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Introduccion 

La participaci6n politica de los carpinteros y eba
nistas en el Partido ReforInista y el papel protag6nico 
deseIllpefiado por su organizaci6n en la fundaci6n del 
Partido COlllunista constituye el punto culIllinante de 
una serie de luchas eIllprendidas por la Sociedad de 
Ebanistas y Carpinteros desde julio de 1918. Lo ante
rior no significa que todos fueran reforIllistas 0 se hicie
ran cOIllunistas; al contrario un porcentaje iIllportante 
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votaba por los partidos de la burguesia debido a las poli
ticas iIllpleIllentadas por estos; en ese sentido el gasto 
estatal entre 1890-1948 se oriento Illas a la satisfaccion 
de las deIllandas populares, urbanas y rurales, que al 
fortaleciIlliento de los organos de defensa, de ahi que 
obreros y artesanos Ie dieran su apoyo en las urnas. 1 En 
ese sentido los gobiernos procuraron aUIllentar el gasto 
publico en los afios electorales presidenciales y de Illedio 
periodo con el proposito de obtener ganancias en las ur
nas. 2 El presente articulo analiza la cultura politica de
sarrollada por los carpinteros y ebanistas entre fines del 
siglo XIX y el afio de proIllulgacion del Codigo de Traba
jo; en ese sentido pretende ser una contribucion al anali
sis de la cultura politica desarrollada por las clases tra
bajadoras urbanas de Costa Rica 

Las fuentes a las que se recurre son basicaIllente 
de indole cualitativa: panfietos, estatutos y discursos de 
los actores sociales bajo estudio 10 cual no iIllplica desde 
luego obviar la de caracter cuantitativo (v.g. censos). 

EI Club Constitucional de Artesanos y eJ 
Gremio de Carpinteros (1890) 

A fines del siglo XIX los trabajadores urbanos for
jaron asociaciones de caracter Illutual-politico-electoral: 
El COIllite de Artesanos (1886)3, el Club Constitucional 
de Artesanos (1890), el Partido Independiente Delllocra
ta (1890), el Club Republicano de Artesanos(1893), el 
Club Obrero Pabellon Cubano (1895) y la Liga de Obre
ros(1901).4 

En opinion de Acuna5 estos organisIllos politicos 
servian de instrulllento para integrar a los sectores 
obrero-artesanales en el juego politico electoral de las 
clases dOIllinantes. No obstante dicha hipotesis puede 
ser cuestionada COIllO se analizara en este articulo. 

La Constitucion Politic a de 1871 (suspendida en 
1876 y restablecida en 1882) practicaIllente instituyo el 
sufragio universal lllasculino para las elecciones de pri
Iller grado. En efecto, no exigia que los votantes supieran 
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leer Y escribir, y el requisito de la propiedad 0 del ingre
so exigido era tan aIllbiguo que no operaba COIllO un cri
terio de exclusion.6 En ese sentido gracias al restableci
miento de la Constitucion de 18717 se reactivaron las 
practicas electorales: hubo votaciones presidenciales con 
candidato oficial y (mico en 1882 y 1885, Y cOInicios di
putadiles en 1882, 1884, 1886 Y 1888.8 

En cuanto a los electores de segundo grado, quie
nes erall los que en votacion secreta escogian al presi
dente, a los diputados y a los regidores Illunicipales, de
bian tener 21 aiios cUIllplidos; saber leer y escribir y ser 
propietarios de una cantidad que no bajara de quinien
tos pesos 0 tener una renta anual de doscientos pesos. 9 

La variable de alfabetisIllO no constituia un criterio de 
exclusion politica; a inicios del siglo XX un gran porcen
taje de artesanos sabia leer y escribir. Para 1904 los car
pinteros y ebanistas josefinos evidencian un iIllportante 
grado de escolaridad puesto que los porcentajes de los 
que saben leer y escribir son realIllente altos pues ron
dan alrededor del 92 por ciento.1° Lo anterior muestra 
los alcances de la Reform.a Educativa de 1885 y la inver
sion del Estado en educacion, ademas evidencia el papel 
jugado por los gremios de carpinteros en la erradicacion 
del analfabetisIllo. 

Tener una rent a anual de doscientos pesos signifi
caba ganarse 17 pesos mensuales 10 cual podia obtenerlo 
un artesano laborando como asalariado. ll En efecto Eli
seo Sojo, un carpintero que trabajaba en el Palacio Na
cional a mediados de 1890 devengo en cinco dias de tra
bajo 17,50 pesos 10 cua1 significaba un ingreso mensual 
de 70 pesos y uno anual de 840 pesos.12 

En e1 presupuesto del ano economico 1890-1891 se 
consigno el sueldo de los carpinteros que laboraban en el 
Ferrocarril del Pacifico, especificamente en e1 taller de 
reparaciones: en un caso se registro un sueldo lTIensua1 
de 65 pesos, 10 cual representaba un ingreso anual de 
780 pesos, en otro caso un ingreso anual de 900 pesos.13 

Un ultilTIO caso nos 10 brinda Pedro Mazanares un 
albani1 que 1aboraba en la casa de reclusion a lTIedia
dos de 1890. E1 citado Mazanares devengo un ingreso 
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de 6,25 pesoS por CInco dias de trabajo 10 cual repre
sentaba un ingreso IIlensual de 25 pesos y uno anual 
de 300 pesos. 14 

La inscripcion electoral ascendia a un 62,7 por 
ciento de los varones de 20 anos y IIlaS en 1885, 10 cual 
evidencia una tendencia a la inclusion de los sectores 
populares IIlaS que a la exclusion politica. 15 

En este contexto surge el Club Constitucional 
de Artesanos, en enero de 1890. Su instruIIlento de 
propaganda y de difusion de su ideologia era El De
rn6crata, un periodico de circulacion semanal. En su 
edicion N° 10 del 12 de enero de 1890, El Dern6crata 
consigno 10 siguiente: 

"Desde hoy este peri6dico sera el 6rgano del Club Constitucio
nal de Artesanos de la Capital cuyos intereses defendeni y pro
curara fomentar. Redactado por rniembros del mismo club, hu
mildes artesanos, sin pretensiones, no brillara seguramente 
por 10 florido de su lenguaje, pero si sera eco fiel de todo el Gre
mio y el decidido adalid de nuestro herrnoso lerna: "Democracia 
y Constituci6n."'6 

El citado periodico publicaba adeIIlas avisos sobre 
los servicios que ofrecian distintos artesanos: "Matias 
Nunez vende IIladeras de superior calidad. TaIIlbiEm se 
encarga de trabajos de carpinteria en todos sus ramos."17 

El proyecto del Club Constitucional era estructu
rar una serie de greIIlios que se integrarian luego en 
una federacion obrera. La idea de la federacion -indi
caba El Dern6crata- " ... ha sido acogida entre nuestros 
artesanos con entusiasIIlo, 10 que prueba cuan dispues
tos estan ya a entrar de 11eno en la via del progreso 
Illoral y IIlaterial." En este mismo mes quedaran defi
nitivalnente forIIlados los greIIlios de albafiiles, carpin
teros, sastres. 1S 

En ese contexto se constituyo la sociedad anonlIIla 
industrial "GreIIlio de Carpinteros." En su acta de fun
dacion suscrita el 19 de IIlarzo de 1890 se consigna el 
len"la del GreIIlio: "DeIIlocracia y Constitucion."19 Con 
IIlotivo de su fundacion el presidentc del club Victor 
Golcher les dirigio las siguientes palabras: 
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"Verdadero entusiaSIllO es el que siento al dirigir Illi hUIllilde 
palabra a tan iIllportante secci6n de los artesanos de la capital; 
C .. ) los artesanos debeIllos tener ahorros para los gastos que 
Illaiiana nos exija otra ca=paiia de elecciones: ahorros para te
ner un alIllacen de viveres donde tOIllarlos al costo, y ahorros 
para fundar escuelas, iIllprentas y otros centros de ilustraci6n 
que eleven la clase obrera a la altura social en que deben estar 
colocados los hijos del trabajo."20 

La principal preocupacion del presidente del club 
no era cmnbiar la sociedad, sino lllejorar la posicion de 
los artesanos COlllO individuos y COlllO grupo social den
tro de ella. De ahi que su principal inquietud fuera la 
fundacion de cajas de ahorros COlllO un llledio de previ
sion social y la educacion. 

El Club Constitucional de Artesanos constituyo 
una agrupacion de caracter politico-Illutualista2I que 
apoyaba a Jose Joaquin Rodriguez (1890-1894). En un 
panfleto el Presidente del Club Constitucional les lllani
festaba a los artesanos de San Jose 10 siguiente: 

" ... En Costa Rica no necesitaIllos huelgas ni sociedades secre
tas ni ninguno, en En, de esos terribles eleIllentos que a veces 
hacen dudar si el hOIllbre tiene derecho a usarlos aun cuando 
sea para darse la libertad que ansia. C .. ) El GreIllio y la Escue
la constituyen hoy nuestro porvenir en Costa Rica."22 

EI Club Constitucional de Artesanos (al igual que 
el Grelllio de Carpinteros) no propiciaba la confrontacion 
social COlllO un Illedio para lllejorar la situacion econoIlli
ca y social de los trabajadores. 

Lo anterior no significa que los artesanos del 
Club Constitucional visualizaran a todos los ciudada
nos por igual; de hecho reconocian las diferencias so
ciales existentes al interior del artesanado. Con IllOtiVO 
de la fundacion de lao Sociedad Constructora de San J 0-

se (19 de octubre de 1889), El Dernocrata se opuso a al
gunos articulos de sus estatutos, en particular el refe
rente a un voto por accian pues esto significaba en su 
opinIon " ... hacer aun mas insuperable la valla que la 
pobreza del obrero Ie forIlla para no poder pertenecer a 
esa sociedad ... "23 
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El objeto de dicha sociedad era com.prar y vender 
solares, edificar y reparar casas, puentes, cam.inos, m.a
quinarias y em.prender en general la construccion y or
nam.entacion de toda clase de edificios. EI capital social 
de la com.pania se inicio con cincuenta m.il pesos, repre
sentado por doscientos cincuenta acciones de doscientos 
pesos cad a una. 24 De hecho en el acta de fundacion de la 
Sociedad Constructora de San Jose no aparece un solo 
carpintero. 25 

El apoyo brindado por el Club Constitucional a un 
partido de la burguesia se debia a las politicas im.ple
m.entadas por este una vez en el gobierno. 26 De hecho el 
Club Constitucional de Artesanos constituyo un instru
m.ento de los trabajadores (de albafiiles, carpinteros, sas
tres) para que el gobierno escuchara sus dem.andas. No 
obstante esas IllisIllas relaciones con el poder politico 0 el 
candidato a la presidencia tenia sus lim.ites. Los artesa
nos del citado club captaron las fronteras de esa relacion: 

"Por honrado y progresista que sea un gobierno, ja=as las cla
ses sociales deben con tar en todo y por todo en el para su pro
pia provecho. Antes, al contrario, esas clases deb en trabajar 
con teson para crearse recursos propios y fo=entar nuevos ele
=entos de vida y riqueza."27 

La Sociedad Anonim.a Industrial "Grem.io de Car
pinteros" desarrollo una serie de pnicticas dem.ocniticas 
(v.g. voto directo, m.ayoria de votos) al interior de su agru
pacion. En la eleccion de su junta directiva participaban 
todos los socios y se elegia por m.ayoria.28 Todo 10 que es
taba previsto en los estatutos se resolveria por m.ayoria 
de votos, teniendo en cucnta el articulo treinta y cinco. 

Lo anterior abria un gran portillo al establecer el 
m.ecanisIllo del quoruIll: "El quoruIll de toda reunion 10 
forIllara el veinte por ciento de los socios; pero pasadas 
dos citaciones hara quoruIll el nUIllero de socios que se 
presente."29 Por 10 tanto las decisiones podian ser tOIlla
das por un bajo porcentaje de los socios; no obstante para 
reforIllar los estatutos el greIllio debia hallarse represen
tado por los dos tercios, a 10 Illenos, de sus IllieIllbros; pre
via convocatoria a una junta general extraordinaria.30 
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El GreIllio de Carpinteros de Costa Rica (fundado 
1 24 de Illayo de 1903) tenia establecidos en sus estatu

:05 los IllisIllOS IllecanisIllos en 10 que se refiere a la elec
cion de la junta directiva, la tOIlla de decisiones y el llle
caniSIllO del quoruTIl. 31 No obstante para la reforIlla de 
los estatutos se establecia que el greIllio debia hallarse 
representado al Illenos par la Illitad Illas uno de sus 
miembros,32 10 cual constituye un aporte en el proceso 
de deIllocratizacion de la tOllla de decisiones. 

En el decenio de 1890 los carpinteros no estable
dan liIllitaciones econoIllicas (v.g. po seer propiedades, 
ingresos IlllniIllos) ni culturales (v.g. saber leer y escri
bir) para poder ser admitido como socia de su asociacion. 

El estatuto del GreIllio de Carpinteros can respec
to a la adIllision de socios establecia 10 siguiente: "Solo 
podran ser socios los carpinteros 0 aspirantes aloficio."33 
Esto significa que podian ingresar al greIllio tanto los 
maestros y oficiales COTIlO los aprendices del oficio en 
igualdad de condiciones rOIllpiendo de esta forIlla con las 
jerarqulas greIlliales heredadas de la epoca colonial. En 
ese sentido el articulo 38 establecia 10 siguiente: "Todos 
los socios se consideran iguales; solo se distinguiran por 
las funciones que deseIllpenen."34 

En contraposicion, el GreIllio de Carpinteros de 
Costa Rica sl establecia una liIllitacion para ser socio: "so
lo podran ser socios los carpinteros 0 aspirantes al oficio, 
sieIllpre que no pertenezcan a otra asociacion obrera."35 

Resulta interesante destacar el discurso "apolitico" 
del greIllio teniendo presente su activa participacion en 
el Club Constitucional de Artesanos. Este discurso "apo
litico" se refleja claraIllente en sus estatutos; en ese sen
tido una de las obligaciones del presidente del grmnio 
era iIllpedir que en las reuniones se tocaran personali
dades a se hablara de politic a a religion. 36 AdeIllas cual
quier socia que estuviera investido de autoridad Illilitar 
a civil se consideraba fuera de las reuniones par el tieTIl
po que durara en sus funciones, sin perjuicio de sus cuo
tas y sus dividendos.37 

(.Que explica la conducta politica asuIllida par los 
carpinteros en este peri ado? 

Revista Historia N° 46, julio-diciernbre 2002. pp. 111-148. 1117 



Esta form.a de entender y de abordar la politica 
podria explicarse en parte por el hecho de que quienes 
condujeron el Club Constitucional de Artesanos y for
m.aron el Grem.io de Carpinteros fueron fundam.ental
m.ente artesanos independientes y pequenos patronos. 
Pantaleon Cordoba, prim.er presidente del grem.io diri
gio la edificacion de la Iglesia de la Soledad.38 Adem.as, 
el citado Cordoba fue vocal suplente de la Sociedad de 
Artes y OficioS39 propietaria de una carpinteria ubica
da en la ciudad capital. 40 El Dem.ocrata en nom.bre de 
los artesanos constitucionales felicitaba al senor Cor
doba por su espiritu de servicio para con la Sociedad de 
Artes y Oficios.41 

Francisco Guillen Brenes, fiscal del grem.io era 
propietario de una carpinteria y de una venta de m.ade
ra. 42 Todos los m.iembros de la prim.era junta directiva 
del grem.io eran vecinos de la ciudad de San Jose y cos
tarricenses, con la excepcion de Herm.enegildo Tovar, na
tural de Guatem.ala,43 un oficial carpintero.44 

Adem.as de los integrantes de la junta directiva, 
hem.os localizado com.o duenos de carpinterias a los si
guientes socios fundadores del grem.io: Matias Nu
nez,45 Gerardo Matamoros.46 La junta directiva del 
Grem.io de Carpinteros de Costa Rica estaba tambien 
constituida por artesanos independientes y pequenos 
patronos; por ejem.plo su tesorero Carlos Lutz, era due
no de un taller.47 

Conviene m.odificar la imagen tradicional del elec
tor como un simple instrumento de la "oligarquia" 0 del 
gobierno, y considerarlo m.as bien como un intermedia
rio entre la politic a popular de la eleccion de primer 
grado y la "alta" politica posterior donde en votacion se
creta los electores de segundo grado escogian a las prin
cipales autoridades del pais. 48 En ese sentido la partici
pacion politica del primer gremio establecido por los 
carpinteros no debe visualizarse como una clientela 
electoral que servia de base a las fracciones politicas 
que representaban los intereses de la oligarquia cafeta
lera sino como espacios que ellos mism.os crearon; de he
cho su incursion en las justas electorales "oligarquicas" 
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fue el resultado de iniciativas de los propios sectores 
obrero-artesanales.49 En ese sentido hicieron una valio
sa contribucion a la dem.ocratizacion de la vida politica 
del pais, 10 cual se refleja en las pnicticas dem.ocraticas 
que desarrollaron al interior de su greITIio y constituye 
un legado para los sindicatos de clase que surgen entre 
las decadas de 1920-1940. 

Por el tipo de organizacion que forjaron (asociacio
nes de caracter m.utual) y por las caracteristicas de su 
participacion politica los actores sociales bajo estudio no 
fueron ni radicales ni socialistas, por 10 m.enos hasta la 
dec ada de 1910. Su ideologia era m.as bien m.oderada, li
beral y evolucionista; su principal preocupacioIi no era 
cam.biar la sociedad sino m.ejorar su posicion com.o indi
viduos y com.o grupo social dentro de ella. 

A pesar de ser m.ayoritariam.ente catolicos;50 la 
ideologia de sus organizaciones puede caracterizarse 
com.o laica. En sus estatutos se establece la prohibicion 
de hablar de religion. 51 AdeITIas no deja de ser relevan
te que los grem.ios de carpinteros celebraran sus ani
versarios el dia de la tom.a de posesion de su priITIer di
rectorio y no el 19 de m.arzo, dia de San Jose (patron 
del grem.io).52 

La inform.acion de que disponeITIos ITIuestra que 
dichas organizaciones no participaban en la celebracion 
del dia de su santo patron; de hecho unicaITIente tene
ITIOS referencia a una: en 1896 el greITIio felicita a sus 
cOITIpaiieros de oficio con ITIotivo de la festividad de San 
Jose: "Los infrascritos carpinteros teneITIOS el honor de 
celebrar el natalicio de San Jose, COITIO patron de la Igle
sia Catolica de la Republica y de esta capital y en parti
cular COITIO cOITIpaiieros de oficio ... "53 En contraposicion 
otros greITIios si celebraban a su santo patron; La 
Prensa Libre en su edicion del 18 de ITIarzo de 1904 al 
respecto consigno 10 siguiente: "Los carceleros y los se
pultureros celebraron el dia del patron San Jose, hoy 
vispera, pues estuvieron de huelga."54 

Finalm.ente es iITIportante seiialar que dichos acto
res sociales tuvieron algunas preocupaciones por la cues
tion social; en ese sentido establecieron cajas de auxilios 
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IllutuOS, las cuales constituian un instrum.ento para pro
tegerse contra las adversidades: enferIlledades, acciden
tes laborales, deselllpleo 0 llluerte.55 A esta especie de se
guro lllutual podian tener derecho los agrellliados y 
aquellos carpinteros que aunque no pertenecieran al gre
lllio se encontraran desvalidos;56 es decir se establecia un 
principio de solidaridad. 

No obstante, problelllas COlllO la incorporaci6n de 
lllano de obra infantil al proceso productivo, el problellla 
de la vivienda y la explotaci6n, no fOrIllaron parte de su 
agenda social. 

A pesar de dichas lilllitaciones, el desarrollo de 
practicas delllocraticas evidencia una ideologia delllocra
tica que no se lilllit6 solo al discurso, sino que entr6 al 
terreno de la praxis politica. 

EI Partido Reformista y la Sociedad 
de Ebanistas y Carpinteros 

A partir de la decada de 1920 un grupo de trabaja
dores de la llladera se constituye en base de apoyo del 
Partido Reforlllista y Ie aport6 cuadros de dirigencia. En 
ese sentido, no deja de ser significativo que el adlllinis
trador de La Prensa, (el peri6dico oficial del Reforlllis
IllO) fuera un carpintero: LesIlles Saurez57 y que uno de 
los jefes de propaganda de la citada agrupaci6n politica 
a inicios de 1923 fuera Juan Rafael Meneses,58 uno de 
los principales dirigentes de la Sociedad de Ebanistas y 
Carpinteros a inicios de la decada de 1920.59 

Incluso entre las personas que aportaron dinero al 
partido figuraba Manuel Polanco,6o lllielllbro activo de la 
Sociedad de Ebanistas.61 

El Partido ReforIllista contrariaInente a su ret6ri
ca e iIllagen de partido "de base obrera" no tenia un sig
nificativo apoyo urbano 0 seIlli-urbano en 10 que a claras 
Illayorias se refiere; sus principales bases de apoyo 
-apunta Mario Salllper- eran las areas rurales con liIlli
tada presencia de jornaleros.62 En el apoyo de sectores 
urbanos obtenido por el reforIllislllo, destaca el brindado 
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por los trabajadores urbanos organizados, los cuales pa
ra la decada de 1920 tenian una tradicion organizativa 
y de lucha por Illejorar sus condiciones de vida y de tra
bajo. En dicieIllbre de 1923 se publico en el periodico 
La Prensa una lista de 1250 personas residentes en los 
distritos capitalinos de Hospital y Catedral que apoya
ron al Partido ReforIllista en las elecciones de 1923. Vic
toria RaIllirez logro identificar con base en las boletas 
originales del Censo de Poblacion de 1927, 46 carpinte
ros,63 los que representaban aproxiIlladaIllente un 10% 
de los carpinteros residentes ahi. 64 Lo anterior es un in
dicador del apoyo brindado por los trabajadores urba
nos organizados (yen particular de los carpinteros y 
ebanistas) al reforIllisIllO, teniendo presente que cuando 
se publico dicha lista el partido apenas tenia 11 Illeses 
de existencia. 

El Partido ReforIllista fue fundado el 25 de enero 
de 1923 por IllieIllbros de la Confederacion General de 
Trabajadores.65 Dicha agrupacion obrera Illantuvo dis
crepancias ideologicas con la Sociedad de Ebanistas y 
Carpinteros. Con Illotivo de la celebracion del 1 de Illayo 
de 1920 la agrupacion de los trabajadores de la Illadera 
incluyo un acto liturgico consagrado ala IlleIlloria de va
rios obreros del Ferrocarril al Pacifico, fallecidos seIlla
nas atnis en un accidente laboral. Dicha actividad reli
giosa parece haber sido la Illanzana de la discordia entre 
la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros y la C.G.T.66 Las 
diferencias no solo se daban en el aIllbito religioso, sino 
taIllbien en el politico; en ese sentido la CGT era afin 
con el proyecto unionista centroaIllericano.67 Julio Padi
lla (tipografo) destacado IllieIllbro de la confederacion y 
posteriorIllente del Partido ReforIllista 68 con Illotivo de 
la conferencia iIllpartida por Alberto Masferrer Illanifes
to 10 siguiente: en el pensaIniento de la CGT " ... privaba 
Illas que ninguna otra la idea de una patria universal, y 
que por 10 IllisIllO el ideal centroaIllericano no les era in
diferen te. "69 

En contraposicion, la Sociedad de Ebanistas y 
Carpinteros era contraria a la union centroarnerica
na. 70 A parte de las diferencias ideologicas entre arnbas 
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agrupaclOnes obreras, existieron talllbien conflictos. A 
consecuencia de diferencias surgidas entre Guadalupe 
Borge y la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros,71 esta 
ultillla Ie solicit6 al patr6n del citado trabajador que fue
ra expulsado del taller bajo la alllenaza de declararle 
una huelga parcial sino procedia asi. La CGT conoci6 del 
asunto; en asalllblea acord6 recoger una contribuci6n 
para apoyar al joven carpintero, y establecer un taller 
para que trabajara ahi. 72 Meses despues el citado Borge 
aparece fOrlllando parte del cOll1ite ejecutivo de la CGT 
COlllO bibliotecario. 73 Debido a dichas divergencias ideo-
16gicas y conflictos suscitados entre la CGT y la Socie
dad de Ebanistas y Carpinteros, esta ultillla no particip6 
COlllO instituci6n en el Partido Reforlllista, no asi sus 
lllielllbros y dirigentes los cuales aportaron no solo su 
apoyo electoral sino talllbien cuadros de dirigencia. No 
es casual por 10 tanto que en el desfile organizado por el 
Partido Reforlllista el 26 de agosto de 1923 por el Paseo 
Co16n no participara la Sociedad de Ebanistas. 74 

La decada de 1920-1929 se caracteriz6 por la vuel
ta a la delllocracia electoral y la intensificaci6n de la 
contienda partidista. La lllayor intensidad de la lucha 
electoral supuso una creciente vigilancia de las practicas 
electorales, no solo por parte de los partidos contendien
tes, sino de la prensa, un proceso que lilllit6 la inciden
cia del fraude en los resultados de los cOlllicios. 

La aprobaci6n del voto secreto en 1925~1927 con
tribuy6 a la tendencia descrita al debilitar significativa
lllente el control que tenian los partidos sobre los votan
tes. El resultado de tal dinaIllica fue que el triunfo en 
las urnas dependi6 cada vez lllas de la capacidad de las 
agrupaciones pohticas para organizarse, desarrollar una 
propaganda que atrajera a los sufragantes y lllovili
zarlos el dia de las elecciones, y no del fraude 0 la 
coacci6n. 75 En ese sentido no resulta casual que en la 
fundaci6n del Partido Republicano (1923) participara 
un dueiio de una ebanisteria: Mariano Struck, el cual 
ocup6 el puesto de uno de los vicepresidentes de la pri
Illera directiva provisional del Partido Republicano. 76 

Efectivarnente los partidos de la burguesia desarrollaron 
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Hticas una vez en el gobierno para atraer votos obreros, 
pO ese sentido resulta significativo que el gasto del Estado 
enstarricense aUIIlentara en el sector social (especialnlen
~o en educacion, salud y obras publicas) en el periodo de 
1~20-1929.77 De esta fOTIIla los partidos de la burguesia 
captaban un porcentaje illlportante de votos obreros. 

La fundacion del Partido Comunista y el 
papel desempenado p~r la Sociedad 
de Ebanistas Y Carpinteros 

Resulta paradojico que una de las caracteristicas 
principales de los estudios existentes sobre tal' organi
zacion partidista, sea la ausencia de un analisis siste
IIlatico sobre los grupos de trabajadores urbanos que iIll
pulsaron su gestacion.78 El proposito de este acapite es 
exaIllinar el papel jugado por la Sociedad de Ebanistas y 
Carpinteros en el surgiIlliento del Partido COIllunista. 

En la fundacion del citado partido confluyen tres 
procesos: las luchas sociales y politicas que se desenca
denaron en Costa Rica en el contexto de la crisis econo
Illica del decenio de 1930,79 la difusion de ideas socialis
tas a traves de diversos Illedios (v.g. Universidad Popu
lar, periodico La Revoluci6n) y el estableciIlliento de una 
plataforIlla institucional, que aglutinara los intereses de 
clase de los trabajadores urbanos organizados desde de
cadas atras. En los tres procesos citados la Sociedad de 
Ebanistas y Carpinteros tuvo una activa participaci6n. 

En octubre de 1930 dicha organizaci6n obrera 
iIIlpulso el estableciIlliento de la Universidad Popular 
la cual inici6 funciones en el local de la Uni6n General 
de los Trabajadores -UGT-.80 La citada instituci6n co
Illenz6 con dos catedras: una de geoIlletria-planos y 
otra de IllatcIllatica, fisica, quIIllica. Las conferencias 
constituian parte esencial del prograIlla docentc de la 
universidad.81 

La Universidad Popular constituy6 un foco de di
fusion de ideas socialistas que se reforzaria rneses des
pues con la fundaci6n del Partido COIllunista. En efecto, 
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en octubre de 1931 se abri6 en ellocal de la Universidad 
Popular, la biblioteca Lenin, for:m.ada con la cooperaci6n 
del Partido Corn.unista.82 

En rn.arzo de 1930 el grupo ARCO (Asociaci6n Re
volucionaria de Cultura Obrera) ern.pez6 a editar un pe
ri6dico llarn.ado La Revoluci6n83 el cual se constituy6 en 
otro difusor de ideas socialistas y de los alcances de la 
Revoluci6n Rusa.84 Entre los suscriptores del peri6dico 
figuraban Gonzalo Montero Berry, (ebanista) y Jose Bar
quero (carpintero de construcci6n).85 La Sociedad de 
Ebanistas y Carpinteros rn.antuvo fuertes vinculos con el 
peri6dico; en ese sentido los directores de La Revoluci6n 
con rn.otivo de una infor:m.aci6n enviada por los trabaja
dores de la rn.adera (don de corn.unicaban la elecci6n de 
su nueva directiva) suscribieron la siguiente nota: 

"Por reco=endaci6n de la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros, 
nos per=itilnos pedir a todos los ebanistas y carpinteros que no 
esten afiliados a ella, que 10 hagan a la =ayor brevedad posi
ble. S610 uniendose pueden las clases trabajadoras conseguir su 
liberaci6n, su =ejora=iento, ( ... ) 
Aprovecha=os esta oportunidad ta=bien para expresar nues
tro agradeci=iento a la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros 
por el apoyo que han acordado prestar a nuestro peri6dico."86 

La Uni6n General de Trabajadores, establecida en 
el contexto de la crisis econ6rn.ica de 1929,87 constituy6 
la base legal sobre la cual se fund6 el Partido Corn.unista 
debido a la represi6n ejercida por el Estado hacia los 
trabajadores urbanos que profesaban ideologias radica
les. La UGT estuvo conforrn.ada por trabajadores e inte
lectuales urbanos, principalrn.ente de la ciudad capita1.88 

Dicha confederaci6n Illantuvo una estrecha relaci6n con 
los trabajadores de la rn.adera y con la Sociedad de Eba
nistas y Carpinteros, en ese sentido no deja de ser signi
ficativo que el Corn.ite Ejecutivo de la UGT estuviera 
conform ado por carpinteros y ebanistas89: Gonzalo Mon
tero Berry, Alfredo Sossa, Maximo Bennudez y Miguel 
R. Poveda, este ultimo un ern.pleado ebanista residente 
en el distrito de Hospita1.9o No es de extraiiar por 10 tan
to que la UGT y la agrupaci6n de los trabajadores de la 
rn.adera actuaran en algunas ocasiones conjuntamente. 
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E julio de 1930 aIllbas organizaciones acordaron pro
t ~tar por la actitud pasiva del gobierno frente al proble
;a de los sin trabajo.91 

Uno de los grupos de trabajadores urbanos mas 
golpeados por la crisis de 1929 fueron efectivamente los 
trabajadores de la Illadera debido ados razones: la para
lizacion de las construcciones y la iIllportacion de Illue
bles de Illetal. Con respecto al priIller aspecto el jefe de 
los talleres de Obras Publicas, Osias Castro, planteo el 
problema en una forIlla IllUY lucida: 

"En el ra=o de construcciones, no hay actividades en San Jose: 
re=ienditos por aca y por alIa que nada valen ( ... ) 
Para nOI"lllalizar la situaci6n y resolver la crisis precisara que 
el gobierno emprendiera trabajos en gran escala y por 10 que 
yeo la situaci6n fiscal no esta para eso."92 

PrecisaIllente la politica seguida por el Estado en 
Illateria de construcciones fue insuficiente.93 En Illedio 
de la crisis el fantasIlla de la desocupacion golpeaba 
fuerteIllente a los trabajadores de la Illadera. En el "cen
so" de desocupados de 1932, se consignaron 400 carpin
teros (sin incluir los de Guanacaste Y Puntarenas), cifra 
que representa aproxiIlladaIllente un 10 por ciento del 
total de personas censadas.94 EI problema alcanzo tales 
diIllensiones que los carpinteros y alba:fi.iles de Cartago 
en el inicio de la crisis se vieron obligados a ir a recolec
tar cafe a Turrialba, no obstante alegaban que trabajar 
en los cafetales les era poco productivo por su falta de 
peri cia y experiencia.95 

En un Illanifiesto escrito por ebanistas y carpinte
ros en febrero de 1934 describen su dificil situacion: 

"Companeros no podemos dejar pasar un rrlOrnento !Ilas sin or
ganizarnos; nuestra situaci6n 10 rnisrno que la de todos los tra
bajadores ernpeora, sin que en el horizonte se advierta el me
nor signa de esperanza, el 70% de los trabajadores que en el 
pais se dedican a la industria rnaderera esta desocupado, el 
resto tiene trabajo pero devenga salarios de harnbre. Suponer, 
que el Congreso de manera espontanea trate de solucionar la 
situaci6n con leyes especiales en nuestro favor, es ser dernasia
do ilUSOS."96 
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La iIIlportacion de IIluebles de IIletal significaba 
una cOIIlpetencia ruinosa para los ebanistas. En IIlarzo 
de 1930 IIlas de 200 ebanistas de San Jose desfilaron 
frente a las oficinas del periodico La Tribuna, para IIla
nifestarle a la opinion publica su preocupacion ante el 
aUIIlento de las iIIlportaciones de IIluebles de IIletal las 
cuales representaban una cOIIlpetencia ruinosa para los 
eIIlpresarios nacionales. 97 Un ebanista anoniIIlO pronun
cio un eIIlotivo discurso frente a La Tribuna donde Ie 
planteo al gobierno 10 siguiente: 

"Esta=os a=enazados por una huelga general si se burlaran 
nuestros propositos, pediInos con to do derecho que se sub an las 
tarifas a las exportaciones de =aderas nacionales, establecien
dose por parte del gobierno una verdadera organizacion fores
tal, a fin de que nuestros bosques no desaparezcan de la noche 
a la =anana con beneficio exclusivo para unos pocos. DesearrlOS 
que suban los derechos por iInportacion de =uebles de =etal y 
de =adera porque los que ahora pagan son ridiculos y nos es
tan causando un dana enor=e."98 

Una seIIlana despues de la citada IIlanifestacion 
el Presidente de la Republica eIIlitio un decreto donde 
establecio que la tarifa de aduanas en vigencia resguar
daba convenienteIIlente la fabricacion de IIluebles de 
IIladera, contra la posible cOIIlpetencia extranjera, solo 
observando deficiencias respecto de los IIluebles de IIliIIlbre 
o bejuco de estilo chino.99 Por tanto la actitud del gobierno 
fue a favor de los iIIlportadores de IIluebles de IIletal. 

En IIledio de la citada crisis econoIIlica del decenio 
de 1930 los trabajadores, en general, y los de la IIladera, 
en particular, realizaron una serie de protestas sociales 
y politicas; en este contexto se da el naciIIliento del Par
tido COIllunista de Costa Rica.1°o 

En IIlayo de 1930 la Sociedad de Ebanistas y Car
pinteros organizo una serie de reuniones en su local 
para tratar el problell1a de la escasez de trabajo y sobre 
todo el del alojaIIliento. En ese sentido circulo una invi
tacion a los obreros de todos los oficios, a los jornaleros y 
trabajadores de toda condicion, a los sin trabajo, a los in
quilinos, a todas las agrupaciones socialistas de caracter 
revolucionario y en general a todo el proletariado a una 
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~saIl1blea General a celebrarse en su local la noche del 
~7 de lllayo.101 Ante el.probleIlla del ~ojaIlliento ~ de los 
altos alquileres la Socledad de Eban1stas y Carplnteros 
gestiono la proIllulgacion de una ley de Illoratoria, en 10 

q Ue respecta al pago de alquileres de las casas que ocu-
t b 102 paba la gen e po reo 

A principios de julio de 1930 la UGT y la Sociedad 
de Ebanistas Y Carpinteros acordaron protestar por la 
actitud pasiva del gobierno frente al probleIlla del de
selllpleo. 103 En los Illeses que antecedieron a la funda
cion del Partido COIllunista los carpinteros y ebanistas 
protagonizaron taIllbien una serie de luchas.1°4 

En sintesis, en el contexto de la crisis de 1930 la 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros lucho ante: a- el 
alza en los precios de los alquileres, b- el deseIllpleo, 
c- los bajos salarios. 

El 16 de junio de 1931 se reunio par priIllera vez el 
cOlllite ejecutivo provisional del Partido COIllunista. 105 

Dicho organisIllo estaba integrado basicaIllente por inte
lectuales urbanos; entre los trabajadores urbanos que 
integraron el citado cOIllite estaban Gonzalo Montero 
Berry (un ebanista independiente residente en el distrito 
de CatedraD y Jose Barquero, un carpintero de construc
cion proletarizado residente en el distrito del CarIllen,106 
el cual ocupo el puesto de prosecretario en la Sociedad de 
Ebanistas y Carpinteros a inicios de 1930.107 

Debido a la activa participacion de los trabajado
res organizados de la Illadera en la fundacion del Parti
do COlllunista,108 no es casualidad que uno de los priIlle
ros sindicatos, de c1ase constituido por el Partido fuera 
el de carpinteros el cual se establecio sobre la base de la 
citada agrupacion obrera.109 

AIllbas agrupaciones Illantuvieron una estrecha 
relacion, al punto de que el Partido COIllunista Illantuvo 
cierta injerencia sobre la Sociedad Cooperativa Cons
tructora, integrada por pequefios patronos de carpinte
ria y trabajadores.11o 

En octubre de 1931 un considerable nUIllero de 
obreros pertenecientes a la Cooperativa Constructora 
Ie solicito apoyo al Partido COIllunista para que no se 
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les reIllatara sus propiedades debido a que estaban 
atrasados en el pago de varias cuotas. Debido a la in
fluencia de los cOIllunistas, la Sociedad Cooperativa 
Constructora acord6 no reIllatar las propiedades de los 
trabajadores Illorosos dandoles un periodo de gracia.lll 

En octubre de 1931, el Partido COIllunista apoy6 una 
iniciativa del Sindicato de Carpinteros para aprobar 
una ley que obligara a la deIllolici6n de casas en Illal 
est ado pertenecientes a los ricos.1l2 EvidenteIllente tal 
iniciativa no se convirti6 en ley de la republica; no obs
tante Illuestra la gravedad alcanzada por el probleIlla 
del deseIllpleo. 

La priIllera experiencia electoral del Partido Co
Illunista fue en la elecci6n Illunicipal de dicieIllbre de 
1932, donde particip6 unicaIllente en los cantones cen
trales de la provincia de San Jose y Alajuela. 1l3 En la 
convenci6n del Bloque de Obreros y Call1pesinos celebra
da el 23 de octubre de 1932, se designaron los candida
tos a Illunicipes por el cant6n central de la provincia de 
San Jose. Todos los candidatos (un total de 12) presenta
ban un denoIllinador cOIllun: eran trabajadores urbanos 
que ejercian un oficio de origen artesanal: zapateros (4), 
carpinteros y ebanistas (3), sastres (3), pintores (1). En 
la papeleta de Illunicipe propietario Arturo Zuftiga, un 
eIllpleado ebanista ocup6 el tercer puesto y en la de sin
dicos propietarios Gonzalo Montero Berry ocup6 el pri
Iller lugar. 1l4 

El Bloque de Obreros y Call1pesinos, durante 1943, 
call1bi6 su nOIllbre a Partido Vanguardia Popular, en el 
Illarco de un proceso de negociaci6n con el Partido Repu
blicano Nacional. En dicieIllbre de 1943, los eIllpleados 
de Ill. Illuebleria de Salvador L6pez suscribieron una ac
ci6n de cincuenta colones a favor del Partido Vanguardia 
Popular. AI justificar su adhesi6n al citado partido los 
eIllpleados de la Illuebleria indicaron 10 siguiente: 

" ... hernos suscrito una acci6n de <t 50.~ ( ... ) ante la convicci6n 
de que esta=os ayudando a un partido debidarnente organiza
do que lucha honradaIllente por conquistar para Costa Rica y 
para sus hijos todos los Derechos tendientes a carnbiar la es
tructura socia - econ6rnica de nuestra patria, para que todos 
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sus hijos puedan vivir una vida verdadenunente hUInana y de
cente. Reconocemos tarnbien ... que ha sido el Partido Vanguar
dia Popular el que mas durarnente ha cOInbatido a los fascis
mos internacionales, por eso 10 apoyarnos."115 

No deja de ser significativo que en el acto de fun
daci6n de la Confederaci6n de Trabajadores Costarricen
ses (CTCR), establecida en 1943 con el fin de agrupar los 
sindicatos influidos por los cornunistas, su secretario ge
neral Rodolfo Guzrnan hiciera alusi6n allegado de lucha 
de la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros: 

"Con nosotros estan, y algunos aqui presentes, los viejos lucha
dores de la antigua la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros que 
encendi6 desde 1910 el fuego de cotnbate de nuestra clase obre
ra propiatnente dicha."116 

Noes casual que entre los integrantes del cornite 
central de la CTCR, estuviera un carpintero, Jose Bar
quero, el cual ocupaba el puesto de secretario de finan
zas y estadistica. 117 

Con la creaci6n de la CTCR se estableci6 un cOIni
te sindical de enlace a nivel provincial,118 el cual eligi6 
corno secretario general a Antonio Vargas, del Sindicato 
de Trabajadores de la Madera, y como fiscal a Andres 
Acevedo del Sindicato de la Construcci6n. 119 

(,Que explica la conducta politica asurnida por los 
carpinteros y ebanistas en este periodo? 

En primer lugar debe tenerse presente que estos 
trabajadores estuvieron influenciados por las ideas so
cialistas y los alcances de la Revoluci6n Rusa. Recorde
mos que entre los suscriptores del peri6dico La Reuolu
cion figuraban miembros de la Sociedad de Ebanistas y 
Carpinteros; incluso dicha organizaci6n obrera Ie brin
daba apoyo logistico. 

La adopci6n de una ideologia socialista esta rela
cionada con la proletarizaci6n creciente de los trabaja
dores de la madera. 120 Tal proceso tuvo su correlato en 
sus condiciones laborales y de vida: jornada de trabajo 
de 10 horas y mas, accidentes laborales peri6dicos, in
corporaci6n de mano de obra infantil, el fantasma de la 
desocupaci6n y la aparici6n del problema de la vivienda. 
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Lo anterior se agravo con la crisis econon:lica de la deca
da de 1930, 10 cual explica la conducta de protesta social 
y de lucha politica alcanzada en ese decenio. 

La dirigencia de la Sociedad de Ebanistas y Car
pinteros estaba confoTlnada en su IIlayoria por eIIlplea
dos, es decir trabajadores proletarizados, 10 cual ayuda a 
explicar la conducta politica asuIIlida. 121 

AdeIIlas de cOIIlpartir el proceso de proletarizacion 
los dirigentes de la citada agrupacion cOIIlpartian redes 
de sociabilidad, pues habitaban en el IIlisIIlO universo co
IIlunitario y 10 que es IIlas significativo eran vecinos, es
tableciendo relaciones priIIlarias. 122 

Por ultiIIlO, la Sociedad de Ebanistas y Carpinte
ros tenia una larga tradicion organizativa y de lucha, la 
cual se reflejaba no solo en la gran cantidad de organiza
ciones laborales fund ad as sino taIIlbien, por el papel de 
liderazgo y vanguardia aSUIIlido en las huelgas de febre
ro de 1920 por la jornada de ocho horas, 10 cual les per
IIlitio aIIlpliar su horizonte de lucha al constatar que la 
ley por si sola no es garante de conquistas SOCiales.. ., 

Si bien, en los cOIIlicios IIlunicipales de San Jose 
de 1932 y en los de la IIlisIIla provincia de 1934 para di
putados, los cOIIlunistas deIIlostraron contar con un elec
torado a las vez leal y disciplinado no podeIIlos perder de 
vista que entre 1930 y 1939 Costa Rica experiIIlento el 
ascenso del Partido Republicano N acional COIIlO una or
ganizacion electoralIIlente IIlayoritaria (en la votacion 
presidencial de 1940 gano con 82.5% de los votos) el cual 
dOIIlino el poder ejecutivo por IIlas de 15 anos. En ese 
sentido el Partido Republicano enfrentado con el desafio 
que suponian los prograIIlas sociales de las organizacio
nes politicas radicales no tardo en actualizar su propia 
agenda para destacar la llaIIlada cuestion social. 

AdeIIlas, en la citada decada de 1930, los gastos 
sociales siguen aUIIlentando, principalIIlente en obras 
publicas al pasar de un 20,7% en el periodo 1920-1929 a 
un 28,3% entre 1930-1939.123 

Lo anterior explica el apoyo brindado por un sec
tor iIIlportante de trabajadores urbanos y rurales al 
Partido Republicano Nacional. FinalIIlente conviene 
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esaltar el legado de los partidos Reforrn.ista y Corn.u
~ista los cuales al prorn.over las reivindicaciones popu
lares urbanas y rurales contribuyeron a consolidar y 
profundizar la orientaci6n social de las politicas publi
caS del Estado costarricense. 124 

La ideolog1o de 10 Sociedod de 
Ebonistos Y Corpinteros 

La Sociedad de Ebanistas y Carpinteros se fund6 el 
10 de julio de 1918 en la ciudad de San Jose, en rn.edio de 
una huelga declarada por los trabajadores de la madera. 

Dichos trabajadores dern.andaban una reducci6n 
en las horas de trabajo, en ese sentido pretendian que se 
les aplicara la jornada de ocho horas.125 Adern.as, solici
taban un aurn.ento de salario de un 40 por ciento,126 no 
obstante, debido a la negativa de los patronos, replan
tearon un aurn.ento de un 20 por ciento127 y el pago de 
horas "extraordinarias."128 

Al final los patronos solo accedieron a aUIllentar 
los salarios en un 10% rn.anteniendo invariable la jorna
da de trabajo.129 En el acta de fundaci6n se consignaron 
sus fines: " ... trabajar por la organizaci6n del grern.io, a 
fin de que este procure el rn.ejorarn.iento de sus condicio
nes en todos los aspectos de su existencia."130 

EI objetivo de este acapite es analizar la ideologia de 
la citada agrupaci6n obrera en dos rn.Oluentos claves; uno 
en el contexto de las huelgas de febrero de 1920, que lleva
ron a la irn.plantaci6n de la ley que estableci6 la jornada 
laboral de 8 horas y otro en rn.edio de las protestas verifi
cadas en los inicios de la depresi6n econ6Illica de 1930 que 
llevaron ala fundaci6n del Partido Corn.unista. No esta de 
Illas indicar que de todas las organizaciones laborales es
tablecidas por los trabajadores de la rn.adera (veintiseis 
entre 1890-1943) la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros 
fue la de rn.as larga duraci6n131 y la de Illas protagonisIllo 
dentro del grern.io. La citada agrupaci6n obrera puede ca
racterizarse corn.o un organisrn.o de lucha que tenia un ca
racter rn.utual en la decada de 1910-1920.132 
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En dicieIIlbre de 1919 su junta directiva convoco a 
una asaIIlblea general para discutir el estableciIIliento 
de un granero para las faIIlilias de los socios. La idea era 
que en dicho expendio los socios y las faIIlilias de los so
cios fallecidos pudieran COIIlprar los dias sabados a do
IIlingos articulos de conSUIIlO basico hasta par un IIlonto 
de dace colones. I33 Dichos intentos IIluestran el caracter 
IIlutual de la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros, el 
cual obedece a que sus dirigentes son en un porcentaje 
iIIlportante artesanos acoIIlodados e independientes. La 
priIIlera junta directiva provisional estuvo integrada par 
4 IIlieIIlbros de los cuales dos eran duefios de unidades 
productivas y uno era eIIlpleado. I34 

La citada agrupacion obrera consideraba que la 
politica era perjudicial para su centro. Nicolas JiIIlenez, 
prosecretario, explico la posicion aSUIIlida: 

" ... los obreros no tenemos fronteras, y nos colocamos en contra
posicion a cualquier capital que ponga a los obreros al borde de 
la rniseria y, como todos los obreros somos desheredados de la 
fortuna, no tenemos capital que ir a defender a la politica. 
Queda desautorizado cualquier comproIT1iso politico que cual
quiera de sus socios hubiese 0 quisiere con traer con el Presi
dente de la Repu.blica 0 con cualquier politico 0 candidato."'35 

Su ideologia puede caracterizarse COIIlO legalista; 
en las huelgas de febrero de 1920, lucharon par la pro
IIlulgacion de la ley de las ocho horas; no obstante, entre 
la ley y su aplicacion existe una gran distancia; cosa que 
rapidaIllente com.prendieron los ebanistas y carpinteros. 
En ese sentido la junta directiva envio un docuIIlento al 
Congreso en febrero de 1921, donde Ie solicitaba eIIlitir 
una ley penal para los infractores del Decreta N° 100 san
cionado par el Poder Ejecutivo el 9 de dicieIIlbre de 1920 
donde se estableciolajornada laboral de ocho horas. I36 

A criteria de la junta directiva los principalesin
fractores de la ley eran las cOIIlpafiias extranjeras, par 
tanto consideraban inIIloral: 

" ... la explotacion inicua del suelo y de nuestros her=anos los 
obreros por tantos especuladores que nuestro pueblo conoee 
bien y que son los que en su mayoria 10 oprimen, usando eOlllO 
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instrumentos a los adrninistradores y capataces (nacionales en 
su mayoria), que bajan a hacer el triste papel de verdugos. Las 
onerosas concesiones hechas por los traficantes politicos de este 
desventurado suelo a las compaii!as extranjeras que han esta
do y estrin alin restringiendo al trabajador, no irnplican explo
taci6n del derecho y de salud pliblica."'37 

En su discurso politico se nota no solo un apego a 
la justicia social sino tambien un rechazo a la explota
cion que realizaban las compaiiias extranjeras. A ini
cios del decenio de 1920 la Sociedad de Ebanistas y Car
pinteros no pretendia cambiar el modelo de sociedad en 
el cual vivian, es decir no plantearon un proyecto alter
nativo de sociedad. Lo anterior no significa que no criti
caran al regimen, de hecho profesaban una ideologia 
democnitica con independencia de los poderes. En ese 
sentido debido a una actuacion del Congreso frente al 
Ejecutivo los miembros de la directiva Ie enviaron el si
guiente memorial: 

"La Sociedad de Ebanistas y Carpinteros ha visto con la mas 
viva independencia con que procede en todos sus actos el Con
greso Constitucional; adrnira esta independencia de criterio y 
la estirnula porque cree que ella es hija de conciencia que obran 
con toda libertad, sin que el mas leve interes - politico 0 perso
nal empane sus resoluciones. (. .. ) habeis demostrado al pais 
que estais libres de todo comprorniso politico con alguno de los 
otros poderes. Cosa rara es esta, senores Diputados, cos a rara 
en nuestro pais donde casi todos los Congresos han ido de ras
tras del Poder Ejecutivo, renunciando as! a la independencia 
que les brind6 y que alin brinda, la Constituci6n Politica"138 

A inicios del decenio de 1930, la Sociedad de Eba
nistas y Carpinteros adquiere un can'lcter mas sindical y 
de clase debido al alto nivel de proletarizacion de sus in
tegrantes y a la experiencia de lucha social y politica 
acumulada en el decenio anterior. En un manifiesto es
crito a principios de 1930, seiialan que su fin primordial 
es la defensa de los intereses de clase. 139 

En este plano de la ideologia y de la cultura es 
posible constatar que los trabaj adores de la madera es
taban vivien do un proceso de una creciente toma de 
conciencia de ser un grupo diferente dentro de la sociedad 
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costarricense; se reconocian a si ll1isll1oS C0ll10 un conglo
ll1erado social distinto y especifico. Se autodenoll1inaban 
"obreros" 0 "proletariado" y a sus adversarios los deno
ll1inaban clarall1ente "capital" 0 "burgues" a los cuales 
consideraban responsables de sus ll1ales: "Los abusos del 
capital han producido la situaci6n angustiosa actual de 
la ll1asa trabajadora del pais."140 

Su ideologia puede conceptualizarse COInO socialis
ta al plantear la lucha de clases COInO un Inedio para 
destruir el Estado burgues. En ese sentido Fausto Pera
za y Gonzalo Montero Berry (dos de los principales diri
gentes de la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros a ini
cios de 1930) indicaban 10 siguiente: 

" ... nuestra lucha de organizaci6n tiene que ser a base de lucha 
de clases. porque considera=os que lllientras la lllaquina esta
tal este en lllanos del capital todas las leyes y disposiciones, no 
podran favorecer sino al llliSlllO capital con detrilllento de las 
clases proletarias_"141 

En consecuencia planteaban un proyecto alternati
vo de sociedad que "concretan" con la fundaci6n de un 
partido COIn unista. 

Conclusiones 

El desarrollo de una cultura politica en Costa Rica 
debeInos rastrearlo en las pnicticas politicas desarrolla
das por los trabajadores urbanos organizados des de fi
nes del siglo XIX. En ese sentido los actores sociales ba
jo estudio, no solo desarrollaron practicas deInocraticas 
al interior de sus greInios (v.g. voto directo, Inayoria de 
votos, igualdad de condiciones) sino taInbien que se 
plantearon la posibilidad de construir un Inundo InaS 
igualitario. En ese sentido en la confrontaci6n aprendie
ron que entre la ley y su aplicaci6n existe una gran dis
tancia, que la ley por si sola no es gar ante de conquistas 
sociales. La cultura politica desarrollada por los carpin
teros y ebanistas debe servirnos de reflexi6n en estos 

1341 Revista Historia N° 46, julio-dicielllbre 2002_ pp_ 111-148_ 



, -

JUOIllentos don de el Estado reeeta eOInO unieo eaInino al
ternativo la globalizaeion 0 el neoliberalisIllo,142 en un 
eontexto donde la izquierda eostarrieense pnietieaInente 
se eneuentra en su oeaso. 143 
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29. Ibid, p. 1494, Articulo 35. 
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El Prensa Libre, 10 de julio de 1918, p. 3. Por cada hora y me
dia de trabajo extraordinario se debia reconocer e1 50% del sa
lario corriente. 

146/ Revista Historia N° 46, julio-dicieITlbre 2002. pp. 111-148. 



129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 
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dad capital. Vease: Bergna, Lino. Anuario General de Costa 
Rica. San Jose: Imprenta Borrase Hnos, 1934, p. 577. Lo ante
rior no significa ausencia de ernpleados en las juntas directivas. 
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La Tribuna, 31 de =ayo de 1930, s.p. 

La Tribuna, 31 de =ayo de 1930, s.p. Manifiesto de la Sociedad 
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142. Agradezco al Dr. Victor Hugo Acuna y al Msc. Ivan Molina Ji
=enez su gentileza al su=inistrar=e =aterial bibliografico re
ferente a la decada de 1920. 

143. En la elecci6n nacional de febrero del 2002 los partidos de lZ

quierda no obtuvieron un solo diputado al Congreso. 
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