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l. INTRODUCCION 

La población de Costa Rica se ha duplicado en los últimos -25 
años, hasta alcanzar a más de 1,5 millones de habitantes en 1965. Es
te hecho ha provocado, entre otros problemas, una aceleración de la 
colonización agrícola, que se ha caracterizado por un desarrollo de
sordenado y por una explotación destructiva de los recursos naturales. 
La habilitación de nuevas tierras, no siempre apropiadas para activi
dades agrícolas y ganaderas, ha acarreado problemas de orden cientí
fico, recreativo y económico. 

En el aspecto científico, es necesario mencionar las consecuen 
cias biológicas de tal situación. La gran variedad de la flora y la 
fauna del país fue mencionada por Oersted (153), Frantzius (85), Pit
tier (173), Standley (223) y muchos otros naturalistas que realizaron 
detallados estudios desde mediados del siglo pasado. Pero las defo
restaciones masivas, las quemas y la caza ilegal, han provocado la ca 
si desaparición de formaciones ecológicas completas. Los bosques se~ 
cas tropicales, otrora muy extensos, se hayan reducidos a las áreas 
más inaccesibles o incluidos corno áreas recreativas dentro de propie 
dades privadas. Igualmente, apenas quedan vestigios de la flora y la 
fauna originales del Valle Central. En adición, gran cantidad de es
pecies de plantas y animales están en vías de extinción, y las posibi 
lidades de investigación bajo condiciones inalteradas de la naturale~ 
za, se están convirtiendo en un gran problema para estudiantes y cien 
tíficos de universidades, colegios e institutos o centros de estudios 
tropicales. 

En el aspecto recreativo, la carestía de áreas silvestres acce 
sibles para la recreación pública, se ha convertido en un problema so 
cial. En Costa Rica, como en todo el mundo, la gente busca hoy día -
más recreación al aire libre que nunca anteriormente. El vertigino
so crecimiento y congestionamiento de las ciudades del interior, y un 
mayor número de personas que abandonan los campos para trabajar en las 
nuevas fábricas, ha motivado la necesidad de un reencuentro del hombre 
con la naturaleza. Miles de personas, al abandonar las ciudades duran 
te fines de semana, en busca de bienestar físico y mental al contacto
con la naturaleza, enfrentan el problema de que la mayoría de las á
reas silvestres son inaccesibles o de propiedad privada, y que las pla 
yas, balnearios y otras áreas recreativas tradicionales se encuentran
atestadas, principalmente durante la estación seca. 

En el aspecto económico, la reducción de caudales durante la es 
tación seca, las inundaciones en épocas lluviosas y el semiabandono de 
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terrenos a causa de la erOSlon, significan la erogación de grandes su
mas de dinero que se restan a otros programas de desarrollo económico 
o social. Como ejemplos de estos desafueros económicos pueden citar
se, en forma respectiva, los problemas de carestía de aguas en varias 
regiones de la provincia de Guancaste, las avenidas del Río Reventado 
por falta de un manejo adecuado de su cuenca, y los estragos causados 
por la erosión en los terrenos montanosos al Sur del Valle Central. 

Por otra parte, la acelerada desaparición de áreas silvestres 
que presenten condiciones naturales inalteradas para investigaciones, 
puede también significar la pérdida de cuantiosos ingresos de parte de 
científicos, extranjeros, Los institutos o centros de estudios tropi 
cales que operan en el país, gastaron durante 1966 más de US $500,000 
en estudios biológicos en áreas silvestres. 

El establecimiento y manejo de parques nacionales puede solucio 
nar en parte los problemas anteriormente expuestos. Un parque nacio
nal se puede definir como una área dedicada a la protección y perpetua 
ción de la flora y la fauna de una región, y a la preservación de obje 
tos de interés estético, geológico, prehistórico, histórico o arqueo16 
gico, para beneficio, provecho y disfrute del público en general. Es~ 
tas áreas se colocan bajo la administración oficial para no permitir la 
explotación de sus recursos con fines comerciales, y para suministrar 
servicios de investigación, recreación pública e interpretación de los 
recursos naturales y humanos de la región. 

En consecuencia, los parques nacionales son áreas de uso múlti
ple que suministran también una gran cantidad de beneficios no mencio 
nadas en la definición anterior. Entre estos se indican la protección 
de cuencas y suelos; la regulación de caudales; el suministro de anima 
les para museos, zoológicos y cotos de caza en los terrenos vecinos;
el mantenimiento de depósitos de genes; el aumento del prestigio y del 
status internacional del país; y la posibilidad de investigaciones en 
laboratorios naturales sobre interacciones de plantas y animales, in
terpretación de comunidades vegetales, selección natural y sexual, fluc 
tuaciones de poblaciones y otros temas. 

El turismo merece citarse aparte como otro de los beneficios 
de los parques nacionales. Estas áreas atraen grandes cantidades de 
visitantes nacionales y extranjeros, que al gastar ingentes sumas de 
dinero, contribuyen a mejorar la distribución de ingresos del país y 
favorecen la balanza de pagos con el aumento de divisas extranjeras. 

Las primeras leyes para el establecimiento de parques naciona 
les en Costa Rica se decretaron en 1955 (48), pero nunca se hicieron 
planes de manejo ni se contó con los fondos necesarios para comprar 
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los terrenos afectados o para construir instalaciones y dar los servi
cios requeridos. Sólo a principios de 1967, el Instituto Costarricen 
se de Turismo (ICT), basado en las atribuciones de su Ley Orgánica y 
con el fin de fomentar el ingreso de visitantes al país, decidió desa
rrollar un programa de establecimiento y manejo de parques nacIonales. 

El 6 de junio de 1967, este Instituto firmó un acuerdo de coop~ 
raClon con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA 
(IICA), para la realización de varios proyectos de investigación con 
la finalidad de guiar el planeamiento de parques nacionales en Costa Ri 
ca. 

En el primer proyecto real,izadq, se recomie.nda la cre.ación de.l 
Parque Nacional Histórico Santa Rosa, en la provincia de Guanacaste., ":f 
se da un plan de manejo para el mismo (141 L El estudio de un plan de ma 
nejo para el Volcán Poás,escogido por el autor, pasó a ser el segundo 
proyecto del acuerdo mencionado, ya que el ICT tenía mucho interés.en 
desarrollar corno parque nacional alguno de los volcanes de la Cordllle~ 
ra Central. 

Es necesario indicar que el Volcán Poás fue declarado Parque Na 
cional en 1955. En ese año se decretó que al Instituto Costarricense
de Turismo correspondía la custodia y conservación de las zonas com
prendidas en un radio de 2 Km alrededor de todos los cráteres de los 
volcanes del país, y que se declaraban tales zonas como Parques Naciona 
les (48). En 1961, en la Ley de Tierras y Colonización, se declaró a -
la zona de 2 Km de radio con centro en el cráter del volcán Poás -entre 
otros volcanes- como inalienable y no susceptible de adquirirse por de
nuncio o posesión (49). 

El 26 de octubre de 1967, ante gestiones del Instituto Costarri 
cense de Turismo, la Asamblea Legislativa aprobó una emisión de Bonos -
Forestales, en la cual se autorizaba la suma de ~ 1.000.000 -aproxima
damente US $150.000-, para invertir en un plazo de cuatro aftos, en pro 
gramas de parques nacionales, debiéndose dar prioridad al del Volcán 
Poás (45). 

Con la presentación a la Asamblea Legislativa del Proyecto de 
Ley Forestal, en julio de 1968, el Ministerio de Agricultura y Gana
dería establece los fundamentos del manejo de parques nacionales co
mo forma de aprovechamiento de los recursos naturales. Según esta 
Ley, los parques nacionales~ administrados por el Servicio Forestal 
o cualquier otra agencia nacional competente, serán "aquellas regi~ 
nes que por sus bellezas escénicas naturales o qUé por la fauna y la 
flora de importancia nacional que en ellas se ·encuentren, con linde
ros señalados en Derecho Ejecutivo, sean' destinadas para la recrea
ción y educación del público o para las investigaciones científicas". 
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El propósito de este trabajo es presentar un plan de manejo que 
pueda ser usado como guía por el Servicio de Parques Nacionales para 
planear el desarrollo futuro de este parque. Algunas de las recom~n
daciones que se presentan deben considerarse como preliminares y suje 
tas a estudios detallados de demanda. Igualmente por la índole de o~ 
rientación del estudio, ios detalles se consideran innecesarios, aunque 
las justificaciones en que se basa el desarrollo de temas tales como 
ubicación y secuencia de desarrollo de instalaciones y administración 
en general, deben tomarse muy en cuenta el hacer el plan definitivo, 
para evitar daños a las áreas de mayor importancia biológica, geológ! 
ca o escénica. 

Otro de los objetivos del estudio es p~esentar una revislon de 
literatura sobre historia, geografía, geología~ floral fauna 7 clima 
del Volcán Poás. Toda la información recopilada se encontraba disper 
sa en gran cantidad de publicaciones, muchas antiguas y de,.\ poca circ~ 
lación. En muchos casos la información era tan escasa e incompleta, 
que hubo que recurrir a comunicaciones personales de especialistas, ma 
teriales originales de museos o colecciones particulares y citas de
periódicos. En el caso del estudio sobre el clima, fue necesario 
instalar una estación meteorológica con la colaboracion de varias ins 
tituciones. 
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II. METODOLOGIA 

El estudio del plan de manejo y desarrollo para este Parque Na
cional se ha dividido en los siguientes nueve temas: valor de la z~ 
na como parque nacional, alternativas de uso de los recursos natura
les de la zona, objetivos del manejo propuesto, fijación de, la superfi 
cíe, zonificación, instalaciones y serVlClOS, adm-inistración, programa 
de investigaciones, y secuencia de desarrollo y costos. 

El estudio de algunos temas se ha dividido en dos partes, anál~ 
sis de la información y recomendaciones. En la primera, se incluye y 
analiza la información necesaria para el desarrollo del tema, obteni
da mediante revisiones de literauura, comunicaciones personales y ob
servaciones de campo. En la segunda parte, se dan las recomendaciones 
basadas en el análisis de esta información. 

En otros temas sólo se incluye la literatura consultada para ju~ 
tificar el manejo que se propone. Cuando la revisión se refiere a te
mas muy amplios, como geología, flora y fauna, la información se incl~ 
ye en los apéndices al final del estudio, haciéndose en el texto la r~ 
ferencia necesaria. La revisión sobre historia, geografía y climatolo 
gía, no tiene el mismo fin mencionado, sino el de completar el otro o~ 
jetivo del estudio, es decir, presentar una revisión de literatura com 
pleta sobre el Volcán Poás. 

A. VALOR DE LA ZONA COMO PARQUE NACIONAL 

La primera pregunta que surgió al comenzar a estudiar el 
manejo, se refería a los intereses o valores y a la importancia 
senta la zona y que justifican un manejo corno parque nacional. 
el Poás fue declarado por ley Parque Nacional, podría tratarse 
denominación mal empleada si no existieran los valores que por 
ción incluyen estas zonas. 

plan de 
que pre 
Aunque-

de una 
defini-

La información sobre los intereses o valores se obtuvo mediante 
revisiones de literatura, comunicaciones personales y observaciones de 
campo. Se trató de analizar intereses científicos, históricos, arqueo 
lógicos y escénicos, los que según Badshah y Bradran (13) constituyen
la razón del establecimiento de parques nacionales. 

Luego de estudiados estos valores, quedó aún por decidir la de
nominación más correcta, ya que otras áreas silvestres además de los 
parques, pueden incluir algunos de los intereses mencionados. El te
ma se analizó en base a las definiciones de la Convención para la Pro 
tección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Naturales, de la Unión -
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Panamericana (246). 
de octubre de 1966, 

Esta convención fue firmada por Costa Rica el 19 
por Decreto Legislativo N° 3763. 

B. ALTERNATIVAS DE USO DE !Q§ RECURSOS NATURALES .DE LA ZONA 

La segunda pregunta que surgió s.e refería a las alternativas de 
úso de los recursos naturales del volcán. Según la Comisión interna
cional de Parques Nacionales (95), la agricultura, la ganadería, la ca 
za, la pesca, las explotaciones forestales y mineras, y el establecí-
miento de represas para fines de irrigación o producción hidroeléctri
ca, son formas de explotación de los recursos naturales que podrían que 
dar incluidos en un parque nacional. Es necesario excluir o minimizar
la importancia de estas alternativas, a favor de los usos propios de un 
parque. En países en vías de desarrollo, es difícil lograr el rnanteni~ 
miento de parques en terrenos con buenas posibilidades para otras alter 
nativas de usü. Owen (158) cita los problemas que se presentan ante la 
presión para el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas en los 
parques nacionales de Tanganyika (actual Tanzanía). 

Los usos alternativos se estudiaron en base a revisiones de lite 
ratura, comunicaciones personales, entrevistas con loS' vecinos de la zo 
na, observaciones de campo, estudio de mapas de la región y visitas con 
especialistas en uso potencial de la tierra. 

C. OBJETIVOS DEL MANEJO PROPUESTO 

Los objetivos que se propongan para un parque nacional deben es
tar de acuerdo con las normas internacionales aceptadas. Las definicio 
nes de parque nacional de la Convención de Londres y la Convención Pana 
mericana (31, 246), se tomaron como guía para definir los objetivos fun 
damentales del establecimiento, manejo y desarrollo del parque nacional. 
Los criterios de selección establecidos por la Comisión Internacional de 
Parques Nacionales (95), se usaron para definir principios fundamentales 
y complemtarios que guiaron las decisiones en la fijación de limites, zo 
nificación y otros temas. Para definir los objetivos del área en estu-
dio ~ se usó como guía el ITMaster Plan" para Arches Nat'ional Monument, 
en el Estado de Utah, Estados Unidos, elaborado por el Servicio de Par
ques Nacionales de ese país (250). 

D. FIJACION DE LA SUPERFICIE 

Según las normas comunmente establecidas, la superficie de un par 
que nacional debe incluir todas las áreas de interés científico, histo-
rico, arqueológico o escénico que presente la zona (13, 18, 31, 270). 
Además, la Comisión Internacional de Parques Nacionales (95), recomlen-
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da que en países con población inferior a 50 habitantes por kilómetro 
cuadrado, la superficie sea mayor de 2.000 Has; y observa que una forma 
circular ofrece mejores garantías que un territorio alargado. 

Para llegar a establecer el tamaño y la forma topográfica del par 
que, además del estudio de las áreas mencionadas y de tomar en cuenta 
las recomendaciones citadas, se buscó información sobre uso actual y po 
tencial de la tierra, infraestructura y topografía, para toda la región. 
No se encontró literatura sobre migraciones de animales u otros temas 
que podrían haberse tomado en cuenta. 

E. ZONIFICACION 

Según Beltrán (18) la zonificación o división de la superficie 
de un parque en zonas,-es la forma de solucionar el problema de mante 
ner áreas para estudios científicos y de acceso restringido al públi~ 
co, junto con áreas abiertas a la recreación. Es decir, la zonifica
ción trata de fijar una política de manejo diferente en cada zona, con 
el fin de conservar sus valores y permitir únicamente el uso que no 
esté en conflicto con esta política. 

Para establecer la delimitación de cada zona, se estudió, igual 
que en el tema anterior, el uso actual de la tierra, la infraestructu
ra, la topografía y las condiciones comunes del clima, pero limitado a 
la superficie ya escogida para el parque. 

F. INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Son tres los aspectos que se ~studiaron en. este tema: clase, 
capacidad y arquitectura. Para obtene~ información sobre la clase de 
instalaciones que cumplieran con los objetivos propuestos i"se consultó 
literatura, se tomaron en cuenta comunicaciones personales y se hicie 
ron observaciones sobre el comportamiento del público visitante, con
el fin de conocer las actividades que los visitantes desarrollan co
munmente en la zona. Igualmente, se incluyen las observaciones del 
autor en diferentes parques nacionales de Estados Unidos y Canadá~ so 
bre las instalaciones que comunmente se desarrollan en los mismos. 

Mediante observaciones en el campo s~ escogieron los sitios p~ 
ra ubicar estas instalaciones, con el doble propósito de mantener el 
ambiente con la menor perturbación posible y logar el mayor contacto 
del visitante con la naturaleza. 

Para planear la capacidad se analizaron los factores que según 
los informes de la ORRRC (156,157) influyen en la demanda de activi-
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dades recreativas. 
algunos países y se 
durante la época de 

También se estudiaron los aumentos de demanda en 
hicieron conteos del número de visitantes al volcán 
mayor afluencia. 

Para estudiar otros servicios que comunmente suministra un par
que, además de los que se darían en las instalaciones recomendada3, 
se estudió también la literatura y se hicieron entrevistas con el pú-~ 
blico visitante para conocer los servicios con que desearían contar 
en la zona. 

G. ADMINISTRACION 

Se propone dividir la administración del parque. en los siguien
tes cuatro aspectos: personal, reglamentos, vigilancia y tarifa de 
admisión. 

Para estimar el número y preparación del personal, se consultó 
literatura y se tomó en cuenta la superficie propuesta del parque, los 
programas de interpretación que se recomiendan corno parte de los obje
tivos propuestos, y los servicios que darán las instalaciones. 

Para programar las recomendaciones y reglamentos se observaron 
los peligros que podría ofrecer el volcán al público, los perjuicios 
que está causando actualmente el acceso incontrolado de visitantes, y 
las actividades de algunas personas que podrían causar molestia a 0-

tras~ Con diferentes ideas sobre un reglamento interior de trabajo, 
se trató de fijar tambiér. los derechos de los visitantes contra un 
proceder parcial o impropio de los guardapargues. 

Para lograr una vigilancia efectiva, se planeó la división del 
parque en secciones de vigilancia a cargo de guardaparques jefes de 
sección, y se fijaron las rutas de observación que deberían "cumplir 
éstos o sus asistentes. Se recomienda además la construcción de una 
serie de instalaciones menores y la compra de equipos de trabajo que 
ayudarían a los guardaparques en su función. 

Para fijar la tarifa de admisión se pensó en un precio de entra 
da al alcance de todos los visitantes, y se tomó en cuenta el alto

.costo de las inversiones y la tendencia -del público a valorar más lo 
que haya costado algún dinero. 

H. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 

De acuerdo con Brockman (31), la presentación en museos y vitri 
nas de exhibición, o mediante charlas, de la historia natural y huma~ 
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na de la reglon, es parte fundamental de los programas de interpreta
ción, que se incluyen como parte de la recreación en los objetivos pr~ 
puestos. 

Según Tilden, citado por Beard (17), se define la interpretación 
como una actividad educativa que aspira a revelar significados y relct
ciones. Por medio del uso de objetos originales, por experiencias de 
primera clase, y por ilustraciones, más que por la simple comunicación 
de información sobre hechos. 

Para lograr los conocimientos necesarios pa~a desarrollar estos 
programas, el parque debe contar con su propio equipo de investigado
res, que formen parte del personal regular, y 'debe tener diseñado un 
programa de investigaciones. Algunos de los _temas principales incluí 
dos, se recomiendan en base a la ~iteratura consultada, escogiendo a~ 
quellos que casi no han sido tratados o que necesitan de mayores estu 
dios en forma sistemática. 

l. SECUENCIA DE DESARROLLO X COSTOS 

La escogencia de una secuencia de desarrollo para las instalacio 
nes que se proponen,- se debe a los siguientes factores: primero, a la 
imposibilidad de realizar un proyecto de alto costo a corto plazo, an
te los problemas económicos del país, comunes a todos los países en vía: 
de desarrollo; y segundo,a la inconveniencia de recomendar instalacio
nes antes de conocer el uso actual, la demanda y la seguridad de ubica 
ción de las mismas. 

En base a revisiones de literatura y comunicaciones personales, 
se es~ogió un período de desarrollo dividido en cuatro etapas y 10 a
ños en total. Los avances para cada año se fijaron tratando de ob 
tener presupuestos similares, y los de cada etapa,de completar un ob~ 
jetivo o serie de servicios. 

Para calcular los costos de terrenos, edificios y otras instala 
ciones, se revisó literatura y se hicieron varias consultas a perso
nas u organismos nacionales. 
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111. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. VALOR DE LA ~ COMO PARQUE NACIONAL 

El estudio de este tema se ha dividido en dos partes, información 
obtenida y discusión sobre la nomenclatura correcta. 

1. INFORMACION OBTENIDA 

La información sobre los valores y la importancia de un parque 
nacional en la zona, se puede dividir en los siguientes temas: inte
rés geológico, interés biológico, interés escénico, importancia de una 
cobertura permanente y peligro de las actividades volcánicas. 

a. Interés geológico 

El interés geológico de este volcán se desarrolla en detalle eL 
el apéndice B, '"revisión sobre la geología del Parque Nacional Volcán 
Poás",en el que se tratan los temas de geología histórica, cráteres 
antiguos en el macizo, actividad moderna y análisis de los materiales 
eruptados. En base a esta revisión y a comunicaciones personales de 
Budowski (33), Castillo (39), Martínez (130) y Madrigal (127), se re
sumen los intereses así: 

1) Es uno de los cuatro o cinco volcanes activos accesibles todo 
el año por carretera que existen en el Continente. De hecho, 
los únicos países que presentan volcanes en tales condiciones 
son Costa Rica y Nicaragua. 

2) La atracción del volcán se debe también al cambio de actividad 
sufrido hace unos 15 años, en que pasó de pseudogeyser a sim
ple volcán humeante, y a la presencia de restos de bosques des 
truidos por las erupciones de esa y otras épocas anteriores. -

3) Es posible observar fácilmente los restos de por lo menos tres 
de los cinco cráteres que existen en el macizo. 

4) La facilidad de descenso al fondo del cráter facilita notable
mente los estudios vulcanológicos. 

b. Interés biológico 

El interés biológico del Poás se desarrolla en ~arte en los apén 
dices C y D, titulados "revisión sobre la flora del Parque Nacional Vol 
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cán Poás" y "revisión sobre la fauna del Parque Nacional Volcán Poás" 
respectivamente. En base a estas revisiones y a otros trabajos con
sultados, a comunicaciones personales y a observaciones en el campo, 
se pueden mencionar los siguientes intereses biológicos: 

1) La gran variedad de la flora del volcán ha sido citada por 
varios autores. Weber (260) llama nuboso al estado final de 
la sucesión en esta zona, observando que se caracteriza por 
una extraordinaria riqueza de especies. Wercklé (261) le 
da el nombre de tierra fría, indicando que la flora en estas 
regiones es la más rica e interesante del país. Standley (223) 
le da también el nombre de tierra fría, observando que en to
da América es improbable que algunas regiones sean del todo 
comparables en variedad de la vegetación y número de especie~ 
excepto las altas montañas de Colombia y ciertas regiones de 
las faldas de los Andes peruanos y ecuatorianos. 

2) En la zona existen varias especies de animales en vías de ex
tinción en el país (23,24,216,246). Estos son el quetzal 
(Pharomachrus mocinno costaricensis Cabanis), el mono cara 
blanca (Cebus capucinus imitator ThoÍnas), la danta (Tapirus 
sp.) y el cerdo cariblanco (Tagassu sp.). 

3) Existen dos tipos de bosque en la cima del Poás, uno es el 
llamado bosque nuboso por Weber (260) y el otro es de tipo 
achaparrado (ver figura 1). Según Pittier (165), este últi 
mo tipo de bosque es un indicio de la naturaleza estéril del 
suelo, formado exclusivamente ,de arena volcánica, más bien 
que a un efecto de la elevación. Sin embargo, según Budowski 
(33), el efecto de las heladas sobre los meristemos es también 
causante del achaparramientp y de la excesiva ramificación. 

4) El Volcán Poás es la única región en el pais accésible actual
mente por carretera donde se conserva la flora y la fauna de 
las montañas volcánicas centrales. Los restantes picos o vol 
canes son inaccesibles en sus cimas o su flora y fauna se ha~ 
llan seriamente afectadas por la colonización o por activida
des volcánicas recientes. 

Es también interesante observar que desde el siglo pasado fueron 
presentados planes para conservar la naturaleza en la cima y faldas de 
este volcán. En 1888, Pittier (1.65) ante el descubrimiento de dos es
pecies de Podocarpus, propone en un informe al gobierno, que se adquie 
ra la zona de Ranchos del Achiote (uno 2-3 Km al Sur del cráter activo) 
para hacer una almáciga o conservarla corno reserva. Un año después, el 
mismo autor menciona, refiriéndose a las faldas del volcán, que a no 
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ser por los bosques que cubren el macizo, los desastres en los flan
cos e inmediaciones del Poás hubieran alcanzado proporciones inconce 
bibles, y que como medio de protección, el gobierno debería comprar
todos los bosques superiores que no fueran del "Estado y pr0hibir la 
enajenación de los mismos (167). 

Fig. 1. Los dos tipos de bosque presentes en la cima del Volcán 
Poás. Arriba, bosque nuboso; abajo, bosque achaparrado. 
Fotos M.A. Boza. 
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Ca Interés escénico 

En el apéndice A, titulado "breve reV1.S1.on sobre la historia y 
geografía del Parque Nacional Volcán Poás", se citan varias opiniones 
de notables naturalistas sobre el valor escénico del Poas. Ademas de 
estos conceptos, se pudo comprobar que desde sólo dos sitios de obser 
vación en la cima del volcán, se podían ver varias regiones, algunas
cadenas montañosas y ambos océanos. Un observador parado en el cerro 
al Norte del crater activo y en el borde Sur de la laguna, podría ver 
desde ambos: al Norte, el Cer~o Congo, un volean apagado; al Noroeste, 
las llanuras de San!a Clara y el Mar Caribe; al Sur, gran parte del 
Valle Central y los Cerros de Bustamante; al Sureste, parte de la Cor 
dillera de Talamanca; y al Suroeste, gran parte de la costa del Pací~ 
fico, entre Puntarenas y Bahía Herradura. 

d. Importancia de ~ cobertura permanente 

Según varios estudios, es necesaria la presencia de una cobertu 
ra permanente en el macizo para proteger las cuencas y los suelos en 
general. Trejas (238) menciona que cerca de la cima del Poas nacen 
los principales afluentes de los ríos San Carlos, Toro Amarillo y Sa
rapiquí, de la vertiente del Atlantico; y de los ríos Ba~ranca y Gran 
de de Tárcoles, de la vertiente del Pacífico. Los afluentes de este
último, riegan parte del Valle Central, la región más intensamente 
cultivada del país. 

Vargas y Torres (253) clasifican a los suelos de las faldas Sur, 
como pardo amarillentos de cenizas y arenas volc"ánicas. Según estos 
autores, debido a las fuertes pendiente, que oscilan entre 10 y 30%, 
Y a la intensidad de las lluvias, la erosión tiene carácter muy alar
mante, presentándose áreas que estan desprovistas de suelo. 

En el mismo estudio se menciona la abundancia en el subsuelo de 
un material llamado arenón poasito. Según Fernández (77), un material 
muy semejante que se encuentra en el vecino Volcán Barba, de lugar al 
nacimiento de una gran cantidad de acuíferos que sirven de afluentes 
principales del Río Ciruelas, que corre por el Valle Central. 

e. Peligro de las actividades volcánicas 

Un aspecto que merece ser discutido en detalle, es el del peligro 
que representan los volcanes activos y quietos del país. Conforme las 
faldas de éstos se pueblan de fincas y caser~os, aumenta el daño que 
las actividades volcánicas causan. Corno ejemplos pueden mencionarse 
las erupciones del Volean Poas, en 1963-65, y las del Volean Arenal, 
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que entró recientemente en actividad y produjo un desastre nacional en 
los últimos días de julio y primeros días de agosto de este año. El 
29 Y 31 de julio, este volcán produjo erupciones de tipo peleano (nu
bes ardientes) que ocasionaron gran cantidad de ·víctimas y cuantiosos 
daños materiales en las poblaciones al pie mismo del cerro (12,42,64, 
152,154,160,180,241,255). 

Entre las propuestas que se presentaron para prevenir estos de
sastres, se citan las de Fernández (76) y Minikami (75), y las de la 
Dirección de Defensa Civil y de la Comisión de Emergencia del Arenal 
(75,125,159), que proponen el establecimiento de una zona de reserva 
nacional o de un parque nacional, que abarque las áreas dañadas por 
las erupciones y el mismo volcán. Mediante este manejo, se reduce 
el peligro de futuras erupciones, ya que una población flotante de 
dicada a labores forestales·o recreativas, podría fácilmente ser
evacuada cuando una red de sismógrados anunciara peligro de erupci~ 
nes. 

Los problemas mencionados sugieren entonces, que los macizos y 
conos volcánicos sean manejados como "parques nacionales" para dar 
servicios de investigación y recreación en ecosistemas estables, o 
como "bosques nacionales" para dar estos servicios junto con explo 
taciones forestales, en ecosistemas alterados. En ambos casos, los 
daños de una actividad volcánica incidirían más sobre recursos reno 
vables que sobre vidas y propiedades. 

2.. NOMENCLATURA CORRECTA 

Establecidos los intereses de la región, queda por discutir la 
pregunta sobre' la denominación correcta, es decir, si el nombre de 
parque nacional,es el más adecuado, o si deberá usarse el de rnonumen 
to nacioDal o bosque o reserva nacional. 

Los monumentos nacionales, según la Unión Panamericana (246), 
son creados con el fin de conservar un objeto específico o una espe
cie determinada de flora o fauna. En general, son de menor tamaño 
que un parque y cuentan con pocas áreas recreativas. Para el Vol
cán Poás, se ha discutido la necesidad de conservar una serie de va 
lores que incluyen flora, fauna, geología y recursos panorámicos, 
que requieren de una área ouficientemente grande para su conservación 
Además, uno de los objetivos del área es el suministro de recreación 
al mayor número de visitantes que permita el área. 

Los bosques o reservas nacionales son establecidos para la co~ 
servación y utilización de los recursos naturales de una región. Es
tas áreas deben presentar recursos forestales excepcionales, y en g~ 
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neral, cuando no se trata de proteger cuencas, abarcan muy pocas áreas 
sin capacidad de producción forestal. Además incluyen a la recreación 
como un subproducto y no como un objetivo. Ya que el Volcán Poás no tie 
ne ni los recursos ni la capacidad de producción forestal que serían ne 
cesarios, y corno incluye como objetivos la recreación y el mantenimien~ 
to de los ecosistemas, la denominación indicada no es correcta. 

Excluidas las denominaciones de monumento y reserva, se concluye 
que la de parque nacional, basada en el estudio de los intereses de la 
zona, es la mas correcta. 

B. ALTERNATIVAS DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA 

El estudio de este tema se ha dividido en cuatro partes: aprove 
chamiento forestal, de minerales, de la fauna, y de los recursos para
agricultura y ganadería. 

1. APROVECHAMIENTO FORESTAL 

En el apéndice C se presenta la lista de árboles que se encuen
tran en la parte superior del volcán. De estas, las únicas que tie
nen actualmente valor comercial son los robles (Quercus spp.), y en 
menor escala, los Podocarpus y algunas especies de Lauraceae~ Son es 
tas precisamente las únicas especies que se han cortado en las áreas 
accesibles. Sin embargo, el aprovechamiento de esta especies tropie
za con las siguientes dificultades: 

a. Inaccesibilidad de la mayor parte de toda la reglon. Sola
mente existen una carretera y un pequeño desvío. La construc 
ción de nuevos caminos se hace sumamente difícil por la exce~ 
siva pendiente y porque los ríos han formado cañones debido a 
la facilidad de erosión de estos suelos de detritos volcáni
cos. 

b. El uso actual de estas especies es relativamente reducido. 
Sólo se emplean en carbón, postes de cerca o traviesas de 
ferrocarril. 

c. La densidad de estas especies es muy reducida.. El bosque 
es muy heterogéneo, debido posiblemente a los frecuentes 
disturbios volcánicos. 

La silvicultura es la actividad que parece presentar mejores po 
sibilidades de desarrollo, aunque se presentan dos limitaciones: a)
las dificultades de acceso ya indicadas, y b) el hecho de que gran par 
te de la cima del volcán posee suelos muy recientes o quebrados, que -
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apenas logran sostener una vegetación abierta y achaparrada. Las fal 
das medias e inferiores sí podrían usarse para la plantación de bosques, 
los que a su vez darían nuevas posibilidades de recreación que podrían 
reducir la demanda sobre el parque. Una combinación ,de parque nacional 
y reservas de cuencas o bosques nacionales alrededor del primero, se 
menciona en el capítulo de recomendaciones. 

2. APROVECHAMIENTO DE MINERALES 

Las únicas citas disponibles sobre aprovechamiento de minerales 
en el Poas, se refieren a la recolección de azufre dentro y en los al 
rededores del cráter activo, luego de erupciones fuertes (165, 189).
También se ha mencionado la presencia de este mineral en cerros ve
cinos como el Congo, con aparentes posibilidades de explotación comer 
cial (66). 

La extracción de este mineral, por cualquiera de los métodos ac 
tuales, en caso de ser posible, provocaría una destrucción completa -
del recurso panorámico. Para comprender esto basta con indicar que 
en los alrededores del cráter se presentan bosques achaparrados y á 
reas totalmente desprovistas de vegetación. Cualquier estructura da 
ñaría la fragilidad de tal paisaje. Además, el eco aumenta notable~ 
mente cualquier ruido que se haga, por pequeño que sea. 

3. APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA 

Ya se ha mencionado que en la zona se encuentran especies que 
están en vías de extinción en el país. La caza es inco~patible con 
la conservación de tales especies, y provocaría su elifI1inacion de.fini 
tiva al no existir en los alrededores grandes' afeas de reserva. Más 
adelante se verá que el volcán se encuentra rodeado de zonas ya colo 
nizadas o en proceso rápido de colonización.' 

4. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARA AGRICULTURA Y GANADERIA 

Los estudios de uso potencial de la tierra muestran los recursoS 
físicos que presenta una área, y en base a los cuales se puede reco
mendar el establecimiento de actividades agrícolas o ganaderas, o el 
mantenimiento de bosques. Con el fin de estudiar en forma preliminar 
las posibilidades de actividades agropecuarias en el área propuesta 
para el·rparque, se hizo una visita con el Dr. C. V. Plath, economis
ta del u~o de la tierra, con el Dr. E. Bornemisza, especialista en 
suelos, ambos del IICA. Según estos "autores (25,175) en base a sus 
recursos físicos, se considera a la mayor parte de la cima y faldas 
superiores del Poás como apta para usos muy extensivos. Solamente 
la sección Sur del afea propuesta para el parque, aproximadamente 
a la altura del sitio escogido para ubicar el centro de visitantes 
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(ver figura 21), presenta recursos físicos aptos para uso agrlcola in 
tenso o extensivo para cultivos permanentes, incluyendo pastos. 

Según este mismo autor (17~), en actividades agropecuarias norma 
les, las áreas de uso muy extensivo darán bajos rendimientos unita-
rios, es decir, baja producción física por hectárea. 

Otro factor que debe tomarse en cuenta es el peligro constante 
de las erupciones volcánicas. La ceniza provoca daños a los pastos 
y cultivos, y el ganado debe generalmente ser trasladado a otras regio 
nes. Esta situdción se presentó en 1953-5~ en el mismo Volcán Poás y
alrededores, en 1963-65 con las erupciones del Volcán Irazú, situado 
unos 38 Km al Sureste del Poás, en la misma cordillera, y acaba de pre 
sentarse con las erupciones del Volcán Arenal, en la Cordillera Vol-
cánica del Guanacaste. Por otr.a parte, estas erupciones favorecen no 
tablemente las actividades recreativas, cuando DO son de tipo expl~ 
sivo. 

En resumen, considerando los prob~emas de inaccesibilidad, hete 
rogeneidad,y poco valor económico de las especies forestales; la fal~ 
ta de minerales de interés y la destrucción del paisaje con cualquier 
posible explotación; la calidad deficiente de los suelos y el peligro 
continuo de las ar+ividades volcánicas, se concluye que la zona pro
puesta para el parque no presenta condiciones para la obtehción de 
productos fibrosos y alimenticios. Sin embargo, por las miSffiqS condi 
ciones de topograf:ía~ clima, recursos naturales", y las caracter:ísti-=
cas únicas que posee este volcán y el paisaje que lo rodea, se consi 
dera necesario desarrollar la zona en forma de parque nacional para 
la producción de servicios cient:íficos, culturales y recreativos. 

C. OBJETIVOS DEL MANEJO PROPUESTO 

Este tema se ha dividido en dos partes: objetivos de un par
que nacional en Costa Rica y objetivos del área en estudio. 

1. OBJETIVOS DE UN PARQUE NACIONAL EN COSTA RICA 

a. Suministrar servicios de investigación y recreación pública, 
garantizando básicamente la continuidad del ecosistema. 

b. Proteger y conservar las bellezas escénicas naturales y la 
flora y la fauna de importancia nacional e internacional. 

c. Proteger objetos de interés estético, geológico, prehistó~i 
co, histórico, arqueológico o científico para beneficio y 
disfrute de las actuales y futuras generaciones de costarri 
cense. 
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2. OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN POAS 

El propósito fundamental del Parque Nacional Volcán Poás es pre 
servar un extraordinario ejemplo de volcán activo, con emanaciones de 
tipo fumar61ico, y otros valores de interés geológico, biológico y es 
cénico; poner al visitante en contacto íntimo con la grandeza escéni~ 
ca, fenómenos geológicos y la historia natural del volcán; y desarro 
llar entre los visitantes a través de su participación física, experTen 
cías intelectuales y estéticas, que pueden ser proporcionadas en el -
más- alto grado por este majestuoso volcán, uno de los pocos activos 
y accesibles que existen en el Continente. 

Se proponen a continuación una serie de objetivos que deberán ser 
cumplidos por el parque, y que forman parte de los planes de manejo de 
parques y monumentos nacionales de Estados Unidos y Canadá. La princi 
pal referencia usada es el plan de manejo para ¡\rches National ~onumeñt, 
Utah, Estados Unidos (250). Se usa la siguiente división: conserva
ción de recursos, uso por los visitantes y comunicación. 

a. Conservación de recursos 

1) Basar la conservación y protección de los recursos del pa~ 
~ue sobre programas de manejo efectivos. 

2) Llevar a cabo un programa de investigaciones que sirva de 
base para el mejoramiento de los programas de manejo. 

3) Desarrollar y adaptar conceptos de manejo que soporten las 
presiones modernas sobre los recursos del parque. 

4) Lograr una adecuada relación entre preservación de los re
cursos del parque y necesidades de los visitantes, media
te el desarrollo de un plan de uso de la tierra como par
te del plan de manejo y desarrollo. 

5) Dar énfasis, como instrumento de conservación, al estable 
cimiento de modelos arquitectónicos en armonía con la at
mósfera del parque. 

6) Contribuir a través del ejemplo del parque, a la conserva 
ción en escala nacional del medio ambiente costarricense-

7) Asegurar la conservación de los recursos históricos o ar
queológicos que puedan estar presentes en el parque. 

8) Cooperar con otras agencias nacionales en programas de 
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conservación de recursos naturale& e históricos y recrea 
ción al aire libre. 

b. Uso por los visitantes 

1) Asegurar que todos los servicios del parque se adhieran a nor 
mas que suministren una valiosa experiencia del mismo. 

2) Estimular el uso y disfrute por el visitante de todos los re 
cursos del parque. 

3) Suministrar facilidades públicas adecuadamente situadas, como 
medio de ayuda para un mejor provecho de los visitantes. 

4) Estimular y dar adecuada asistencia a programas de investiga
ción locales o regionales a la zona donde esta ubicado el pa~ 
que. 

5) Obtener información sobre el uso y reaCClOn de los visitantes 
hacia las facilidades y servicios que se suministran, como 
guía para anticipar tendencias futuras y proveer mejores ser 
vicios públicos. 

6) Asegurarse de que el manejo programado permita al visitante 
disfrutar libremente de las bellezas naturales, apreciar la 
significación de las características naturales y hacer uso 
óptimo de las oportunidades recreativas que se ofrecen. 

7) Definir adecuadamente los límites de todos los desarrollos, 
con objeto de preservar los ~asgos mas importantes del par
que. 

8) Revisar, cuando sea nece.sar:i,.o, los límites del parque con 
objeto de mejorar el manejo y la protección de los recursos. 

9) Suministrar prácticas de seguridad, condiciones seguras de 
trabajo y un alto nivel del sentido de la seguridad de parte 
de todos los empleados, en beneficio de los visitantes. 

c. COMUNICACION 

1) Dar prioridad al fortalecimiento de los s.ervicios. de informa 
ción al visitante como elemento necesariu de una mejor in
terpretación. 
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2) Asegurar alta calidad de servicios de interpretación a 
través de programas á cargo de interpretes profesionales 
y con entera responsabilidad en el planeamiento y ejecu
ción de programas de interpretación. 

3) Tratar de que los programas alcancen a todos los visitan 
tes, incluyendo programas especiales de interpretación y 
facilidades para familias, gente joven y visitantes de o 
tras países. 

4) Mejorar el diseño y la calidad de los museos, centros de 
visitantes, y otras presentaciones que formen parte de los 
medios de interpretación e información, desarrollando TIue 
vos métodos basados en adelantos tecnológicos. 

5) Presentar programas de interpretación y preservación en 
los campos de la música autóctona, las artes, los oficios, 
el folklore y otros aspectos de la cultura de Costa Rica, 
y estimular la participación de artistas y artesanos de 
la región. 

6) Comunicar al público en general, la s.ignificación del Vol 
cán Poás como parte de la herenci~ del_país, a través de 
charlas, publicaciones, artes gráficas y otros servicios 
incluyendo televisión y cirte. 

7) Fortalecer el mutuo acuerdo y cooperación entre el perso
nal del parque y las gentes de las comunidades vecinas. 

8) Asegurar una alta calidad de la interpretación, mediante 
revisiones períodicas y mej,oramiento de los programas. 

D. FIJACION DE LA SUPERFICIE 

Este tema se na dividido en dos partes: inclusión de las áreas 
de interés y trazado de límites. 

1. INCLUSION DE LAS AREAS DE INTERES 

En la figura 2 se incluye un mapa con la superf-icie recomendada 
para el parque, en base a los estudios geológicos y biológicos actua
les, y a los objetivos propuestos. El área total recomendada es de 
4.090 Has e incluye todas las áreas de interés que presenta la región. 
En la figura 3 se indican los puntos principales abarcados por la su
perficie propuesta. En la fi~ura 4 se presenta un mosaico de fotogr~ 
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fías aéreas de la parte superior del macizo, donde se han dibujado los 
límites propuestos y se indican las áreas de interés geológico, bioló
gico y escénico. 

Entre las áreas de interés biologico, se incluyen todas las forma 
cianes volcánicas visibles, como el cráter actual, la laguna cratérica, 
el cerro de origen volcánico al Norte del cráter actual y las áreas de 
erosión natural al Oeste uel mismo. Estas formaciones están marcadas 
con los números de uno a cuatro en la figura 4. 

En la figura 53 del apéndice sobre geología se han marcado los 
restos poco visibles de antiguos cráteres en el macizo. De estos quedan 
incluidos en la parque los marcados con los números de uno a cuatro. El 
número cinco quedaría fuera de los límites, por ser de poco interés como 
forma visible y porque los terrenos en esa parte son de excelente cali
dad y de precio muy elevado. Puede pensarse en una ampliación futura de 
límites cuando estudios posteriore's muestren nuevas estructuras volcáni
cas de interés que hayan quedado excluidas. 

En el aspecto biológico se incluyen amplias áreas de bosques acha 
parrados y bosques nubosos, marcados con los números cinco y seis respec 
tivamente en la, figura 4. Es necesario que cada asociación esté repre-
sentada por una extensión suficiente con el fin de que la flora y la fau 
na logren perpetuarse aún cuando el parque quede completamente rodeado de 
áreas colonizadas. 

Desde el punto de vista escénico, se incluyen los dos puntos más 
altos del macizo, desde donde pueden verse las regiones mencionadas en 
el terna A. Además, se incluyen los puntos donde pasa el camino N° 5 (ver 
terna sobre carreteras) y donde se ubicará el mirador N° 1 (ver tema so
bre miradores y puntos de observación). Desde estos dos puntos puede ob
servarse la casi totalidad del Valle Central. 

En general, se trató de excluir las áreas ya colonizadas y en pro 
ducción que estuvieran c~rca de los límites propuestos, para evitar gas~ 
tos excesivos en compra de terrenos de alto precio, problemas sociales 
que puedan presentarse con las expropiaciones, e inclusión de áreas de 
poco valor biológico. Las áreas colonizadas que quedaron dentro de los 
límites trazados se aprovecharon, cuando fue posible, para ubicar edifi 
cios, estacionamientos y áreas de recreación exterior, evitándose así la 
necesidad de abrir nuevas áreas de bosques nativos. Otras áreas coloni
zadas pero no aprovechables, se han dejado como de regeneración natural 
y podrán ser aprove.chadas en estudios de sucesión ecológica. 
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2. TRAZADO DE LOS LIMITES 

El trazado de límites cuya ruta pudiera seguirse con una vereda de 
vigilancia, tropezó con la dificultad de la excesiva pendiente y de la 
presencia de cañones y serranías escarpadas. Se planeó entonces trazar
lo siguiendo caminos, ríos, curvas de nivelo crestas de serranías, méto 
do que resultó de poca aplicación por las inconveniencias de que las ca~ 
rreteras y caminos son muy escasos, los ríos corren en sentido perpendi
cular y sólo era posible usar algunas pequeñas secciones de crestas de 
serranías. Ante estos problemas, se decidió escoger líneas rectas o de 
curvatura aproximadamente uniforme, método común en los parques naciona 
les ya establecidos o propuestos en los Estados Unidos (248, 249). Por 
otra parte, este tipo de trazado facilita la compra de terrenos, la ubi 
cación del parque en los mapas o documentos legales y en muchos casos,
la vigilancia desde puntos de observación que dominen grandes secciones 
del parque. 

Los límites recomendados, tal corno se ven en la figura 2, se tra 
zaron usando los mapas Poás 3345 l, Barba 3345 11, Quesada 3345 IV Y Na 
ranjo 3345 111, escala 1:50.000, publicados por el Instituto Geográfico 
Nacional de Costa Rica. 

E. ZONIFICACION 

El estudio de este tema se ha dividido en dos partes: análisis 
de la información y recomendaciones. 

1. ANALISIS DE LA INFORMACION 

La zonificación, corno se mencionó brevemente, es la división de 
un parque en zonas, en cada una de las cuales se aplica una política de 
manejo diferente, tendiente a conservar un determinado interés o a permi 
tir instalaciones o usos moderados o intensos, de acuerdo con la capaci~ 
dad de cada sitio. Dentro de cada zona pueden existir áreas formadas 
por terrenos en los que sea necesario aplicar un manejo transicional un 
poco diferente, hasta que estos terrenos alcancen el interés común de la 
zona a que pertenecen. Es necesario hacer énfasis en que toda la super
ficie del parque estará dedicada al manejo de los intereses geológicos o 
biológicos. Al hablar de usos recreativos, no debe entenderse que en de 
terminada zona sea más bajo el nivel de protección, sino que en adición~ 
en ella se permitirán ciertas instalaciones para facilitar las activida
des recreativas de los visitantes. 

La política de manejo que se siguió al planear la zonificación in 
clllye: conversar una área suficientemente grande de áreas naturales don 
de las especies de plantas y animales logren su perpetuación; conservar
las áreas donde existan especies en vías de extinción; proteger áreas frá 
giles, corno las afectadas por talas o quemas; mantener en su estado natu~ 
ral las áreas de paisaje excepcional; hacer accesibles al público los si-
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tios de mayor valor panorámico o interés geológico; aprovechar las ca
rreteras, caminos y terrenos colonizados existentes; y escoger terrenos 
de topografía adecuada para ubicar instalaciones. 

Las observaciones en el campo se refirieron al uso actual de la 
tierra, infraestructura, topografía y condición climática. Estas obser 
vaciones se complementaron con la literatura consultada para guiar las
decisiones en la zonificación. 

a. Uso actual de la tierra 

En la figura 4 puede observarse el uso actual de la tierra den
tro de la superficie propuesta. Incluye dos tipos de áreas, las natu
rales y las cubiertas de pastizales artificiales. Entre las primeras 
se incluyen bosques altos al Este y al Sur del cráter activo, bosques 
achaparrados al Norte y en los alrededores del mismo, bosques dañados 
por erupciones recientes al Noreste, y una extensa área de erosión na 
tural al Oeste. Las áreas de pastizales se encuentran a ambos lados 
de las carreteras y en la parte Sur, cerca de los límites propuestos. 
Algunos de estos potreros se encuentran cultivados con los pastos ki
kuyo (Pennisetum clandestinum Hiechts) y jenjibrillo (Paspalum notatum 
Fluegge), pero otros, principalmente los cercanos a la cima del macizo, 
están abandonados y en estado de charral bajo. 

En la figura 5 se presentan dos fotografías en las que puede ob 
servarse el uso actual de la tierra en la parte Norte y Noreste del ma 
cizo. 

b. Infraestructura 

Las carreteras y caminos existentes deben tomarse en cuenta al 
planear las vías definitivas del parque, ya que es mucho más barato 
rehabilitar vías existentes que construir nuevas. Las vías de uso 
público no deben quedar incluidas dentro de zonas intangibles, para 
mantener inalterables la flora y la fauna. 

Las únicas carreteras que existen actualmente son la Regional 
N°120 que llega hasta el borde del cráter, y un desvío de ésta que lle 
ga hasta una finca cercana al Suroeste de ta superficie propuesta pa=
ra el parque. El único camino, conduce desde el cráter hasta cerca de 
la cima del cerro al Norte del cráter, pasando por la laguna. El tra
zado en general de estas carreteras y caminos se considera adecuado a 
los objetivos propuestos ,por lo que estas. rutas, con algunas variacio
nes, se incluyen d·entro de la red de vías que se propone. 

Dentro de la superficie estudiada, no existe pinguna otra ins
talación actualmente. 

30 



Fig. 5. Uso actual de la tierra en el macizo. Bosques naturales cuhren 
las partes Norte (arriba) y Noreste (abajo). Los pequeños cla
ros son de derrumbes o erosión natural. Fotos M.A. Boza. 



c. Topografía 

Las zonas de recreación exterior, las de uso intensivo y las o 
ficiales, deben tener topografía plana o ser de poca gradiente. Las 
áreas muy escarpadas deben permanecer como zonas intangibles. Las á
reas adecuadas se escogieron en base a mapas topográficos y observa
ciones en el terreno. A~ discutir cada instalación se mencionarán 
las ventajas del terreno escogido. 

2. RECOMENDACIONES 

La zonificación que se propone incluye cuatro zonas. Algunas 
zonas se han subdividido en áreas. El plan de zonificación se mues
tra en las figuras 6 y 71. 

a. Zona Primitiva ,~ntangible 

Las extensas áreas naturales que se encuentran al Norte, al 
Noroeste y al Este del cráter activo, permiten manTener una zona sufí 
cientemente grahde para conservación por autoperpetuación de las esp~ 
cies de plantas y anima~es de la región, y constituyen el último refu 
gio de las especies en vías de extinción en 8,1 parque. Un manejo co-::: 
IDO zona primitiva intangible es necesario para estos fines de conser
vación. Se incluyen además los otros tipos de áreas naturales, como 
bosques achaparrados (figura 1), áreas de erosión natural (figura 4) 
y bosques dañados por erupciones recientes (figura 29). En la parte 
Este del parque, esta zona abarca más de 1500 Has de formación con
tinua sin caminos de uso público actualmente existentes. 

Esta será la zona de interés biológico Y en parte geologico, 
donde se dará protección absoluta, no permitiendo uso público de nin 
guna clase. Sólo se permitirá el acceso a científicos o estudiantes 
que desarrollen estudios dentro del programa general de investigacio 
nes del parque, u otras invest igaciones aprobadas y de acuerdo con la 
politica del mismo. Las únicas instalaciones que deberán permitirse 
son senderos oficiales, casas de gu~-rdaparques cerca de los límites 
y torrecillas de 'vigilancia en sitios estratégicos. 

Plantas o animales exoTicos deben ser eliminados, lo mismo que 
instalacionés_que no se adecúen a la política de la zona. A las 
áreas de pequeña extensión previamente alteradas, debe darse especial 
protección, y no acelerar su recuperación con prácticas agronómicas, 
con el ~in de estudiar la regeneración natural en áreas rodeadas de 
bosques. Debido a la alta pluviosidad de la región, no se considera 
el agua como factor limitante para la fauna, por lo que su suministro 
no necesita incluirse en el plan de manejo. 
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Esta zona incluye ~ área de recuneraClon natural, formada por 
los terrenos afectados por la tala, la quema o la caza, que no serán 
usados para recreación exterior o ubicar edificios. No incluye las 
áreas sin bosques afectadas por erupciones recientes o erosión natu 
ralo La política de manejo debe ser proteger la regeneración natu~ 
ral, no permitiendo intalaciones, excepto senderos oficiales o pues 
tos de vigilancia. En los casos en que sea necesario pasar un camT 
no de uso público, se recomienda cercar las orillas para evitar los 
daños a la regeneración. El acceso a científicos estará regulado 
por las mismas condiciones que en la zona intangible. 

Estas áreas son de transición. 
grado de regeneración que se deBeen,se 
gible. 

b. Zona de Recreación Exterior 

Cuando se haya alcanzado el . , . 
lncorporaran a la zona ~ntan 

Esta zona incluirá los sitios de mayor interés ge01ógico, co 
IDO el cráter activo y la laguna, y los de mayor valor panorámico, ca 
mo el cerro al Norte del cráter activo y otros sitios al Sur y Suroes 
te de la superficie propuesta para el parque. Incluye también las ca 
rreteras y caminos existentes y los sitios más adecuados para instala 
ciones en el aspecto topográfico. 

Para esta zona se programan carreteras, camino~estacionamien
tos, áreas para almuerzos campestres, para acampar o para instalar re 
molques,y una faja a ambos lados de las mismas y alrededor del parqu~ 
que servirá corno faja de amortiguamiento. Esta absorberá tanto las 
alteraciones de las actividades de los visitantes corno de las labo
res comerciales en los terrenos vecinos al pa,rque. También se inclu 
yen pastizales en algunas áreas de acampar y en la. caballeriza, don~ 
de se podrán alquilar caballos. Los potreros de la caballeriza, de
berán manejarse con un plan de rotación, aplicando fertilizantes y 
tratando de usar los pastos nativos de la región. El fin de estas 
prácticas es obtener un máximo de provecho con menor uso de terre
no. Los límites de estos pastizales necesitarán cercarse. 

En esta zona se incluyen los edificios del centro de visitan
tes, cuya función será suministrar los programas de interpretación. 
Entre los edificios se proponen un museo, un aUditorio? un restaura~ 
te y la oficina del administrador. Todos estos desarrollos pueden ser 
sobresalientes, pero debe escogerse una arquitectura que no desento 
ne con el ambiente, procurándose que resulten lo menos visibles po~ 
sible. 

Dentro de esta zona se han incluido una área de reforestación 
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para ornamentación..Y una área de control ~ paisaj e. La primera in
cluye las áreas de recreación exterior, donde se recomienda sembrar 
árboles de la región, en forma que rodeen sanitarios y otros núcleos 
de desarrollo, y a los lados de los caminos. Los terrenos cerca del 
límite Suroeste del Parque están totalmente desarbolados, por lo que 
las siembras deberán iniciarse en cuanto al parque empiece a desarro 
llarse, algunos años antes de completar las instalaciones que se re~ 
corniendan. Se podrían sembrar especies interesantes como Magnolia 
poasana, Podocarpus spp, Quercus spp, etc~ 

En el área de control de paisaje se sugiere la siembra de ár 
boles en una faja a ambos lados de la carretera, desde la entrada 
al parque hasta el centro de visitantes~ Esta faja podría variar 
desde unos dos metros en las secciones con bosque natural, hasta 
unos 20 metros en las deforestadas. Se recomienda la siembra de 
helechos arborescentes de los géneros Cyathea, Alsophila, Culcita 
y Dicksonia. Estos helechos crecen actualmente en forma disemina 
da en los taludes de la carretera, a pesar de ser cortados por los 
visitantes. En la figura 7 se ha idealizado el aspecto que presen 
taría la carretera cubierta parcialmente de helechos arborescentes. 

c. Zona de Uso Oficial 

Incluye los terrenos donde se instalarán las casas del perso 
nal y otros edificios oficiales, los pastizales oficiales y las ae 
tuales plantas de telecomunicaciones. El centro residencial será el 
área más importante de uso oficial, ya que incluye casas de guarda
parques, casa de superintendente, casa de huéspedes, garage y otros. 
El sitio se escogió para que las familias del personal puedan disfru 
tar del panorama que se observa desde allí. La idea de separarlo del 
centro de visitantes es para evitar la presencia de público ajeno 
al personal, cerca" de ~as casas o pretendiendo entrar a la casa de 
huéspedes. De hecho, en esta zona no deberá permitirse público deam 
bulando. 

Actualmente la Corporación Centroamericana de Servicios de Na 
vegación Aérea (Cocesna) y el Instituto Costarricense d.e Electrici-
dad (ICE) mantienen dos plantas de telecomunicaciones y generación 
eléctrica cerca del límite Suroeste del parque. Probablemente haya 
que dejar estas instalaciones, ya que sería muy dificil su traslado 
al haber sido colocadas ahí por razones técnicas. Además, habría 
que pagar mucho dinero por indemnización. 

Se presenta sin embargo la ventaja de que estas instalaciones 
son muy poco visibles, excepto para las personas que usarán la ca
rretera N° 2, Y de que están incluidas lejos de laq zonas de impor
tancia biológica. Como las dos plantas se encuentran a unos 50 m 
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de separación~ el área de disturbio tendrá unos 100 m de ancho por 'unos 
200 de largo. Deberá exigirse a estas compañías encerrar los motores 
lo más herméticamente posible, para reducir los ruidos; evitar derrames 
de gasolina o aceites; almacenar el combustible en el suelo o en case
tas; y mejorar el aspecto de las instalaciones, pintando y colocando 
cercas. 

Las áreas ~pastizales ~ncluirán cinco potreros cerca de las 
" casas de los guardaparques de sección o de sus asistentes, donde es-

tos mantendrán sus caballos (ver tema de administración), Estas áreas 
ocuparán en su mayoría terrenos actualmente en pastizales o bosques 
secundarios. Los límites necesitarán también cercarse. 

d. Zona Biológica 

Se trata de una zona reservada para la instalación de una esta 
Clon biológica de la Universidad de Costa Rica, en caso de que esta Tns 
titución solicitara una área para estudios dentro del parque. La zona
sería administrada por la Universidad, pero las actividades e instala
ciones que se realicen deberán contar con la aprobación del Servicio 
de Parques Nacionales, el cual se reservaría el derecho de solicitar 
la devolución de la zona cuando lo crea nece'sario a los intereses del 

'parque. 

Para ubicarla se escogieron algunos ríos y el límite por el la 
do Este. Se le dejó una entrada independiente para evitar interferen 
cias con el público visitante. 

F. INSTALACIONES Y SERVICIOS 

El estudios del tema se ha dividido en dos partes: análisis de 
la información y recomendaciones. La primera parte se divide a su vez 
en: clase de instalaciones, capacidad de las instalaciones, y políti
ca para el diseño y la escogencia de materiales. 

1. ANALISIS DE LA INFORMACION 

a. Clase de Instalaciones 

De acuerdo con Brockman (31), Beard (17), Garrison (87), Goetel 
(88), Harroy (95), Miller (140), Sharpe y Tocher (214), algunos infor
mes de la ORRRC (156,157), la compilación de Políticas Administrativas 
del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (251), y las 
observaciones del autor en parques nacionales de Estados Unidos y Ca
nadá, las instalaciones necesarias en un parque nacional para cumplir 
con los objetivos expuestos son: 
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1) Desarrollos físicos, para hacer el parque accesible y dar 
algunos servicios básicos: carreteras, caminos o senderos, 
estacionamientos, atracaderos, áreas para almorzar o acam
par, capillas, oficina de teléfonos y cables y otros edifi 
cias menores. 

2) Coneesiones, para suministrar servicios básicos y recreati 
vos: hoteles, moteles, cabinas, resturantes, tiendas, ga~ 
solineras, caballerizas, y otros. 

3) Instalaciones administrativas: residencias, oficinas prin 
cipales y auxiliares, centros de entrenamiento y otros. 

4) Instalaciones para los programas de interpretación: centros 
de visitantes J museos, miradores, anfiteatros, vitrinas 
de exhibición, letreros y otros. 

Conocidas las instalaciones más comunes en los parques, era ne 
cesario saber las actividades que más le gusta al público visitante ha 
cer en la zona, y los servicios con que desearían contar, C?TI objeto -
de programar con mayor certeza las instalaciones a desarrollar. 

Con este fin se entrevistó a un total de 149 personas durante 
varios fines de semana, entre enero y abril de 1968 (ver figura 8). 
De las personas entrevistadas, un 16% resultaron extranjeros de visi 
ta o residiendo en el país.La preguntas se referían a los siguientes 
puntos: actividades que más les gustaría realizar en la zona, servi 
cios con que desearían contar si existiera un parque nacional (mane~ 
jado) y opinión sobre la idea de manejar la zona como parque nacional. 

1) Actividades que a los visitantes les gustaría realizar 

Las respuestas se refirieron a las siguientes actividades: ca 
minar, almorzar al aire libre o en un restaurante, andar a caballo, 
pescar o bañarse en la laguna y acampar. 

a) Caminar. EliDO % de las peron~s mostraron su interés 
en ir por lo menos hasta la laguna. Se excluyen unos pocos ancia
nos que indicaron temor a caminar, debido a la altura. Un 60% indi 
có su deseo de visitar el lado Norte del cráter, y unas pocas pers~ 
nas, de subir hasta el cerro al lado Norte del cráter y visitar otros 
lugares agrestes. Se sobreentiende que las respuestas se refirieron 
a la condición de contar con un camino suficientemente cómodo para mu 
jeres o personas de edad avanzada .. En la actualidad, más de la mitad 
de las personas no bajan hasta la orilla de la laguna por el pésimo 
estado del camino (ver figura 9). 
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Fig. 8. Haciendo entrevistas a los visitantes al Volcán Poás en febrero 
de 1968. Foto V.G. Cantero. 

Fig. 9. El camino que baja hasta la orilla de la laguna se encuentra en 
muy malas condiciones. Caminos en buen estado son esenciales en 
un parque nacional. Foto M.A. Boza. 



b) Almorzar al aire libre o en un restaurante. Un 66% de las 
person~s mostraron su~eseo de contar-Cortun restaurante. De éstas, 
un 22% lo usarían para almorzar, debido a la molestia de las lluvias 
repentinas,' y el resto sólo compraría en él la comida o las bebidas 
para ir a almorzar a los potreros. Ya se han hecho intentos de po
ner ventas de refrescos en épocas de mucha afluencia de público (ver 
figura 10). 

La razón principal del deseo de contar con restaurantes parece 
deberse a que la mayoría de las personas deciden ir al volcán sólo si 
observan tiempo despejado, lo que les da poco tiempo de preparar almuer 
Z08. 

Los sitios preferidos para almorzar fueron alrededor del cráter 
y de la laguna (ver figura 11). Algunas personas traían también sus 
propias barbacoas, como se muestra en la figura 11, que instalaban al 
rededor del cráter. 

c) Andar ~ caballo. Un 6% de los visitantes mostraron su deseo 
de andar a caballo. Este bajo porcentaje puede atribuirse a que casi 
en ninguna de las áreas recreativas que existen en el país se da este 
servicio. Al no existir el servicio, no se ha desarrollado la deman 
da. 

d) Pescar o bañarse en la laguna. Solamente una familia de tres 
personas indicó su deseo de pode~pescar truchas u otros peces en la la 
guna. En el tema sobre investigaciones se mecniona la necesidad de ha~ 
cer investigaciones con respecto a la siembra de peces en esta laguna. 

Un 10% indicaron el deseo de bañarse en la laguna, pero solamen 
te en las orillas, ya que creían que la laguna tenía un gran "chupadero" 
(corriente que hala hacia el fondo) y que era muy profunda. Vale la 
pena citar que en general la gente cree que en el centro de la laguna 
existe este chupadero, y que las personas que naden un poco alejadas 
de las orillas podrían ser arrastradas por la corriente que éste forma. 
En el apéndice sobre historia y geografía se citan algunas observacio
nes hechas en la laguna sobre este tema. En el tema de administración 
se incluyen algunas recomendaciones sobre 'esta actividad. 

e) Acampar. Sólo un 5% de los visitantes indicaron deseos de 
acampar en cualquier área cerca del cráter o la laguna. Este bajo por 
centaje puede atribuirse también a que esta actividad no forma parte
de las actividades campestres que comunmente realiza el público. 

2) Servicios con que desearían contar los visitantes. 

En base a diferentes comentarios, preguntas directas y críticas 
del público, se anota la siguiente lista de servicios con que desea-
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Fig. 10. En épocas de mucha afluencia de públi~o, las ventas de refrescos 
son un buen negocio (19 de marzo de 1958). Foto l.e.T. 



Fig. 11. Los alrededores del cráter (arriba) y de la laguna (abajo) 
resultaron ser los sitios preferidos para almorzar. Algu
nas personas llevaban sus propias barbacoas. Foto M.A.Boza. 



rían contar los visitantes: 

a) Carreteras y caminos en buen estado, transitables por vehí 
culos o peatones todo el año, y adecuadas para mujeres y
personas mayores. 

b) Letreros que indiquen distancias y peligros, nombres de lu 
gares, nombres de las formaciones geológicas, etc. 

e) Información sobre la historia natural del lugar. Muchas 
personas dijeron que debería tenerse un guarda pagado por 
el ICT (Insituto Costarricnse de Turismo) que informara al 
público sobre lugares de interés para visitar y sobre las 
formaciones y fenómenos volcánicos en general. Su pudo oh 
servar que muchas personas en el borde del cráter se pre 
guntaban a qué profundidad estaría el "fuego del volcán",
si podrían presentarse erupciones de lava, y otras pregun
tas sobre el mismo tema. Los que más sabían hablaban del 
foco y de la chimenea del volcán. En resumen, esto demues 
tra que se está perdiendo una magnífica oportunidad de ~ 
ducar al pueblo sobre los aspectos de la historia natural 
del país. Este tipo de educación a los visitantes de un 
parque nacional se llama interpretación. 

d) Información geográfica. Otro tema general de preguntas eran: 
qué hay más allá del cerro al Norte del cráter activo, adón 
de desemboca la laguna, qué hay más allá de los quemaderos 
(barrancos al Oeste del cráter activo, ver figura 4); y se 
lamentaba en general la falta de mapas y rótulos explic~ 
tivos. 

e) Información meteorológica. Muchas personas se quejaban del 
gran problema de no saber la mejor época y hora para visitar 
el volcán. 

f) Hotel o cabinas. Un 36% de los visitantes manifestaron su 
deseo de contar con un hotel o alojamiento semejante para 
pasar una o varias noches, principalmente en verano (esta
ción seca en la vertiente del Pacífico) o cuando hubiera lu 
na llena. El 64% restante manifestó temor a erupciones o 
temblores. 

3) Opiniones sobre la idea de manejar la zona como parque nacional 

Al explicarle al público visitante el deseo que se tenía de desa 
rrollar un parque nacional en la zona, se produjeron comentarios varia~ 
bIes. El 100% de las peronas manifestaron que era una idea excelente, 
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que "ojalá se pudiera llevar a cabo". Otras opinaron que lo conside
raban de mucha importancia para incrementar el turismo. Muchas perso
nas, probablemente un 50%, dudaron de la realización del proyecto, ya 
que "ep este país todos los proyectos estatales paran en nada, sobre 
todo si cuestan suficiente dinero". En resumen, la gente opinó que 
se estaban perdiendo las grandes posibilidades recreativas del vol
cán, y que el gobierno debería interesarse más por estos proyectos con 
objeto de atraer turismo que produzca divisas extranjeras. 

La información obtenida, por medio de estas entrevistas debe usar 
se como simple ayuda para planear las instalaciones y servicios, y no -
como una guía, ya que muchas de las respuestas están ajustadas a las 
actividades que el público conoce. Por ejemplo, nadie indicó el de 
seo de contar con áreas para instalar remolques y cualquier tipo de
vehículo con cabina posterior, y muy pocos con el de contar con á
reas para acampar. Es muy probable que cuando este tipo de áreas se 
instalen, se presente la demanda, y el público considere estas acti
vidades como comunes en sus actividades campestres. Se conocen ejem 
plos de esta modalidad para países como Puerto Rico, Venezuela y los 
mismos Estados Unidos (140). 

Igualmente, un 10% de las personas entrevistadas mencionaron su 
deseo de que se contara con un "bar" o cantina dentro del parque. Esta 
sugerencia debe ser desechada completamente, por no estar de acuerdo 
con la política de manejo en los parques nacionales. Las razones que 
justifican esta política se explican indicando que uno de los objeti
vos de un parque es ofrecer la oportunidad de contemplar el ambiente; 
en forma completamente natural, con sus formas, colores, olores y so
nidos típicos. La idea de que el visitante tenga un cuerpo y una mente 
sanos mientras se encuentre dentro del parque, es también una de las 
metas fundamentales de los programas de manejo. 

La presencia de cantinas, salones de baile y casinos dentro o 
en las afueras del parque, provocaría ruidos extraños al ambiente, 
deterioro al cuerpo y a la mente de los visitantes, y molestias a 
las personas que buscan otro tipo de diversiones y están realmente 
interesadas en la contemplación de la naturaleza. Por otra parte, 
no se necesita la presencia de sitios de tan gran valor científico 
y escénico para hacer tales instalaciones. 

La idea es entonces, que un parque nacional sea un sitio diferen 
te a los centros recreativos comerciales, y que aunque al alcance de 
todas las personas, sólo sea atractivo a las que buscan disfrutar sana 
mente de la contemplación de la naturaleza y adquirir conocimientos 
sobre la historia natural y humana de su país. 
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De la información obtenida en las entrevistas, se deduce que los 
desarrollos con que el público desearía contar son: carretera principal, 
senderos para andar a pie o a caballo, un restaurante, un hotel o cabi
nas~ áreas para almorzar y acampar, y letreros. Entre los servicios, 
los de recibir información sobre historia natural, geografía y clima. 
Estas instalaciones y servicios, que se mencionan en la literatura con 
sultada, se han programado dentro del plan de manejo propuesto para 
este parque. 

b. 

sario 
mas. 
dades 
to de 

Capacidad de las instalaciones 

Conocidas ya las instalaciones y servicios a programar, es nece
tener algunas ideas sobre la capacidad que ,deberán tener las mi~ 
Igualmente, es necesario analizar la posible demanda por activi~ 
recreativas, como un factor más que justifique el establecimien
éste y otros parques nacionales en otras regiones del país. 

Resulta muy difícil estimar la capacidad de las instalaciones y 
la posible demanda para recreación, cuando no existen en el país esta
dísticas sobre las necesidades recreativas presentes y futuras, ni par 
ques nacionales en operac~on que sirvan corno parámenros de las activI 
dades preferidas y de la aceptación general del público a las instala 
ciones ya en función. p~ otra parte, la información sobre demanda de 
servicios en un parque terminado, resultaría inoperante para otros, cuan 
do ambos están a distancias muy diferentes de los principales centros -
de población. Por ejemplo, la demanda por áreas de recreación exte
rior será diferente en un parque situado en la provincia de Guanacaste, 
a donde sólo se podrían programar visitas de va~ios días, y otro situa
do en la cima o faldas de la Cordillera Central, a unas dos horas en 
vehículo de las principales ciudades del Valle Central. 

Para formar ideas muy preliminares sobre la demanda actual y fu 
tura en la zona del volcán~ se consultó literatura, se hicieron conteos 
de visitantes y se analizaron los factores que según los informes de 
la ORRRC influyen en la demanda de actividades recreativas. 

1) Análisis de la demanda en Puerto Rico. 

La revisión de literatura sólo permitió obtener datos usables 
para Puerto Rico. Miller (139) estudió los problemas del planeamien
to recreativo en ese país, analizando los obstáculos a la aplicación 
de un modelo eficiente de guía. Al estudiar el número de visitas a 
diferentes áreas recreativas, da los siguientes datos: en ambientes 
de bosques, las visitas aumentaron de 30.000 en 1940 a 476.923 en 1963. 
casi todas de nacionales; en ambientes de playa, de 611.069 en 1961 
a 931.915 en 1963, 90% de nacionales; en áreas del Servicio de Parques 
Nacionales de los Estados Unidos, de 68.744 en 1954 a 326.184 en 1963, 
70% de nacionales. 

47 



Estos datos demuestran la tendencia expansionista de la recrea 
Clan en un país latinoamericano durante los últimos años, y la inclusión 
de nuevos hábitos en las actividades recreativas comunes del público. 
En Costa Rica, se estima que la tendencia expansionista se inició entre 
1935 y 1940, Y desde entonces, la duplicación de la población y el in
cremento de la urbanización han provocado una demanda no satisfecha de 
áreas de recreación, al punto de saturar balnearios, playas y otras á
reas tradicionales de fácil acceso y que ofrezcan algunas comodidades. 
Según Miller (140), la demanda por áreas silvestres en Costa Rica pare 
ce tener la misma magnitud que tuvo en Puerto Rico entre 1950 y 1955.-

2) Visitas actuales 

Para calcular las visitas 
de Transportes la colocación de un 
ter. El aparato estuvo trabajando 
8 de enero al 8 de abril de 1968. 
tos obtenidos por el contador. 

actuales se solicitó al Ministerio 
contador de vehículos cerca del crá
durante el período comprendido del 
En el apéndice F se incluyen los da-

Aunque el aparato se colocó en un sitio sin transito de vehículos 
de fincas vecinas, debe indicarse que a veces pasaban vehículos del ICE 
y del Ministerio de Transportes, en visitas propias de t~abajos en la 
zona. Sin embargo durante feriados y "fines de semana, el tránsito de 
Éstos se reducía a cero. Para el uso que se dará a los datos, este error 
se considera insignificante. 

El número de personas por vehículo se calculó haciendo conteos 
durante diferentes días. Se obtuvo un promedio de 5,7 personas por ve
hículos de tipo autómovil, jeep y motocicleta, y de 40 personas por 
autobús. Se observó un promedio de 3 autobuses durante domingos y días 
feriados y ninguno durante el resto de la semana. 

El número de personas por día se puede calcular usando los pro
medios o la moda. Al usar promedios, los calculos se elevan un poco 
por la inclusión del día 19 de marzo, cuando tradicionalmente van mu
chas personas; y cuando se contaron 1407 vehículos con 8.019 visitan
tes. En la figura 12 se presentan algunas fotografías tomadas el 19 
de marzo de 1958. 

Los datos obtenidos de los promedios bastan para dar una idea 
del número de visitantes por día y durante fines de semana. Se obtuvo 
un promedio de 1756 personas por días durante domingos y feriados, y de 
148 durante días laborables. El promedio para todos los días fue de 
376 personas. 

Una de las políticas de la administración del parque debe ser 
tratar de reducir estos picos, no programando actividades especiales 
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Fig. 12. Tres aspectos de la concurrencia el 19 de marzo de 1958. 
Arriba, estacionamiento; centro, a la orilla de cráter; 
abajo, a la orilla de la laguna. Fotos l.e.T. 



en 
ra 

esos dias e indicando otras épocas o fechas como más indicadas pa
visitar el ·volcán. 

3) Factores que influyen en la demanda de actividades recreativas 

Según el informe N° 26 de la ORRRC- Outdoor Recreation Resources 
Review Commission- (157), son siete los factores que influyen en la de 
manda de actividades recreativas en los Estados· Unidos. Se considera
a cinco de ellos como los que presentan mayor importancia en Costa Rica, 
a saber: ingr~so familiar, tiempo libre, educación, lugar de residencia, 
y estirn~ciones y distribución numérica y porcentual de la población. 

El análisis de estos factores demostrará solamente tendencias y 
no est irnaciones numéricas d.e uso futuro, para las cuales se necesitaría. 
más información. 

a) Ingresos familiares. Debido a los problemas que en materia de 
balanza de pagos, déficit fiscal y aumento del costo de la vida ha ex
perimentado el país en los últimos años, pareciera a simple vista que 
los ingresos familiares ha~ sufrido disminución y con ello se ha reduci 
do la posibilidad. de actividades recreativas. Sin embargo, según un diS
curso dado por el Presidente de la República el 7 de marzo de 1968 (239), 
el "panorama económico del país presenta características sumamente hala 
gadoras", habiéndose presentado en 1967 un porcentaje de crecimiento e~ 
conómico global del 8,4%. Según el Presidente, entre las causas princi 
pales del problema monetario, se puede citar la "enorme propensión para 
importar cada vez más bienes de capital y de comodidad y para gastar en 
viajes al exterior ll

• 

Esta última afirmación que contradice la situación que podría es 
perarse de los problemas mencionados al principio, y el anuncio del no~ 
table mejoramiento en la situación económica del país, sirven de base 
cre,er que la gente tendrá en el futuro suficientes medios para gastar 
en recreación, con lo que la demanda por tales servicios en los parques 
nacionales será muy alta. ' 

b) Educación. La gran cantidad de escuela y colegios nocturnos 
y vocacionales instalados desde hace varios años, han hecho la educación 
accesible para personas que no pueden asistir a" los diurnos o que habían 
abandonado sus estudios anteriormente. Un pueblo más adecuado siempre 
tendrá mayor interés en recreación sana y en estimular su interés mi en 
tras que aumenta sus conocimientos. 

para 
tes. 
tria 

c) Tiempo libre. El tiempo libre ha aumentado considerablemente 
la mayoría de los empleos, con motivo de reformas laborales recien 

La casi totalidad de los empleados públicos y muchos de la indus-=
y de servicios profesionales, trabajan jo~nada continua y sólo cin 
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CQ días a la semana.Además,quince 
das, constituye un derecho de los 

días corno mínimo de vacaciones 
trabajadores desde hace muchos 

paga
afios. 

La tendencia actual de llegar a uniformar el trabajo a cinco días 
de labor en casi todos los empleos, permite predecir una mayor demanda 
en recreación. 

d) Lugar de_ residencia. Según el censo de 1963, la población del 
país fue de 1.336.274 habitantes (46). De estos, 728.499, más de la mi 
tad, vivían en el Valle Central. Más aún, 320.431 habitantes, o sea 
el 24% de la población del país, vivía en el Area Metropolitana. 

El Area Metropolitana está formada por el Cantón Central de San 
José y los ocho cantones circunvecinos (47). Mide 169 Km2. Si tomamos 
en cuenta que de 1955 a 1963, la densidad de la población en el Area 
Metropolitana aumentó de 1211 a 1896 habitante por Km2, podemos fácil
mente estimar la densidad actual en unos 2.000 habitantes por Km2. 

El Volcán Poás se encuentra a un promedio de unos 50 Km por ca
rretera de las cuatro principales ciudades del Valle Central, y se gas 
ta en promedio 1:45 hs. para alcanzarlo en vehículo (ver figura 13).De 
San Jose se encuentra a 57 Km de distancia (vía San Jose-Alajuela-Vol
cán Poás). 

Tres factores fundamentales, la gran densidad de la población en 
algunas áreas del Valle Central, la alta población del Valle Central y 
la cercanía del volean, permiten estimar una gran demanda para áreas 
de recreación exterior de uso diario y una gran afluencia de estudian
tes y público en general interesados en estudios de historia natural. 

e) Estimaciones y distribución numerlca ~ porcentual d: la ~~ 
blación. El siguiente cuadro tomado de dos estudios de la Dlrecclon 
General de Estadística y Censos (47,107), indica las estimaciones y dis 
tribución de la población hasta el año 2.000 en Costa Rica. 

Si para el año 2000 la distribución entre la población del Valle 
Central y del resto del país se mantiene en la proporción actual de 1:1, 
tendremos para esa fecha aproximadamente 2.447.000 personas viviendo a 
sólo 50 Km en promedio, según distancias actuales, del Parque Nacional 
Volcán Poas. Es imposible predecir la demanda para esa fecha, pero al 
gunos estudios de la ORRRC (157) podrían dar algunas ideas. Para el
año 2000, un 30% de la población de los Estados Unidos visitará sus 
parques nacionales. Si siguieramos este dato, y como para esa fecha 
ya habrá parques nacionales funcionando en Costa Rica, estos tendrán 
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Cuadro N° 1 

Distribución numérica y porcentual de la población de Costa Rica por 

Grupo de Edad 
1963 

0-15 

15-65 

65 Y más 

Población Total 1.336.274 

* Fuentes: (47,107) 

grandes 

1970 

839.540 

47,5% 

870.430 

49.3% 

56.150 

3.2% 

* grupos de edad 

AÑOS 

1980 

1.108.480 

44.5% 

1.300.260 

52.1% 

84.315 

3.4% 

1.766.120 2.493.055 

52 

1990 2000 

1.523.300 

43.6% 

1. 846.615 

52.9% 

123.350 

3.5% 

3.493.265 4.894.000 
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tecer una visita de unas 1.~68.200 personas por año, y los parques veci 
nos al Valle Central tendrían la visita de 73~.100 personas por año. 

Es imposible saber si los datos dados se acercan a la demanda real, 
pero sí puede asegurarse que esta será muy alta, y que probablemente ha
brá que abrir nuevas áreas recreativas como bosques, playa~monumentos 
y sitios recreativos nacionales, para evitar que se sobrepase la capaci 
dad biológica de los parques existentes en esa fecha. 

En base a la tendencia observada para Puerto Rico y a los análi
sis de los cuatro factores que influyen en la demanda, se puede concluir 
con las siguientes observaciones: a) se producirá una gran demanda de 
servicios recreativos en los próximos años, que deberá ser satisfecha 
por áreas recreativas cercanas a los centros de población corno los vo! 
canes de la Cordillera Central; b) la capacidad de las instalaciones 
del parque puede fijarse en unas 10.000 personas por día, durante los 
10 primeros años de la primera etapa de desarrollo; e) se necesitarán ha 
cer estudios detallados sobre la capacidad biológica del parque para sos 
tener visitantes, antes de planear la apertura de nuevas áreas de recrea 
ción exterior; d) deberá contarse con la posibilidad de agrandar el par~ 
que o de abrir nuevas áreas silvestres con capacidades recreativas, si 
se presentara como se supone, una demanda biológicamente insostenible pa 
ra el mismo (ver capítulo de recomendaciones). -

c. Política para el diseño ~ la escogencia de materiales 

Se ha tratado de escoger la arquitectura de cada edificio o fa
cilidad, tratando d~ que aunque sea sobresaliente, no contraste con la 
fisonomía del paisaje. Es decir, se ha evitado incluir edificios muy 
altos, cuadrados, de arquitectura demasiado moderna. La arquitectura 
recomendada debe considerarse como muy preliminar y se recomienda al 
respecto, consultar con un especialista en arquitectura del paisaje. 
En el diseño de miradores prevaleció la idea de hacerlos lo menos vi 
sibles posible para un observador situado en un punto opuesto. 

Se ha tratado también de escoger materiales rústicos para los 
exteriores de edificios y para letreros o vitrinas de exhibición. 
Piedra volcánica, troncos partidos y tejamanil son los materiales más 
recomendados. Obviamente, los interiores deberán contar con los requi 
sitos técnicos y arquitectónicos para lograr plenamente sus objetivos~ 

2. RECOMENDACIONES 

Se hace a continuación una descripción en forma general de las 
instalaciones que se recomiendan para que el parque suministre los se~ 
vicios de investigación, recreación y educación. Como se indicó ante
riormente, no se pretende dar detalles ni recomendaciones definitivas, 
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los primeros porque escapan a los objetivos del trabajo, y las segundas, 
porque se podrán presentar los cambios que aconsejen posteriormente los 
análisis de demanda. La política sobre este último tema se discute en 
la parte de investigaciones. 

La ubicación de todas las instalaciones se incluye en la figura 
71. En figuras que se citan en cada caso, se han incluido detalles de 
distribución, arquitectura, capacidad y otros. Los costos y la secuen 
cía de desarrollo que se propone, se incluyen 'en el tema correspondie~ 
te. 

Las recomendaciones se hacen suponiendo que el parque se va a 
desarrollar a corto plazo. 

a. Carreter¡as 

Existen actualmente dos carreteras en el área del parque, la re 
gional 120, que comunica el borde del cráter con Vara Blanca, sobre la 
carretera a Sarapiquí, y un camino de desvío que comunica a la an
terior con una finca al Suroeste del parque. Ambas miden 8,5 Km de Ion 
gitud dentro del parque. A la Regional se le denom;nará carretera pri~ 
cipal o N° 1, Y al desvío, carretera N° 2 (ver figuras 11+ y 15). 

Ambas carreteras están actualmente lastreadas y son transitables 
todo el año, la principal para automóviles y la· N° 2 para vehícu,los de 
trabajo. El trazado se considera conveniente a la política del 
parque, ya que permite aislar una zona de más de 1500 Has al Este 
del cráter activo, que se han incluido en la Zona Primitiva Intangible, 
y habilitar la parte Suroeste, que por su valor panorámico y por estar 
ya parcialmente colonizada, es ideal para des~rrollos recreativos. En 
la figura 71 puede observarse que la zona recreativa es una especie de 

cuña que abarca la parte Suroeste del parque, con el cráter activo co
mo extremo, y con una pequeña prolongación al Norte para habilitar un 
cerro de gran valor panorámico. Dentro de los terrenos de esta cuña 
deberán situarse los desarrollos futuros, para preservar las zonas 
intangibles ya fijadas. 

La carretera N° 1 tendrá gran volumen de tráfico', por lo que 
se recomienda de una superficie de rodamiento pavimentada o asfalta 
da de 7,7 m de ancho, con espaldones de 90 cm de ancho corno mínimo.
Es conveniente que el límite de velocidad oscile entre 50 y 60 Km/h. 

La carretera N° 2 requiere algunos trabajos de rectificación 
y nivelación para eliminar curvas innecesarias. También deberá ha-" 
cerse un pequeño desvío en el punto donde se une con la N° 1, para 
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Fig. 14. Estado actual de la carretera principal (Regional N° 120). 
Es transitable todo el año para cualquier clase de vehícu
lo, pero necesita mantenimiento regular para evitar el de
terioro por los frecuentes chubascos de la región. Foto M. 
A. Boza. 

evitar congestiones cerca de la caseta de control que se instalaría 
en ese lugar, y para reducir un poco la pendiente. Esta carretera 
tendrá un tráfico moderado, por lo que se recomienda de 6,1 ID de su 
perficie de rodamiento, con espaldones de igual ancho. El límite de 
velocidad no debería ser mayor de 50 Km/h. 

El asfaltado definitivo de estas carreteras se ha fijado para 
el noveno año de desarrollo, en la cuarta etapa. Para el año anterior, 
se ha programado el asfaltado de la carretera entre el Río Mastate y 
la entrada del parque (ver figura 15). El objeto de esta recomenda
ción es de asegurarse de la funcionalidad de la ruta actual, a la vez 
que destinar los primeros presupuestos en gastos más urgentes, como 
los de los programas de interpretación. sí será necesario prestar 
especial atención al mantenimiento de desagües, relleno de baches y 
colocación de nuevas capas de grava, para mantener siempre las carre 
teras transitables. 

La terminación de estas carreteras está incluida en la prime-
ra etapa del Plan Vial que está desarrollando el Ministerio de Transpor 
tes. Sin embargo, no se tiene seguridad sobre la fecha de su ejecución. 
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El Servicio de Parques Nacionales deberá insistir ante este Ministerio 
la realización del trabajo, y posponer su ejecución si éste diera seg~ 
ridades a un plazo aceptable. 

b. Senderos 

Se planean tres tipos de senderos: para peatones, para jinetes 
y de uso oficial para vigilancia (ver figuras 15 y 71). En la figu
ra 71 se incluye también la localización de los letreros que informa
rán sobre distancias, peligros, pendientes y otros (ver tema sobre le 
treros) . 

En la reglamentación para uso de caminos, podría prohibirse a 
los jinetes circular por los caminos para peatones, aunque éstos podrían 
circular por los de jinetes, teniendo estos últimos derecho de paso. 
Este aspecto deberá estudiarse más detenidamente cuando el parque es-
té funcionando. 

Durante la primera etapa del plan de desarrollo propuesto, no 
se incluye un sendero que permita darle la vuelta completa al parque 
a caballo, debido a las dificultades de trazado por la parte Oeste 
(ver figura 4). Sin embargo, deberá estudiarse la demanda al respec 
to, con objeto no sólo de justificar este camino, sino la apertúra
de algunos de los sendero~ de vigilancia, cuando no se afecten los 
planes de manejo,y la construcción de nuevas secciones de senderos. 

Los senderos del N° 1 al N° 7 serán para peatones y los NO 8 
Y 9 para jinetes. Los primeros se marcan con trazos y los segundos 
con cruces en la figura 15. 

El sendero N° 1 comunica el mirador principal con la laguna. 
Incluye otro mirador en la cima de la serranía que rodea una modifi
cación a la ruta Que existe actualmente, para disminuir la pendiente 
y la intensa erosión, y lograr un mayor contacto del visitantes' con el 
bosque achaparrado que cubre esta área. Este será sin duda el camino 
más transitado de todo el parque, por lo que se recomiendan las siguien 
tes espcificaciones: de dos vías, de 1 metro de ancho cado una y sepa
radas por una cortina de vegetación de unos ~-5 metros; de piso de gra 
va compactada, con fondo de piedra gruesa para facilitar el drenaje; -
de una pendiente no mayor del 15% para hacerlo fácilmente transita-
ble para mujeres y ancianos. En los trabajos de construcción deberá 
evitarse al máximo la corta de árboles y replantar las secciones del 
actual camino para evitar que la gente lo siga usando. En la figura 
14 se ilustra el estado actual de este sendero. 

El sendero N° 2 parte del N° 1, sube hasta la cresta de la se 
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rranía que rodea la laguna, pasa al otro lado y baja hasta el mirador 
N° 2. En su ruta pasa al lado de un punto de observación en la cima 
de la serranía, de una vitrina de exhibición y de una área de almuer 
zas campestres al lado de la laguna. Este sendero será de menor trán 
sito que el anterior, por lo que podrá construirse de 1,50 m de ancho. 
pero también de piso de grava. En las secciones de mayor pendiente 
tendrá de 15-20% de desnivel. 

Fig. 16. Estado actual del sendero N° 1. Este sendero es de gran 
interés ecológico por atravesar bosques de tipo achaparra 
do (ver también figura 1). Foto M.A. Boza. -

El sendero N° 3 conduce del centro de visitantes al mirador prin 
cipal, siguiendo el lado derecho de -la carretera principal. Este será
de bastante tránsito, por lo que deberá construirse de UTIOS 2 ID de an
cho y de piso de grava compactada. El terreno no tiene más de 10% de 
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desnivel a lo largo de esta ruta. Este camino pasará al lado de dos 
ár,eas de comidas campestres y se comunicará con 108 senderos N° 1 Y 3. 

El sendero N° 4 comunica el centro de visitantes con el centro 
residencial. Tiene un ramal que pasa entre dos áreas de comidas cam 
pestres y sale al N° 3. Este sendero será de poco uso por lo que po~ 

i drá construirse de 1 m de ancho y de piso natural. La pendiente no , 
I será mayor de 10%. En los cruces con senderos para jinetes, los pe~ 
tones tendrán derecho de Paso. 

El sendero N° 5 une el estacionamiento N° 4 con una torrecilla de 
observación para vigilancia situada al extremo Suroeste del parque. 
Sera un sendero panorámico de tránsito moderado por lo que podrá cons 
truirse de 1 m de a~cho y de piso natural (ver figura 17). Pasará
al lado de áreas de almuerzos campestres, de acampar y de remolques, 
del sendero para jinetes N° 8, del cual se separará unos 3-~ m. La 
pendiente máxima será aproximadamente de 8%. 

El sendero N° 6 une la caballeriza con el centro de visitantes. 
Será poco frecuentado por lo que podrá construirse de 1 m de ancho de 
piso natural. La pendiente será de un máximo de 10%. 

El sendero N° 7 comunicará la laguna con toda la parte Norte del 
parque. La primera parte de este camino une la laguna con el borde 
Norte del cráter. Esta ruta existe actualmente, pero debe ser amplia 
da y nivelada un poco. Se .presenta un paso difícil antes de bajar 
al borde Este del cráter, con pendientes de hasta un ~o% (ver figura 19). 
En este sitio sera necesar,io construir:' una baranda de cemento semejan
do troncos, y un piso también de cemento y con una capa de grava adhe
rida encima, para evitar los lavados y para que la construcción quepa 
dentro del ambiente natural del escarpamiento. También habrá que cons 
truir desagües protegidos, con vertederas muy seguidas. El resto del
sendero puede ser de grava. En las figuras 18 y 19 se muestra el ce
rro por el que baja este sendero. 

La segunda parte del sendero N° 7 comunica el lado Norte del crá 
ter con la cima del cerro septentrional al cráter. Cerca de la cima 
de éste, se colocará una vitrina de exhibición. Un ramal de este sen 
dero le da vuelta al cerro por el Noroeste hasta bajar al borde norte 
del cráter. Parte de este trazado existe actualmente pero en completo 
abandono. Corno esta parte será muy poco frecuentada, el piso podrá 
ser de tierra. 

Este sendero en general será para personas que gustan de·dar lar 
gas caminatas a sitios rústicos y acampar en lugares agrestes~ Un si~ 
tio para acampar se ha planeado siguiendo un desvío hacia el Noreste del 
borde septentrional del cráter, y otro cerca de la cima del cerro. Una 
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Fig.17. Vista de la región entre el Valle Central y la costa del 
que se observa desde la ruta del camino panorámico N° 5. 
R. Miller. 

Pacífico 
Foto K. 

Fig. 18. Cerro por el que baja actualmente el sendero N° 7. que comunica 
la laguna con el borde Este y Norte del cráter. Foto M.A. Boza. 



serie de mojones colocados cada 20 m. marcarán la ruta del sendero en 
los bordes Este y Norte del cráter, ya que la naturaleza volcánica del 
terreno impide trazar un sendero visible (ver figura 20). La anchura 
en la primera parte podrá ser de 1,50 m y en la segunda de 1 m. 

El sendero N° 8 comunica la caballeriza con un punto colocado a 
corta distancia del sitio de observación N° 1, pasando por el centro 
de visitantes. Los caballos deberán dejarse en este punto y subirse 
a pie hasta el sitio de observación. En este lugar los caminos de
berán cercarse para impedir el acceso hasta una área de regeneración 
natural que alli se encuentra (ver terna de zonificación). Se han fi
jado vías en este sendero para evitar el encuentr'o de jinestes en di
recciones contrarías, y poder recomendar una anchura de 1,50 ID. La pen 
diente máxima será del 30% y se podrá construir de piso natural. -

El sendero N° 9 permitirá hacer viajes a la parte Suroeste'del 
parque. Tiene varias alternativas de ruta que podrán seguirse. Pasa
rá al lado del sendero N° 5 Y de áreas para almorzar, acampar y de re 
molques. Se podrá construir de 1.5 m de ancho y de piso natural, y -
tendrá un pendiente máximo de 20% 

Los senderos de vigilancia propuestos serán exclusivamente de 
uso oficial. Podrán ser de 1,5 m de ancho total, con unos 50 cm de 
pista limpia, de piso natural y para ser transitados a caballo. Con 
autorización podrán ser usados por científicos u otros interesados. 
En el tema de administración se explica con detalle el sistema de 
vigilancia propuesto y la distribución de estos senderos. 

c. Centro de visitantes 

Una de las funciones básicas de un parque nacional es la de lle 
var a cabo un programa de educación pública o de interpretación, que -
trate de fomentar en los visitantes y en la opinión pública en gene
ral, la conservación y apreciación 'de la biología, la geología y la 
historia de la región, por medio de exhibiciones, dioramas, conferen
cias y otros. 

El centro de visitantes es el lugar donde se lleva a cabo tal 
función. y donde se centralizan los programas. Un sistema de inter
pretación está formado por diferentes unidades, entre las que se inclu 
yen exhibiciones en museos y a los lados de las carreteras y caminos,
excursiones guiadas por naturalistas~ charlas informativas en audito
rios, anfiteatros o al aire libre, publicaciones para vender y servi
cios de biblioteca y salas de estudio. 

El sitio escogido para ubicar el centro reune las condiciones 
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Fig. 19. Paso difícil en el camino N° 7. Aquí será necesario construir 
barandas semejando troncos y reducir la pendiente aumentando el 
zigzag. Foto M.A. Boza. 

Fig. 20. Segunda etapa del camino N° 7. 
jones para indicar la ruta del 

Aquí será necesario colocar mo
camino. Foto M.A. Boza. 



requeridas para tal serie de instalaciones. Es casi plano y de gran 
tamaño, está libre de corrientes de viento y se localiza a la ori 
lla de la carretera principal, a media distancia entre la entrada pro 
puesta al parque y el cráter activo. Según algunas citas (149,262),
existía aquí un cráter antiguo que luego se convirtió en laguna y ter 
minó por rellenarse completamente, aunque otra cita (127) indica que
se trata simplemente de una depresión que se rellenó con los materia 
les de las erupciones. En la figura 21 se presentan dos fotografías 
del sitio. 

Fig. 21. Sitio escogido para ubicar el centro de visitantes. Nótese 
la topografía plana, la colonización del sitio y la carre
tera principal al lado. Foto M.A. Boza. 
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En la figura 22 se han dibujado el área y las instalaciones 
que se proponen. El pequeño riachuelo que pasa por allí, puede a
provecharse construyendo puentecitos y pequeños embalses. En el 
área anegadiza detrás de la zona de remolques, se forman pequeñas 
lagunillas en épocas de mucha lluvia. No deberán hacerse instala 
ciones en esta parte para mantener ese ambiente en estado natural. 

Las construcciones de este centro se han dividido en cuatro 
edificios~ un estacionamiento y otras instalaciones menores. Se 
ha tratado de escoger una arquitectura que armonice con el paisaje 
como se observa en la figura 23. Sin embargo, estas recomendacio 
Des deben considerarse como muy preliminares y ser estudiadas en
detalle por un arquitecto paisajista. 

1) Museo 

El propósito del museo será presentar en forma gráfica los 
programas de interpretación de la historia natural de la región. 
El edificio según se ilustra en la figura 23 será de forma circu
lar, de unos 15 m de diámetro, de estructura combinada de piedra 
y madera, de unos ~ m de altura hasta la base del techo y unos 
20 m hasta el extremo del cono truncado del mismo. Su capaci
dad se estima en unas 200 personas de circulación continua. Supo 
niendo que se gaste media hora en ver las exhibiciones podrá reci 
bir a unas 2000 personas por día. 

En la parte anterior del edificio, inmediatamente después 
de la puerta de entrada, podría ubicarse una sala de recibimiento 
al público, y posterior a ésta el museo propiamente dicho. En la 
sala de recibimiento, un guardaparque o asistente daría información 
al público y se encargaría de vender libros y otras "publicaciones, 
además de tarjetas postales, fotografías, maquetas plásticas, trans 
parencias y otros. 

En el museo propiamente dicho se deberán instalar dioramas, 
paneles de exhibición y una maqueta. Los dioramas mostrarían plan 
tas, animales, rocas y minerales del parque, con explicaciones de
talladas de habitats, localizaciones, usos y otros. Los paneles 
de exhibición incluirán fotos, cuad~os, gráficos y dibujos sobre 
paisajes, clima, formaciones geológicas y ecológicas y otros. La 
maqueta mostraría la topografía del parque y. la ubicación de las 
instalaciones, y estaría ubicada en el centro del edificio, en una 
penumbra apropiada para hacer resaltar la información de l~s dio
ramas y paneles mediante luz propia. 

Las investigaciones necesarias para obtener la información 
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que se quiera presentar se discuten en el tema 'sobre investigaciones. 
Es importante indicar que una guía muy útil para escoger modelos de 
dioramas, paneles y otras formas de presentación, son las publica
ciones del "National Conference on State Parks", publicadas en coo
peración con el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. 

2) Auditorio 

El objeto de este edificio es que sirva para desarrollar pro
gramas dirigidos de interpretación. Este edificio, que se podría si 
tuar del lado Norte del museo, combinaría las funciones de sala de ci 
ne, de conferencias y de actos. SE ha planeado de un tamaño sufi- -
ciente para acomodar unas 200 personas por función, con un total de 
unas 2000 por día, suponiendo 10 funciones diarias. Las especifica
ciones de este auditorio son: forma alargada, de unos 15 m de largo 
por 10 m de ancho; de unos 6 m de altura total; de piedra y madera 
en combinación; y con posibilidad de hacerle ampliaciones latera
les (ver figura 23). Las actividades a desarrollar en este edificio 
serían: 

a) Charlas sobre ternas de conservación y manejo de la 
naturaleza, parques nacionales y recursos natura
les de Costa Rica, a cargo de los naturalistas o 
de científicos invitados. 

b) Proyección autómatica de películas y series graba
das de transparencias sobre los mismos temas y so
bre el parque en forma específica. Este material 
debe ser preparado por especialistas en sistemas au 
diovisuales. Se podrán programar tandas cada hora o 
más frecuentemente, según la afluencia de público. 

c) Seminarios, mesas redondas o reuniones científicas 
o de información sobre los mismos temas citados. 

d) Algunas otras actividades netamente 
mo exposiciones, conciertos, actos 
nacionales, y otros. 

culturales, co 
conmemorativos 

Los programas para estas actividades podrían publicarse en los 
diarios, para estimular la asistencia de público. No deberán hacer
se programas especiales para días de mucha afluencia tradicional, pa 
ra evitar saturar el parque. -
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3) Restarurante 

Este edificio tendrá la función de suministrar serVlClOS de 
comedor, sala de estar, sanitarios y baños. Estará situado al la
do Sur del museo, para mayor facilidad de acceso desde el área de 
estacionamiento. En la parte posterior podría construirse una te 
rraza abierta con sillas y mesas de concreto, para las personas con 
deseo de almorzar al aire libre pero con comodidades. 

La capacidad total del restaurante y la terraza será de unas 
75 mesas de cuatro sillas cada una. Calculando cuatro tandas para 
almorzar se podrían acomodar una~ 1200 personas al medio día. Este 
edificio podrá ser de unos 150 m de superficie, construido de blo
que de concreto y madera, de 2,5 m de altura hasta la base del techo, 
y son posibilidades de ampliación. En la figura 23 se incluye un mo 
delo para este restaurante. 

El comedor podría ser de autoservicio, con administración pri 
vada, para evitarle a las autoridades del parque los problemas de su 
administración. Calidad y precios serían en todo caso controlados y 
del conocimiento del público. Lo común en estos casos es que el par 
que tenga derecho a un 20% de los ingresos brutos, ya que suple el -
edificio y otras instalaciones, y también para proteger al mismo em 
presario cuando gane muy poco. Este debería suplir el mobiliario y 
los artefactos de cocina. 

Una de las condiciones de la actividad del restaurante sería 
la de prohibir que se vendan bebidas alcohólicas, para evitar que se 
convierta en una cantina, con los perjuicios ya discutidos. Debería 
estudiarse la posibilidad de vender cerveza u otros bebidas de bajo 
contenido alcohólico acompañando las comidas. 

Una pequeña tienda dentro del mismo local, muy común en parques 
de Estados Unidos, podría vender películas, artículos de recuerdo (sou 
venirs) y otros objetos menores, incluyendo publicaciones. Una peque
ña bodega se usaría para almacenar los víveres. Este restaurante po
dría usarse también para presentar exposiciones de pinturas, fotogr~ 
fías o libros sobre ternas culturales. 

El área de sanitarios contará con 
y tres servicios más un orinal para 
12 lavatorios o más. 

seis serVlClOS para mujeres 
hombres, con un total de 

El suministro y desecho de aguas para este edificio puede di
señarse así: un tanque de almacenamiento y purificación recoge las 
aguas traídas desde la laguna; este ~anque se instalará bajo tierra 
en una colina pequeña unos 200 ID al Norte del centro. De aquí una 
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tubería distribuirá agua a la cocina, sanitarios, lavatorios, hidrantes 
y túbos diseminados por el campo alrededor de los edificios y áreas cer
canas de recreación exterior. Las aguas de estos sanitarios se recolec
tarán en un tanque séptico común, y las de la cocina y lavatorios se 
entubarán hasta desecharlas en el Río Mastate. Este río actualmente 
recoge las aguas de desecho de las fincas vecinas del lado Sur del 
macizo. 

4) Oficina de Administración 

El cuarto edificio será el de las oficinas de administración. 
Constará de tres oficinas, una sala de reuniones, un salón de confe
rencias, una biblioteca y una salita de archivo y bodega. 

Las oficinas serán para el administrador, el biólogo y el geó
logo. En la primera estará también una secretaria. La sala de reu
niones permitirá recibir grupos pequeños de visitantes interesados 
en solicitar información. El salón de conferencias permitirá reci
bir grupos mayores y mostrar películas y transparencias. La biblio 
teca contendrá libros, folletos, revistas o reproducciones sobre par 
ques nacionales y otros temas de conservación de recursos naturales~ 
La salita de archivo y bodega tendrá una sección de papelería y otra 
para almacenar frazadas, linternas, cuerdas, equipo de primeros auxi 
lios, mangueras contra incendios, etc, para usar en casos de personas 
que se pierden, caigan a un guindo o al cráter, o sufran heridas o en 
tumecimientos, o en caso de incendios. También deberá instalarse en
esta salita el equipo de radio para comunicación interna con los 
puestos de vigilancia y una central telefónica pequeña. 

5) Estación meteorológica 

Otra de las instalaciones que se programan junto con el cen
tro de visitantes es una estación meteorológica de primer orden. en 
la figura 71 se muestra su localización. Los detalles sobre los a
paratos meteorológicos se incluye en el tema de investigaciones y so 
bre el encargado de recoger los datos, en el tema"de administración. 

5) Estacionamiento 

Los detalles sobre este estacionamiento se incluyen en el te
ma de estacionamientos de todo el parque. 

d. Miradores y sitios de observación 

Las carreteras y senderos propuestos habilitarán seis sitios o 
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áreas de gran valor panorámico. ~ara su aprovechamiento se recomien 
da la construcción de dos miradores, un estacionamiento-mirador~ un 
sendero panorámico y dos sitios de observación. En la figura 71 se 
muestra la localización de estas instalaciones. 

El mirador N° 1 será un estacionamiento-mirador. Se discute 
en la parte de estacionamientos. 

Fig. 24. Sitio actualmente en uso al borde del cráter, donde se 
instalará el mirador N° 2. Foto M.A. Boza. 
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El mirador N° 2 estará en el borde Sur dél cráter, donde se en
cuentra un sitio de observaci6n actualmente (ver figura 24). permi 
tirá ver todo el cráter y sus alrededores, y la regi6n de Bajos del
Toro al Oeste. En la figura 25 se incluyen algunas de las vistas que 
podrán observarse desde este mirador. En las figuras 26 y 27 se muestran 
el tamaño y la arquitectura que se recomienda. Se ha tratado de apro
vechar la topografía del terre~o, haciendo una estructura de dos pisos 
bajos, con techos casi planos. 

La parte delantera estará descubierta, para da!' la sensación de 
amplia libertad. Una baranda de unos 1,20 m de alto y una especie de 
dique con piedras en forma natural sobre el talud a los pies del mira 
dor, darán protección a los observadores. Este dique impedirá que 
cualquier persona que caiga accidentalmente de la baranda, ruede hasta 
el fondo del cráter. Los materiates a usar sera.TI cemento en la estruc 
tura y una baranda de acero. Sera para uso de personas, no de vehícu
los, y la arquitectura escogida permitirá que pase casi desapercibido 
para un observador situado al otro lado del cráter. 

El mirador N° 3 estará situado en la cima de la serranía que ro 
dea la laguna, a unos 40 m de la superficie del agua y al lado del ca 
mino N° 1. Permitirá observar toda el área de la ,laguna, pero no las 
áreas para almuerzos' que se recornienna instalar en el borde Oeste de 
misma. La idea de no recomendar la insta~ación de otras áreas de re
creación exterior en los restantes bordes de la laguna, es lograr man 
tener el sitio con su belleza típica natural, sin que botes, carpas y 
caminos destruyan este ambiente único. Para igual fin, la idea de 
construir hoteles u otros edificios alrededor de la misma, que sostu 
vieron algunos pocos visitantes entrevistados, debe desecharse total 
mente. Este mirador será una estructura con piso de grava, construf 
do en igual forma que el camino N° 1, Y con una baranda de troncos -
de madera. 

El sitio de observaci6n N° 1 se ubicará también sobre la serranía 
que rodea la laguna, pero al lado Sur, sobre el camino N° 2 Y cerca del 
N° 8. Permitirá ver la totalidad de la laguna desde una altura de unos 
80 m, y hacia el Sur, gran parte del Valle Central y parte de la Cordi
llera de Talamanca. Este mirador será solamente un espacio abierto 

, (que existe actualmente) con piso natural (ver figura S5).. Cerca se 
instalará un tronco levantado para amarrar caballos. 

El sitio de observaci6n quedará en la cima del cerro al Norte 
del cráter activo. Permitirá ver toda la se.cci6n Norte y Oeste del 
parque, y parte de la Este y central. Igualmente, permitirá obs.er
val' las llanuras al Norte del país, parte. de la costa del Pacíf'ico y 
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Fig. 25. Lo que verá un observador en el mirador N°2. Arriba, hacia el 
Oeste, zona de erosión natural que baja hasta Bajos del Toro; 
centro, hacia el Norte, vista del cráter; abajo, hacia el Este, 
paso desde donde se observan las llanuras de Santa Clara. Fotos 
V.G. Cantero y M.A. Boza. 



gran parte de la del Atlántico. El mirador aDarcará 
cerro, será abierto y de piso natural. Eh la f'igura 
el paisaje que se observará al subir a este mirador. 

toda la cima del 
29 s:e muestra 

Todo el sendero N° 5 será también una serie de miradore.~ desde 
los que se podrá ver el Valle Central y los territorios al Oeste del 
mismo hasta la costa del Pacífico, gran parte de la Cordillera de Ta 
lamanca, y la sección de la costa entre Puntarenas y la zona de Herra 
dura. Mas detalles sobre éste se incluyen en el tema sobre senderos. 

e. Centro residencial 

Este centro tendrá una casa para huéspedes, la casa del adminis 
trador, 1 casa para los naturalistas, 4 casas para guardaparques-, 1 ca' 
sa para secretarias, y otros. En la figura 7, se indica el lugar selee 
cionado para este centro. En el tema sobre costos se incluyen más de-
talles sobre estos edificios. 

Este lugar ha sido seleccionado por su gran valor panorámico, pa 
ra aprovechar una área ya colonizada, y para aislar el lugar de la cu~ 
riosidad de 108 visitantes. 

La casa de huéspedes tendrá además de cuatro habitaciones y las 
áreas de servicio, un laboratorio, una sala. de estudio y un cuarto os 
curo. El laboratorio tendría equipo para secar muestras de plantas y
embalsamar animales, un microscopio, aY'chivos, equipo manual y reacti 
vos. La sala de estudio tendría una máquina de escribir y mesas de -
lectura. El cuarto oscuro estaría dotado de algo de equipo para re 
velado y ampliación de películas. Esta casa la podrian usa!' sólo per 
sanas autorizadas por el director del Servicio o por el superintenden~ 
te, y los naturalistas asistentes durante las temporadas de trabajo. 

f. Estacionamientos 

Se recomienda establecer cuatro estacionamiento, ubicados en las 
áreas de mayor concentración de público (ver figura 71). 

El estacionamiento N° 1 a la entrada del parque, será tambien una 
especie de mirador. Permitirá gozar de una vista completa del Valle 
Central y las montañas que lo rodean, y de parte de la Cordillera de 
Talamanca (ver figura 30). La forma, que se muestra en la figura 31, 
consistiría de espacios para estacionar con frente al paisaje. Del 
lado atrás del espacio, habrá una carretera que permitiría a los ve
hículos maniobrar sin peligro de los que estén circulando por la ca
rretera principal. En 14% pendiente de terreno,permite hacerlo inclina 
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Fig. 28. Vista de la laguna desde el sitio para instalar el mirador N°3. 
Algunos árboles grandes deberán cortarse para ampliar la visi
bilidad. Foto M.A. Boza. 

Fig. 29. Subiendo hacia el mirador N° 5, el visitante podrá observar ve
getación dañada por erupciones recientes y al fondo, las llanu
ras de San Clara. Foto M. A. Boza. 



Fig. 30. Vistas del Valle Central desde el sitio para el estacionamiento
mirador N°l. Al fondo, cerros de la Fila de Bustamante. Foto 
M.A. Boza. 
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do, sin tener que recurrir a gradas_o segrnentacióne En el centro del 
área, se construiría una pequeña ampliación dotada de telescopios y 
algunas guías de orientación geográfica. Espacios adicionales se 
podrían construir siguiendo la carretera, cuando este estacionamien 
to resulte insuficiente. 

El estacionamiento N° 2, quedaría ubicado al lado del centro 
de visitantes. Se ha dividido en dos áreas, la mayor, al lado Sur del 
Centro podría acomodar unos 35 autom6viles y la menor, al lado Oeste, 
unos 10 autobuses. Se podría acondicionar también una área para o
tros vehículos menores. El piso puede ser de grava compactada con fon 
do de piedra gruesa para facilitar el drenaje. En la figura 22 se
incluye la ubicación de este estacionamiento, con indicación de las 
rutas de acceso. Este lugar se ha elegido porque queda oculto de la 
carretera principal por cortinas de vegetaci6n, y porque el terreno 
tiene sólo una pendiente de un 6%. Futuras ampliaciones podrían ha 
cerse hacia el Este del centro de visitantes. 

El estacionamiento N° 3 quedará ubicado cerca del mirador N°2 
y del borde del cráter. Podrá acomodar unos 170 autom6viles en la 
secci6n Oeste y unos 60 autobuses en la Este (ver figura 32). El 
piso podría ser de grava también, y las futuras ampliaciones podrían 
hacerse sobre la carretera, ya que las fuertes pendientes impiden am 
pliaciones a los lados de este estacionamiento. Se podrían también
seleccionar algunos espacioes para estacionar vehículos menores. En 
la figura 33 se muestra el área seleccionada, que está actualmente 
en uso como estacionamiento. 

El estacionamiento N° 4 será para uso del personal del parque~ 
de visitantes al centro residencial y del público que vaya a usar las 
áreas de recreación exte~ior que se recomiendan a lo largo del cami~ 
no panorámico N° 5. En total podría acomodar unos 33 vehículos y ten 
dría también algunos espacios adicionales. Sería conveniente separar
una área para uso ofi9ial. El piso será de grava y se podrán hacer 
ampliaciones hacia el Norte. 

g. Areas de recreación exterior 

Se denominan así a las áreas de uso público para almorzar, acam
par o instalar remolques. Se ubicarán dentro de la zona de recreación 
exterior y forman parte de las instalaciones del programa de recreación. 
Se han planeado un total de tres áreas para almuerzos~ cinco para acam 
par y dos para remolques. Casi todas estas áreas contarán con servicios 
de mesas~ sanitarios, barbacoas, llaves y basureros. 
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Fig. 33. Area usada actualmente para estacionar vehículos y donde se cons 
truirá el estacionamiento N°3. Foto V.G. Cantero. 

Las áreas para almorzar tendrán en total 250 mesas para seis per 
sonas cada una. Suponiendo que se puedan usar en cuatro tandas duran~ 
te el medio día, podrán servir a unas 6000 personas diariamente. Las 
áreas para acampar podrán acomodar un total de 11'+0 peronas; algunas 
mesas serán para seis personas y otras para diez. Las áreas para 
remolques podrán acomodar un total de 30 vehículos, y contarán con 
todos los servicios meDOS mesas. En la figura 71 se muestra en de~, 
talle la ubicación de estas áreas y la capacidad y servicios con que 
contará cada una. La capacidad dada debe considerarse como prelimi
nar. Sólo evaluando anualmente la demanda podrá planearse la seCüen 
cia de construcción de estos servicios. En los mismos sitios escogí 
dos hay suficiente espacio para ubicar una gran cantidad de nuevas K 
veas. 
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Los sitios escogidos para ubicar estas áreas están en general en 
lugares ya colonizados y presentan una cubierta de pasto adecuada para 
las instalaciones propuestas (ver figura 34), Algunos tendrán magnífi 
ca vista, como los situados cerca del camino panorámico 5, al suroeste 
del parque, y los situados cerca de la orilla occidental de la laguna 
(ver figura 35). 

Fig. 34. Areas para almuerzos campestres. Los sitios escogidos están colo
nizados y tienen una cobertura de pasto adecuada. Foto M. A. Boza. 
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Los modelos propuestos para cada una de las facilidades en estas 
áreas se muestran en las figuras 36 a 39. Las mesas y sillas serán muy 
rústicas, de tablas o troncos partidos a la mitad, con capacidad para 
seis o diez personas por mesa, y sin pintar. El agua para las áreas 
situadas cerca del centro de visitantes se tomará de la laguna; para 
las restantes, de ríos cercanos o también de la laguna, según el' costo 
y la potabilidad del agua. Los sanitarios serán de madera, sin pin
tar, con techo de tejamanil y de tanque séptico. En los sanitarios a 
la orilla de la laguna deberá estudiarse si hacer un tanque profundo 
sin peligro de contaminación, o encausar las aguas negras hasta dese~ 
char las más allá del lugar donde se tomarán l'ls aguas.. Los basureros 
serán"fijos, con tapadera en forma de buzón para evitar insectos y IRa 
los olores,' y de tanque recolector profundo". Así se evitarán los pro-=:
blemas de recoger las basuras por todo el parque. Las barbacoas serán 
de piedra con parrilla de metal. 

Las áreas para acampar contarán además con sitios delimitados pa 
ra instalar carpas, en los cuales podrían instalarse alg~nos ganchos ~ 
permanentes. 'Las &reas para remolques contarán con una p~queña entFa 
da para acomodar el vehículo y el remolque. Estos desvíos podrán cons 
truirse preliminarmente de grava, pero deberán pavimentarse junto con
las carreteras en el octavo o noveno año. 

Los guardaparques deberán controlar que_la gente use coprectame~ 
te los basureros y sanitarios, y no dejen desperdicios al retirarse .. 
Deberá vigilarse muy atentamente que las personas lleven su propia le7 
ña o carbón para las barbacoas, y no corten madera de los bosques vecí 
nos. La venta de estos materiales podría darse a un concesionario. ~ 

h. Vitrinas·de exhibición 

Las vitrinas recomendadas consisten de un marCo con un vidrio 
al frente y de una cobertura de tejamanil u otro material similar. Po 
drán mostrilr aspectos de interés referentes al sitio donde se ubiquen 
y el panorama que se pueda observar desde éste y servirán también de 
refugio en caso de lluvias repentinas. Si no dieran abasto para esta 
última función, deberá pensarse en la construcción de verdaderos reru 
gios en varios sitios a lo largo de los caminos más tpansitados. En 
la figura 40 se incluye un modelo de estas vitrinas de exhibición., 

Se ha planeado 
en la figura 71. Se 
dar cada una: N°1, 
tribución del Volcán 
antiguos relieves de 
un mapa del área del 

',.: ¡ l.' , 

la instalación de ocho vitrinas, corno se indica 
incluye a continuación la información que podría 
ciudades que se observan en el Vallé Central, CQ~ 
Poás a la formación del suelo del Valle. Central, 
la parte central del país.¡ N° 2, se . podría poner 
cráter y dar información, con acompafiam~en-i::o de 
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fotogra;f¡as, sobre epupc,iones. notables, antiguedad de,ese cráter., for 
mas ant~guas del mismoj N° 3 1 ecolog'ía del bosque achaparrado que se 
observa, indicando las principales e¡¡pecies de plantas y animales que 
se encuentran; N° '4 Y 5, edad aproximada de.l cráter que' diQ origen a 
la laguna, un corte mostra,ndo la profundidad de la misma y la forma 
del suelo, algo sobre la flora y la fauna de la laguna, temperatura 
del agua, corrientes, los peligros de bañarse en ella, especles de 
peces que se puede,n pescar (si ya se han "embrado t; N° 6, origen de 
la serranía e.n que se. ubica, mapa mural de. todas las zonas que. se 
pueden ver desde ese sitio; N° 7, especies que integran el bosque, 
alto, animales que lo pueblan con fotos o dibujos, edad que podrán 
tener esos bosques, raz6n de, la he,te,rogenida,d del bosque; N° 8, ma, ~ 
pa de toda la, zona, que Se está viendo, contr ibuci6n del Volcán Poás 
a, modela,r el pa,isaj e que se ohserva,. 

La forma de presentar la inf'Ormac¡,óT). en estas vitrinas debera 
renova;r'se, re.gul<;i,rmente para mantener siemppe e.n el público el inte
rés en verla&. Debe evitarse exhibir objetos que puedan provocar el 
dése,o de dañaplos q robarlos. 

i. Entrada, principa,l 

En la, figura 41 se muestra la ubicación de la entrada principal 
que se propone. Consistirá simplemente de una estructura en forma de 
troncos de madera estila tranquera. Al lado derecho Se pondrá el r6~ 
tulo de entrada, de madera, con letras en bajo relieve, de unos 3 ro 
de alto por 5 de largo. El port6n se cerraría en horas de la noche 
o cuando el parque esté en reparaciones o exista peligro por erupciones 
volcánicas. La ubicaci6n escogida permite que el público lo pueda ver 
desde unos 500 m de distancia. 

j. Caseta de control 

En la figura 42 se indica la ubicación de esta caseta y e.l desvíe;> 
a la ruta de los vehículos. Se escogi6 el lugar indicado ya que entré 
este punto y la entrada no nay ninguna secc.:j.'ón sin cuestas. El terre-
no plano es necesario para que los vehículos puedan detenerse con como 
didad. 

En esta caseta atenderá un guarda parque cuya labor será aplicar 
los reglamentos de admisión que se indican en el tema de administración

J 

dar informaci6n y entregarle al público el siguiente material: 

1) Un plano de parque mostrando los límites, la ubicación de los 
edificios, carninas y carreteras, e indicando los servicios 
que se den en cada sitio. 
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2) Una hoja con los reglamentos y las recomendaciones. 

3) Otros folletos de propaganda para el mismo parque u otros pa~ 
ques o bosques nacionales en el país. 

4) Lista de precios en el restaurante, caballeriza y otros servi 
cios que administre la empresa privada. 

5) Una bolsa para recoger basuras, con el ruego de depositarla en 
los basureros al salir del parque. 

Otro trabajo del encargado de la caseta será cobrar la cuota de ad 
misión (ver detalles en el tema de administración) y anotar la cantidad
de personas que entran para los registros de visitantes. 

k. Letreros 

En la figura 71 se han indicado los sitios de colocación de los le 
treros. La información que estos- darán puede resumirse en los siguientes 
seis puntos: 

1) Regulaciones de tránsito, como velocidades máximas permitidas, 
proximidad de curvas, obligación de manteDer la derecha y otros. 

2) Proximidad, desvíos o ubicación de sitios o instalaciones, indi 
cando las distancias. Por ejemplo: centro de visitantes, 2 km; 
área de remolques, 1 km, etc. Se deberán instalar tanto en las 
carreteras corno en los senderos,; 

3) Nombres de lugares, como Río Angel, Bajos del Toro, etc. 

4) Capacidad y servicios en las áreas de recreación exterior. Por 
ejemplo: área de remolques, capacidad 20 remolques, servicios: 
barbacoas, agua, sanitarios, basureros. 

5) Informaciones sobre peligros o condiciones en que se encuentren 
los senderos. 

6) Solicitudes al público, por ejemplo: favor recoger la basura y 
depositarla en los basureros; este parque es de todos los cos
tarricenses, protéjalo no dañando plantas o animales; daños a 
plantas o animales serán sancionados con ... , etc. 

Estos letreros deberán construirse de madera, pintarse de color par 
do, con letras en bajorrelieve de color amarillo. Los de regulación del-
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tránsito podrán ser de metal y con los dibujos del código internacional 
de tránsito. 

1. Caballeriza 

El sitio para ubicar la caballeriza se indica en la figura 71. 
El área seleccionada queda a una distancia Cercana de los principales 
centros de actividad, y al lado de la carretera N°2 para mayor facilidad 
de acceso. La vegetación actual de esta área es de bosque secundario 
y tiene una pendiente adecuada para potreros. Esta área cubrirá unas 
40 Has, y podrá sostener unos 20 caballos siguiendo un sistema de rota 
ción y abonamiento de potreros. El edificio de la caballeriza deberá
ser construido por la empresa privada, siguiendo las normas estableci~ 
das por el parque. El parque podría tener derecho a un 5-10% de los 
ingresos brutos del empresario. Los potreros se abrirán desde el mo
mento en que empiece a trabajar el parque para mantenimiento de los 
caballos de los guardaparques. 

ID. Otros servicios 

1) Charlas al aire libre 

Un servicio que debe formar parte de la interpretación es la 
programación de charlas y proyeccíones al aire libre, alrededor de una 
hoguera durante noches de verano. Se puede escoger corno sitio los al
rededores del centro de visitantes o del centro residencial, con el fin 
de facilitar el acceso al público que ocupe cabinas o áreas de recrea
ción exterior cercanas. La gente podría sentarse en troncos o sillas 
comunales rústicas. Los programas estarían a cargo de guardaparques, 
naturalistas o invitados, quienes darían explicaciones ilustradas sobre 
la historia natural del parque, otros temas de historia natural del país, 
áreas para visitar dentro del parque, actividades a realizar, etc. Tam 
bién sería conveniente pasar películas cortas sobre temas de interés en 
conservación o historia natural, y hacer un período de preguntas y res
puestas al final. En un futuro podrían construirse pequeños anfiteatros 
para estas charlas y proyecciones. 

G. ADMINISTRACION 

El estudio de este tema se ha dividido en cuatro partes: perso 
nal, reglamentos, vigilancia y tarifa de admisión. Las recomendacio-
nes que se darán incluyen hasta el décimo año fijado en la primera par 
te de desarrollo del parque. Sin embargo, cambios en personal y modifi 
caciones a los reglamentos, deberán hacerse conforme a demanda y com-
portamiento del público los indiquen. La administración del parque en 
las etapas siguientes de desarrollo, deberán hacerse en base a estudios 
detallados de demanda y comportamiento, y del éxito alcanzado en los pr~ 
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gramas de interpretación) corno medio de lograr la cooperación del públ~ 
co en la conservación de los valores del parque. 

1. PERSONAL 

El número y experiencia del personal se ha indicado en base a 
las estimaciones de uso y principalmente, de los servicios de inter
pretación y vigilancia que se darán. Este tema se ha dividido en dos 
partes: personal en el Servicio de Parques Nacionales y personal en 
el Parque Nacional Volcán Poás. 

a.. Personal en el Servicio de Parques Nacionales 

En la Figura 43 se indica un modelo de organización hasta el ni 
vel de superintendentes de parques. La línea de trazos sobre el Direc 
tor indica que el Servicio de Parques Nacionales podría estar adscrI 
to a un organismo autónomo o semi-autonomo, o a un ministerio, en cuyo 
caso una junta directiva o un ministro serían los jefes del director. 
Se incluye un total de cinco personas originalmente y de nueve cuando 
el sistema incluya varios parques. 

La asesoría técnica Será suministrada por consultores solicit'a 
dos a organismos nacionales o internacionales. Entre los primeros se
citan técnicos de la Universidad de Costa Rica o de algún ministerio, 
y entre los segundos, de la FAO, de la UNESCO, del Servicio de Parques 
Nacionales de Estados Unidos o de algún otro país, del Instituto Inte
ramericano de Ciencias Agrícolas (rICA), etc. Estos técnicos deberán 
ser especialistas en manejo de áreas silvestres, manejo de vida silves 
tre, ecología, geología o arquitectura paisajista. Su labor será la
de dar as~soramiento técnico en los estudios sobre establecimiento y 
manejo de nuevos parques nacionales, y en los programas de investiga
ción, interpretación y manejo en general de parques ya establecidos. 

Los organismos que se llamarían amigos de los parques nac~iona
les, amigos de la naturaleza, conservacionistas de Costa Rica, u o
tras semejantes~podrían formarse por estímulo del mismo Servicio, pa 
ra ayudar al director en labores de propaganda, investigación, vigilan 
cia, etc. Otras organizaciones a las que" se podría solicitar idéntica 
ayuda seríaL: Scouts de Costa Rica, Comité Nacional Pro-Conservación 
de Recursos Naturales Renovables y Movimiento Nacional de Juventudes. 

La junta asesora estará integrada por miembros de instituciones 
nacionales que estén vincu~adas con los programas de los parques nacio 
nales, como la Universidad de Costa Rica, el Servicio Forestal, el Ins 
tituto Costarricense de Electricidad, y otros. Su labor será de ayuda 
técnica, serán nombrados por la institución a que pertenezcan) y deberán 
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reunirse cuando e~ director del Servicio lo solicite o ellos mismos lo 
consideren necesario. 

El Director del Servicio de Parques Nacionales deberá contar con 
título avanzado en ciencias naturales y administración de áreas silves
tres, o tener preparación equivalente. Deberá haber tomado cursos en ad 
ministración de áreas silvestres, conocer el manejo de parques naciona
les y otros áreas silvestres en otros países y tener conocimientos so
bre la historia natural de Costa Rica. Su labor será dirigir el pla 
neamiento y desarrollo de los actuales parques nacionales, y los
estudios sobre los nuevos parques; desarrollar junto con los natura 
listas un plan de investigaciones e interpretación para todo el sistema; 
fijar- las políticas que orientan los servicios de los parques nacionales; 
hacer junto con sus colaboradores, estudios y publicaciones sobre la la
bor de los parques nacionales, desarrollo turístico integral, necesida
des recreativas de la población; representar al país en reuniones inter 
nacionales sobre conservación de la naturaleza, desarrollo económico, -
problemas en los trópicos húmedos; coordinar los programas de informa
ción y propaganda; y otras actividades semejantes. 

El auditor y jefe de personal deberá ser egresado de alguna es
cuela técnica de contabilidad, ciencias e~bnómicas o administración de 
empresas. No necesitará tener título de licenciado. Su función será 
llevar la contabilidad; elaborar los presupuestos para ser aprobados 
por el director y la autoridad superior a éste; seleccionar junto con 
el personal técnico, a los nuevos empleados; y otros. Cuando el esta
blecimiento de nuevos parques nacionales dificulten esta labor, deberán 
emplearse a un auditor y a un jefe de personal, que quedarán bajo la 
autoridad de un jefe de la oficina de auditoría y personal. 

El jefe de la oficina de planeación deberá contar con experiencia 
en cartografía,~iseño de instalaciones, arquitectura paisajista y otros. 
Deberá ser egresado de una escuela de dibujo técnico o de capacitación 
para maestros de obras o asistentes a ingenieros civiles, o tener prepa 
ración equivalente. Será el encargado de preparar junto con el direc~ 
tor y el personal técnico del sistema, la zonificación, planeación de 
instalaciones y arquitectura de edificios para los nuevos parques, y 
estudiar de reubicaciones de instalaciones o ampliaciones de áreas de 
recreación exterior en los parques desarrollados. Cuando el desarrollo 
de nuevos parques aumente el trabajo, se podrán adjuntar a la oficina 
un arquitectuo y un ingeniero civil, siempre bajo la dirección del 
primer encargado (líneas de trazos en la figura 43). Estos últimos 
podrían aspirar al puesto de jefe de la oficina cuando quede vacante. 

b. Personal en el Parque Nacional Volcán Poás 

El equipo del parque estará formado por 18 personas fijas y dos 
auxiliares fijos o por temporadas, según se necesiten (ver figura 44). 
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Con esta cantidad de personal se lograrán los servicios de tres personas 
dando información desde puestos fijos, y de tres a seis interpretando 
por medio de excursiones guiadas regularmente, ademas de que los na tu 
ralistas, jefe de guardaparques y administrador, también contribuiran 
con los programas de interpretación en forma directa. Si resultara 
práctico, se podrían rotar los trabajos de los guardaparques de sección 
y sus asistentes dentro del mismo parque y el del superintendente entre 
otros parques del sistema. 

El superintendente debera contar con entrenamiento post~gradua
do en manejo de parques nacionales. Se sugiere que sea graduado en da
sonomía, agronomía o biología, y obtenga titulo de M.S. en un centro 
de estudios pos\graduados, con especialización en manejo de areas sil
vestres. Será muy conveniente que conozca el manejo de parques nacio
nales en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y otros países. Tendrá 
a su cargo la administración del parque y los planes de desarrollo; 
coordinara junto con el personal técnico los programas de investigación 
e interpretación para presentarlos al director del servi,cio; colaborara 
también en el planeamiento de nuevos parques nacionales, programas de 
propaganda, entrenamiento de personal, promoción de investigaciones de 
parte de organismos nacionales e internacionales, redacción de artículos 
y otros. Podrá aspirar al puesto de director del servicio cuando éste 
quede vacante. 

El naturalista jefe deberá ser graduado en biología, geología, 
dasonomía, o agronomía, con cursos aprobados en botánica, ecología.geo
logía, zoología, manejo de áreas silvestres y planeamiento del uso de 
la tierra. Debe ser una persona con aptitud para buenas relaciones hu 
manas y deseos de enseñar. Otro requisito importante es poder leer
muy bien el inglés y tener habilidad para hablarlo. Con la colaboración 
del naturalista adjunto se encargara de los programas de investigación 
de la historia natural del parque, de los planes de reubicación de zonas 
o áreas de recreación exterior; de las exhibiciones en los museos y vi
trinas de exhibición; de la preparación, junto con el superintendente y 
el director, de charlas o publicaciones sobre temas de interés cientí
fico con referencia a los parques nacionales; de promover la realización 
de estudios o tesis de parte de científicos o estudiantes en el parque; 
de entrenar guardaparques y otros. Podrá tener un asistente permanente 
o temporal, que puede ser un estudiante universitario o un recién egre 
sado haciendo tesis (línea de trazos en la figura 44). Podrá aspirar
al puesto de superintendente y director del servicio sucesivamente, cuan 
do haya vacantes. 

El naturalista adjunto 
nes que el naturalista jefe. 
plir. Podrá tener también un 

tendrá la misma preparaClon y obligacio
Se han indicado las labores que deberá cum 
asistente temporal o permanente. Podrá -
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aspirar a los cargos de naturalista jefe, superintendente y director su 
cesivamente, cuando haya vacantes. En general, el naturalista, adjunto 
será especialista en otros ciencias que las del naturalista jefe. Por 
ejemplo, podrá ser geólogo, mientras que el naturalista jefe sea bió
logo o viceversa. 

El jefe de guardaparques deberá tener título de biólogo, dasóno
IDO o agrónomo. Recibirá cursos cortos de especialización en manejo y 
vigilancia de parques nacionales o bajo entrenamiento en servicio en 
parques nacionales de Estados Unidos y de países latinoamericanos. Tam 
bién deberá tener suficiente entrenamiento en historia natural de Cos 
ta Rica. Será el encargado de dirigir los programas de vigilancia, 
atención al público, emergencias y primeros auxilios, prevención de pe 
ligros, y entrenamiento de subalternos. Tomará junto con el superin--
tendente las decisiones sobre planes de vigilancia, evaluacion de 
reglamentos y otros. Estará al mismo nivel funcional que el naturalis 
ta jefe, con el que trabajará en estrecha colaboración. Podrá aspirar 
al puesto de superintendente y director del servicio sucesivamente, cuan 
do haya vacantes. 

Los guardaparques de sección deberán tener título de bachiller 
de ensenanza media o preparación equivalente. Recibirán cursos de en
trenamiento en vigilancia y atención al público. Se encargarán de guiar 
excursiones, hacer la vigilancia de rutas establecidas, actuar contra 
infractores y otros. Por la experiencia obtenida de varios anos de 
servicio podrán aspirar hasta al puesto de jefe de guardaparques. Ca 
da guardaparque de sección podrá tener uno o más asistentes, cuyas o
bligaciones se discuten en el tema de vigilancia. Los asistentes debe 
rán tener algunos anos de colegio, o preparación equivalente, y facilT 
dad para tratar con el público. Por años de servicio podrán aspirar
hasta al puesto de guardaparque de sección. 

El jefe de mantenimiento deberá ser egresado de una escuela de 
aprendizaje con-especialización corno maestro de obras, o tener prepara
ción equivalente. Su labor será dirigir los trabajos de mantenimiento 
y limpieza de edificios, carreteras, caminos y áreas de recreación ex 
terior. Tendrá a su cargo 2 obreros. Estos por anos de servicio, po
drán aspirar al puesto de jefe de mantenimiento. La labor entre éste 
empleado y el jefe de la oficina de planeáción dependiente del director, 
deberá ser muy estrecha. 

2. REGLAMENTOS 

La función de los reglamentos es proteger los valores del par
que contra el deterioro, consciente o inconsciente, de los visitantes, 
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y regular las actividades del público para su propia seguridad y mayor 
provecho y disfrute de los servicios del parque. También servirán para 
garantizar los derechos de los ciudadanos contra un proceder arbitrario 
de cualquier miembro del personal del parque. 

Este tema se ha dividido en dos partes: reglamento para orientar 
las actividades del público y reglamento interior de trabajo. Bajo ca
da título no se pretende crear realmente un reglamento, sino dar solamen 
te algunas ideas que deberán ser tornadas en cuenta en su futura elabora~ 
ción. 

a. Reglamento para orientar las actividades del público 

Este tema se ha subdividido en dos partes: prohibiciones y san 
ciones y recomendaciones. Estas se harán del conocimiento del públi~ 
ca mediante material que se le entregará en la caseta de control, y por 
medio de letreros o avisos distribuidos en todo el parque. 

1) Prohibiciones y sanciones 

Se indican las actividades prohibidas y las facultades y sancio 
neS que podrán aplicar los guardaparques a los infractores. El Servi
cio de Parques Nacionales deberá contar con una IlLey de Protección a 
los Parques Nacionales" que faculte la actuación de los guardaparques. 

Será prohibido: 

al Producir daños a plantas o animales. Para lograr este fin 
los guardaparques podrán decomisar armas, machetes u otros 
implementos de daño, expulsar del parque al infractor cuan 
do el daño sea leve, e incluso detenerlo y acusarlo judicial 
mente cuando el daño sea grave o la persona reincidente. Va~ 
le léi pena indicar aquí el problema de los "pequeños daños" 
como coger plantas, flores, rocas, minerales y troncos pe
queños, que es muy común de parte de las señoras. Los guar 
daparques deberán decomisar todos estos objetos con el fIn 
de desalentar tal actividad. Igual control deberá ejercer
se sobre las personas que vayan a acampar, con el fin de 
evitar que corten leña del bosque contraviniendo la disposi 
ción que los obliga a llevar su propia leña. -

b) Permanecer en estado de embriaguez o tomar cUalquier clase 
de bebidas alcohólicas dentro del parque. Los infractores 
serán expulsados y las bebidas decomisadas. 
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c) Provocar daños en edificios, rótulos, vitrinas de exhibición 
o cualquier otra mejora semejante, o rayar o manchar pare
des. Los infractores serán expulsados en caso de daños leves, 
o acusados judicialmente con daños graves. 

d) Atentar contra la moral pública, mediante escenas indecorosas 
de parejas, haciendo necesidades fisiológicas fuera de los sa 
nitarios, usando lenguaje soez, etc. Los infractores serán -
expulsados del parque. 

e) Provocar ruidos innecesarios. Personas gritando, cantando en 
voz muy alta con radios a gran volumen, serán prevenidas de 
desistir. En Caso de reincidir, serán expulsados. 

f) Ensuciar las áreas de recreaClon. Se insistirá en que las per 
sonas que usen las bolsas de basura que se les entregará en 

g) 

la caseta de control, y las depositen en los basureros. Per
sonas que dejen basuras serán obligadas a devolverse y recoge~ 
las. 

Acampar, merender o instalar 
signadas. Se obligará a las 
permitidos. 

remolques fuera de 
personas a mudarse 

las áreas de 
a los sitios 

h) Echar botes en la laguna. El objeto de tal prohibición es 
mantener el ambiente natural en la laguna, y evitar acciden
tes por .caídas al agua fría o por pérdidas en caso de nebli
na espesa. Personas que no acaten este prohibición serán ex
pulsadas del parque. 

i) Transitar con vehículos por las áreas de recreación exterior 
o por las vías para peatones o jinetes. Infractores serán 
expulsados, o si el caso lo amerita, se decomisarán los vehí 
culos. 

Una manera de operar estas sanciones podría ser mediante la ay~ 
da de la Comandancia de Alajuela, a la que corresponde esta zona. Cuan 
do se trate de acusar judicialmente a un infractor, se le detendrá y se 
llamará por radio a la Comandancia, la que enviará una patrulla a re
coger al detenido. Deberán contemplarse en la Ley de Protección a 
los Parques Nacionales, las multas por infractores por primera vez y rein 
cidentes. Estas deberán ser suficientemente altas para desalentar las
ganancias por la infracción. A los acusados por faltas a la moral públi 
ca, irrespeto a las autoridades o pertubación del orden público, se les
deberán aplicar las leyes vigentes. 
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Para que el parque pueda desarrollar la vigilancia y sus objeti 
vos en forma integral, el Servicio de Parques Nacionales deberá ser due 
ño absoluto de los terrenos dentro del parque y tener algunas atribu 
ciones en los terrenos vecinos. El control absoluto de terrenos es ne 
cesario para que ninguna otra agencia gubernamental, autónoma o priva
da tenga der'echo a ceder áreas o permitir la instlación de negocios 
inconvenientes a la política del parque. Las atribuciones se refieren 
al poder que deberán tener los guardaparques de detener personas que 
se compruebe hayan provocado daños én el parque, cuando se encuentren 
fuera del mismo, y a la autoridad que c.ebera. tener el Director del 
Servicio de ordenar el cierre de negocios en los alrededores del parque 
que atenten contra los objetivos del mismo, como cantinas, bares, casi 
nOE y casas de juego o de citas. 

2) Recomendaciones 

Estas recomendaciones se darán al pú.blico por medio de material 
impreso o letreros distribuidos en los l.ugares convenientes~ 

Se recomienda: 

a) No alejarse de los caminos, por el peligro de perderse o 
sufrir una picadura de serpiente. Cuando suceda un acci
dent-e, debe llevarse al herido a la oficina de la adminis 
tración para ser atendido con primeros auxilios. Si el
caso 10 amerita, deber,á ser llevado al hospital más cer
cano en el Jeep del parque o pedir una ambulancia. 

b) Abstenerse de bajar al cráter debido a lo quebrado y falso 
del terreno, al peligro de las emanaciones y a la posib~ 
lidad de perderse debido a la neblina. Si sucedieran acci 
dentes por esto, deberá prohibirse el bajar. Recientemen
te, varias personas quedaron atrapadas en el fondo del crá 
ter a causa de la neblina (40). 

c) Abstenerse de bañarse en la laguna, debido a la temperatu 
ra del agua (unos 100 e en la superficie) y a la presencia 
de troncos sumergidos cerca de las orillas. Si se presen~ 
taran accidentes, tendría también que prohibirse esta acti 
vidad. 

d) No acampar o emprender viajes la~gos sin la debida protección 
contra la lluvia y el frío. Debe hacerse de conocimiento pú 
blico que la temperatura puede bajar normalmente hasta 3,50 C 
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según se observa en el apéndice E, y que según la literatu 
ra consultada, se han registrado temperaturas inferiores a 
ooc. Recientemente murió una persona y otra resultó grave 
por dormir a la orilla de la laguna sin ropas adecuadas (61, 
215). 

b. Reglamento interior de trabajo. 

Se incluyen algunas ideas sobre los derechos de los visitantes y 
la política y obligaciones que deben adoptar los guardaparques. 

1) Disposiciones generales 

a) Se establece el reglamento para regular las relaciones entre 
los empleados y el Servicio de Parques Nacionales. 

b) Un jefe de personal tendrá a su cargo lo relacionado con la 
administración de personal. 

2) Deberes y obligaciones de los servidores 

a) Prestar los servicios personalmente, en forma regular y con 
tínua y acatar las órdenes del jefe y el horario de trabajo. 

b) Desempeñar el puesto con la idea de que es un servidor del 
público, quien es el legítimo dueño de los parques naciona 
les. 

e) Informar inmediatamente a sus jefes de las deficiencias o 
irregularidades que noten. 

d) Cooperar en todo momento con los deseos del público y velar 
por la protección de los valores del parque. 

e) Observar siempre muy buenos modales con el público y con sus 
compañeros de trabajo. 

f) Trata siempre de lograr primero el convencimiento de una ma 
la actuación de parte de un visitante, y actuar con los re
glamentos cuando sea necesario y como último recurso. 

3) Prohibiciones para los servidores 

a) Faltas a la moral contra los visitantes. 

b) Negligencia o parcialidad en el cumplimiento de sus oblig~ 
cianes. 
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c) Presentarse a trabajar en condiciones inadecuadas. 

d) Recibir cualquier tipo de prebendas. 

3. VIGILANCIA 

Las funciones de vigilancia las ejercerá todo el personal del par 
que, aunque los encargados directos son los guardaparques. Sin embargo, 
la política debe ser lograr que todos los visitantes se conviertan en 
vigilantes, o mejor, en protectores de los valores del parque, mediante 
la convicción de que están protegiendo su propia herencia y parte del 
patrimonio nacional. Esta convicción sólo podrá inculcarse mediante 
programas de interpretación y orientación sobre las actividades que po 
drán producir daños a estos valores. Aunque se ha indicado que los -
guardaparques tendrán tanto la labor de orientar al público corno la 
de vigilar, ésta última actividad deberá en el futuro consumir menor 
parte de su tiempo. Una situación contraria, indicará. que los progra 
mas mencionados no tienen efecto, y que un cambio de política es necesa 
rio. 

Para efectos de vigilancia se recomienda dividir el parque en tres 
secciones. En cada seCClon vivirá un guardaparques de sección que 
será el responsable de la misma ante el jefe de guardaparques, y uno 

o más guardaparques asistentes. En la fugra 71 se indica la localiza 
ción de las casas donde vivirán los jefes de sec,ción y los asistentes
con sus familias. 

Seguidamente se harán recomendaciones sobre los recorridos de vi 
gilancia y las labores que podría hacer cada jefe de sección o asisten 
te, para cubrir la vigilancia que le corresponde. Estos recorridos -
deberán cambiarse según las áreas que necesiten mayor control. En todo 
caso, siempre será necesario que los guardaparques cambien continua
mente su. horario para evitar que los infractores sepan los días en que 
no se va a patrullar una sección determinada, aunque deberán tratar de 
mantenerse cerca de las áreas de mayor concentración en los días de ma 
yor afluencia. 

El jefe de la seCClon Norte podría hacer el siguiente recorrido: 
primero y segundo día (sábados y domingos, o feriados), alrededor del 
cráter hasta el sitio de acampar al noreste de éste; tercer día, desde 
su casa hasta la torrecilla de observación al extremo noroeste; cuar
to día, desde su casa hasta la torrecilla de observación al extremo nor 
este donde debe pernoctar; quinto día, regreso hasta su casa; sexto día 
subir hasta sitio de observación N° 2, para obsrvar toda la parte del 
,Norte del parque; séptimo día, libre. El recorrido siguiendo la ruta 
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E-W lo hará a caballo, y la subida al cerro a pie, por lo rústico que 
será este camino. 

La casa del jefe de la sección central dominará gran parte de la 
carretera, parte del sendero N° 8 Y el área de remolque NO 1. Podría 
hacer recorridos continuos por los caminos N° 1, 2, 3, Y 8, por las á
reas de recreación exterior a los lados de la carretera principal y por 
el centro de visitantes. Este guardaparque deberá ser el de mayor ca
pacidad para atender al público y organizar excursiones o dar explica 
ciones. El recorrido lo hará a caballo por el camino N° 8 Y las áreas 
de recreación exterior, y a pie por los caminos para peatones. 

Este jefe tendrá cuatro asistentes que se encargarán de los si
guientes trabajos: atender al público en la caseta de control, en el 
museo y en el auditorio, y patrullar la parte suroeste del parque. El 
encargado de este último trabajo podría seguir el siguiente recorrido: 
primero y segundo días (sábados y do~ingos), áreas de recreación exte 
riar al lado Oeste de la carretera N° 1, los caminos N° 4 Y 6 Y el esta 
cionamiento N° 3; tercer día, hacer el recorrido más largo ael camino
N° 9, pudiendo pernoctar en la torrecilla de vigilancia al extremo su 
roeste; cuarto día, camino panorámico hasta la caballeriza, observando 
las áreas de recreación exterior al Sur del mismo; quinto y sexto días, 
diferentes ramificaciones del camino N° 9; séptimo día, libre. Hará el 
recorrido a pie y a caballo, según sea necesario. 

El jefe de la sección Sureste vivirá cerca de la entrada al par 
que (ver figura 41). Podrá hacer el siguiente recorrido: días de mucha 
afluencia, recorridos por el estacionamiento-mirador, carretera N° 1 has 
ta el cruce con el camino N° 8, carretera N° 2 hasta la caballeriza; días 
de poca afluencia, recorridos por el camino N° 8 Y por los senderos de 
vigilancia. Todo su recorrido lo hará a caballo. 

Este jefe tendrá un asistente que vivirá al extremo sureste del 
parque, un lugar por donde se considera que habrá nucha presión de par 
te de infractores. Podría hacer el siguiente recorrido: sábados y do 
mingos, permanecer en los alrededores de su casa y hacer viajes cortos
hasta el punto de observación cerca del Río Poasito; tercer día, camino 
N° 8 Y N° 2, para controlar el área de la laguna; cuarto día, alcanzar 
la torrecilla de control detrás de la laguna, para poder observar toda 
el área Este del parque y pernoctar en ella; quinto día, desde este lu 
gar hasta su casa y llegar hasta la torrecilla de control al Este de la 
Laguna, donde deberá pernoctar; sexto día, regresar hasta su casa; sé~ 
timo día, libre. 

Las torrecillas de vigilancia se ilustran en la figura 45. Ten~ 

drán capacidad para acomodar una persona normalmente, pero acomodando 
literas, podrán acomodarse hasta seis personas. Tendrán una cama, 

123 



cobija, lámpara de canfín, cocinilla de canfín, radio para comunicación 
interna y algunas latas de alimento para emergencias. El segundo pisó 
tendrá ventanillas de vidrio por los cuatro costados para o·bservación. 

Las áreas oficiales para acampar se han marcado en la figura 71 
con las letras ADA. Consistirán de áreas de terreno limpio con argollas 
fijas al suelo donde se podrá armar rápidamente una carpa de viaje en 
caso de aguaceros o para pasar la noche. 

Entre el equipo que normalmente llevarán los gaurdaparques cuando 
salen a caballo se incluye: radio portátil para comunicarse con la es 
tación central en la oficina del administrador, lona para guarecerse o 
pernoctar en las ADA, machete, equipo de primeros auxilios, comida en la 
tas, sogas, mantas, colchón de inflar, rifle y prismáticos. 

4. TARIFA DE ADMISION 

La idea de cobrar una tarifa de admisión es para ayudar a los gas 
tos de administración del parque, y para aprovechar la tendencia del pG 
blico de valorar más lo que ha costado dinero. Debe fijarse una cuota~ 
muy baja, que esté al alcance de todas las personas., La suma de un ca 
Ión (~ 1.00) por persona es muy razonable, y podría reducirse para gru 

,pos mayores, por ejemplo, ~5.00 por automóvil y e 20.00 por autobús. -
I 

En las entrevistas realizadas a los visitantes, se encontró que 
; un 77% del público estaba de acuerdo con la idea de pagar una tarifa 
i tarifa de admisión baja, cuando el parque pudiera ofrecer los servicios 

que justifiquen su cobro. Un 12% estuvo .de acuerdo con limitaciones, 
como cobrar sólo en ciertas épocas. El resto estuvo en desacuerdo. 

Para llevar a cabo el programa de educación pública o de interpre 
tación de la historia natural o humana de la región, es fundamental que 
el parque cuente con su propio programa de investigación científica 
que sostenga los programas de interpretación. Mucha de la información 
a obtener, servirá también para revisar los planes de manejo en marcha, 
o podría ser aprovechada para otros programas' de uso de la tierra o fa 
mento de actividades como el turismo. 

El equipo de investigadores puede estar formado por un biólogo, 
un geólogo y sus auxiliares ocasionales o permanentes. La labor de 
estos investigadores es hacer los estudios programados, preparar 
las exhibiciones en el museo y vitrinas de exhibición, dar charlas 
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y guiar excursiones. Otras labores necesarias serán obtener ayuda 
de universidades o centros de estudios para el envío de técnicos o d~ 
sarrollo de estudios, y entrenar al resto del personal del parque. Es 
te equipo deberá comenzar a trabajar desde los primeros años .de desa-=
rro11o, para que haya suficiente material de interpretación cuando se 
construyan el centro de visitantes y las vitrinas de exhibición. 

Los estudios hechos hasta la fecha en el Volcán Poás, la mayo-
ría de los cuales se citan en la revisión de literatura, no son suficien 
tes para un programa de interpretación, por cuanto tienen carácter de -
recolecciones y observ9ciones al azar, por motivo de viajes o sobre te 
mss más o menos aislados~ no existiendo un trabajo de carácter local -
que estudie en detalle la flora, la fauna o la geología de la región. 

A continuación se propone un plan de investigaciones dividido en 
seis partes: geología, flora~ fauna~ estadística~ meteorología y bi
bliografía. Se analizan solamente algunos de los temas que se conside 
ran más importantes. Un programa completo deberá ser elaborado por un 
equipo form.ado por el director, los superintendentes ~ los naturalistas 
los asesores técnicos, y miembros de la junta asesora, los amigos de 
los parques nacionales y otros científicos invitados. Igualmente, 
los naturalistas podrán pedir la colaboración de estos otros miembros 
en la realización de las investigaciones. Es necesario indicar que el 
equipo de naturalistas que se propone, podría trabajar por temporadas 
en los distintos parques del sistema, por lo menos mientras éstos' sean 
pocos. 

1. GEOLOGIA 

a. Instalación de un sismógrafo 

Según Dóndoli (160) y Oppenheim (154) la reciente actividad del 
Volcán Arenal, situado en la Cordillera Volcánica de Guanacaste, se pu 
do haber previsto con días o semanas de anticipación, si hubiera existi 
do un sismógrafo que detectara los sismos del cerro. Según el primero, 
"no hay duda que la masa de su cerro ha estado vibrando, o temblando des 
de que comenzó este nuevo período de actividad y hubiera dado tiempo 
para tomar las previsiones que fueran necesarias!!. 

La instalación de un sismógrafo en el Poás, que forme parte de una 
serie de sismógrafos colocados a lo largo de todo el sistema volcánico 
del país~ sería de gran ayuda no sólo para cerrar el parque durante 
períodos que se consideren críticos, sino también para prevenir a las 
poblaciones y fincas localizadas en el macizo y en la dirección en que 
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los vientos podrían arrastrar los productos de erupciones. Como los-be 
neficios de este aparato sobrepasarían los intereses del parque, hasta
adquirir importancia nacional, su instalación y manejo deberá ser rea
lizado por el gobierno o directamente por el Ministerio de Industrias, 
a través de su Dirección de Geología, Minas y Petróleo, con la colabora 
ción de los naturalistas del parque. 

b. Estudios de perforación 

Con equipo de perforación geológica se podrían hacer perfiles que 
permitan estudiar en detalle la geología histórica del volcán. Al atra 
vesar sucesivamente capas de materiales, medir su espesor y determinar
su edad hasta una profundidad de unos 1.000 m se lograría llegar hasta 
el basamento terciario sobre el que descansa toda la Cordillera Volcá 
nica Central, y conocer en detalle la clase y magnitud de la actividad 
del volcán desde sus orígenes. 

Debe indicarse que el costo del equipo y de los trabajos es tan 
alto, que la única manera de lograrlo, por lo menos mientras el Servicio 
de Parques no cuenta con suficientes recursos, es interesando d una uní 
versidád o instituto de investigaciones en prestar el equipo y enviar
a algunos técnicos en perforación. 

Hasta tanto no se logre lo anterior, el geólogo podría estudiar 
al perfil de unos 160 m de profundidad que presenta actualmente el crá 
ter activo. Estos estudios los podría completar con los análisis -
de los materiales de los cañones que presentan los ríos que nacen en el 
macizo o de los que cortan en el Valle Central, materiales originados 
en este volcán. 

Estos trabajos podrán profundizar los estudios de Williams (265) 
sobre los depósitos de lavas y nubes ardientes que emitió el Poás; y que 
él estudio en los cañones de los ríos al Oeste del Valle Central. Per
mitirán también conocer la intensidad y edad de las erupciones, y se 
podrá reconstruir con más detalle la fisonomía de la zona central del 
país cuando se inició la orogenesis de esta cordillera. 

c. Estudios sobre diferentes cráteres' 

La literatura menciona la presencia de los restos de tres cráte
res antiguos en el macizo, además del actual. Sin embargo, los estudios 
recientes de Madrigal (127), indican que estos restos citados son par
te de cráteres que abarcaban zonas mayores, y que existieron también dos 
cráteres de tipo caldera (ver apéndice 13). Es muy necesario ampliar 
estos estudios para llegar a definir el tamaño y edad de cada uno. Es 
to serviría también para aclarar el tema de la geología histórica mencio 
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do anteriormente. 

d. Profundizar los estudios sobre actividad volcánica reciente 

Se trata mayormente de revisiones de literatura. Aunque se esti 
ma que se consultó la mayor parte de la literatura disponible en el país 
sobre las erupciones históricas del Poás, deberá ampliarse esta informa
ción consultando literatura no disponible en el país, principalmente 
publicaciones muy antiguas de naturalistas alemanes, o buscando en otras 
fuentes de información como períodicos muy antiguos, comunicaciones 
personales, diarios de viajes y otros. También deberán llevarse re
gistros continuos sobre el aspecto y actividad que presente el volcán. 

2. FLORA 

a. Recolecciones 

Se debe iniciar un plan sistemático de recolección de plantas con 
el propósito de hacer la "Flora del Parque Nacional Volcán Poás". En 
el apéndice C se incluye una lista de las especies citadas en diferentes 
clases de trabajos o encontradas en el Herbario Nacional. Se observó 
que existen muchos grupos, principalemnte hongos, líquenes, hepáticas 
y musgos, que apenas si se han estudiado. Para este estudio, el biólo 
go deberá solicitar la ayuda de especialistas en diferentes taxones a
la Universidad de Costa Rica o a otros centros de estudios tropicales 
del país, o enviar el material a museos o herbarios de Estados Unidos 
o Europa para la identificación por especialistas. 

b. Estudios ecológicos 

Según la literatura consultada, se citan dos tipos de bosques en 
la cima del volcán, uno de bosque nuboso y otro de bosque achaparrado, 
(165, 260), ambas dentro de la formación Bosque Muy Húmedo Montano, se
gún la clasificación de Holdridge (101). Es posible que existan también 
algunas zonas dentro de los límites propuestos, incluidas en las forma
ciones Bosque Pluvial Montano Bajo y Bosque Pluvial Montano. La cau
sa del achaparramiento de la vegetación se podría tratar de explicar 
mediante análisis de suelos, estudios de perfiles de suelos y medicio 
nes de intensidad de los vientos y de temperaturas en el suelo y a di
ferentes alturas, en ambos tipos de bosques. También sería muy impor
tante estudiar la dominancia o ausencia de algunas especies en ambos 
bosques. 

c. Estudios sobre sucesión vegetal 

Existen varias parcelas en la zona actualmente en uso o donde se 
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ha cortado el bosque en diferentes fechas. Estas permiten iniciar estu 
dios de sucesión vegetal, al conocer la fecha en que cada una fue aban~ 
donada. Estos estudios podrán hacerse en diferentes formaciones y tam 
bién en áreas afectadas por erupciones recientes. 

d. Estudios de especies para fines específicos 

Existen algunas áreas a ambos lados de las carreteras actuales, 
donde se piensa instalar zonas de recreación exterior, y en las que 
habrá que hacer algunas repoblaciones con especies seleccionadas como 
Magnolia poasana, Quercus spp., Podocarpus spp., y especialment,e los 
helechos arborescentes de los géneros Cyathea y Alsophyla. Como_ es
tos últimos se podrían plantar los lados de la carretera entre la futu 
ra entrada del parque y el centro de visitantes. Será necesario es
tudiar las prácticas agronómicas, plagas, enfermedades y material de 
siembra de estas especies. Estas plantas se cultivarán originalmente 
en un vivero forestal cerca de la caballeriza. 

e. Siembra de árboles exóticos o nativos para repoblaciones or
namentales fuera del parque. 

Se sugiere la ornamentación de la carretera entre Vara Blanca y 
la futura entrada del parque, con algunas espcies ornamentales que se 
adapten bien a la región. Entre estas, parece ser que el ciprés 
(Cupressus benthami varo ferruginea) es una de las más indicadas, 
ya que es muy ornamental, se ha sembrado extensamente en la región 
y no parece tener plagas o enfermedades de importancia. Esta espe 
cie podría cultivarse en gran escala en el vivero del parque, para su 
siembra en hilera a lo largo de la carretera, exceptuando en s,eccio 
nes de interés panorámico. 

3. FAUNA 

a. Recolecciones 

Deberá inciarse también un plan de recolección de animales, de 
ser posible vivos para liberarlos luego, con el propósito de publicar 
la "Fauna del Parque Nacional Volcán Poás".' Igual que en el caso 
de la flora, se podrá solicitar la colaboración de especialistas del 
país o del extranjero. Al revisar la literatura disponible, se obser 
vó que casi no se conocen especies de mamíferos o insectos, mientras que 
otras clases como las aves, sí han sido extensamente estudiadas. 

b. Especies en vías de extinción 

Ya se ha mencionado la presencia en la región de especies que es-
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tán en vías de extinción en el país. Sin embargo, no se conocen las 
poblaciones de estas especies, ni si en el Poás están también en vías 
de extinción. Se duda especialmente de la presencia actual del puma 
y del jaguar. Deberán iniciarse inventarios de estas especies, e in
vestigaciones sobre otras que se encuentren en la región y que están 
también en vías de extinción en el país. Deberán también estudiarse 
medidas para lograr el aumento de estas poblaciones, como hacer criade 
ros o establecer huertos de plantas de las que se alimentan. Finalmen 
te, deberán tornarse medidas especiales para la protección de estas es~ 
pecies (ver terna de recomendaciones). 

c. Pesca en la laguna 

En la laguna fría al Este del cráter, es posible la siembra de pe 
ces, según un estudio de López (123). Aunque un intento con siembra
de truchas fracasó, es posible que el problema esté en la selección de 
una especie o subespecie adecuada. Antes de iniciar la introducción, de 
berá estudiarse detenidamente las consencuencias biológicas que podría 
traer a la fauna o flora actual, y la necesi49d de épocas de veda, con
trol biológico y otras medidas semejantes. Sobre este tema, deberá so
licitarse la colaboración de la sección de pesca y vida silvestre del 
Ministerior de Agricultura y Ganadería y del especialista en ictiología 
del Departamento de Biología de la Universidad de Costa Rica. La posi
bilidad de pesca deportiva en esta laguna, podría ser otro motivo de a
tracción al parque y un aprovechamiento de recursos que está de acuer 
do con la política de los parques nacionales. 

4. ESTUDIOS ESTADISTICOS 

Para conocer los factores que afectan la demanda de recreación ex 
terior y el incremento de demanda por servicios en los parques naciona~ 
les, y programar el establecimiento de nuevas áreas o servicios recrea
tivos o educativos, deben llevarse estadísticas de visita y uso de ins
talaciones, y realizar encuestas a base de cuestionarios preparados. 
Las preguntas o formular deben dar el siguiente tIpo_de información ge 
neral: tiempo libre, uso del tiempo libre, servicios deseados, tipo y 
localización de otras área visitadas, opinión sobre las áreas públicas 
de recreación; y _la siguiente información-personal: ocupación, ingre
sos, sitio de residencia, y otros factores semejantes. 

Se sugiere usar corno modelo el cuestionario usado por la ORRRC 
en estudios sobre factores que afectan la demanda de recreación exte
rior (156), y los comentarios a cuestionarios sobre presunta demanda, 
de la misma comisión (157). Al cabo de unos cinco años de desarrollo, 
deberá solicitarse el análisis de las estadísticas a un equipo de biome 
tristas y sociólogos de la Universidad de Costa Rica, quienes darán 
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sus recomendaciones sobre modificaciones necesarias al plan de desarr~ 
110 de servicios, en base al aumento en la demanda. Igualmente, los 
estudios sobre factores que afectan la demanda de recreaciób, servi
rán como guía para planear las instalaciones de los nuevos parques na
cionales a desarrollar. 

5. ESTUDIOS METEOROLOGICOS 

En el tercer año de desarrollo, cuando se establezcan el museo y 
la oficina de administración en el área del centro de visitantes, se 
recomienda instalar también una estación meteorológica de primer orden, 
con el fin de llegar a conocer el clima de la región y poder dar reco 
mendaciones seguras al público sobre la mejor época y hora de visitar 
el parque. Los aparatos a instalar son: pluviómetro, pluviógrafo, 
termómetro de extremos, heliógrafo y anemovariógrafo. 

El cambio de bandas deberá estar a cargo de uno de los guardapa~ 
ques que trabajen en el centro de visitantes y deberá solicitarse al 
Servicio Meteorológico Nacional el chequeo periódico de los aparatos. 

6. INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS 

Deberá recopilarse todos los estudios biológicos y geológicos que 
existan para el volcán con el fin de completar la bibliografía iniciada 
en este estudio. Estos trabajos podrán publicarse luego en separatas 
y volúmenes por cuentra del Servicio de Parques Nacionales, haciendo to 
das las correcciones necesarias, y ponerse a la venta en los museos de
los parques nacionales a precios de costo. 

Igualmente, deberán recopilarse fotos antiguas del volcán y de sus 
erupciones, con el fin de publicar un álbum hist6rico-fotográfico. Al 
gunas fotos se incluyen en este trabajo, y muchas se encuentran en la
literatura citada. Sin embargo, es posible que una gran cantidad de fa 
tos se encuentren en colecciones particulares. Incluso, Fernández (80) 
menciona que se tomó una película en colores de las erupciones de 1953. 

Este trabajo deberá encargarse a un naturalista o uno de los asis 
tentes, o a otra persona encargada y con experiencia en revisiones de 
literatura. 

l. SECUENCIA DE DESARROLLO Y COSTOS 

Este tema se ha dividido en dos partes: secuencia de desarrollo 
de instalaciones y servicios y costos totales. 

1. SECUENCIA DE DESARROLLO DE INSTALACIONES Y COSTOS 

Una secuencia de desarrollo indica que las instalaciones y los 

132 



servicios del parque se irán desarrollando por etapas y por años. En 
cada etapa es necesario planear las instalaciones que abran una sección 
del parque y completen una serie de servicios o un objetivo fijado, de 
modo que reduciones de presupuestos o dilataciones de etapas, no afee 
ten drásticamente la continuación de servicios iniciados ni la coordi-=
nación entre personal y programas en desarrollo. Los años indican sub 
divisiones en favor de instalaciones más urgentes y deberán tener pr~ 
supuestos lo más semejantes que permita el plan propuesto. 

Al fijar los servicios en cada etapa y año, se tomaron en cuenta 
necesidades de instalaciones mínimas para satisfacer la demanda actual 
y obtener aceptación pública al proyecto del parque, estimaciones de de 
manda futura, y la necesidad de mantener algunas instalaciones en perí~ 
dos de prueba. 

La secuencia que se recomienda tiene carácter de preliminar. Es 
solamente evaluado anualmente la demanda del público y las posibilida
des de financiación, que se podrán planear metas fijas de desarrollo a 
nual o integral dentro de la etapa. Para este' fin, el direct';'" del ser 
vicio deberá solicitar en el informe anual del superintendente, un estu
dio que incluya las relaciones entre desarrollo y demanda por áreas de
recreación exterior, problemas de ubicaciones, clase de aceptación a 
los programas de interpretación, distribución de las visitas, compor
tamiento público y otros. Las decisiones no deberán ser tomadas siempre 
en base a los análisis de demanda, ya que f~ctores como falta de costum 
bre en usar un servicio o dificultad de obtener equipo apropiado, pueden 
retardar el uso de servicios establecidos, incluso durante algunos años. 

La secuencia presentada se ha dividido en cuatro etapas, la prim~ 
ra y la tercera de dos años cada una, y la segunda y última de tres, con 
un total de diez años de desarrollo. Se escogió un período de diez años 
para permitir presupuestos similares y en general financiables, porque 
resultarían muy incorrectas las predicciones para períodos mayores sin 
bases estadísticas de demanda, y por experiencias favorables obtenidas 
en otros países (140). 

Se logró nivelar los presupuestos durante los primeros siete años, 
los que oscilaron entre ~459.950 y ~495.430 por año. Sin embargo, en 
la última etapa al planear el asfalto de las carreteras, se encontró que 
los costos son tan altos, que resulta completamente imposible nivelarlos 
con los de los restantes años. 

El parque propuesto se considera conveniente para las necesidades 
del país. No es de lujo ni muy complejo, pero tampoco tan modesto que 
no cumpla con los objetivos propuestos. 
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A continuación se indica en forma general las inversiones y desa 
rrollos que corresponden a cada etapa. 

a. Primera etapa de desarrollo 

En esta etapa se comprarán las fincas y secciones de fincas que 
sean necesarias para los desarrollos de ésta y de la etapa siguiente, 
para asegurar bajo la administración del parque las áreas de m~yor i~ 
terés o peligro de deterioro, y para instalar algunas áreas de re
creación exterior que satisfagan la demanda actual. También será nece 
sario hacer laboreg de reparación y mantenimiento de las carreteras y
algunbs caminos importantes, actualmente muy deteriorados. Se recomien 
da abrir las primeras áreas de recreación exterior y colocar algunos le
treros, para que el público al disfrutarlos, apruebe desde el princi~ 
pio en plan de desarrollo en marcha, y se puedan tornar las primeras es 
tadísticas de demanda. También se recomienda construir las primeras ca 
sas del superintendente y de los guardaparquesm que vigilarán las ins 
talaciones y los terrenos recién comprados, y las primeras secciones 
de senderos. 

b. Segunda etapa de desarrollo 

Consta de tres anos. Se recomienda la construcción de los tres 
principales edificios en el centro de visitantes que serán la unidad fun 
damental de los programas de interpretación. Debido al alto costo de 
cada edificio, la compra de terrenos deberá limitarse, ya que en la 
etapa anterior se recomendó la compra de los terrenos más urgentes. 
También deberá continuarse con la instalación de nuevas áreas de recrea 
cien exterior, con la apertura de nuevos caminos, estacionamiento y arre 
glos en las carreteras, y con la construcción de las casas de_los guar-
daparques que se encargarán de la atención del público en el centro de 
visitantes y de nuevas secciones de senderos de vigilancia. -Con el 
centro de visitantes establecido, se deberá instalar la estación meteo 
rológica (ver tema de investigaciones) y la caseta de control (ver te 
ma sobre instalaciones en el centro de visitantes). 

c. Tercera etapa de desarrollo 

Consta de dos anos. Se recomienda hacer las últimas compras de 
terrenos para poder realizar las construcciones que resten. ,Se debe 
abrir la sección Norte del parque, con la construcción del camino en 
tre la laguna y el borde Norte del cráter, y los caminos que subirán 
hasta la cima del cerro septentrional. Se terminará el centro resi 
dencial con la construcción de la casa de huéspedes. Igualmente, se 
terminará con la construcción de estacionamientos, miradores, áreas de 
recreación exterior, letreros, casas de gurdaparques, caminos y otros. 
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d. Cuarta etapa de desarrollo 

En esta etapa, que comprende los tres últimos anos del desarrollo 
propuesto, se harán las inversiones en carreteras dentro,del parque. 
También se incluye la inversión en la sección de carretera que va entre 
el Río Mastate, hasta donde llega actualmente la carretera pavimenta
da, y la entrada del parque. Todas estas carreteras suman en total 
10,5 Km. La construcción de las mismas se programa hasta esta etapa 
para asegurarse de la funcionalidad del trazado propuesto, y para 
evitar que altas inversiones pospongan la construcción de los edi
ficios y otros desarrollos típicos del parque. 

Para evitar que los costos de carreteras tengan que sumarse a los 
costos de desarrollo del parque, deberá insistirse su construcción an
te el Ministerio de Transportes. Es importante repetir que la construc 
ción de la carretera principal esta incluida dentro del pan vial, ac
tualmente en desarrollo en el país. 

2. COSTOS TOTALES DEL DESARROLLO PROPUESTO 

En estos calculas no se incluyen los costos operacionales ni los 
costos, del personal. Entre los primeros se mencionan vehículos tipo 
"jeep" para el superintendente y los naturalistas; caballos para los 
guardaparques; equipos de oficina, laboratorio, primeros auxilios, 
incendios, herramientas para los guardaparques; combustibles; y otros. 
Estos materiales deberan ser suplidos por el Ministerio o Instituto 
al cual esté adscrito el Servicio de Parques Nacionales, mediante 
presupuestos anuales de cada institución o por presupuestos extraor
dinarios. 

Los costos de personal incluyen salarios para el superintendente, 
naturalista, guardaparques, asistentes, secreatarias, obreros y otros. 
Deberan ser pagados en igual forma que los costos operacionales, median 
te su inclusión en el presupuesto general de la República. 

La finanaciación de compra de terrenos y construcción de edificios 
podría hacerse solicitando préstamos en los bancos, con garantía de emi 
siones de bonos o de estamapillas con temas" de conservación, mediante -
emisiones específicas o por inclusión en el presupuesto general de la 
República. También puede solicitarse la ayuda de organismos interna
cionales interesados en conservación y que ayudan en esta clase de pro 
gramas. Entre estos organismos se citan la FAO, la UNESCO, el Fondo
Mundial para la Vida Silvestre (WWF), la Unión Internacional para la Con 
servación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN), la Conserva-
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tion Foundation y otras. 

Seguidamente se indican las fuentes en las que se obtuvo los co~ 
tos de terrenos y de construcción de edificios y otros desarrollos. 

a. Costos de terrenos 

Se usaron las siguientes fuentes para obtener los costos de terre 
nos según sus capacidades agrícolas: avalúo de la finca N°106.239 si-
tuada en la cima del Volcán Poás, hecho por el Departamento Territorial 
de la Dirección General de Tributación Directa (ver carta N° 4 en el 
apéndice F); y comunicaciones personales de Lorz (124) y de vecinos de 
la región. Es importante indicar que por iniciativa del autor, fue pedi 
da oficialmente por el Instituto Costarricense de Turismo a la Direcci6n 
General de Tributación Directa, un avalúo oficial sobre el valor total 
de los terrenos dentro de los límites propuestos por fincas, e informa 
ción sobre los terrenos baldíos o del Estado que hubieran en la zona. 
Sin embargo la Tributación contestó no estar en capacidad de dar tal in 
formación, corno consta en la carta N° 2 del apéndiée F, aunque estaba -
·oficialmente obligada a dar la información solicitada. Los datos 
sobre terrenos baldíos y delimitación de ,fincas hubieran servido para 
planear las compras de terrenos por fincas individuales más que por sec 
ciones, como tuvo que planearse en este caso. 

La información que se obtuvo sobre delimitación de terrenos bal 
días resulta muy dudosa, debido a la negativa citada, a las dificulta~ 
des de acceso a fuentes oficiales de información y a la falta de mapas 
oficiales de localización de fincas rurales (parcelamiento de tierra). 
Se tuvo entonces que recurrir a informes de vecinos de la zona. Sin em
bargo, los valores comunicados para los terrenos donde existe duda al 
respecto es tan bajo o nulo, que el error en costos resu.1ta casi insi~ 
nificante al considerar como baldío cualquier terreno privado. 

Los costos del terreno resultaron muy variables. Algunos, los de 
mejores suelos y cerca de la carretera/cuestan hasta rt 1.144,66 por hec 

: tárea , mientras que los situados en los alrededores del cráter y hacia 
'el Oeste del mismo, no tienen ningún valor. Otros valores fueron ~286,16/ha 
para bosques y ~75/Ha para terrenos muy escarpados. Todos los terrenos 
del parque cuestan unos ~800.000. 

b. Costos de edificios y otras instalaciones 

Se usaron las siguientes fuentes para calcular estos costos: in
forme de Miller y Van Borstel sobre el Parque Nacional Histórico Santa 
Rosa (141); comunicaciones personales de Ortiz (155), Muñoz (147), Y Can 
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tero (37); y cálculos del autor en base a la arquitectura, tamaños y ma 
teriales escogidos; lugares de donde tomar servicios básicos, como agua 
y otros. También se usó información sobre costos del asfaltado de la 
carretera solicitados al Ministerio de Transportes y sobre precios de 
equipos solicitados a casas comerciales del país o consultados en ca
tálogcs. En cada costo se ha incluido el factor transporte de materia 
les y equipos desde las ciudades del Valle Central. 

Los cálculos deben considerarse preliminares debido a los continuos 
cambios en precios de los materiales por problemas de balanza de pagos 
del país; por no conocerse los costos de instalaciones que no se constru 
yen en el país, como miradores o áreas de recreación exterior; y porque
el objetivo de este capítulo es solamente dar una idea aproximada del 
costo de las instalaciones propuestas. Los costos definitivos sólo po 
drán conocerse cuando una compañía constructora haga presupuestos deta 
llados. 

No se han incluido los costos de la caballeriza ni de un hotel o 
cabinas, ya que su construcción y administración se recomienda para la 
empresa privada. En el caso del restaurante, considerando sus servicios 
urgentes, sí se planea su construcción, aunque la administración sería 
también privada. 

Para algunas edificaciones como casas, se incluyen varias catego 
rías, de A a e que serí~n usadas por el superintendente, naturalistas 
y guardaparques respectivamente. 

Parte de los costos de equipo administrativo , de interpretación 
y de investigaciones, se incluyen junto con el valor total de los edi
ficios. Entre este equipo se mencionan utensilios de laboratorio, mi
croscopios, máquinas de escribir, equipo para embalsamar y secar muestras 
de animales o plantas, la estación-meteorológica, proyectores, maquetas, 
biombos, dioramas, libros y otros semejantes. 

La secuencia de desarrollo y costos de edificios y otras instala
ciones, se incluyen en el cuadro NO 2. En el cuadro N° 3 se resumen los 
costos por años y etapas, y se hace una separación entre el costo del 
parque propiamente dicho y el de las carreteras. 
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Cuadro N° 2. SECUENCIA DE DESARROLLO Y COSTOS TOTALES PARA EL PARQUE NACIONAL VOLCAN POAS 

Etapa Año 

I 1 Arreglo preliminar de la carretera entre Río ~astate 
y el cráter del Volcán y de la carretera N°2, con una 
capa de piedra, 5,50 m de ancho de superficie de roda-

Costo Costo 
unitario Total 

miento. Longitud total 10,5 Km ........... ; ............. ~25.000 ¡t262.5ÓO 

Construcción del camino entre el cráter y la laguna, con 
1,7 km de longitud, con especificaciones descritas en el 
texto .................................................. . 

Instalación de los siguientes cinco letreros: 
1. En la entrada principal, anunciando el parque 
2. En el sitio para construir el centro de visitantes 
3. En el cruce entre la carretera principal y la N° 2 
4. En el sitio para construir el centro residencial 
5. Al inicio del camino entre el cráter y la laguna ... 

Compra dé la parte de la finca del Sr. Blanco (Fincá 
Green Hills) afectada por la construcción del futuro 
centro residencial y otros desarrollos al Suroeste del 
Parque,. por un total de 130 Has ....................... . 

y de parte de la finca del Sr. Traube al Norte con la 
del Sr. Saborío, afectada por la construcción del ~en 
tro de visitantes, con un total de 25 Has ............ ~ .. . 

Instalación de 5 sitios para almuerzos campestres, 
con 5 mesas p~ra 6personas c/u, 4 sanitarios, 3 bar-
bacoas, 3 .llaves y 3 basureros ........................ . 

10.000 17.000 

500 2.500 

787 102.310 

1.144 28.620 

2.500 12.500 



Etapa Año 

1 2 

Costo 
DESARROLLO unitario 

Construcción de 2 casas: 

1 de tipo C para el guardaparque jefe de la sección Sur-
este. 

1 de tipo A para el Superintendente en el centro resi-
dencial 

Compra de los siguientes terrenos: 

Finca del Sr. Adán Saborío (ver cuarta 4 del apéndice F; el 
valor asignado por la Tributación fue apelado por el propie 

20.000 

50.000 

Costo 
Total 

20.000 

50.000 

495.430 

tario, lográndose un nuevo valor de ~190.000 .............. ~190.000 190.000 

Una quinta parte del resto de la superficie propuesta para 
el parque, hasta completar las 4.099 Has, con un valor de 
~479.000 (ver más detalles en el texto) ... ................ ' 95.800 

Instalación de la cañería para el centro de visitantes, el 
centro residencial y las áreas de recreación exterior, in
cluyendo 2.800 m de tubería, 1 tanque de cloración, 1 bom 
ba para subir el agua desde el centro de visitantes al cen 
tro residencial, y 2 tanques de captación, 1 para cada área 
de desarrollo ............................................. . 

Construcción de una sexta parte de todos los senderos del 
Parque a saber: 
22,5 Km de senderos de vigilancia a ~500/Km 
24,5 Km de senderos para andar a pie a ~6.000/Km 
16,5 Km para andar a caballo a ~500/Km 

95.800 

48.000 



Et,apa Año DESARROLLO 

solamente a los senderos para andar a pie tienen una 
capa de grava de 20 cm ............................... . 

Construcción de: 

1 casa de tipo C, para guardaparque en el centro resi
dencial 

Mantenimiento de vías, edificios y labores de ornamenta 
ción 

Compra de dos plantas electricas para dar energía en el 
centro de visitant'es y en el centro residencial 

Instalación de 10 sitios para almuerzos campestres con 
5 mesas para 6 personas c/u, 4 sanitarios, 3 barbacos, 
3 llaves y 3 basureros ................................. . 

Costo Costo 
unitario Total 

27.750 

20.000 20.000 

50.000 

10.000 20.000 

2.500 25.000 

1+76.550 



Etapa Año 

II 3 

DESARROLLO 

Construcción del museo en el centro de visitantes, in
cluyendo maquetas, biombos y dioromas, corno parte de 
los programas de interpretación, y asientos, mostrado-
res y otros en la sala de recibo al público ........... . 

Construcción de la caseta de control, con desvíos, 
área d~~ estacionamiento y algunos programas de orn~ 
rnentaC1.0n .....•.•..•..............................•••... 

Construcción del estacionamiento en el centro de vi
sitantes, con capa de lastre,de 20 cm y capacidad para 
45 automóviles y buses y otros vehículos menores, a 

2 -iZ8/m ...........................••.•••.•.........•...... 

Construcción de las siguientes casas: 
1 de tipo B, para naturalista y asistente, en el centro 
residencial 

5 tipo ,C para guardaparques, para guarda del extremo 
reste del parque, jefe sección central y tres en 

centro residencial 

su
el 

Construcción 1/6 de senderos ........................... . 

Gastos en mantenimiento de vías, edificios y ornamenta
ción 

Compra de 1/5 de los terrenos necesarios 

Costo Costo 
unitario total 

120.000 120.000 

20.000 20,000 

5.400 

40.000 40.000 

20.000 100.000 

27.750 

60.000 

95.800 

Instalación de una estación meteorológica en el centro de 
visitantes, con los aparatos descritos en el terna de inve~ .10.000 
tigaciones .....................................•........... 

10.000 

478.950 



Etapa Año 

II 4 

II 5 

DESARROLLO 

Construcción de un auditorio en el centro de visi
tantes, con 150 rn2 de construcción, para 200 personas 
con sillas, pantalla y un proyector de transparencias. 

Instalación de: 
15 sitios para almuerzo campestre con: 5 mesas para 
6 persorias c/u, 4 sanitarios, 3 barbacoas, 3 llaves y 3 
basurero s ............................. - ............. . 

8 sitios de acampar con: 20 mesas, 8 sanitarios, 10 bar 
bacoas, 5 llaves, 5 basureros ........................ . ~. 

1 sitio para remolques con: 10 espacios, 6 sanitarios, 
10 barbacoas, 10 llaves, 10 basureros c/u .............. . 

Mantenimiento de vías, edificios y ornamentación ..... oo. 

Compra de 1/5 de los terrenos necesarios.: ............. . 

Construcción de 1/6 de los senderos .................... . 

Construcción de UD restaurante en el centro de visitan
tes, 6 servicios sanitarios para damas, 3 para caballe
ros, 1 orinal, 12 lavatorios, 1 boqega, 1 cocina y una 
terraza en la parte posterior, sin incluir artefactos 
de cocina .............................................. . 

Construcción de 1/6 de los senderos .................... . 

Mantenimiento de vías, edificios y ornamentación ....... . 

Costo costo 
unitario total 

75.000 

2.500 37.500 

1.000 160.000 

15.000 15.000 

60.000 60 .. 000 

95.800 

27.750 

471.050 

120.000 

27.750 

60.000 



Etapa Año 
Costo Costo 

DESARROLLO unitario total 

Instalación de 38 rótulos grandes de información general 
y de 7 rótulos pequeños en las áreas de estacionamiento 

Instalación de 5 vitrinas de exhibición, que servlran a la 
vez como refugio, según detalles en la figura correspondie~ 
te ............................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.000 

Instalación de: 

10 sitios para almuerzos campestres con: 5 mesas para 6 
personas c/u y las otras facilidades ..................... 2.500 

1 sitio para acampar con: 15 mesas, sanitarios, 15 barba 
coas, 3 llaves, 3 basureros ............................. -:-.. 1. 000 

Construcción del mirador en la serranía que rodea la lagu 
na, al lado del camino entre ésta y el cráter, con piso de 
grava, barandas y algunas facilidades para sentarse y otros. 

Construcción del estacionamiento a la entrada del parque, 
con capa de lastre de 20 cm y una superficie de unos 1300 
rn 2 , para unos 20 automóviles, mas algunos vehículos menores 
incl~yendo un muro de retención y movimiento de tierras, 
según se observa en la figura correspondiente ...... ....... . 

Acondicionamiento de los pastizales de la futura caballeri
za y los de las áreas para acampar, incluyendo abrevaderos 
y postes .................................................. . 

20.400 

25.000 

25.000 

15.000 

10.000 

25.400 

40.000 

459.950 



Etapa Año 

III 6 

Costo Costo 
DESARROLLO unitario total 

Compra de 1/5 de los terrenos necesarios ............ ...... . 

Construcción de 4 torrecillas de vigilancia según se especi 
fica en el dibujo correspondiente ......................... -: 10.000 

Construcción de: 

1 casa para el personal del restaurante, de6 dormitorios, 
en el centro de visitantes, detrás de las edificaciones del 
mismo, no visible para los visitantes ........ ,o ••••••••••••• 

1 casa de 3 dormitorios para las secretarias, en el centro. 
de residenciaL ..................................•......... 

1 casa. de tipo C, para guardaparque jefe de. sección norte .. 

Construcción de la oficina 'de administración en el' centro 
de visita.ntes, incluyendo mobiliario, proyector de trans
parencias, algunos libros, radio portátil para comunicar 
con los guardaparques, central telefónica pe~ueña, máquinas 
de escribir, con una superficie de unos 100 ID ••••••••••••• - •• 

Construcción del estacionamiento cerca del centro residen
cial, con unos 2.000 m2 de superficie,con una capa de gra 
va de 20 cm, son capacidad para unos 133 automóviles más 
algunos espacios para vehículos menores, a ~8/m2 ......... . 

Construcción de 1/6 de los senderos ..................... . 

Mantenimiento de vías, edificios y ornamentación ......... . 

Compra de 1/5 de los terrenos necesarios ................. o 

95.800 

40.000 

80.000 

40.000 

20.000 

483.550 

100.000 

16.000 

27.750 

60.000 

95.800 



Etapa Año 

III 7 

DESARROLLO 

Construcción de la casa de huéspedes en el centro re 
sidencial, con 4 dormitorios, sala de reuniones, cuaY' 
to oscuro, cocina y algún equipo de oficina y para re 
velado, de unos 100 m2 de superficie ... ............ . ~ .. . 

Construcción de: 

Mirador en el borde del cráter (N° 2), de losas de con 
creta ,. con una parte aérea como se observa en la figura 
correspondiente, con capacidad para unas 300 pérsonas en 
total (200 protegidas y 100 al descubierto) ....... ..... . 
y estacionamiento en el borde del cráter (N"3), con capa 
de lastre de 20 m y una supercie de unos 8,350 m2 para 
UTIOS 230 automóviles y autobuses, más espacio para otros 
vehículos menores ....................................... . 

Instalación de 3 vitrinas de exhibición ................. . 

Construcción de 1/6 de los senderos ............•......... 

Mantenimiento de vías, edificios y ornamentación ........ . 

Instalación de: 

1 sitio para acampar con: 10 mesas, 4 sanitarios, 10 bar 
bacoas, simples y 1 basurero ........................... ~. 

1 sitio para remolques con: 20 espacios con 12 sanitarios, 

Costo 
unitario 

5.000 

1. 000 

20 barbacoas, 20 llaves, 20 basureros ..................... 15.000 

1 sitio para acampar con: 3 mesas para 10 personas c/u, 4 
sanitarios, 3 barbacoas, 3 llaves y 3 basureros ........... 1.000 

Costo 
Total 

80.000 

80.000 

66.800 

15.000 

27.750 

60.000 

10.000 

30.000 

3.000 



Etapa Año 

III 7 

IV 8 

IV 9 

IV 10 

Costo 
DESARROLLO unitario 

10 sitios para almuerzo campestre con 5 mesas para 6 per-
sonas c/u y los otros desarrollos indicados. 2.500 

Construcción de 12 Km de cercas para rodear al parque a 
lo largo del límite sur (10 Km) y en el límite sureste (2Km) 7.000 

Terminación de 2 Km de carretera, con 5,50 m de superfi
cie de rodamiento, con capa asfáltica, que incluye desde el 
Río Mastate hasta la entrada al parque. se incluye un 
25% para obras pluviales corno tragantes y tubería ......... . 

Mantenimiento de edificios y\ ornamentación .............. ',' . 

Terminación de la carreterra entre la entrada del parque 
y la orilla del cráter (carretera principal), de 4,5 Km 
de carretera de 5,50 ~:~ de superficie de rodamiento, con 
carpeta asfáltica. Se ~ncluye un 25% para obras pluviales 

Mantenimiento de edificios y ornamentación 

Terminación de la carreterra N°2, entre el centro residen
cial y la unión con la N° 1, de 4 Km de longitud, con 5,50 
m de superficie de rodamiento, con carpeta asfáltica. In
cluye un 25% para obras pluviales 

Mantenimiento de edificios y ornamentación 

Costo 
total 

25.000 

84.000 

481. 550 

575.000 

50.000 

625.000 

1.293.750 

50.000 

1. 343.750 

1. 318.000 

30.000 
1.318.000 



Cuadro N° 3. Resumen de los costos totales para el desarrollo del Parque 
Nacional Volcán Poás*. 

Año Costos por año 

1 495.430 

2 476.550 

3 478.950 

4 471. 050 

5 483.550 

6 459.950 

7 481. 550 

8 625.000 

9 1. 343.750 

10 1. 318.000 

TOTAL 6.633.780 

Costos por etapa 

971.980 

1.433.550 

941.500 

3.286.750 

6.633.780 

Costos de 
Costos del parque carreteras 

3.347.030 

3.286.750 

En colones de Costa Rica. Cambio actual $1 = ~6,65 



V. RECOMENDACIONES 

1. INICIAR CONVERSACIONES CON EL FIN DE FINANCIAR EL PROYECTO 

El Servicio de Parques Nacionales o la agencia que tenga a su 
cargo la administracion de los parques, deberá iniciar de inmediato 
conversaciones con los diputados, principalmente los de la provincia 
de Alajuela, para demostrales los beneficios locales y nacionales 
del parque, y tratar así de obtener financiamiento para las obras. 
Este podría derivar de leyes especiales, emisiones de bonos o sellos 
postales, o mediante adiciones al presupuesto. Al respecto, deberá 
solicitarse la ayuda de la Universidad de Costa Rica, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de Turismo, Institu 
to Costarricense de Electricidad, y de todas las agencias nacionales 
que se interesen en manejo de recursos naturales. 

Deberán también iniciarse conversaciones con organismos ínter 
nacionales que ayudan en esta clase de programas. Entre estos se meh 
cionan: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
los Recursos Naturales (IUCN), Unión Panamericana, Fondo Mundial para 
la Vida Silvestre (WWF), Conservation Foundation, FAO, UNESCO, Ameri
can International Association (AlA) y otros. 

2. ESTUDIAR ESTE PLAN DE DESARROLLO Y MANEJO 

El plan que se presenta debe ser estudiado y discutido por la 
agencia encargada de parques nacionales. Deberán hacerse las corree 
ciones o modificaciones que se consideren necesarias, pero antes de~ 
berán tomarse muy en cuenta los fundamentos y principios empleados, 
tendientes a mantener la fragilidad del ambiente del volcán y del 
conjunto de valores, únicos en el país, que presenta. Cualquier cam 
bio debe hacerse sólo a base de estudios profesionales previos. 

3. NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL 

Ya sea con nuevos fondos, con el millón de colones a cuatro a 
ños plazo ya aprobado para este parque (ver capítulo de introducción), 
o con recursos propios de la agencia encargada de Parques Nacionales, 
deberá nombrarse a la mayor brevedad un superintendente, uno o dos 
naturalistas, y unos dos guardaparques. 

El superintendente deberá ser especialista en manejo de áreas 
silvestres. Sería muy conveniente que reuniera las condiciones men
cionadas en el tema sobre personal del parque. Su labor será comen
zar a preparar lo necesario para establecer el Servicio de Parques Na 
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cionales, y comenzar con el establecimiento de este parque y del Parque 
Nacional Histórico Santa Rosa. El estudio para el establecimiento y ma 
nejo de este último parque fue elaborado por el Dr. Kenton R. Miller, -
especialista de la FAO y del IICA, y publicado por este último orga
nismo (141). 

Los naturalistas se encargarán de iniciar las investigaciones 
propuestas y de elaborar un programa de divulgación sobre los objeti 
vos y beneficios de este parque. Este programa podría incluir charlas 
en colegios, Universidad y televisaras y proyecciones de transparencias 
o películas en estas o en el cine. La labor de los guardaparques se 
discute seguidamente. 

4. ESTABLECER VIGILANCIA INMEDIATA Y TRATAR DE OBTENER EL CONGELA
MIENTO DEL USO DE LA TIERRA. 

Los problemas de la caza ilegal y la deforestación son los que 
más amenazan la riqueza científica de la zona, razón fundamental del 
establecimiento del parque nacional (ver figuras 46 y 47). 

La caza se realiza en forma totalmente libre, incluso dentro de 
propiedades privadas. En la figura 46 se incluyen algunas fotos de ca 
zadores ilegales penetrando en propiedades particulares en busca de
quetzales (Pharornachrus mocinno costaricensis). Esta especie, como ya 
se mencionó en el texto, está en vías de extinción en el país, y su ca 
za está prohibida en todo el territorio nacional,según consta en el Re 
glamento a la ley de Conservación de la Fauna Silvestre, decretado en 
1965 (50). El roás es una de las pocas regiones donde aun existe esta 
especie, pero sin duda, su caza ilegal motivada por el alto precio de 
su plumaje (unos ~50, aproximadamente US $7), podrá exterminar la es
pecie en unos pocos años. Aun más, cuando los cazadores no encuentran 
quetzales, se divierten practicando tiro al blanco con cualquier ani
mal que hallen. Otros animales que son tambien objeto de caza son mo 
fetas, chanchos de monte, monos cara blanca, y otros. 

Para lograr controlar esta situación, urge la desginación inme
diata de los dos guardaparques ya mencionados que basándose en el regla 
mento indicado y con la cooperación de los finqueros y la declaración -
de parque nacional existente, impidan en lo 'posible el acceso de caza
dores. Una vigilancia total solo se logrará cuando el parque este 
trabajando. 

El otro problema mencionado es la deforestación para habilitar 
potreros (ver figura 49). Aunque extensas áreas de la zona están 
cubiertas actualmente de bosques nativos, según se observa en la fi
gura 4, en cualquier momento un finquero podría decidir voltear ex
tensas áreas de bosques, perdiéndose definitivamente, o por muchos 
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Fig. 46. Cazadores ilegales entrando a una propiedad privada cerca de la ci
ma del volcán, en busca de quetzales, especie en vías de extinción 
(abril, 1968). Foto M.A. Boza. 

Fig. 47. Los visitantes al volcán muy comunmente llevan rifles para cazar 
quetzales o cualquier otro animal que vean. Al empezar a manejar 
la zona como Parque Nacional, deberá impedirse semejante vicio. 
Foto M.A. Boza. 



años, la riqúIsima flora de la zona y destruyéndose el habitat de la 
fauna. El área de mayor interés bio16gico y de mayor peligro en este 
sentido, es la situación entre la carretera principal, la entrada al 
parque,y el cráter y el límite fijado por el Este (ver figura 71). 

Como la compra inmediata de todas las fincas afectadas en los 
límites propuestos u otros a proponer no será posible hasta tanto no 
se consiga financiación suficiente, se sugiere seguir el orden de 
prioridades en compra de terrenos presentado en el tema de secuen-
cia y costos de desarrollo, y tratar de lograr el congelamiento del 
uso de la tierra, mediante un decreto o ley de 'interés público. En es 
ta ley, basándose en el gran interés científico y recreativo de la zo
na, y con el fin de lograr su preservación, se impediría en forma absD 
luta la tala de nuevas áreas y la caza en toda la superficie del parque. 

5. INICIAR CONVERSACIONES CON AGENCIAS ENCARGADAS DEL ESTABLECI
MIENTO DE RESERVAS O BOSQUES NACIONALES. 

Todo el macizo presenta una gran cantidad de cuencas, y los 
terrenos son muy susceptibles a la erosi6n, según la literatura (253). 
Para conservar tanto el agua corno los suelos, deberá mantenerse una 
cobertura natural en todo el macizo, que en algunas zonas podrá mane
jarse para obtener productos forestales. Con el establecimiento de 
reservas de cuencas, reservas biológicas y bosques nacionales aIrede 
dar del parque nacional, como se ha propuesto, no s610 se lograrían
estos objetivos, sino que se podría obtener una continuidad del paisa 
je y disponer de áreas naturales que podrán incorporarse al parque, -
si en el futuro la superficie recomendada resultara insuficiente pa 
ra abastecer una gran demanda de áreas recreativas. También, los mis 
mos bosques nacionales podrían suministrar áreas recreativas para des 
congestionar el parque. 

6. DENOMINAR VARIAS FORMACIONES TOPOGRAFICAS SIN NOMBRE ACTUAL 

Varias formac~ones_topográficas carecen actualmente de .nombre 
registrado,dificultando notablemente la referencia a las mismas. En 
la figura 50 se muestran las formaciones cuyos nuevos nombres se sugie 
reno Se explicará seguidamente en forma muy breve la justificaci6n de 
los nombres escogidos. 

Cerro Frantzius* 
te del cráter activo, y 

El cerro en forma de hemiciclo situado al Nor 
donde se instalará el sitio de observaci6n N°2 , 

(*): Los meritas de Frantzius se han recopilado de los trabajos de 
Pittier (173) y Jimenez (104). 
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Fig. 48. Los "pequeños daños ll como los de llevarse plantas pequeñas, flores 
y rocas, cuando se producen en forma continua por muchas personas, 
se constituye' en otra forma de deterioro para los valores del par
que. Foto M.A. Boza. 

Fig. 49. Continuamente se voltean árboles en la 
las zonas de mayor interés biológico. 
la orilla del camino entre el cráter y 

cima del volcán, donde están 
El árbol de la foto estaba a 
la laguna. Foto M.A. Boza. 



no tienen nombre conocido. Se propone el nombre del naturalista alemán 
Alexander von Frantzius. Frantzius ingresó acompañado del Dr. Carl Hoff 
mann en 1853 ó 1854. Era un sabio en toda la acepción de la palabra, -
así lo atestiguan sus obras sobre geografía, historia, etnología, vulca 
nología, climatología y zoología de Costa Rica. En poco tiempo reco- -
rrío toda la zona habitada del país, teniendo así mil oportunidades de 
recoger material para sus trabajos, los que revelan no sólo profunda 
erudición, sino también inagotable amor para la minúscula pero hospita 
laria República. Frantzius fue el primer naturalista que hizo un estu~ 
dio detallado sobre el Volcán Poás, en marzo de 1860 (21). Su trabajo, 
publicado al año siguiente en Alemania, resulta ser la primera publi
cación de carácter geológico sobre este volcán. No existiendo en el 
país ningún busto o formación topográfica que rinda tributo a este cien 
tífico y mencionada su relación con este volcán, es que se 'propone su 
nombre para el cerro citado, como justo homenaje a su labor en el país. 

Fila Oersted" Una formación topográfica llamada fila existe sin 
nombre al Suroeste de la superficie propuesta para el parque, por don
de pasará el camino panorámico N° 5. Se propone el nombre del danés 
Andrés Sandoe Oersted. Oersted tiene la gloria de haber iniciado el es 
tudio sistemftico de la flora de Costa Rica, con su llegada al país en 
1846. Durante dos años recorrió el país, desde Puntarenas hasta el Sa
rapiquí, habiendo pasado mucho tiempo recol~ctando en el Valle Central. 
Sólo logró publj.car en 1863 su obra "La América Central; investigacio
nes sobré su flora y su geografía física". Oersted fue el prime~ natu
ralista que visitó el Poás, pero como su interés era la botánica~ ape 
nas si se refiere a este. En' cambio, recogió muchas plantas en sus fal 
das, siendo la suya la primera obra en que se citan. No existiendo tam 
poco ningún busto o formación topográfica que le rinda tributo, y men
cionada su relación con este volcán,es que se propone su nombre para la 
fila citada, como justo homenaje a su labor en el país. 

7. INICIAR LOS ESTUDIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PARQUE NACIONAL 
QUE ABARQUE LOS VOLCANES POAS y BARBA. 

El Volcán Barba dista apenas 15 kilómetros en línea recta del crá 
ter del Volcán Poás. La cima del Barba se haya completamente cubierta 
de bosques nativos, encontránd'ose el c~áter cubie'rto por una laguna 
rodeada totalmente de vegetación. Desde 1955 el Barba se declaró como 
Parque Nacional según consta en la Ley Orgánica del Instituto Costarri 
cense de Turismo (48) y en la Ley de Tierras y Colonización (49). Co~ 
mo en estos decretos se daba una área de 2 Km de radio alrededor del crá 

(*) Los méritos de Oersted: se han recopilado de los trabajos de Pittier 
(173) Y Jiménez (104). 
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Fig. 50. Formaciones topográficas sin nombre conocido. Arriba, el cerro para 
el que se propone el nombre de Frantzius; abajo, la fila para la que 
se propone el de Oersted. Fotos M.A. Boza y K.R. Miller. 



ter, resulta que este límite dista del propuesto para el Poás solamen 
te 9 Km en línea recta. Deberán iniciarse a corto plazo los estudios
biológicos, de costos, de demanda y otros como antecedentes para llegar 
a planear la formación del parque conjunto propuesto. Se contaría 
así con la ventaja científica y recreativa de contar con un volcán ac
tivo y otro apagado en un solo parque. 
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RESUMEN 

Se presenta un plan de manejo y desarrollo para el Parque Nacio
nal Volcán Poás, Costa Rica. Este volcán, situado al extremo occidental 
de la Cordillera Volcánica Central, fue establecido como Parque Nacio 
nal en 1955. Es uno de los cuatro volcanes activos del país y uno de
los cinco volcanes activos accesibles todo el año por carretera que e
xisten en el Continente. La región presenta intereses geológicos, bio 
lógicos y panorámicos que justifican el manejo como parque nacional. -

El interés geológico se debe al cambio sufrido en su actividad 
a partir de 1953, de pseudogeyser a volcán humeante; a la presencia de 
cinco cráteres en el mismo macizo; y a la facilidad de descenso al fon 
do del cráter activo, lo que facilita los estudios vulcanológicos. 

La importancia biológica se refiere a que es una de las pocas r~ 
giones donde se conserva la flora y la fauna de las montañas centrales 
del país, y la única de fácil acceso; a la necesidad de mantener una co 
bertura permanente que proteja la gran cantidad de cuencas; y a la pre~ 
sencia de cuatro especies de animale~,en vías de extinción en el país, 
a saber: quetzal (Pharomachrus mocinno costaricensis Cabanis), mono ca 
ra blanca (Cebus capucinus imitator Thomas), danta (Tapirus sp.) y ca~ 
riblanco (Tagassu sp.) 

El interés panorámico se debe al gran valor estético de todo el 
macizo y a que pueden verse ambos oceános, las llanuras del Norte, el 
Valle Central, parte de la Cordillera de Talamanca y toda la superficie 
propuesta para el Parque, desde sólo dos sitios de observación. 

Luego de analizar las diferentes alternativas de 'uso de los re
cursos de la zona propuesta, se concluyó que ésta no presenta condicio 
nes para la obtención de productos fibrosos y alimenticios. 

Se propone como objetivos del parque el suministro de servicios 
de investigación, recreación e interpretación, garantizando la continui 
dad del ecosistema. 

La extensión propuesta para el parque es de 4.099 Has., superfi
cie que se ha dividido en cuatro zonas. En la Zona Primitiva Intangi
ble se dará protección absoluta a la flora y a la fauna, no permitien
do acceso de visitantes ni establecimiento de instalaciones de uso pú
blico. La Zona de recreación Exterior incluye las áreas de mayor inte 
rés geológico y panorámico, y en las que se desarrollarán las instala~ 
ciones de acuerdo con los objetivos propuestos. En la Zona de Uso ofi-
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cial se ubicarán las residencias de guardaparques y otras instalaciones 
oficiales. La Zona Biológica se ha reservado para la instalación de una 
estación biológica de la Universidad de Costa Rica. 

Para cumplir con los objetivos del parque, se propone una serie 
de instalaciones que abarca desde letreros hasta edificios grandes. Las 
carreteras y senderos habilitarán las áreas de mayor interés geológico 
y panorámico. L08 miradores se ubicarán en los sitios de interés pa
noram2CO. Las vitrinas de exhibición se instalarán en ,puntos escogi 
dos donde den información general y sirvan de refugio. En la caballe
riza se podrán alquilar caballos para excursiones por senderos asigna
dos. Los letreros darán información sobre ubicación y nomenclatura de 
sitios de interés, reglamentos, recomendáciones, solicitudes y otros. 
Las áreas de recreación exterior incluirán facilidades para almorzar 
al aire libre, acampar e instalar remolques y vehículos con cabina po~ 
terior. 

Se propone también la construcción de un Centro de Visitantes 
y de un Centro Residencial. El primero servirá para llevar a cabo 
los programas de educación pública o interpretación de la historia na 
tural y humana de la región, y suministrar otros servicios recreati-
vos., Constará de un museo, un auditorio, una oficina administrativa y 
un restaurante. El Centro Residencial tendrá una casa de huéspedes, ca 
sas para el superintendente y algunos guardaparques, y otros edificios
oficiales. 

Para administrar el Parque se propone un organigrama del personal 
necesario, un reglamento y un plan de vigilancia. También se dan algu
nas ideas sobre tarifas de admisión. 

El personal propuesto incluye un superintendente, dos naturalis
tas, ocho guardaparques y otros asistentes y empleados menores. El re
glamento incluye las prohibiciones necesarias para lograr los objetivos 
propuestos, y las recomendaciones para evitar accidentes. El plan de 
vigilancia incluye la división del parque en secciones, la instalación 
de torr.ecillas de vigilancia en sitios de observación y la programación 
de los recorridos de guardaparques. 

Se propone también un programa de investigaciones, dividido en 
estudios sobre geología, flora, fauna, meteorología, estadística y bi
bliografía. 

Todo el plan de desarrollo propuesto sigue una secuencia PRr et~ 
pas y años, que permite. fijar costos semejantes por etapas y obtener ex 
periencia sobre uso, demanda y seguridad de ubicación de las instalacio 
nes. Los costos aproximados del proyecto para un período de desarrollo 
~e diez años, se divide así: costos del parque propiamente dicho, 
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~3.347.030 (U.S. $503.300 al cambio oficial de US $1 = e6.65); y cos~ 
tos de carreteras, ~3.286.750 (US $494.250). No se incluyen costos 
operacionales, ni de personal. 

Se recomienda finalmente, establecer vigilancia inmediata y tra 
tar de obtener el congelamiento del uso de la tierra en la zona propues 
ta; buscar la financiación del proyecto en el país o con agencias inter 
nacionales; iniciar conversaciones con el fin de establecer reservas 0-

bosques nacionales alrededor del Parque; denominar algunos accidentes 
t9pográficos sin nombre actual; e iniciar los estudios para establecer 
un sólo Parque Nacional que abarque los cercanos Parque Nacional Volcán 
Poás y Parque Nacional Volcán Poás, ambos sin manejo actual. 
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Management 
Poás Volcano 

SUMHARY 

and development 
National Park, 

plan for 
Costa Rica 

A management c.nd development plan is presented :for Poás Volcano 
National Park. This volcano, located on the West side of the Central 
Mountain Ra,nge, was established as a National Par k in 1955. It is Qne 
of the four active volcanoes in the country and one of the five active 
volcanoes on the Continent accessible by road during the entire year. 
The regían presents geological, biological and scenic interests that 
justify its managernent as a national park. 

The volcano owes geological interest due to several of its 
characteristics, narnely, five superimposed craters, easy acces into 
the active crater, and the 1953 eruption which changed the former 
pseudo-geyser into the present smoking stage. 

Several characteristics of the volcano are of biological signi
ficance. It is one of the few regions which still presents the native 
flora ~nd fauna of the Central Mountain Range, and the only one easily 
accessible. Many watersheds of importance to the region have their 
origin on the volcano, where the vegetation requires careful management. 
Four animal s still found en the volcano are included in the Pan American 
list of species in danger of extinction: Quetzal (Pharomachrus mocinno 
costaricensis Cabanis), P~narnanian White-throated Capuchin (Cebus capucinus 
imitator Thomas), Tapir (Tapirus sp.) ano White Face Peccary (Tagassu sp. >. 

FroID the highest points on the crater, one can view both oceans, 
the northern plains, the Central Valley, the Talamanca Range, and the 
entire area of the propúsed park. Coupled with the natural beauty of 
the park itself, thesE panoramas lend considerable scenic value to the 
area. 

After analyzing various possibilities fer the use of the area's 
resources, it was concluded that the area does not lend itself physically 
or econornically for food or fiber productien. 

Scientific research, recreation and interpretation of the natural 
history, are proposed as objetives for the rnanagemente of the park, combined 
with assuring the continuity of- the ecosystern. 

The proposed boundaries of the park include 4.090 Has, divided 
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into four zones. In th(' Inaccessible Primitive Zone, absolutE: protection 
to the flora and fauna will be assured, forbidding access to visitors 
and establishment of public installations. The Outdoor Recreation 
Zone includes the areas of greater geological and scenic interest, 
where installations will be developed according to the proposed 
objectives. In the Official Use Zone park ranger residences and 
other official installations will be located. The Biological Zone 
has be en reserved for the installation of a biological research 
station of the University of Costa Rica. 

In order to accomplish the park's objectives, a series of 
installations from signs to large buildings has be en proposed. The 
areas of greater geological and scenic interests will be accesible 
by roads and trails. Look-outs and ~urn-outs will be located in 
places of scenic interest. Exhibits will be installed in chosen 
points where they can provide information and shelter. A stable 
will provide horses for rent which can be used along designated trails. 
Signs will give information on location and nomenclature of the place s 
of interest, and appropriate regulations and recommendations. The 
outdoor recreation areas will include facilities for picknics, 
camping and trailer parking. 

A Visitor Center will provide facilites for programs on public 
education or interpretation of the natural and human history of the 
region,and for other recreation services. It will include a rnuseum, 
an auditorium, an administrative office and a restaurant. A Residential 
Center will have houses for guests, the superintendent and the par k 
rangers, as well as other official buildings. 

Specific aspects of the park's organization, regulations and 
protection are proposed, and basic ideas on user fees are discussed. 

The proposed pe.r:;;.onnel includes a superintendent, two naturalists, 
eight park rangers, sorne assistants, and non-professional employees. 
The regulations include sorne necessary prohibitions in order to avoid 
accidents. The protection plan includes the division of the park in 
section~, the location of the park rangers' or assistants' houses, the 
installation of guard towers in observation points, and the scheme 
of the park rangers' patrol routes. 

A research program divided into studies on geology, flora, fauna, 
climatology, statistic and bibliography is presented. 

The proposed plan 
are divided into years. 

follows a sequence of development stages which 
This sequence is so designed as to permit 
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incremental development by similar annual budgets, and allows for 
obtaining experience Oil the use, demand and location of facilities. 
The aproximate cost of the project for a ten year development period 
has been divided as follows: park development costs as such, ~3.347.030 
(US $503.300); and road construction costs, ~3.286.750 (US $494.250). 
Operational and personnel costs have not been included. 

Lastly, it is recornrnended that inmediate measures be taken to 
protect the entire area and to halt all land clearing and economic 
activities; to find financial support for the project frem national 
and international sources; to initiate conversations for the esta
blishment of national forests and ather reserves around the proposed 
boundary; to formally name previously unrnarked topographic features; 
and to initiate the planning of an enlarged national park which would 
include both Poás and Barba Volcanoes. 
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APENDICE A 



BREVE REVISION SOBRE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFIA DEL PARQUE NACIONAL 
VOLCAN POAS;' 

HISTORIA 

Primera mención que ~ conoce 

El dato más antiguo conocido en que se menciona el Volcán Poás 
es, según Meléndez (135), del ano 1783. El documento, publicado en 
la "Historia de Costa Rica durante la dominación española" de Fernán 
dez (30), se refiere a una expedición organizada por el Obispo Tris 
tán de Nicaragua y Costa Rica a la región de los Guatusos. En él se 
lee: " ... y después por una cuchilla de esta cordillería, mirando al 
Norte se enlazan los volcanes de Poás, Chibuzú, Barba, Cartago y Tu
rrialba, que todos componen diez y seis volcanes grandes .. ," 

Nomenclatura antigua 

El primer nombre con que figura el volcán es el de Poás, se
gún la cita anterior. Según Noriega (149), la palabra Poás viene de 
una tribu indígena de la comarca. Posteriormente, Wagner y Scherzer 
(256) y luego Oersted (153), se refieren a él con el nombre de Vol
cán de Los Votos o Batos. Según Melénªez (134), éste era el nombre 
de un primitivo grupo indígena que vivió en aquellos alrededores, ha 
cia la cuenca del Río San Carlos, en la vertiente Norte del país. Ya 
en 1860, Frantzius (83) usa nuevamente el nombre de Poás, cayendo 
en desuso el nombre de Votos. 

Primeras exploraciones y publicaciones 

Según Sapper (200), basado probablemente en informes de Frantzius 
(135), la primera persona que visitó el volcan fue un explorador cos
tarricense nativo de Alajuela, llamado Miguel Alfaro, en 1828. Según 
el mismo Sapper (199), en ese tiempo la laguna caliente era más pequ~ 

,', Se agradece al Lic. Carlos Melendez, del Departamento de Historia y 
Geografía de la Universidad de Costa Rica, y al Ing. Rodolfo Madri
gal, de la Dirección de Geología, Minas y Petróleo del Ministerio de 
Industrias, la lectura y correción de este apéndice. 
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na que como se describe después, pero la actividad era muy fuerte. 

El primer naturalista que visitó el Poás fue el danés Andrés San 
cloe Oersted. Como su interés era la botánica, hizo recolecciones en 
el macizo, pero apenas si se refiere a la actividad del volcán. Sus 
trabajos fueron publicados en Copenhague en 1863 (173). 

El médico alemán Alexander von Frantzius, quien había venido a 
Costa Rica en 1853 o a principios de 1854, exploró el volcán en marzo 
de 1860 (21, 173). Al ano siguiente, publicó en Alemania un estudio 
sobre los volcanes de Costa Rica, en el que habla en detalle sobre 
la actividad del Poás (83). Esta resulta ser la primera publicación 
de carácter geológico sobre este volcán. 

Las primeras publicaciones en serie y muy detalladas sobre el 
aspecto y la actividad del Poás, fueron las de Pittier, publicadas 
en 1888 (165), 1889 (167) y 1890 (168). 

Primera cita proponiendo la conservación de la naturaleza en el Poás 

La primera cita sobre la conservación de la naturaleza en este 
volcán es la de Pittier (165), quien en 1888 y ante el descubrimiento 
de dos especies de Podocarpus, propone en un informe que el gobierno 
adquiera la zona del Rancho del Achiote (unos 5 Km al Suroeste del 
cráter activo) para hacer una almáciga o conservarla como reserva. 

Antigua ruta de ascensión 

Según Pittier (165), Noriega (140), Sapper (201) y Fernández (79), 
el ascenso al volcán se hacía a caballo y tomaba unos dos días. El pri 
mer dla se llegaba a la villa de San Pedro de la Calabaza (hoy San Pe-
dro de Poás), situada al pie del volcán. Luego se seguía hasta San Juan, 
de aquí se desviaba un poco hacia el Noroeste hasta llegar al paso del 
Río Prendas, y de allí, el camino se desviaba al Norte, en la misma di
rección de la masa del Poás. Ya aquí se comenzaba a trepar por una su 
cesión de gradas y siguiendo una línea que parecía separar a los afluen 
tes de los Rlos Prendas y Rosales, hasta el Rancho del Achiote. De ~ 
este sitio se seguía en la misma dirección hasta el Potrero del Alto o 
Lechería, en la meseta superior del cerro, a 2114 ID (cerca de donde hoy 
está la Hacienda Green Hills, antes Virginia). 

En este sitio se encontraba una regular casa de madera, donde se 
podía obtener leche y otros artículos, y se podía pasar la noche, para 
aprovechar la manana del día siguiente. De la Lechería al cráter había 
un trayecto de 7-9 Km. El camino era muy estrecho y en cierto punto 
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r se descendía como 20 m hasta un lugar perfectamente plano y sin árboles, 
de unas 7 Has, llamado Potrero del Volcán, donde parece que había exis 
tido una laguna de la cual quedaban algunos vestigios en ese tiempo. 

Hasta hace unos pocos años existió una especie de galerón o caso 
na vieja en este Potrero, donde se podían también comprar algunos comes 
tibIes y hasta pasar la noche. Desde este lugar se llegaba al Potrero
Chiquito, donde se dejaban las cabalgaduras para seguir caminando has
ta el cráter. El. Potrero del Alto y el Potrero Chiquito se encontraban 
a 1,7 y 0,3 Km respectivamente del borde sur del cráter, siguiendo la 
ruta actual de la carretera. 

La carretera actual (ver figura 14) fue abierta al público en 1943, 
pero llegaba hasta el Río Mastate, unos 9 Km antes del cráter. En 1957 
se acondicionó el último trecho. En 1968 se reacondicionó éste para 
toda clase de vehículos. 

Algunas citas históricas sobre el valor escénico del Poás. 

La mayoria de los grandes naturalistas que visitaron el volcán, 
hicieron alguna ~ención a la belleza del sitio, o se referían a la mag 
nífica vista que desde él se goza. A continuación se citan solamente -
algunas de ellas. 

Pittier escribió varios comentarios sobre diferentes lugares del 
macizo macizo (169, 170). Refiriéndose a la laguna mencionaba: "ad
mirable es el espectáculo que ofrece esta maravilla de los Andes costa 
rricenses, cuando sus aguas azules resaltan como un zafiro en medio del 
marco rosado que forman las faldas, revestidas con los floridos rama
les de la melastoma de los volcanes. Así la vimos mi amigo Biolley y 
yo, en enero de 1889, y este admirable cuadro de una hermosísima natu 
raleza jamás se borrará de mi memoria". En otra ocasión comentó: "a 
la laguna -pedazo de cielo desp,oendido de las nubes- le dan un realce 
particular las fresca verdura de las montañas tropicales, entremezcla 
da en ciertas épocas con las innumerables flores color rosa de la me~ 
lastoma de los volcanes". 

Refiriéndose al cráter mencionaba": "el cuadro que se ostenta 
entonces a la vista es verdaderamente sorprendente ... " 

También mencionó que desde un punto (posiblemente en la cima del 
cerro al Norte del cráter) se podían observar ambos océanos a la vez, 
pero sólo a merced de circunstancias excepcionalmente favorables. 

Sapper (201), refiriéndose al panorama que desde los 1850 m de 
altura comenzaba a verse, comentaba: "durante un corto descanso contern 
pIé con deleite los feraces campos a nuestro pies, que con sus ciudada~ 
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des y aldeas, sus plantaciones, praderas y caminos bien conservados, 
recuerdan más que cualquier otra región, los países europeros ll

• Más 
adelante, refiriéndose al cráter decía: lIes un espectáculo en ver
dad imponente el que se ofrece a las miradas cuando, al salir del 
verde bosque, de pronto se está en frente del grandioso embudo del 
cráter en cuyo fondo se encuentra un lago humeante ... 11 Y "son los 
fenómenos tan importantes y cautivadores, que difícilmente se apa~ 
ta uno del maravilloso espectáculo Tl

• 

Una antigua leyenda sobre la laguna 

Según López (123), la gente tenía la creencia de que la laguna 
comunicaba con el cráter activo, y que en su centro se formaba de vez 
en cuando un remolino gigantesco y burbujeante. Parece que algo de 
esta creencia ha llegado hasta nuestros días, ya que en las entrevistas 
2 los visitantes, muchos preguntaron sobre este tema. 

GEOGRAFIA 

Localización 

El Volcán Poás se encuentra situado a los 84° 16' de longitud O
este y a los 10° 12' de latitud Norte. Es el más septentrional de los 
volcanes activos de la Cordillera Central. Está situado en el cantón 
del mismo nombre, en la provincia de Alajuela. Se encuentra casi al 
Norte franco de la ciudad de Alajuela, capital de la provincia, a una 
distancia de 19 Km en línea recta y 38 por carretera (ruta Volcán-Vara 
Blanca-Carrizal-Alajuela). Desde la ciudad de San José dista 30 Km 
en línea recta y 57 por carretera (ruta Volcán-Alajuela-Autopista 
Cañas-San Jase). Visto desde San José se parece a un domo plano, con 
orientación E-W, sobre el cual un cono ancho y obtuso señala el lugar 
de la laguna (ver figura 51). 

Alturas 

El punto más alto se encuentra en la serranía que rodea la lag~ 
na de agua fría; alcanza 2708 m. El fondo del cráter se encuentra a 
unos 2300 m y el de la laguna fría a 2580 m. 

Descripción del cráter actual 

La forma actual del cráter se ilustra en la fotografía de la fi-

170 



gura 62, tornada en febrero de 1968. Trejas (238) lo describe así: "las 
paredes de este cráter forman un semicírculo bastante regular de poco más 
o menos 150 ro de altura en el Norte y en Este, mientras que en el la
do Sur se levantan hasta la cima mas alta en una pendiente empinada Sur
cada por angostos y hondos barrancos. Desde el Oeste baja un valle 
pequeño, lavado por las lluvias, que tiene su origen en un desfilade-
ro a una altura de 110 ID; el lado opuesto se abre en otro barranco don 
de nace el río Toro Arnarillo l1 (ver en la figura 25 las fotos de los 
bordes del cráter). 

Antes de 1953, el fondo de la hoya estaba ocupado por una laguna 
cuyo diámetro oscilaba entre 80 y 150 m (168, 197, 199) (ver figuras 
56,57,58 y 60). Las aguas eran cálidas, variando su temperatura entre 
39,1 y 64,2°C (170, 172). Estas aguas tenían un aspecto lodoso y sucio 
(168). Los detalles sobre la actividad de este cráter se incluyen en 
el apéndice B. 

Según Tristán, citado por Leiva (118), el agua del cráter conte
nía una fuerte proporción de ácido sulfúrico y sulfuroso. El ácido sul 
fúrico atacaba las rocas y las descomponía parcialmente formando abun
dante cantidad de yeso que quedaba mezclado con los silicatos y otros 
productos. Según Pittier (168), las aguas eran tan fuertemente ácidas, 
que atacaban inmediatamente las envolturas metálicas de los termómetros, 
y volvían inmediatamente colorado cualquier pedazo de ropa oscura que 
se mojara en ellas. 

Después de la actividad de los años 1952-54, esta laguna desap~ 
reció completamente y fue sustituida posteriormente por un cono de 
escorias en el cual se formaba y desaparecía continuamente otra laguna. 
(ver figura 59) Actualmente, el cono se observa bastante lleno de agua, 
formándose adicionalmente en períodos de mucha lluvia, una lagunilla 
en la base Sur del cono (ver figuras 54,59 y 62). Los detalles so
bre la formación del cono y desaparición de la antigua laguna se in
cluyen en el apéndice B. 

Descripción de la laguna fría. 

A unos 500 m al Este del cráter activo, se encuentra una laguna 
de agua fría que ocupa el fondo de un antiguo cráter (ver detalles so 
bre la formación de este cráter en el apéndice de geología). La forma 
de esta laguna es aproximadamente circular y mide unos 500 rn de diá
metro. 

Según 
agradable y 
el apéndi_ce 
es bastante 

Pittier (168) Y Sapper (197), sus aguas tienen un gusto 
son perfectamente potables (ver análisis de estas aguas en 
F.) Parece que la temperatura del agua en la superficie 
variable, ya que mientras Pittier (168) indica que varia 
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ba entre 10 y 11°C, Brenes (29) observó que apenas alcanzaba unos 7°C. 
Según Pittier (168), a una profundidad de 2,50 m la temperatura es de 
13,50 C. 

En 1962, López (123) hizo algunos estudios en esta laguna. Obse~ 
vó que tiene una corriente que avanza del lado Sureste hacia el Noroes
te con fuerza bastante perceptible. Esta corriente parece tener su o
rigen en el desaguadero. También se observó que a la laguna no le cae 
ninguna corrien'~e de agua. Por medio del sondeo, se obtuvo una profun 
didad de 14 m del lado Este y de 12 m en el centro. Algunos análisis
dieron un 4/1000 de sulfatos, lo que no la hace venenosa para los pe
ces (ver análisis del agua en el apéndice F ). 

Actualmente la laguna esta completamente rodeada de bosques natu 
rales (ver figuras 4 y 52). Desagua por el río Angel, que escapa por 
un corte situado al Noroeste. Pittier (168) calculó la descarga en 
15-20 litros por segundo, aproximadamente. 
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Fig. 51. El volcán Poás como se ve desde la Sabana en San José. 
A la derecha, Volcán Barba. Foto M. A Bo;a. 

Fig. 52. La laguna se encuentra actualmente rodeada de bosques natu
rales que es necesario mantener para conservar este paisaje, 
único en el país. Foto M.A. Boza. 



APENDICE B. 



REVISION SOBRE LA GEOLOGIA DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN POAS", 

El estudio de este tema se ha dividido en cuatro partes: geolo 
gía histórica, cráteres antiguos en el macizo, actividad moderna, y
análisis de los materiales eruptados. 

GEOLOGIA HISTORICA 

La edad precisa del inicio del volcanisffio que originó la Cordí 
llera Central no se ha determinado con exactitud, pero se sabe con cer 
t€za que los sedimentos que originaron las formaciones de Tuis y Las 
Animas, y que datan del período eocénico, contienen fragmentos piroclás 
ticos (127,178). Williams (265) menciona que los estratos de Gatún y 
del Uascari muestran cantidad de debrís piroclástico. Lo cierto es 
que los volcanes originadores de esos materi21es posiblemente yacen 
hoy día enterrados a gran profunidad debajo de lavas y materiales más 
jóvenes (210). En esa época, lo que hoyes la Cordillera Volcánica 
Central, probablrnente no existía corno tal. En su lugar, se desarrallo 
ría una inmensa fractura por la cual ocurría periódicamente la emisión 
de lavas. En lo que hoyes el Valle Central, existía una cuenca oceá
nica cuyo fondo está sepultado por materiales más recientes (126). Tes 
tigo de ese fo~do oceánico, es hoy día la caliza y el mollejón (arenis~ 
ca de cuarzo) de Patarrá, los cuales fueron depositados durante el Mio-
ceno (127,178). . 

Según Williams (255), durante el Plioceno se presentaron emisio 
nes de lava que se depositaron en el espacio comprendido entre la Cor 
dillera de Talamanca al Sur y la naciente Cordillera Volcánica. Estas 
primeras lavas que invadieron lo que hoyes el Valle Central, probable 
mente fueron emitidas de los volcanes Poás y Barba Durante las prime~ 
ras etapas de su formación. Este primer piso del Valle Central de-

;, Se agradece al Ing, Rodolfo Madrigal, de la Dirección de Geología 
Minas y Petróleo del Ministerio de Industrias, la lectura y corree 
ción de este apéndice. 
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be haber permanecido expuesto a la acción de la atmósfera durante un 
largo período de tiempo, como lo atestiguan los valles producto de la 
erosión fluvial de la época. Posteriormente, se presentaron otras co 
ladas de lava que pudieron escapar tanto de los cráteres como de fi~ 
suras al pie de los volcanes~ probablemente al final del Plioceno o prin 
cipios del Pleistoceno. Estas lavas ocuparon los valles anteriormente
formados, por lo que se les llamó "lavas de intracañón". La mayor par 
te de ellas fueron lavas andesíticas piroxénicas, y algunas pueden con 
siderarse como la transición gradual hacia los basaltos, las llamadas~ 
basalto-andesitas. En contacto con estas lavas se encuentran algu
nos mantos de piroclastos, pero por la poca cantidad presente, se su
pone que la act'ividad de materiales sólidos era muy limitada en ese 
tiempo. Muchas de estas lavas se encuentran en puntos tan lejanos 
como la confluencia de los ríos Virilla y Grande yaguas abajo de es 
te punto, por lo que deben haber recorrido desde su punto de origen 
unos 30-40 Km. 

A este mismo período de actividad pertenece el volcanismo que se 
extendió en Centro América desde el Norte de Guatemala hasta la Cordi
llera Central de Costa Rica (122, 264). 

La ligera meteorización observada en las lavas de intracañón, 
indica que hubo un período de quietud volcánica durante el cual las 
lavas permanecieron expuestas a la atmósfera hasta ser ligeramente des 
compuestas (263). Por este tiempo, el Poás y los restantes volcanes
de la Cordillera, se individualizaban ya en la topografía circundante 
(127). 

Después del período de quietud, se inició una actividad volcáni 
ca con caracteres explosivos, produciéndose la emisión de numerosas nu 
bes ardientes. Estos materiales cubrieron las serranías casi por corn~ 
pleto §on un manto de rocas voclcánicas de unos 350-400 Km 2 , y de unos 
6-7 Km de volumen (265). 

La verdadera naturaleza de estos depósitos fue desconocida duran 
te mucho tiempo. Hasta después que se estudiaron muchos depósitos pro 
venientes de nubes ardientes en extensas regiones del cinturón volcánY 
ca circumpacífico, pudo Williams por pr.imera vez, dar la interpretaci6n 
correcta (263). Según Williams (265), se trata de tobas soldadas, cu
yo material fue expulsado en estado tan caliente, que luego de haberse 
depositado como masas sueltas de toba, se solidificó y formó roca dura 
semejante a lava. Algunos depósitos que no están tan fuertemente com
pactados, forman una toba porosa, rica en bombas de escoria; otros, 
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son escombr- ,)S de roca maciza más antigua, mezclados con masas piroclá~ 
ticas que fleron expulsados posteriormente, y se depositaron una tem 
peratura relativamente baja. No hay manera de decir si estas volumino 
sas avalanchas fueron emitidas de las aberturas en las cimas de los 
volcanes Poás y Barba, o de fisuras en sus flancos. 

Según Williams (265), de acuerdo a los depósitos encontrados en 
los cañones de los ríos Colorado y Grande, provenientes de avalanchas 
del Poás, se presentó primero una avalancha fría, que fue pronto o i~ 
mediatamente seguida por una avalancha incandescente de tipo peleano. 
La avalancha fría fue posiblemente el producto de un ultra-volcanis
mo, erupciones explosivas de vapor que lanzaron fragmentos de lavas vie 
jas y rellenos de los conductos. 

Antes de que la superficie lisa del Valle Central fuera modifi
cada por la erosión, fue considerablemente cubierta por lavas de los 
volcanes Poás y Barba (265). La mayor parte de esta lavas de post-a 
valancha son basaltos augito-olivínicos y andesitas basálticas, simi 
lares a las que forman las partes más altas de los volcanes Poás, Bar 
ba e Irazú. No hay manera de decir cuanto de las lavas de postavalan 
cha fue emitido de los conductos en la cima del volcán, y cuánto de las 
fisuras en sus flancos (265). 

Según Weyl (263), luego de las lavas de post-avalancha, y corno 
última fase, se iniciaron las erupciones de cenizas, cuyo fino pol
vo fue esparcido sobre todo el Valle por los vientos del Noroeste. 
Estas erupciones han llegado hasta nuestros días, presentándose de muy 
diferente magnitud y sin periodicidad definida. 

Crateres antiguos en el macizo 

Según Pittier (168), el Poás entra en la categoría de los vol
canes complejos, es decir, que no procede de un sublevantamiento úni 
ca, sino más bien de muchos que han ocurrido en sucesión, siempre 
con formación simultánea de un nuevo cráter. 

Pittier (168), Sapper (200) y Shaufelberger (209) reconocen tres 
cráteres, mientras que Weyl (262) reconoce cuatro. Madrigal (178) reco 
nace cinco cráteres, dos de ellos no identificados anteriormente por -
los otros autores, y no considerando como cráter a otro de los cita
dos. 

Según las observaciones de Madrigal (178) en fotografías aéreas 
el cráter más antiguo corresponde al trazado en la figura 53 con el 
número 5. Este cráter formaba una inmensa caldera de forma oval, de 
unos 9 Km de largo y 7 de ancho. Nada puede decirse actualmente en re 
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lación a su profundidad o edad. De esta caldera salió material que po 
ca a poco fue rellenando la gran cavidad, dando lugar a la formación -
posterior de otros cráteres. Fenómeno semejante se nota hoy en día 
en el cráter activo, donde se inició la formación de un nuevo cono 
dentro de la gran caldera, a partir de 1953-54 (178). 

Según las descripciones de Weyl (262), probablemente el cráter 
más antiguo correspondería al que está hoy constituido por un exte~ 
so claro, situado a la derecha de la carretera principal y aproximada 
mente 1.5 Km al Suroeste del borde Sur del cráter activo (ver figura-
21). Pero según Madrigal (178) este sitio no es un cráter por sí, si 
no que forma parte de la gran caldera citada anteriormente. 

El cráter que sigue en edad según Madrigal (178) es el marcado 
con el N° 4. Este cráter abarcó también una gran extensión y se lla
maría igualmente de tipo caldera. Los restos visibles del mismo se 
han marcado con línea continua y los probables, con línea de trazos. 

La laguna de agua fría marcada en el N°3 sería el cráter que si 
gue en edad (178). Según Pittier (168), este sería el más antiguo -
de los tres que él reconoció en el macizo. Según este mismo autor, lue 
go de la obstrucción de su chimenea, este cráter se llenó de agua, 
formando una laguna de forma circular. 

Según Madrigal (178), el cráter que sigue en edad es el marcado 
con el número 2 en la figura 53. El resto visible marcado con línea 
continua está constituido por un hemiciclo ubicado al Norte del cráter 
actual (ver figura 50). Según Pittier (168), éste sería el segundo 
cráter, y gran parte del mismo ha desaparecido por la formación del 
cráter actual. 

El cráter actual se marca en la figura 53 con el número 5, y se 
ilustra en las figuras 59 y 62. Los detalles de su descripción se han 
incluido en el apéndice sobre geografía. 

Detalle de las erupciones modernas. 

Según Sapper (199,200), un explorador llamado Miguel Alfara visi 
tó el volcán por primera vez en 1828, observando fuertes erupciones. 

En 1834 se presentó una erupción de cenizas acompañada de fuertes 
detonaciones (153). Según Sapper (199), las cenizas llegaron hasta Es
parta, a unos 40 Km de distancia. 

Según 
erupción de 

Sapper (199) y González (90), en 1880 aproximadamente, 
cenizas llegó hasta San Pedro de Poás. 
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Fig. 53. Los cinco cráteres que existen el la cima del macizo del Poás, 
según estudios de Madrigal (178). Mosaico hecho con fotografías 
aéreas del IGCR, 1956, escala 1:60.000. 



Entre el 25 y el 27 de julio de 1888, se presentó una fuerte ac 
tividad geyseriana. En una ocasión, la columna se elevó hasta 72 rn
(165). En este mismo año, Pittier (165) presentó un informe al gobier 
no, en el que decía que en la laguna del cráter se presentaba una e-
fervescencia singular en el agua, en tres puntos distintos, situados 
uno cerCa de la ribera Sur y dos en la opuesta. En el primero se ve 
rificaba sin interrupción alguna, no así en los otros dos, donde era 
intermitente. 

Entre ellO de octubre de 1888 y el 23 de febrero de 1889, se sin 
tieron fuertes movimientos sísmicos en el Valle Central, que Pittier 
atribuye a una recrudescencia de actividad de los volcanes Irazú y Poás 
(167,199). Según este autor, la recrudescencia se manifestó en el Poás 
por una erupción de lodo, coincidiendo los terremotos del 29 y 30 de 
diciembre de 1888 con el mayor esfuerzo producido en el volcán por la 
desobstrucción de la chimenea. 

En 1889 Pittier hizo un informe sobre sus observaciones en el vol 
cán en diciembre de 1888 (167). Mencionaba que se habían presentado 
fuertes derrumbes en la pared Suroeste del cráter. 

Segun González, Pittier indicó que alunos de los temblores ocu 
rrid,,: en 1890 cuvieron su epicentro en el Poás (90). 

En 1890, Pittier (168) presentó un informe sobre sus observacio 
nes en el volcán. Este es el trabajo más antiguo encontrado que des
criba con tanto detalle la actividad del Poás en aquella época. Refi 
riéndose al cráter y a la actividad tipo geyser, dice: 1T en varias par 
tes de la laguna, especialmEnte cerca de su orilla meridional, el es 
cape de los gases produce una ebullición continua, y la condensación
casi inmediata del vapor de agua que se eleva de este modo, da lugar 
a una ligera columna de nubecillas que pronto se disuelven 21 topar con 
el viento a su salida del cráter. He averiguado en éste la presen
cia del vapor de agua, del anhidrido sulfuroso y del gas car'bónico, es 
decir, de los tres productos gaseosos ordinarios de los volcanes en 
vías de extinción. En mi opinión, el desprendimiento gaseoso conti
nuo se efectÚE, For las rendijas del cráter situadas baj ~ el nivel del 
agua. La chimenea propiamente dicha es teatro de fenómenos mucho más 
notables" . 

"A intervalos de tiempo que todavía no se han determinado con e 
xactitud, se manifiesta en un punto situado cerca de la orilla seten~ 
trional de la laguna, es decir, al lado del mayor declive de las fal
das, una agitación súbita, que aumenta gradualmente, hasta dar lugar 
al levantamiento de una columna inmensa de aguas lodosas y negras. 
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Estas vuelven a caer pesadamente en medio de la hoya, El chorro repen 
tino produce un oleaje fortísimo. La grandeza del espectáculo se aumen 
ta con el sordo chapuceo de las olas contra las peñas de las orillas,
elevándose del fondo del abismo, repetido mil veces por los ecos de los 
paredones Tl

• 

"Luego los vapores que se condensan rápidamente forman como un 
velo de deslumbrante blancura, que ocultan las honduras; en seguida 
se levantan a centenares de metros en resplandecientes columnas. Po
co a poco, todo vulve a apaciguarse, los vientos que suben de los va 
lles cercanos disuelven los vapores y pronto el cráter reasume su as 
pecto acostumbrado, hasta que se repite la erupción". 

Según diferentes autores, la explicación de este fenómeno era 
muy simple. Schaufelberger (209) lo explica así: "en el fondo del 
cráter se halla la abertura del conducto del volcán, llena de piedras 
arenas y lodo. Por las grietas del suelo el agua de la laguna puede 
infiltrarse a la profundidad, donde se calienta hasta 1000 e o más, y 
Se evapora. El peso de la columna de agua en el conducto impide la 
salida del vapor, hasta el momento en que su presión es mayor que la 
presión hidrostática de la columna, dando motivo a la formación del gey
ser. Cuando los poros son grandes, el agua entra con facilidad y rápldn 
mente y las exhalaciones se suceden en intervalos cortos;cuando son pe~ 
quenas, el agua desciende lentamente y la formación del vapor dura más 
y por consiguiente las erupciones son pequeñas y los intervalos mayores ll • 

Según Sapper (199) en 1895 las erupciones geyseriformes eran 
muy fuertes, superando las colunnas a veces la pared septentrional 
U.e. más de 200 m ). 

En marzo de 1899, Sapper visitó el volcá 
ciones débiles de 5-7 m de altura. El diámetro 
era entonces de unos 150 m (201). 

pero observó sólo eruE 
. e la laguna caliente 

Según Sapper (199), cuando Wagener subió en 1903, observó erupci.<::. 
nes geyseriformes muy fuertes. 

En 1904 hubo varias erupciones notables, que fueron vistas desde 
San José a partir de julio. Las siguientes· erupciones fueron observa 
das por Leiva y otros desde el borde del cráter (119): 2 de agosto,
tres erupciones pequeñas de 50m; 28 de agosto, dos erupciones muy gran 
de: muy seguidas; setiembre, varias erupciones, una de ellas alcanzó 
250m; 2 de octubre, una erupción mediana de 150 m; 20 de octubre, se 
observó una erupción que duró 38 segundos, y se levantó a 150 m, la 
erupción consistla de masas de lodo negro en medio de nubes blancas de 
vapor. 
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Según Tristán, citado por González (90), el ano de 1905 fue par 
ticularmente notable por las muchas y repetidas erupciones. Varias 
de ellas alcanzaron alturas enormes. El mayor número de erupciones 
y seguramente las más violentas, ocurrieron en el mes de junio. De 
San José, se vieron especialmente por la mañana, las elevadas y grue 
sas columnas de vapores. Según gonzáles (90) y Rudín (190), se ob-
servaron las siguientes erupciones: mayo o junio, erupción de 600 m; 
junio 1, dos erupciones muy pequeñas de 10 ID; junio 2, cuatro erupci~ 
nes muy grandes, una de 500m, otras de 300 y las restantes de 100 cada 
una; junio 3, a las 6:10, el vapor de agua y los gases forman una enor 
me esfera irregular que fue disipándose poco a poco; junio 8, a las 10 
a.m. erupclon grande, la cumbre del volcán estaba completamente despe 
jada de tal modo que la erupción se destacó muy bien, durante diez mi
nutos se mantuvo la masa de vapores en la misma forma, dentro de la 
masa blanca se formaron unos surcos oscuros inclinados que se supone 
estaban formados por las sustancias sólidas, lodo y cenizas arrastra
das por la erupción; junio 8 a junio 16, repetidas erupciones; julio 
18, se vieron cuatro erupciones grandes, una de 500 ID; diciembre 1, va 
rias erupciones pequeñas de menos de 50 m; diciembre 2, 57 erupciones
pequeñas, tres de 75 ID Y las demás de menos de 50 ID; diciembre 3, va
rias erupciones pequeñas, una de estas duró como tres minutos. 

Según González (90), Tristán visitó el volcán el 12 de abril de 
1906, escuchando durante la noche erupciones casi cada diez minutos 
Una de ellas se elevó a 200 m y a la luz de la luna se observó que se 
desplegó a manera de una gigantesca sombrilla blanca. El día 13, de 
6 a 10 a.m., se contaron 26 erupciones, solo cuatro de gran tamaño. 

Según Sapper (220),ocurrió una erupción de cenizas entre 1907 y 
1908. 

Probablemente la mayor erupción que haya ocurrido tuvo lugar el 
25 de enero de 1910. A las 4;45 p.m., según Rudín (188), "se levantó 
una inmensa columna, que parecía de humo, pero que en realidad era de 
agua mezclada con cenizas, la cual se elevó sobre la cima del volcán 
a una altura que hemos podido estimar en 4.000m, y que luego, por la 
evaporación, se fue ensanchando hacia los lados y hacia arriba hasta 
la prodigiosa altura de 8.000 m aproximadamente. La columna en un 
principio apareció de color oscuro intenso, y luego, por la evapora 
ción, se formó la inmensa nube, de un tinte gris claro, que iba ex-=-
tendiéndose y cambiando de matices lentaFlente. La forma aparente 
era la de un hongo gigantesco, o mejor, tal vez, la de una coliflor 
deshojada, de colosales dimensiones, ancha arriba y descansando sobre 
una base relativamente delgada. Poco a poco los vapores fueron ascen 
diendo y se extendieron horizontalmente, hasta tornar la forma de una
paraguas de muchos kilométros de diámetro. Movida esa nube por los 
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vientos superiores, se extendió por toda la Meseta Central, y produjo 
una lluvia de cenizas entre las 6 y 8 de la noche del mismo día. Se
gún observaciones posteriores practicadas en San José, en San Pedro de 
Poás y en la cima del volcán, no sería exagerado asegurar que la can 
tidad de cenizas arrojada puede estimarse en 800.000 m3 , con un peso
de 640.000 toneladas". 

"En excusiones posteriores se observó en los alrededores del 
cráter, piedras pequeñas en gran abundancia, que habían producido al 
ca~r la impresión de una fuerte granizada. Alg~nas de estas piedras 
alcanzaron un diámetro de 1-2 cm. En la proximidad del cráter han 
caído lagunas piedras que van aumentando de tamaño y abundancia, a 
medida que uno se acerca a las orillas del cráter mismo. Hasta una 
distancia que varía entre 150-200 m del borde superior del cráter, 
han ca ido numerosas piedras, desde 5 hasta 48 cm de espesor, algunas 
livianas, pero la mayor parte de consistencia maciza y pesada. Las más 
grandes esfondaron el terreno a más de un metro de profundidad, y 
han tenido fuerza para trozar raíces y romper ramas más gruesas que 
el brazo de un hombre". 

Después de la gran erupclon de enero de 1910, Rudín, et al (189), 
observaron que la laguna del fondo se había agrandado. Por-comparación 
de fotos, ~otaron que había desaparecido la mayor parte de la playa que 
existía al Suroeste. El 12 de marzo de 1910, Rudín (189) 'presentó un 
informe en que se refiere a la excursión anterior. Con respecto a la 
actividad del volcán dice: " en nuestro informe anterior, mencionábamos 
que desde el 25 de enero, el volcán permanecía en completa calma, y 
emitíamos la hipótesis de un cambio de régimen. Actualmente, la acti 
vidad se manifiesta de nuevo, pero de un modo enteramente distinto a
como era antes; en lugar de una boca o grupo de bocas que hacían erup 
ciones de tamaño regular, un poco más allá de la región central de la 
laguna del fondo, existen ahora más de 10 y talvez 20 lugares disemina 
dos irregularmente por toda la extensión del fondo por donde salen e-
rupciones. Estas son sumamente fecuentes, tanto que a veces se repi 
ten en el mismo lugar con pocos minutos de intervalo, y no es extraño 
poder ver el progreso de tres o cuatro al mismo tiempo, en lugares 
bastante apartados unos de otros. En cambio, el tamaño es insignifi 
cante; apenas si en las más grandes se levanta un poco la columna negra 
de barro; probablemente ninguna pase de unos 5"ó 10 m. Estarnos muy 
lejos de las imponentes manifestaciones de hace algún tiempo". 

"El único modo de explicar el cambio es suponer que las bocas an 
tiguas hayan sido obstruidas, habiéndose formado en su lugar una serie 
de bocas menores, sin comunicación ninguna entre sus canales interiores, 
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como lo prueba el hecho de funcionar con entera independencia unas de 
otras". 

Según Sapper (198), el 12 de setiembre a las 7:10 a.m., el 20 de 
setiembre a las 6:30 a.m. y el 14 de octubre a las 5 a.m. de 1910, se 
presentaron otra vez erupciones fuertes. 

Sapper menciona que el 6 de junio de 1912 se sintió un temblor 
fuerte, cuyo epicentro estuvo muy cerca de la superficie y ubicado en 
un lugar llamado Laguna Vieja, un cráter viejo del Poás (199). 

En 1914 se inició 
primeros meses de 1915. 
ces violentas erupciones 
por (78). 

un período de erupciones que abarcó hasta los 
La actividad consistía en frecuentes y a ve
de lodo, acompañadas por altas columnas de va 

Tristán (243) hizo un estudio de la secuencia de estas erupcio
nes desde octubre de 1914 hasta abril de 1915, anotando también va
rias características de las mismas. 

El 30 de mayo de 1914, a las 8:30 a.m. ocurrió una erupción 
que se pudo ver desde San José. 

El 8 de octubre a las 7:40 a.m. hubo una formidable erupción 
(ver figura 61). La enorme nube de vapor se levantó muy despaciosa
mente, dando lugar a una lluvia de cenizas que llegó a gran distancia 
Al mismo tiempo, la cima del volcán se cubrió de nubes y cayó un fuer 
te aguacero que duró varios minutos. Luego desapareció el fenómeno
y el sol brilló de nuevo. 

El 9 de octubre se notó gran actividad. 
erupciones de unos 50 m. 

Se pudo observar varias 

Las erupciones continuaron los días siguientes. Grandes erupci~ 
nes fueron vistas desde San José los días 22 y 25 de octubre en la'ma
ñana, el 5 de noviembre a las 8 p.m. y el 9 y 15 del mismo mes. La úl 
tima se vió el 19 de diciembre. 

El 12 de enero de 1915 hubo dos grandes erupciones en la mañana. 

El 19 de enero, de las 8 a las 11:30 a.m., se contaron 14 erupcio 
nes, una de 150-175 ID Y que mostraba tres columnas de lodo al mismo tiem 
po, un fenómeno no muy común. 

El 5 de febrero, durante todo el día, Tristán anotó todas las 
erupciones que se sucedieron. Las 4 fases de una de ellas, considera-
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da de tamaño grande y que ocurrió a las 8:08 a.m. se ven en las figu
ras 63 y 64. De las 7:16 a.m. a las 4:56 p.m. anotó 41 erupciones. 
Los períodos más cortos observados entre erupciones fueron de cuatro 
minutos. La forma de estas era caprichosa, pero el escape de lodo 
presentaba dos formas car>acterísticas. A veces salía en forma de 
borbollones, como agua hirviendo y permanecía en ese estado por largo 
tiempo. Otras veces, saltaba de pronto en forma radial, más o menos 
vertical, y en tal caso las columnas se levantaban a gran altura. La 
caída de la columna daba lugar a un ruido que a larga distancia par~ 
cía un trueno. 

EllO de abril a las 9 a.m., se presentó otra gran erupción que 
duró más de media hora y fue vista desde San José. El 19 de abril hu 
bo otra grande a las 7 p.m. 

En 1925, Sapper (200) publicó un libro en que resume todas sus 
observaciones sobre los volcanes de la América Central. Con respecto 
al Poás hace el siguiente resumen: !len el fondo actual del cráter, 
hay un lago de unos 150 m de diámetro, en cuyo fondo existen muchas 
fuentes y fumarolas ricas en H

2
S y SO. Al descomponerse estos ga

ses, queda el azufre suspendido en e12agua, dándole un color blanco 
de leche. Este lago blanco yace en medio de un cráter absolutamente 
desprovisto de vegetación. En determinado momento se nota que en un 
punto algo excéntrico borbotea el agua, y de repente, con mucho ruido 
se levantan columnas de lodo negruzco, mientras que ondas circulares 
corren hacia las orillas y arrojan lodo en las mismas. Al mismo tie~ 

po, escapan nubes blancas de vapor de agua, y cuando recae la columna 
de lodo en el agua, toda la caldera se llena de vapor, que poco a poco 
se desvanece, entrando completa calma por cierto tiempo, hasta que el 
espectáculo se repite". 

Para el período entre 1925 y 1952, no se encontraron trabajos s~ 
bre la actividad de este volcán, pero se sabe que el tipo de actividad
descrito continuaba en igual forma. 

El tipo de actividad del Poás cambió completamente luego del pe 
ríodo de actividad de los años 1952-54. El 9· de setiembre de 1952, a 
las 7 a.m., aproximadamente, se produjo un fuerte temblor ~ue se sin 
tió en San José y otros lugares. Casi inmediatamente después, pudo ve~ 
se desde casi todo el Valle Central, una enorme columna de humo blanqu~ 
cino, que se elevaba a gran altura y tornaba la forma de un hongo al al
canzar su punto culminante. En Grecia, la erupción fue antecedida por 
un fuerte ruido subterráneo. Según parece, desde hacia días, en el era 
ter del Poás las explosiones eran más frecuentes, adquiriendo los gases 
desplazados la forma de hongo (191). 
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Fernández (79), quien hizo un estudio detallado sobre este vol
cán, menciona para este período: " e l régimen de existencia del Poás 
debe haber cambiado probablemente desde 1952, y principió a revelarse 
de manera clara al inicio del año siguiente, con numerosas e intensas 
erupciones, acompañadas de fuertes y prolongados ruidos. Para enton
ces la laguna se había reducido a las dimensiones del conducto erup
tivo principal al lado Norte, mientras el secundario al Sur permane
cía lleno de lodo en ebullición, con gran cantidad de fumarolas muy 
activas en sus contornos; todo indicaba la posibilidad de llegar a 
un paroxismo. _Efectivamente, el 17 de mayo de 1953, en las horas de 
la madrugada se produjo una violenta explosión con altas columnas de 
lodo, escorias, fragmentos de rocas y fenómenos luminosos ll • 

Según las informaciones de los períodicos de esos días (194,195), 
parece que la laguna de aguas calientes que cubría el fondo del cráter, 
desapareció en la noche del viernes 22 de mayo o en la madrugada del 
sábado 23, ya que en la madrugada de este sábado se habían escucha 
do fortisimos retumbos seguidos de movimientos sísmicos. Un visitan~ 
te al volean el sábado 23, indicó que la laguna ya no existía, y que 
algunas paredes de la hoya se habían derrumbado (194). El domingo 24 
de mayo, un grupo de excursionistas observó grandes erupciones con que 
el volean lanzaba a gran altura cenizas, humo y piedras incandescentes 
de gran tamaño. También se observaron relámpagos rojos y se escucharon 
fuertes retumbos (195). 

Los meses siguientes fueron de continua e intensa actividad con 
repetidas lluvias de cenizas y arenas en los contornos del macizo vol 
canica. Los vapores salían por la boca del cono intercratérico forma 
do sobre el fondo de la laguna desaparecida, produciendo grandes rui~ 
dos con proyección de rocas desprendidas de sus paredes. El Poás se 
mantenía con una columna de humo permanente visible desde todo el Va 
lle Central. 

El jueves 4 de junio de 1953, se observó una erupclon gigantes
ca que se elevó 23.000 pies, unos 7.000 IDI se dobló un poco y se lan 
zó sobre las faldas del Norte de la cordillera, produciéndose una llu~ 
via finísima de ceniza que cayó sobre Vara Blanca y San Miguel de Sa
rapiquí, y llegó hasta las llanuras de San 'Carlos y Santa Clara (113). 

El martes 9 de junio se tomaron fotografías que salieron publica 
das en el período La Nación del día siguiente. En éstas se observa 
muy claramente donde estuvo la laguna, y en su lugar, el foco volcá
nico lanzando grandes nubes de escorias. 

EllO de junio de 1953, (113), una comisión enviada por el go-
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bierno hizo el siguiente comentario: "del fondo del volcán, a través 
de varias fisuras, se escapaba un humo denso y de un color blanco, azu 
lado, elevándose a gran altura acampanado de un ruido bastante fuerte~ 
El agua de la laguna caliente había desaparecido evaporada al aumentar 
la actividad volcánica, y no fue tragada ni nada por el estilo. No Se 
encontró ningún vestigio de que el volcán hubiera arrojado piedras 
fuera del cráter. Dentro sí se pudo observar los hoyos hechos por 
las piedras al caer, lo cual quiere decir que este fenómeno se ha pro 
ducido sólo dentro del cráter. El Poás ha entrado en una actividad -
post-volcánica sulfurosa. Al entrar en la nueva actividad, el calor 
aumentó, se evaporó el agua del fondo y las erupciones aumentaron. No 
se obseryó ninguna senal de lava ni la ha habido durante miles de anos. 
Con respecto a la laguna fría, se mantenía igual; el agua era un poco 
más oscura por las cenizas". 

El 13 de julio se produjo una gran erupción en la cual se dis
tinguian 3 columnas de humo que salían de la cima, dos de color cla
ro y otra de color oscuro (103). 

Según Fernández (79), al terminar el año de 1953, las manifesta 
ciones aumentaron notablemente, y el 9 de noviembre por la manana, 
culminaron con fuertes retumbos y por la noche se observaron resplando 
reS en la cima. Los fenómenos de esa noche son relatados así por un ve 
cino del volcán (103): na las 7 p.m. comenzó a caer algo de lluvia. P~ 
ca después de las 8,el agua era blancuzca y de olor acentuado a azufre, 
rato después caía sobre el techo de la casa una verdadera lluvia de pi~ 
dras, al mismo tiempo que todo se iluminaba con las llamaradas del vol
cán. Se elevaban hacia el cielo bolas de fuego, algo grandes, y piedras 
en estado de incandescencia que simulaban aerolitos, algunas de las cu~ 
les al chocar en la altura, se despedazaban en numerosos frag~entos. El 
ascenSo de cada piedra.iba acampanado de explosiones fuertes, que se n~ 
taban a pesar de los largos y roncos retumbos que hacían vibrar la tie
rra. La atmósfera era pesada, sintiéndose un olor pronunciado a azufre". 

Estos fenómenos se repitieron en varias ocasiones hasta finalizar 
el mes de "diciembre. Según un artículo del 10 de diciembre, en ese tiem 
po el volcán se mantenía en actividad constante (193). Fernández (79) 
atribuye a gases incandescentes y a fenóm€nos eléctricos la actividad 
observada, aunque manifiesta que el hallazgo posterior de numerosas y 
recientes bombas volcánicas en el borde oriental del cráter, hace pen 
sar que también hubo lava en el conducto del cono intercratético y ex 
plica el carácter explosivo de varias erupciones con fragmentos encen 
didos. 

En las últimas semanas de diciembre de 1953 y primeras dos de ene 
ro de 1954, se produjeron erupciones que ocasionaron grandes danos en 
los cafetales de San Miguel y San Roque de Grecia (92). 
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Corno resultado de esta actividad y de la gran cantidad de materia 
les piroclásticos lanzados~ empezó a formarse un cono de cenizas y es-
carias en el lugar anteriormente ocupado por la laguna (34). Según Bu 
llard (34), en agosto de 1954, este cono tenía unos 25-30 m de altura~ 
y la abertura al extremo del mismo era una de los más activos escapes 
del cráter. Además de este escape, había otros dos, uno sobre el cos
tado del nuevo cono interior que a intervalos lanzaba grandes cantida
des de vapor blanco. El otro, que estaba detrás del cono y no clara 
mente visible desde el borde del cráter, emitía un gas azulado y más 
transparente. Ocasionalmente, se emitía una nube eruptiva parda en 
forma de coliflor, desde la abertura al extremo del cono. 

En el verano de 1954-55, Weyl (262) visitó el Poás observando 
nubes de vapor btancas y grises que salían con ritmo acelerado de la 
boca de la cima del cono de escorias. Dice también que el fondo del 
cráter se encontraba completamente seco. 

En abril de 1955, según Burgos (35), el volcán seguía vomitando 
grandes torbellinos de humo, cenizas y materias incandescentes en me
dio de detonaciones subterráneas y fuertes rugidos. A veces Se sentían 
temblores de regular intensidad. 

Según Dóndoli (67), en 1956 el volcán seguía con su actividad co 
rriente de intensa emisión fumarólica, con lances intermitentes de ce~ 
nizas y arenas. Anota que en los alrededores del cono del fondo, se 
encontraban tortas de escoria lávica proyectadas por el volcán en los 
meses anteriores a agosto de 1956. 

El 3 de julio de 1961, los diarios (74) publicaron la noticia 
de que en los últimos días el Poás habia cobrado gran actividad: !len 
las noches se dejan escuchar sordos retumbos y se observan erupcio
nes de materia volcánica". El propio 3 de julio en la mañana, las 
calles de Sarchí de Valverde Vega amanecieron bañadas por millones 
de partículas de ceniza volcánica. 

Según Dóndoli (67), en este tiempo, durante los meses de mayor 
tranquilidad y en períodos de intensas lluvias~ se volvía a formar en 
el fondo del cráter una pequeña laguna que~pronto era evaporada, pro 
duciéndose expulsiones de barro que se depositaba como ceniza en los
alrededores. 

El 26 de mayo de 1963, el volcán produjo una erupclon de humo y 
cenizas finas que cubrió una extensa zona desde Poasito hasta San Ra
món (11). 
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Según Dondoli (67), miembros de la Misión Vulcanológica de la 
UNESCO bajaron en marzo de 1964, al fondo del cráter, entonces libre 
de aguas y con intensas emanaciones a lo largo de varias fisuras. Con 
aparatos geoquímicos midieron la temperatura de la emanaciones, la que 
osciló entre 195 y 250°C. 

En los primeros días del mes de enero de 1965 se produjo una re
petición de los fenómenos de evaporación de la laguna en el fondo del 
cráter (67). 

Según Fernández (80), el estado del Poás en 1966 era el siguien
te: "cráter activo con erupciones de lodo, vapor de agua y gases sul
furosos. Fumarolas muy activas en las paredes del cráter". 

En los primeros días de enero de 1967 se presentaron varias eru~ 
ciones grandes. El 2 de enero a las 5:15 a.m. se produjo una gran e
rupción que fue visible desde casi todo el Valle Central. Debido al 
tono blanco inmaculado de la nube, se identificó la actividad como 
correspondiente a un paroxismo de vapor de agua en su totalidad (73). 
El 3 de enero se observaron otras dos erupciones de vapor de agua, vi
sibles desde San José. La primera ocurrió a las 9:30 a.m. y la segun
da a las 6:10 p.m. (151). 

Actualmente el volcán presenta una actividad débil, observándose 
días en que casi no hay emisiones (ver figura 54). Las fumarolas salen 
de un sitio cerca del borde superior de la pared Este del cono, el cual 
se encuentra muy llenos de agua (ver figura 55). En junio de 1968, a
pareció una pequeña fumarola a unos 200 m al Este del sitio indicarlo, 
aparentemente originada en una grieta del terreno. 

ANALISIS DE LOS MATERIALES ERUPTADOS 

En 1888, Pittier (165) encontró dentro del cráter fragmentos de 
andesita y azufre puro. 

Según Tristán (242), un fragmento.de las piedras arrojadas por 
la erupción del 25 de enero de 1910 que cayeron en los bordes del crá
ter, era de andesita anfibólica. Otra piedra, posiblemente arrancada 
de las paredes del cráter por la fuerza de la erupción, era un frag
mento de un conglomerado volcánico. 

Rudín et al (188), hicieron análisis de las cenizas de la erupción 
del 25 de enero de 1910. Estas se componían de una parte soluble en agua 
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y de UD residuo insoluble. A la parte soluble se debían los fenómenos 
de corrosión de los vegetales y las manchas sobre la ropa. Para estu 
diarIas, I1se lavaron cenizas con una pequeña cantidad de agua y se fTl 
traron; el líquido transparente tenía olor a anhidrido sulfuroso y un
sabor astringente. Unas gotas vertidas en tintura de tornasol la enr~ 
jecían; con el cloruro de bario dio un precipitado abundante, insoluble 
en ácido clorhídrico. Con el nitrato de plata no precipitó. Con el 
amoniaco se obtuvo un precipitado gelatinoso, que resultó ser una mez 
cla de hidratos de alumnio y de hierro. Con el oxalato de amonio a
gregado a una parte del líquido y neutralizado, se obtuvo un precipi
tado débil. Con el ferrocianuro de potasio dio un color azul débil; 
con el ferricianuro, un color azul intenso; con el tanino un color 
negro'! . 

"Este examen 'revela la presencia en las cenizas de anhidrido 
sulfuroso; de ácido sulfúrico, que siempre se forma cuando el anhidri 
do sulfuroso se encuentra se presencia de aire húmedo; de sulfato fe
rroso y de sulfato de alumnio. Al anhidrido sulfuroso y al ácido su! 
fúrico se deben los fenómenos de decoloración y corrOSlon de los tej~ 
dos y vegetales. Al sulfato ferroso se deben las manchas amarillen
tas sobre la ropa blanca". 

"Fragmentos de vidrio volcánico, cristales rotos de feldespato) 
una cantidad menor de cristales de magnetita y de augita y una peque
ña cantidad de azufre, se encontraron en la parte insoluble de las 
cenizas". 

"Algunas de las bombas volcánicas caídas en la vecindad del crá 
ter diferían de las lavas ordinarias por la presencia de una cantidad 
considerable de azufre libre y de pirita, diseminados en el feldespato 
y en la augita". 

Sapper, en su trabajo publicado en 1925 (200) hace la siguiente 
observación con respecto a los materiales del Poás: "la roca del Poás 
es andesita de piroxena, aunque en una de mis muestras se encuentra un 
dique de "basalto de feldespato?". Las cenizas del 25 de enero de 1910 
eran andesitas ricas en vidrio pero pobres en augita!!. 

Schaufelberger (208) presentó en 1931 el siguiente resumen de aná 
lisis de rocas del Poás: 

Roca 

Andesita piroxénica 
Andesita piroxénica con feldespato 
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Autor 

Bergeat, Klantsch 
Klantsch 



Andesita 
Basalto 
Basalto 

Roca Autor 

Gachot 
Pittier 
Frantzius 

Dóndoli (167) presenta el siguiente informe sobre los análisis 
hechos a las cenizas arrojadas a mediados de 1953: "las cenizas re
sultaron formadas principalmente por cristales redondeados de piríbo 
les, por pocos cristales feldespáticos, casi exclusivamente de una
plagioclasa muy cálcica y abundantes fragmentos arcillosos y caolí
nicos. Ensayos químicos revelaron un elevado grado de solubilidad, 
4-5%, siendo los solubles básicamente sulfatos; apreciable el \conte~ 
nido de azufre revelado inmediatamente por el calentamiento de las 
muestras". 
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Fig. 54. Algunos días el volcán casi no presenta actividad. La foto 
fue tomada el 14 de enero de 1968. Foto M.A. Boza. 

Fig. 55. Fumarolas de la pared Este del cono de escorias que ocupa el 
fondo del cráter. Obsérvese que este cono se tiene muy lle
no de agua (14 de enero de 1968). Foto M.A. Boza. 



Fig. 56. Diferentes aspectos del cráter, vistos desde el borde Sur. 
Arriba, 13 de abril de 1906; abajo, la forma de la laguna 
cráterica semejaba la de un gran corazón, 22 de febrero de 
1914. Fotos R. Fernández. 



Fig. 57. Diferentes aspectos del cráter. Arriba, vista desde el fOTI 

do de la laguna cratérica, 22 de febrero de 1914; abajo, as 
pecto del cráter el 5 de febrero de 1915. Fotos R. Fernán 

dez. 



Fig. 58. Diferentes aspectos del cráter, vistos desde el borde Sur. 
Arriba, en 1949¡ abajo, el 23 de marzo de 1952. Fotos R. 
Madrigal y C. Meléndez. 



Fig. 59. Diferentes aspectos del cráter, vistos desde el borde Sur. 
Arriba, el 2 de abril de 1960; abajo, el 22 de enero de 1968. 
Fotos C. Melendez y V.G. Cantero. 



Fig. 60. Las erupciones eran de intensidad muy variable. 
dos erupciones pequeñas: arriba, el 13 de abril 
bajo, desde el fondo del cráter, en 1915. Fotos 

Se muestran 
de 1906; a
R. Fernández. 



Fig. 61. Las erupciones eran de intensidad muy variable. 
dos erupciones grandes: arriba, en 1905; abajo, 
bre de 1914. Fotos R. Fernández. 

Se muestran 
el B de octu. 



Fig. 62. La actividad ha decrecido notablmente en los últimos 
fotos muestran el cráter y detalle de las fumarolas: 
2 de abril de 1960; abaj-o el 18 de febrero de 1968. 
léndez, arriba, V.G. Cantero y M.A. Boza, abajo. 

años. Las 
arriba, el 

Fotos C. Me 



Fig. 63. Primera y segunda fases del levantamiento de la columna de 
lodo, en una erupClon típica el 5 de febrero de 1915. Fotos 
J. F. Tristán. 



Fig. 64. Tercera y cuarta fases de una erupción típica el 5 de febrero 
de 1915. Arriba, la columna llega a su máxima altura y empie 
za a caer; abajo, al caer la columna, se levantan nubes de va 
por a gran altura. Foto J.F. Tristán. 



Fig. 65. Primera y segunda fases de una erupción de gran tamaño, en 
1915. La columna de lodo subió á unos 150 m. Fotos R. Fer 

nández. 



Fig. 66. Tercera y cuarta fases de la erupción de la figura anterior 
Nótese el gran tamaño de la nube de vapores. Fotos R. Fer
nández. 



APENDICE C 



REVISION SOBRE LA FLORA DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN POAS" 

Esta revisión incluye las especies citadas para la zona a altu 
ras mayores de 1500 m. Se encontró un total de 670 especies, dividT 
das así: phylum Eumycophyta, 8 especies; líquenes, 8 especies; phylum 
Brypphyta, ~1 especies; phylum Pteridophyta 193 especies y phylum 
Spermatophyta ~20 especies. 

Para ordenar los phyla y dar la taxonomía completa se siguió a 
los siguientes autores: Copeland (~3), Lawrence (11~), Pimentel (16~) 
Rodríguez (185), Font (81) y Fournier et al (82). Las especies se 
mencionan en orden alfabético. 

Los nombres vulgares se han tomado de los diferentes trabajos 
consultados y del "Ensayo sobre plantas usuales de Costa Rica" de 
Pittier (173). 

Algunos nombres de los sitios de recolección ya no existen, por 
lo que resulta difícil su localización. Entre estos se mencionan: 
Sabana de Los Chiquizás (1700 m), La Ventolera, (1700 m.), El Achio 
te (2000-2200 m.), El Alto de Poás o Potrero del Alto (2200 m.), La 
Quesera (2300 m.) y Rancho del Achiote (2~00 m.). Estos sitios sin 
embargo, se hallaban ubicados en la parte superior de la falda Sur 
del volcán. El nombre Desengaño se refiere a la depresión entre 
los Volcanes Poás y Barba, y Viento Fresco es un actual caserío 
del Cantón Central de Alajuela, en las faldas superiores del Poás. 

En el tema sobre investigaciones incluido en el texto, se dis 
cuten algunos detalles sobre los diferentes phyla y los estudios que 
deberán hacerse en la Zona. 

" Se agradece al Dr. Luis Alberto Fournier y al Lic. Luis Diego Gó
mez, del Departamento de Biología de la Universidad de Costa Rica, 
su colaboración en la corrección y aumentación de este apéndice. 
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CIfEILYMENIA COPRINARIA 

Phylum EUMYCOPIfYTA 

Clase ASCOMYCETES 

lTado cerca de la cima del Volcan Poás" (sobre astiercol da v!!. 
ca) . 
(SI¡) 

LEMBOSIA POASENSIS Syd. 
. Monte Poas (sobre Chamaedorea trifurcata Oerst.). 

(226) 

PHOENICOSTROHA CHAMAEDOREA Syd. 
Monte Polis. (sohre Chamaedorea trifUI'cata Oerst ). 
(226) ----

PLlCARIA COSTARICENSE 
Prado cerca de la cima del Volcán Poá~, (sobre esti"rcol de y!!. 
ca) • 
(5'1) 

Clase BASIDIOMYCETES 

AECIDIUM POASENSE Syd. 
Monte Poás (sobre Otopappi yerhesinoidis Bentb ). 
(226) 

PROSPODIUM DEPALLENS (Arth. & Holw.) CUrnm. 
Carretera al Volcán Poas (sohre Pithecoctenium muricatum Moc. 
y sobre P. echinatum (Jacq.) K. Schum.). 
(62) -----

PROSPODIUH LIPPIAE (Speg.) Arth. 
Carretera. al Volcan Poas (sobre Lippia dulcis Trey ; !!.. myrio-
eephala Schlecht. ¡¡ Cham ) ----

cm-

UROMYCES POLIOTELIS Syd. 
Monte Polis (sobre Anguriae sp l. 
(226) ---

LIQUENES 

LEPTOGIUM PHYLLOCARPUM (Pers. ap. Gaudich ) Mont. 
Viento Fresco, 1600_1900 m. 
(54,65) 

LEPTOGIUM PULCHELLUM Nyl. 
Polis. 
(72) 

LEPTOGIUM STANDLEYI Dodge 
Polis. 
(54,6S) 

PARMELIA LAEVIGATA Arch. 
Poas. 
(72) 

PELTIGERA POLYDACT"fLA Hoffm. 
Volcán polis. 
(54.72) 

PELTIGERA POLYDACTYLA var. DOLICHORRHIZA NyI. 
Montalla de Poas. 
(72) 

, STICTINA FULIGINOSA (Dicks.) Nyl. 
Poli .... 
(51¡,72) 

STICTINA TOMENTOSA Nyl. 
C"rca d" la laguna del Poas. 
(72) 

Phylum BRYOPHYTA 

Clase ANTHOCEROTAE 

FAMILIA ANTHOCEROTACEAE 

MEGACEROS CRISTOSPORUS Steph. 
Cerca d" Vara. Blanca, 1600 m. 
(96) 

Clas", HEPATICAE 

Orden JlJNGERM<\NNIALES ACRQGINAS 

Familia LEPIDOZIACEAE 

BAZZANIA SCHLIMIANA (Gottache) FUlford 
Vara Blanca, 1600-1700 m. 
(a5) 

BONNERIA GRANATENSIS (Gottsche) Fulford 
Cima del Volcán POOs, 2644 m. 
(72) 

LEPIDOZIA ARMATA Stephani 
Vecindades de la Finca El Tirol, carretera al Poáa, 2000 ID. 
(B9) 

LEPIDOZIA INCURVATA L. S G. 
Faldas superiores del Volcán Poás, entre el Hotel y El c:rater, 
2500-26'10 "'. 
(99) 

LEPIDOZIA SQlJARROSA Stephani 
Cima del Voléan Po';", 264'1 m. 
(86) 

LEPIDOZIA WALLISIMA Steph. 
Camino al cráter del Volcan Poas, 2100 ID. 

(96) 

MICROLEPIDOZIA VERRUCOSA (St"ph.) Ful.ford 
Vecindades de la Finca El Tirol, cari'etera al Poas, 'l000 ID. 

(B9) 

MICROPTERYGIUM TRACHYPHYLLUM Reim"rs ~ 
• Vecindades de la Finca E;L Tirol, carretera al Poas, 2000 m. 

(a9) 

MYTILOPSIS ALBIFRONS Spruce 
Vecindades de la Finca el Tirol, carretera al Poas, 'lODO m. 

(89) 

TELARANEA sp. . • 
Vecindades de la Finca El T=ol, caITetera al POilS, 2000 m. 

(B9) 

RADULA PALLENS Nees 
Montana dE Poás. 
{72} 

Familia RADULACEAE 

Orden JUNGERMANNIALES ANACROGINAS 

Familia MONOCLEACEAE 

MONOCLEA GOTTSCHEI Lindb. 
Falda Eate del Voléan Poás, 1BOO m. 
(95) 

Familia DILAENACEIIE 

PALLAVICINA LYELLII (Hook.) S. F. Gray 
Cerca de Vara Blanca. 

(96) 

SYMPHYOGYNA BRASILIENSIS Ne"s 
Cerca de Vara Blanca, 1600 m.; Viento Fresco. 

(96) 

SYMPHYQGYNA BRONGNIARTII Mont. 
Cerca de Vara Blanca, 1600 m. 

(96) 



Familia ANEURACEAE 

RIcCARDIA ANDINA (Spruce) Spreng. 
Camino al cráter del Volcán Poás, 2100 m. 
(96) 

Orden HARCHANTIALES 

Familia MARCHANTIACEAE 

IXWJIn'IERA HIRSUTA (Sw.) lIees 
Falda Este d.¡,l Volcán poás, 1800 m. 

(96) 

It\RCHANTIA CHENOPODA L. 
Falda Este del Volcan poás, 1000 m. 

(96) 

MARCJLlJfTIA POLYMORPHA L. 
Potrero del Alto, Volcán POOs, 2~63 ID. 

(72,95) 

Clase MUSCI 

Orden SPHAGNALES 

Familia SPHAGNACEAE 

SPIfAGHUH CUSPIDATUM Ehrh. 
Volean Poás; Volcán Poas, 2500 m. 
(15,55) 

SPHAGHUH MERIDENSE (Hampe) C. M . 
Volcán poás 
(15) 

Orden BRYALES 

Familia DITRICHACEAE 

CERATODON STENOCARPUS Bry. 
Cima del Volcán Poas, 264~ m., Poáa, 2500 m. 
(55,72,171) 

Familia DICRANACEAE 

CA/fPYLOPUS CHRISMARI (C.M.) Mitt. 
Volean Poas. 
(15) 

CIIIIPYLOPUS FLElCUOSUS (Hedw.) Brid. 
Poas, 2500 ID., Poás. 
(55) 

CAJoIPYLOPUS POASENSIS Ren. G Card. 
Cima del Volcán Poáa, 2544 m. 
(72,171) 

DICRANELLA HETEROMilLLA (L.) Schimp. 
pot>:'e>:'o del /lIto, macizo del Poas, 2460 m.; Volean Polis. 

(15,55,72) 

PILOPOGON GRACILIS (Hoo~.) D>:'id. 
Laguna supe>:'io>:' del Volcán Poas, 2600 m. 
(12,171) 

Familia POTTIACEAE 

LEPTODONTIUM FILESCENS (Hampe) Mitt. 
volcán Poás, 2500 m. 
(16,55) 

FamUia BRYACEAE 

BRACHYMENIUM STANDLI:YI Da>:'Íl;'. 
La Ventole!'a. 
(15) 

lIRACHYMENIUM SYSTYLIUM (C.M.) Jaeg. 
La Ventolera 
(15) 

BRYUM ARGEIfl'EUM Hedw. 
Cima del Volcán Poás, 25"~ m. 
(72,171) 

POHLIA PAPrLLOSA (C.H ) Broth_ 
Volcán Poás; La Ventolera, 1700 m. 
(15) 

Familia ORTHOTRICHACEAE 

MICROMITRIlJM WAGNERIANUM (C.M ) Par. 
La Ventolera. 
(15) 

Familia METEORIACEJ\E 

PILOTRICHELLA FLDlILIS (Hedw.) Jaeg. 
Hontafla de Poás, 2275 m. 

(72,171) 

PILOTRICHEL[,A RIGIDA (C.H.) Besch. 
La Ventolera 

(15) 

Familia HOOKERIACEAE 

ISODREPANIlJM LENTULUH (Wils.) E. G. Britt. 
Montaña de Poas, 2400 m. 

(171) 

Familia PLAGIOTHEACEAE 

ISOPTERYGIUM FECUNDlJM Ren. & Cardo 
Volcán Poas, 2500 m. 

(55) 

Familia HYPNACEAE 

MITTENOTHAMNIUM LANGSDORFII (Hook ) Cardo 
Volcán Poás, 2500 ID. 

(55) 

MITTENOTHAMIlIUM REPTANS (Hedw.) ca>:,d. 
Desengaño. 
(176) 

Familia POLYTRICHACE/lE 

POGONATUM CONFERTIDENS B>:'oth. ~ Thé>:,. 
Volean Poás, 2500 ID. 

(55) 

Phylum PTERIDOPHYTA 

Clase /lRTICUL/lTAE 

O!'den EQ!lISETALES 

Famiha EQUISETACEAE 

EQUISETlJM BQGOTENSE HBL 
Ent>:,e Vara Blanca y Volcán Poas. 
(09) 

Clase LYCOPODIINAE 

Orden LYCOPODIALES 

Famüia LYCOPODIACEAE 

LYCOPODIUM CERNUUM L. 
A 10 la!'go de la ca""'atera entre Va>:'a Blanca y Volcán Poás; El 
Ac~iote, Volcán Poás, 2200 m, Laguna del Poás, 2600 m. 

(53,5",51,72,89) 

LYCOPODIllM CLAVATUM L. 
Va .... Blanca. 
(56) 

LYCOPODIUM CUNEIFOLIUM Hieron 
El Ach10te, Volcán Poas, 2200)]l. 

(56,132) 



H\'l'IEHOPH'iLLlJM (MECODIUH) NIGRESCENS Liebm, 
A 10 largo d .. l camino de carretas entre Va:r>a Blanca y la Con
cordia, 
(56) 

II'fl'!EH0PHYLLUM (SPHAEROCIONIUM) PLUMOSUM Kaulf. 
Vecindades del crát .. r d .. l Polis; en la pradera del Vol;';an Poás, 
2700 ¡p. 

(5!J-,89) 

1f{MENOPH~LLUM (MECODlm) POL~ANTHOS Sw. 
Fraijanes, 1700 m. 
(5q) 

H\'MENOPHYLLllM TUNBRIDGENSE (L.) S\<!. 
Rancho del Achiote, PO.,s, 2245 lO. 

(72) 

TRlCHOMANES (LACOSTEOPSIS) CAPILLACEUM L. 
Vara Blanca, v .. cindades del cráter del Poas. 
(56,89) 

TRlCHOMIlNES (RAGATELUS) CRINITUM SW. 
Vecindades del crater eJ.el Poás. 
(89) 

TRICHOMANES (LACOSTEA) J\YMENOPHYLLOIDES v. d. B. 
Vara Blanca. 
(56) 

TRICHOMANES (ACHOMANES) LUCENS Sw. 
Vecindades del crater del Poas. 
(S9) 

TRICHOM~ES (CREPIDOM~ES) PYSIDlFERUM L. 
Vecindades del cretel' del PoSs. 
(89) 

TRICHOMANES (LACOSTEA) RADICANS S". 
Vara Blanca; La Ventolera, falda SlIr d .. l Volean Poás. 
(56) 

Familia PTERIDACI:IlE 

IlDIANTUM ANDICOLll Liebm. 
La Ventol .. ra, Volcán Poás; Falda Sur del Volean Poás. 
(56,203) 

ADIIlNTUM COIICCINUM lOilld. 
Entre Vara Blanca y Volcán Poás 
(89) 

ADIANTUM TETRAPHYLLUM \filld. 
Vara Blanca 
(203) 

ANi\GRAMMA LEPTOPHYLLA (L ) Linl<. 
Entre Vara Blanca y Poás. 
(S9) 

CULCITA ARBORESCENS (\lilld.) Adman ex Masan 
Vecindades del cl'át .. r del Poás. 
(89) 

CULcrfA CONIIFOLIA Pl'esl. 
Volcán Poás, 1900 m. 
(148) 

CHElLANTES LENDlGERA (cav.) SI<. 
Vecindades del cráter' del Po"" 
(89) 

DENNSTAEDTIA CICUTARIA (S".) Moore 
Valle d .. l Río Poás. 
(53,171) 

DF.NNSTIlEDTIA GLOBULlFERA (Poir) Hier'on 
Entre Vara Blanca y Volcán Poás 
(99) 

DICKSONIA GIGANTEA Karst. 
El Aohiote, Volcán Poá", 2200 ID. 

(54,14S) 

ERIOSORUS CONGETUS (CbI>iat) _Coper. 
Vara Blanca, faldas sllperiores del Volcán Poás; a lo largo de 
la oar):"et .. ra al Volcán Poás. 
(56,206) 

ERIOSORUS FLEXUOSA (HBK.) CopeI. 
Cima del Volcful Po~s, 2644 m; faldas superiol'''s del Volcán Po
ás; cráter apagado del Poa,,; entre el Hotel y el cráter del Po 
"", o .. rca de la cima del Poás; Volcán Poás. -
(56,206) 

ERIOSORUS GLABERRIMUS (M,,)lOn) Scarnm"n 
Vara Blanca; vecindades del cráter del Poás. 
(89.206) 

ERIOSORUS WARSCEWICZII (Hett.) CopeI. 
Cráter del VOlcán Poás; faldas superiores del Volcán Poá,,; o~ 
mOl del Po""; lago de Poás; Volcán Poás, 2300 m; vecindades d;el 
cráter del Po"'" 
(56,89,206) 

HISTIOPTERIS INCISA (Thumb.) J. Smith. 
Vara Blanca; veoii1dad .. s del cráter del Poás; Ranoho del Achio 
te, 2240 m; Potrero d .. l Alto. 2461 !JI; entre Potrero del Alto y 
Rancho del Achiote, 2200 ID. 

(54,56,89) 

HYPOLEPI5 FLEXUOSA Sodiro 
Vecindades del cráter del Poás. 
(89) 

HYPOLEPIS PUNCTIlTA (Thunbg.) Mett. 
Rancho del Achiote, Poás, 2350 m; El Acniote, Volcán Poás, 2200 m. 
(54) . 

HYPOLEPIS PURnICANA Hook. 
El Achiote, Volcán Poás, 2'200 m. 
(54) 

HYPOLEPIS REPENS PresI. 
El Achiote, Volc,.n poás, '2000 m; Volcá" Poás, 2300 m. 

(5a ,54 ,68 ,171) 

JAMESONIA ROTUNDlFOLIIl FÉe. 
Vecindades del Crat .... del Poás 
(89) 

LINDSAEIl ARCUATA Kum,e 
Vecindades de Vara Blanca. 
(56) 

LINDSAEA LANCEA (L.) Beddome v .. r. LANCEA Hook. 
Vecindades de Vara Blanca. 
(56) 

LONCHITIS HIRSUTA L. 
Salto La .Pa", faldas del Poas 
(89) 

ODONTOSORIA GYMNOGR/lMNOIDES Chr~st 
Vara Blanoa; cerca del cráter del Volcán Poas. 

(54,56) 

PAESIA ANFRACTUOSA (Christ ) C. Chl', 
Vara Blanca. 
(56) 

PITYROGRAMMA CALOMELANOS (L.) Link. 
Veoindad .. s del Cráter del Poás. 

(89) 
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'flU4 ftQUItoIKUM (L .) Kuhn Val'. 
VaUs d ü rlo PoAs ; Polie 
( 5S,57) 

UUDAtuI (L.) Malean 

.IIIAQU!LINl.IH varo ARACHlIOIOM (Kau.lf.) Hal'tel' 

... Yeeipdtldu del- erA.t,,· de l Poli ... 
(e9) 

G.I0AH"tEA ¡¡il.ld. 
VaU.e dal r1o. Poás , 1 900 11; Pobo 
(53, 57) 

I/AtROPTERA Link: 
V ..... alanea; e i""hona; "2 KIlI al. Noro .... te de Va,.... lI1.anca. 

(89 , 20'1 ) 

(.l \1lM Kett. 
Val·a Bl.mca. 
(20'1) 

PAUCl lltRVATA P¡;e . 
Va .. a Blilnea . 
(20~) 

;. fOOOPNTLLII ~. 
CaCl.1no de cal'Nltilll eutH Vare B1.anca y La "Concordia. 

(20'1) 

ILOJlA lt<AeQUALE (K""'.) Mett. 
, '1ecio&ld .. s <1,,1 Cr.1t.:r de l Pob o 

(89) 

lIPA COSTAIlI CENSIS Maxon 
Clnobona. 

(20'1-) 

ralll U i a PLAClOOYRIACEAE 

..,JOOYRlA ARGUTA (P¡;,,) Copd, 

eJ_ d.l Vruc.1n f'o.A.s. 26"'1 11; .... " ind<>dca de l Cri t " r del PMII. 

(n,l11) 

Fal/flia eyATHE~CEAE 

IDPHILA ST!PULARIS Chris t. el< Mason 
Vira Blanca; a.lr&dadora8 el .. l ",,':ter d"l. Po&s. 

( 5& ,8"1, 149) 

~ A1JI\tON1T1l1S Chris t. 
V6N B1.8""",. 
( 56) 

lIIIbICA BRUlfCI Ch.,ist. 
Vecinda<les <1,,1 "".1ter del Poás. 
(a9) 

~ CCIIS PERSA Ch .. Íll t. 
Ran.c:ho dl!.l. Achiote, foil, 221J5 lO . 
(53,s.. ,1'19) 

tAtUE ... DIV!:RGEIIS \(umr. " 
VaN Bl.anca. 
(SS) 

~ KAJ[OIU U:tdllnl_ ex Mallo n 
Vall. d,,1 Río Po.Ii ~ . 2100 •• 
(~ .14B) 

. ft4tllCA SUPRAStRIGOSA (Ch .. ist.) Haxon 
"'olcan Poh , 2900 11 ; tI Achiot., lolcin PClde , 2000 lO; VolcAn 
?oh, 2000, 2~00 y 2900 WI . 
(53,56,ln,171 ) 

lItJ'ELIA "RACtlltlHDI:" (Und ...... ) "allon 
Va r a II.Lsnca. 
( 56) 

HDlITtnA MULTIFLORA (J.C. SIII.) Il. Br. 
Valle del .,10 Poh, 7100 11 . 
( 5 3,54,171) 

LOPHOSORIA QUADlUPI NNATA (c...l.) c. Chr • 
El Adu·.,l:. , Vo l olin »o.b ¡ .... tre .. 1 Hote l y el "rátar; e r ' ter a 
pq-Bdo de l »o.b, non., ¡ '1oWn Poos, 2500 "' . 
( SIl,56) 

F&IIIilia ASPI DIACEAE 

AR).CHNOID~S sp. 
Enl::roe Vilra B.L1Inca y Volc i n Po6~ . 

(H!!) 

CT&lIIT I S ATROGRI S&A ( C. Chr ) Cope.l. 
Va .... IIlar.ca. 
(56) 

CTENI TIS HEMSLEYANA (BU. el< H_sl.) Copd. 
Ve cindades d e l Cl r lter de l Poás. 
(S9) 

CVSTOPTERI S FRAG I LI S B,,"," . 
&l Achiot e , 2000 mi Vo l.d in Poi'" 2000 •• 
(53,5'1,171) 

DlOYKOCHl.AEIIA Till.ltlCATULA (Sw .) J. saith 
Vara !llanoa . 
(56) 

DTPLAZIOM HIAJo/S K%" . 
(;l "ch.iot e. 2200 m; Pub . 

( 5-3 ,5".57 ,171 ) 

DIPLAZla! IIIDURAflI! (Chl'ist ) Di"ls ~ 
El Achiote, VCll~ :ln Peas , 2100 "'; Pola. 
(S3, 57,l71) 

DIPLAZ I OM NACRDPHYLLUH Daav. 
Vara BLanca. . 
(SI» 

orPLIIZIUH OBSCURUM Chr1l1 t . 
V .. cind"d"s d. V<tri!. B1.anca. 
(56) 

DJ PLAZI llH PI.-\t!TAGIHlFOLI~ (L .) UrOOn 
"'oI.c,So PolI" , 2000 11. 
(171) 

IllPt.A2IlIK SUBSILVATICUH Ch:riftt . 
El "'"hiot" , 2200 m. 
(Sa,57,171) 

OJ PLAZIlIK URTIC I I'OUUH Chf'ilt • 
• VaN!. B.l.anca.. 

(S6) 

DllYOPT ERIS ATROVllmIS C, Chr. 
El. A"hiota , 
(5~) 

Dll.YOPTERIS CHIRIQUIANA C, e h ... 
Vera IIla",,""-. 

(56) 

lIRrOPTERIS EQUl TANS ( Ch:r.i.t ) C . ehr. 
Vara Illa no ... 
(S6) 

IJfI.YO"ERIS FORMOSA ·( rb) MaxQn 
Vara lUan"",; tl. ,4,"hiot", '1olc.1n Pob, noo m_ 
(5",56 ,131) 



DRYOPTERIS PATULA (SW.) Kze. 
Val"a Blanca. 
(55) 

ELAPHOGLOSSUM CONFORME (Sil.) Schot"t. ex J. Sm. 
Cima d,'¡ Volcán Poas, 25~~ m; Poáa. 
(5a,S~,S7,171) 

ELAPHOGLüSSUM EXIMIUM (Mett.) Cill'ist. 
Vara Blanca; vecindades del crate!' del Poás. 
(56) 

ELAPHOGLüSSUM HYALINUM Cill'iat. 
El Achiote, Volcán Poás, 2200 m. 
(5~,171) 

ELAPHOGLOSSUM LAGOPUS Christ. 
Poáa; El Achiote, Poás, 2200 m. 
(53,57) 

ELAPHOGLOSSUH LA'fIFOLIUM (5w ) J. Sln. 
Volc";:n Po"'s, 2100 m. 
(136,260) 

ELAPHOGLOSSUM LINGUA (Raddi) B!'ackenridge 
Isla Bonita, faldas del Volcán Polis. 
(56) 

ELAPHOGLOSSUM PETIOLATUM (S .... ) LJrban 
Valle del Río Poas; Rancho del Achiote, Poas, 22~S m. 
(53.54) 

ELAPHOGLOSSUM TECTUM (H. ~ B. ¡,¡illd. in L.) Moo!'e 
Vee~ndades de Vara Blanca. 
(56) 

tLAPHOGLOSSUM TONDUZII Ch:r1St. 
Sabana de los Chiquizás, 1700 m. 
(171) 

ELAPHOGLOSSl!M VISCOSUM (sw.) Schott. 
Poa", Rancho del Achiote, Poas, 2745 m. 
(S3,5~,S7) 

ELAPHOGLOS5UM WRIGHTIl (Mett.) Moo:re 
Poás; Laguna Superior del Poás, 2564 m. 
(53,5~,57) 

LASiREA sp. 
Entre VaI'a Blanca y Volcán Poás. 
(B9) 

PELTAPTERI5 PELTATA (5w.) MoI'ton 
Viento FrEsco; cereanias del Volcán Poas. 
(56,B9) 

PELTAPTERI5 PELTATA f. FOENICULACEA (H. ~ G.) Morton 
Cerca del Voloán Poás; Volcán Poas; C!!:rca del aserradero, so
bre carretera al Volcán Polis, Vara Blanca. 
(56 ,89) 

PELTAPTERIS PELTATA f. POTENTILLIFOLIA (Chdst.) Read. 
Volcán Po"'s; El Tu'Ol, carpete:ra entre Va:ra Blanca y el Volcán 
poás; ce!,ca del aserradeI'O, sobre carretera al Volclin Poás. 
(89) • 

pHANEROPHLEBIA JlJGLANDIFOLIA (R. & B.) J. Sm. 
Sabana de los Chiquizas, Poás, 1900 m; entre el Ranoho del A_ 
chiote y la Sabana de loS Chiquizlis, 1900 m. 
(53,5'1) 

POLYSTICHUH ACULEATUM (S",) Roth. 
Valle del R10 Po"'s, 2100 m. 
(5'1) 

POLYSTICHUR MURICATUM (L.) Fée. 
Volcan Poás. 

(59) 

RUMOHRA DENTICULATA (5".) Copel 
~~~~o!~; Rancho del Achiote, Poás, 2350 m; El Achiote, Poá •• 

(5'1,57) 

TECTARIA CICUTARIA (L.) Copel. 
Rancho del Aohiote, roas, 2245 m; El Achiote, 2200 m. 

(5'1,171) 

TECTARIA EURYLOBA (Chriat.) Maxon 
Catal;'ata La Pa~, faldas del Poáa. 
(89) 

THELIPTERIS LINKIANA (Presl.) Tryon 
Cima del Volcán Polis, 2660 m. 
(5'1,171) 

Fruniüa BLECHNACEilE 

BLECHNUM HERMINIERI (Bory-) Mett. 
El Achiote, 2000 m; Palia; Rancho del Achiote, Poas, 2241 m. 
(53,5'1,57,171) 

BLECHNlJM MAXONIl (B!'oadh.) C. Chr. 
Vara Blanca; Vecindades del cráter del Po,,"s. 

(56,09) 

BLECHNUM MERIDENSIS (Kl. ex Ma><on) Broah 
Rancho del Achiote, {>oás, 22~0 m. 
(72) 

BLECHNOM OCCIDENTALE L. f. 
Rancho del Achiote, 2~00 m; VOlcán Poás, 1900 m; naneo Sur 
Po"s, :22~5 m. 
(S3,5~,72) 

BLECHNUM POLYPODIOIDE5 (511.) Kuhn 
Vecindades del C!'áte:r del Poas. 
(89) 

BLECHIIUM SCHIEDEANUM (Presl.) H~e:ron 
El Achiote, 2200 m; cima del Volcán Poáa, 26'14 m; Polis. 
(53,57,171) 

BLECHNUM SE5SILIFOLIUM (Kh.) C. Ch:r. 
Cima del Volean Poás, 26J¡4 m. 
(5'1) 

LOMARIA BORYANA (5)1.) Willd. 
Va:ra Blanca. 
(1J¡S) 

LOMARIA DANACACEA Kze. 
Achiote, Palia; El Achiote, Volcán Poas, 2000 m. 
(53,5~,57,171) 

5TENOCHLAENA SORBIFOLIA (L.) J. Sot. 
Polis; Achiote de Poas; ent:re el Pot!'ero del Alto y El Achiote, 
2000 m; Potrero del Alto, Polis; cima del Volcán Poás, 264~ lo. 
(53,5~,57) 

Femilia ASPLENIACEAE 

ASPLENIUM ABCIS5lJM Willd. 
Volcán Poáa, 2000 no. 
(171 ) 

ASPLENIUM AURICULATUM sw. 
Poas. 
(56) 

ASPLENIUM AURITUM Sw. 
Vara Blanca; Poas; faldas dal Volcan Poás. 
(56,B9) 



J, SPLENIUM CONQUISITUM UOO..rW. & Maxon .. x Christ. 
Va r a Blanca; entr .. Vara Blanca y Poás 
(56,89) 

ASPLENI UM CRISTATUH La., . 
Vara Blanca . 

(56) 

ASPLEIIIUH DISSECTUM SI<. 
Va .... Blanca . 

(56) 

ASPLENIUM HARPEODES (Kze.) Sw. 
El Achiote , 2200 Il . 
(53, 5~,171) 

ASPLENIUM PLUMBEUM Cluoist. 
Va ):'a Blanca. 
(56) 

ASPLENIllM RADICANS L. 
Va r a Blanca. 
(56) 

ASPLENIUM RUTACEUM (Willd. in L.) rk tt. 
Poli"" 2200111. 
(72) 

ASPLENI UM SERRA Langsd. & fisch. 
El Achiot" , Volcán Poás, 2200111; Vara Blanca ; Volc li n Poás. 
(53 , 5~ , 56,57 ,171) 

W)(OSCAPHE THECIFERUM (HBK) Moore 
Entr-e Vara. Blanca y Poás. 
(09) 

Paroilia POLYPODIACEI\E 

CAMFYLONBURUM ANGUSTIfOLIl1M (S".) Fée 
El Achiot" , Volcá n Poá~, 220 11 ; Va .... Bla nca . 
(56 , 111) 

CIIMPYLONEURUM SPHENODES f~e 
Vara. Blanca. 
( 56) 

COCHLIDJUM ROSTRATUH (Hook.) Maxon ex C. ehr. 
~ara Blanca; vecindad .. s d .. l Crliter d " l Polis; entre e l Pot ""I'O 
d .. l Alto y el Rancho d " l J,chiote, 2200 11 . 

( 5 ~,56,89) 

CTENOPTERIS CULTRATUM (Willd.) Copel 
El Achiote , Volcán Poás, 2200 Il ; Poás 
(53 , 54,57) 

GRAMMITIS CULTUTA (Willd. in L.) Proetor 
El Achiot" , 2200 TI ; eo t " " Vara Blanca y Volcán Poá",. 
(09,171) 

GRAIIMI TIS JUNGERMANNIOIDES (Klotzch) Chingo 
Vara Blanca; f a ldas superior-es d .. l Volc li n Poá s; entr" e l 11010 ,,1 

y .. 1 c"lit" r; laguna de l Volca n Poá ... , 2600 111 ; Poás. 
(53.5~,56,57) 

GRAMlmn'I S MONILIFORHIS ( Lag . .. " SI<.) Proeto" 
Laguna s up .. rior d " l Polis, 255~ m; Foru.. 
(53.5~,57,171) 

GRAMMI'fIS PILOSISSIMA (Hart. ~ Gal.) 
El Aohiote, Volcán Polis, 2200 .., ; Poli ... . 

( 5 3,5~ , 57,171) 

GRAMMITI S SEHILIS (F~e ) Mo"ton 
El Achiote , Volcán Poás , 2290 m. 
(131 ) 

GRAM1HTIS SURRUCUCHENSE (Hooker) 
Ci.,~ d e l Volclin Poli"" 26~4 .. ; El Achiote, Volea n Poá ... , 
(53,5~,171) 

2200 ~. 

GRAMMITIS TRIFURCJ,TUH (L ) Cop .. l 
Vara Blanca. 
(56) 

MICROGRAMMA LYCOPODIOIDEA (L.) Copd 
Vara Blanca . 
(56) 

PHLEDODIUH AUREUM (L.) J. Sll.ith 
Isra Bonita , faldas del Poá s. 
(56) 

PLEOPELTIS LANCEOLATII (L.) I<aul.f. 
El Achiot" , 2200 m¡ cercanías de Va):'a Blanca. 
(5~,55,171 ) 

PLEOPELTIS PERCUSSA (ca~.) Grey 
V" cindades del cráte r d " l Poás. 
(S9) 

POLYPODIUM ASPLENIfOLI UH L. 
El Achiot", Volcán Po~s , 2200 11 . 
(53,5~.171) 

POLYPODIUM CRENJ, TUM (Si<.) 
Rancho d " l Achiote., 2245 11 ; El Achiot" , Poás, 2200 m. 
(53) 

POLYPODIUM PALCOIDEUM Kuhn 
Va r a Blanca, a lo largo del cillIIino d e ca):'r"tas ent re Va"'a Blan 
ca y La Concordia. -
(56) 

POLYPODIUM fRAXINlfOLIUM Jacq. 
Vara Blanca; vecindad " ", d ., l cráter del Poás. 
(55,09) 

POLIPODIUM FOCOIDES ChI"i s t. 
Vara Blanca . 
(56) 

POLi'PODIUM lNDUEIIS Maxon 
Vara Bl anca; vecindade" d e Va"a Bl anca. 
(56) 

POLYPODI UM fRIEDRITCHSTHALIANUM Kze . 
v,",c i ¡x\ad,",s del cráter del Poás; Achiote, Vo l cá n POli" , 2200 ... 
(53,57,09) 

POLYFODIUM WRICEUM L. 
El Ac~iot .. , 2200 m; vecindad.,s del crát., ,, d"l Po' '''' Po~s. 
(53, 5~, 57,89,171) 

POLYPODIUM LORICEUM va". GLAUCIDI (Raddi) 
Ci",a d " l Volcá n Po ás; El Achiot" , Volcán Poás, 2200 m. 
(53,54 ) 

POLYPODIUM WRICEUM val'. LATIPES ( Langsd. 1; Fisch.) 
Entre ,,1 Rancho del Achiot .. y Los Chiquü:ás , 1900 ... 
(72) 

POLYPODIUM HONTIGEIILlM Maxon "x Yuncker 
A lo l argo del c /lllO ino de carr"t ~ s " ntr .. Vara Blanca y l a Con_ 
cordi a. 
(56) 

POLYPODIUM MYRI OLEPIS Chris t . 
Viento F'r'e s co; V" r " Blanca . 
(63) 

POLYPODI UII PECTIRATUM L. 
Valle d e l R~o Poli"" 2100 11 . 
(53,54,171) 



POLYFODIUH PLEBEJlJH Cham. ¡; Sehleeht. 
El Achiote, Volean poas, 2200 m; Poas. 
(53,511,57) 

POLYPODIUH PLECTOLEPIS Hooker 
El Achiote, 2200 m. 
(53,5'1,5" ,171) 

POLYPODIUM PLESIOSORUM 
El Achiote, Volcán Poas, 2200 m; Poas, 
(53,54,57,171) 

POLYPODIUI1 POLYPODIOIDES (L.) Hitchc. 
El Achiote, Volean Poas, 2200 m. 
(53,171) 

POLYPODIUM REPENS S ... , 
Volcán Po5.s, 2200 m, 
(ln) 

POLYPODIUf! SORORIUf¡ HBK. 
Entre el Rancho del Achiote y La Sabana de los Chiquizas, 1900 m. 
(72) 

POLYPODIUM SUBSESSILE Baker. 
Laguna super10r dEl Volcán Poas, 2600 m; Poás. 
(5~ ,57 ,72) 

POLYPODIUM llRSIPES ~Ioritz 
Vara Blanca. 
(56) 

PTERIDHlM AQUlLINUf! (L.) Kuhn 
Vslle del Río Poas, lBOO m. 
(53.171) 

:nPHOPTERIS SERRULARA (Sw.) Kaulf. 
Entre Vara Blanca y Volcán Poás; Vara Blanca. 
(56,89) 

Familia VITTARIACEAE 

POLYTAENHlM LINEATUM (Sw.) J. Smith 
Vara Blanca 
(56) 

VITTARIA FILIFOLIA Fee 
Vara Blanca. 
(56) 

VITTARIA LINEATA (L.) J. Smith 
Potrero del Alto, 20~3 m, El Aehio~e, 2200 m. 
(171) 

Phylum SPERMATOPHYTA 

Subphylum G?NNOSPERMAE 

Orden CONIFERllLES 

Familia CUPRESSACEAE 

CLJPRESSUS LUSITANICOS MilI. Va!' BENTHAHII Endl. N. V. Ciprés 
A la orilla del camino entre Vara Blanca y el puente sobre el 
río I·!as~ate. 
(5~,223) 

ramilia PODOCIlRPACEAE 

POOOCARPUS OLEIFOLIUS Don 
Volcán Folis. 
(121,223) 

N.V.· Cipresillo, colaba. 

PODOCARPOS STANDLli'I1 (willd.) Lodd N.V.· Cipresillo, colaba. 
Volcán Poás, entre la Leeher¡a y el cráter del Poas. 
(101,223) 

Subphylum ANGIOSPERlME 

Clase MONOCOnLEDONEAE 

Orden LILIALES 

Familia cmlHELINACEAE 

ANEILEMA PULCHELLA (HBK ) Woodson 
Rancho del Achiote, 2200 m. 
(54) 

Fami11a SMlLACACEllE 

SMILAX JALAPENSIS Sehlecht. 
Cima del Volcán Foás, 264'1 m. 
(54 ) 

SMlLAX MOLLIS Humb. ~ Bonp!. eX Willd. 
Volcán Poli". 
(10B) 

SMILAX SPINOSA MilI. 
Volean Poas. 
(10B) 

SMILAX SUBPUBESCENS A. DC. 
Volcán Poás. 
(10S,223) 

Orden 

Familia 

ARALES 

ARACEAE 

ANTHURIOM CONCINNATUM Schott, 
El Achiote, Volcán Poás, 2200 m. 
(53,5~,171) 

ANTHURIOM PALLENS Sehott. 
Desengafio, 2600 m. 
(1,171,223) 

ANTHURIUM PORRECTUH Sehott. 
Desengaño. 
(1,171) 

ANTHURIUM VALERlI Standl. 
Santo Domingo de Vara Blanca, 2200 m. 
(223) 

ZANTENDESCHIA AETHIOPICA (L.) .Spreng. N. V.: Cala. 
Potreros entre Vara Blanca y las cercallías a.l Volelin. 

(223) 

Or<Jen PALMIILES 

Fam1lia PALMAE 

CHAMAEDOREA MICROPHYLLA Wendl. 
Faldas del Volcán Poás. 
(223) 

CHAf!~EDOREA PACA?A Oorst. 
Faldas del Volcán Poas. 
(223) 

CHAMAEDOREA RHOHBEA Burret. 
Rancho del Ach10te, 2250 m. 
(223) 

GEONOMA HOFn¡ANNIANA Wendl. el< Spruce. 
Palia. 
(223) 



Orden 

cAREX BOHPLANDII Kunth 
El Alto, 2461 m. 
(Sil) 

GRAMI HALCS 

CYP ERACEo\I: 

cAREX OOHl(tLL-SMITlIll B.ir.üey 
Pota, 2600 11 , El. ,0,11;0 
e," 

CARElI JMttSOlu Boott. 
PeAs , 2650 JI; ca ... d..t Vo.leán Pob, 2611'1 • . 
( ~1 ,5'1) 

cAREl[ LD'lANNIAMA 8oott. 
~,., 2600., 

'm 
CAREX PICRINCHENSIS HSiC 

poas , 2500.; Potrero d el. Alto 
¡II1,54) 

CAREX POLYSTACHYA Sw . ex 11,,111. 
El Alto, Poi" 2461 IIL 
(5~ ) 

CY PERlIS NlGtR Ruiz 1: Pav6n 
Lell""'" !!Uper lOl' del. Vol elln PokI, 2564 111. 
( 54) 

¡;LEOCHARI S AC l CULARlS (L. ) R. Sr. 
Volcin ~s¡ PoIIs, 2500 111; Vo.Ic.1n Pob , 2 561; 11¡ Potrero dd A! 
to, 2'161 10 . 
(41,5'1 ,222,223) 

RYJlCIIOSI'ORA GLAUCA Vahl. 
Pob, 2500 • • 
(41) 

RYNCItOSPQAA VULCMII Boec.kl. 
VoleAn Poiia, 2600 . ; Pot l'ero del Alto, 24 50 .; cilla d.l M . , 
26'1" 11. 
(41 ,SIl) 

SC IRPUS lNUMDo\TUS (R . Dr.) Poir. 
Cr.Iter del Poie, P<>ás , 2500. ; Potrero del. Alto, 21161 •• 
(1I1,SII, 223) 

UNCUIIA llAMATA (SwarU) Urbano 
Y01 0 5.n Pob, 2644 • . 
( 54) 

r a.nia GRAIUNEAE 

AGROSTIS PITTIERI lIaek. 
Pob'ero del Alto , Vo l <04" po.h, 2~61 . ¡ Laguna Sup."rior, 2600 .; 
Y010.1n Pois. 2500 ... 
($".100,223) 

AGROSTIS TOLUCENSIS HBI(. 
Volc.1n Pois ; Laderas del Volcin P<>á.!I. 
(Sil) 

AJliONOPUS CQMPRESSUS ( Swa!'tz) Beauv. 
Sabana de 106 ChiquiziÍs, 1100 11 . 
( 54) 

AXONOPUS CAPILLARIS ( WII .) CMs .. 
Ci a c.hona. 
( 54) 

CHUSQUEA I.DtKAKt(l I p.ua"r 
Vole.in 1'00 ... 2500 _ 2611 0 _; 1'00 ... 
( S ~ ,100, 223 ; 260) 

CHUSQUEA SCRRULATA Pllg"r 
Vo.lc.1 .. 1'008. 1100 tri; Yolc.'n Pob. 
(5~.100,223) 

CRUSQUEA TOKDUZII Hac.k. 
Y01e/in Po.1~ , 25~~ M; Cima d" l Vol"" .. PO'!! , 2500 11 . 
(100, 223) 

LOl.IlM PCREHlIE L. 
Polla , 2'1&1 11 . 
(S~) 

POA AHNOA L. I( . Y. Zacat., d e ""'té ... 
Vole An Po:li~; POls , 2~I>O • • 
( SIl ,223) 

SETARIA Gtlil CULATA (Lam . ) BMU". 
Loa ChiqlJizlle , 1700 • • 
( Sil) 

SPOROBOLUS INDICUS (L . ) R. Br. 
Lo~ Chiquide 
( 5 3,5~ ) 

SPOROBOLUS POlRETTI (Jloell . ~ Sohult.) tiitehc.. 

Vo l cS n PoA!! . 
(54) 

TRI SI:11J)I IlCYWXIOI DES ( tiBK .) Kunth . 

Potrero de.l Al t o , PoAs, 21161 11 . 
(SS) 

TRIStTlJH VIRIDE (Hllle) Kunth. 
VOle!1I Po.1 l1. 

( 54 ) 

Orde n IRIDALts 

Fa .. illa 8ROKCLIACE:AE 

CATOPS!S fLORIBUNDA (Brongn.) L. B . SlI ith 
Falda .. d e l Vo1c.ln 1'0.1". 
(123) 

CATOPSlS roSILLA Mu , \lerckl ' 
h1da .. del Vol."An Poli!!. 
(223) 

THCCOPl!YWJM PIC~ Mez , We""kU 
Oes.mga tlo . 
(22J) 

r_iUa AMARYLLIDACE;A!; 

BOMAREA ACl1IlFOLIA ( Link 1'. Ott ,, ) fferb . 
Rancho del Ac.hiote . 
(S4) 

IIOHAREA COSTNUC[HSIS Kr<indin 
fa.lda .. del Poh. 
(225) 

ramili a tlUDACEAE 

ORTlfROSAIfTIlUS c HnIIlO1\AC[NSIS ( HBK.) Bahr 
el A" hiot .. , 2200 M. 
(54) 

SISYRlNCHI~ s p. 
El Achio t e , 2200 • . 
(S~) 

ra.il.1", 

ACIlIETA CHRYSANTItA (Morr.) LiOOl. 
Vol cán Po.15; Vara BLanca. 
( S4,161l 

ORCII I D"LI:S 

ORCK10ACI:AI: 

N. V.: Va quita 



CALANTHE HEXlCAKA Rchb. f. 
o.,,."TIgallo: ent .. " Vara Blilnca y La Concordia. 
(1 ."". 218 . 235) 

CATTLEYA SkllfNE'RI Bat .... an 
Cuenca d.l Rto Pol5s 
(161) 

H. V.' Guari. Ho .. ada 

COOHDRORIIYliCiIA DI SCOLOR (Linol.. ) P. H. Allen 
!"al.du d.1 Volcin Po.'Is. 
(161) 

CHYSlS AUREA Lindl . 
FlIldil s del Vo lcán ....... . 
(161) 

CIWIICHIS DIPtiYLt.o\ S ... 
Laguna frS. da! VOl "'" p.,á .. , 260(1 •• 
( ~i'IJ 

CRANIC1US RETICULo\TA Rchb. f. 
o.,,.engano . 
(1 .~Z3. 2aS) 

CRYP1'OCEIITRUH CALCARATUM Sch1tl'. 
Viento hls"o . 
(59) 

DICKo\&r\ MUlUCAT'" ( S ... ) Li ndl. 
Viento f res co. 
(54.59) 

LLI.&IIIITIfUS AURANTlACUS O iodJ.) Rchh . f. 
Vi " nto f r eco . 

(S_.59) 

I:PllIt"DRUM AMOGLOSSUH Schl lldl't . 1!' 
Vie nto f('eaCO. 
(5'< , 59) 

EPIOE:.IIDRUM BRASS¡\VOIJ. E Rchb. f. 
Va ..... Blanca 
(161) 

EPJOttlORUM CAHPYLOSTALU RchD. f. 
De" " n¡::alk> . 
(1,218, :13S) 

I:PIDE" DR:UH EQUfTANTIl'üLIUM b ita 
Va .. a Blinca . 
(54.59) 

~l'IOEMDIlUM EXAS PtAATUM Rchb. f. 
'1"1''' Bunca. 
(5~,5~) 

CPUDlDRutI ODEStM "-$ 
Va .. " Blanca. 
(54 , 59 ) 

H. V., Pe nsaJli " n t o 

El'IDCNDRUM OHCIDIOIDES LindL "'al' . IWIONENSE (Rchb. f. ) A. H. 1: S. 
VilOnto F'r u co. 
(64.59) 

I:PIDEHDRUH PAHICULArt.IM Ruio: & Pav6n 
Va"" Blonc •. 
( 5~ , 59) 

D'IOElIDRUH PARKIMSONIAIAA'1 vilr. FALCA'J\/TI! ( LJ,rdU. ) A. H. G S . 
!"a1da9 d81 Po~~. 
(161) 

EPIDE;IIDRUM POLYANTHUH Lindl . 
D"sen¡¡al'lo. 
(~73) 

EPIDEIIDRUH POLlCLAMYS Sch1echte .. 
Entr" d c .. .1t" .. y 111 laguna, Volc'n Poás. 
(5~) 

EPlOEIIDRUH PRlSHATOCAR\'U'I :Rc:hb. f . 
Falda" dd Volc.!n Pola 
(161) 

&PlDtllDIU.It S .... ICOOI ÁlIc,. 
Viento f'To'BCO . 
(54,59) 

ERYTItRODES TJlIDAl( (R"hb. 1 ) ,o.m"" 
~,,~.no . 
(1, ~l$ , 223 .235) 

ERYTHRODES VESI Clf"ERA (Rchb. f.) Mes 
Volcán Poá6 . 2250 11 . 

(f>D) 

HAB&NARH CLYPt.A TA Lindl. 
Des"ngal'lo. 
(218, 2~3) 

U;PAIftIlES DI.EpfIAlUSTCS Rchb . f . 
n.",""n¡lIflo. 
(1.216. 223) 

LEPANTIiES ELATA Jl.chb. f. 

nea" "&illlo. 
(1,223) 

LEPHANTlIES OORJlI DA Rchb. f. 
Des."'&allo. 
(1,21 8, 223) 

Lfl'ANTHES LIHDLtYAlM OeI'81:. , Rchb. f. 
~iento lTllIlCO . 

l5'1.S9) 

LEPAHnlES TlPULJ 'f'ERA Rchb. f. 
Deaengaflo. 
(1 ,~18 . 223 .235) 

LYU.STE BREVJSPAnlA Klot=b el< Rchb. f. 
Faldu oel Volcán Polh . 
(161) 

LYCASTE IW:RQPt!YLLA Linrll . 
Ce""", 0,,1 Volc!in POiI II . 
(161) 

M~XJS CRISPl l'üLIA (Rchb. f.) Kunt .... 

DIOs" fl&<IIflo • 
(1, 218,223 .235 ) 

tiAU,:tIS FASTrGtATA (Rchb. f.) O. nz". 
Vara Blanca. 
( 59) 

MAI.AXIS PARTHOHI J HORR. va ... DENTICULATA (Rchb. f.) A. H. ¡; S. 
Viento !'1"'l8CO. 
( 59) 

MllLAXIS SIHILLI IV. (Rchb. r.) kunto:" 

O"s lInllal1o. 
(1,216. 223,235) 

MASO¡:VALLlA CUPULARIS Rchb. f . 
Desenli"'lo . 
'1.,2.u,i!23,23~} 

MASDEVA!.LIA CHO!lTALEMSrS ""'lib. f. 
'(~i"" del Poás; ",,",t.e r d .. 1 ~s 



4't.URI~o"=..1~1 ~~l.~O~!: oc . 

( 223) 

J I(.LARlA CUCU LLATA Li .. <:I1 . 
D~8enga/lo, 1800 II¡ D,;,. .. nllaJIo. 
( 1,5~) 

;lrlLLAJUA I\ICROPlfYfON Sr:hlechte" 
Vianta Fra.co . 
(I~) 

~1r.u.Rl~ PITTIERl (Ames) l/11l11S . 
VeN Rlane e 
( Sil ) 

inLLlJlIA V/oGIIJlS ........ '" $c:Jurejnl . 
VilN lIla .. e • . 
(5 9 ) 

bIfToGLOSSUM CARINlfERUH 1«:hb . l. 
Vara Blanca. 
(161) 

Jl/TOGLOSSUM SCHLIEPERIANUH Rehb . f. 
Faldas d"l V<>ldin Pt>:I.a ; V . .... Blanca. 
(161) 

~nv.loLIS OOt.1CKOl' US Scblt ... 
Vo 1<:.1 .. Poa • • 2500 •. 
( 2 23) 

IUIIOntA LLI S CROIIYl llat_ 
v ll1'a Blanca. 
(5~) 

\UROTIIALL IS LIINCIJ.,ABRIS (Rehb. l.) SchltT . 
Dcae"li:a Mo. 
(223) 

¡aarHM.t.IS LATERAI.lS L . 1111,.. 
lIJo Angel. 
(511) 

. UII011lAl.LlS PHYLLOCARDI A Rcllb. f. 
o.sangatlo . 
(1 , 218 ,123.235 ) 

a:tnwTl!o\LLIS PROPINQUA Alee s 
Vi8nto :rru co; Vara Bl"""O . 
(213) 

IIUROTI!A LL IS ROI/LEEI Am." 
'li enta rNt"co . 
(SlI,Sg ) 

~ALLlS RllSClFOLIA (Jilcq . ) R. Dr. 
Ya,.. Bl.anca ; !)eBe~al\o. 
( 1 ,5!J-,59.29S ) 

otuROTllALLIS SEGOVIENSIS Rchb . f . 
~~t) Bl.anea. 

tEllROTIIALLIS TRIANGULABIA C. SahNain.f. 
Val'lI Blanca. 
( $9) 

IAt CIII$ COSTAR ICDISIS A. ¡; S . 
~~~) d.1. Pohó, 2550 •• 

SCAPtrTGLOTTIS CI\I.IRIGDIA (Il.lt ..... . ) A. , C ~ 
Cerc" del. eÑt:" .. del. Vol.~n ~a. 

(52) 

SOBItl< Ltt. AIU. IIILlS (""lib. f.) L. w.... 
Vient o Fna"" 
( 59 ) 

SOIlRALlA LCPlDA P;chb. f. 
Deaen¡ilno . 
Ü,218. 223 ,235) 

SOIlRALIA LEUCOXAlM'HA Ren):,. f. 
Ila,. engano. 
<1, 218 ,223, nS) 

SOBRALI,o, LINDLEYANA Rc.hb. f. 
Dcsangalk>. 
(1,223 , 23S) 

STANOOPU. WARDII Lcdd. ex Lindl. 
Fa1da.s dd Vo l ea .. Poá.a . 
(161) 

S1'I:LIS HTMEMATtU. Sehl.tl' . 
Viente F'T'eBea. 
( 5 ~ , 59) 

STELIS LEUCOPOGON Rehb. f . 
DesengllMo . 
(1.2U1 , 223 , 23 5) 

STELIS f.RDIPES Re,,):,. f. 
Desenailno. 
(1 ,8, 218.223) 

STI:L I S ftJtVUlJl. Liudl. 
Dc"," ngallo. 
(1,223) 

STELlS SKUTCH U ",.,,,'" 
Va"a Blanca, 1500_17 50 11. 
(9,223) 

STELIS TIU:COOLOSSA Rehb. f. 
[lase!lilallo • 
(1 ,223) 

STIlIOI'TCRII COSTARI CDlSIS Sc h ltr. 
La¡¡-tma del. r oas. 
(223) 

TELIPOGOH SETOSlIS AIIIem 
V;I."a Blanc ... . 1500-1750 ~. 
(10,223) 

TRI CHOP LLI,o, HARGINATA lIanfrey 
Va .... lIlan"" 
( 161) 

Clase DYCOTYLEDOt¡¡:.E 

O"d ... n RAlfA LES 

filllilill MAGHOLIACrAr 

II .V.: T<JI'it o 

AAGNOLlA I'OASJ.I/,o, (Pitt i a l' ) Th!, ndy II.V. : Canoddillo 
[1 Aeh~01:" , '2250 mi raldas "\lfe .. iare. <Id PoIa ; La Qllese" .. . 
Vo lelin Po.1s , 1$00 .. ; Vo1d;n Pobo 
(s't ,121 ,171 , 192 . 2 23) 

~RIMYS GRAHADEHSIS L. f . 1/ . V. Quie bra .. " .tila 
&1 """hi ota , 2 250 . ; VaNo Blanca . WO O 111 ; vol eA n PoAs ; PoaBito . 
(S~.1711 

ran illa Lo\URACtAE 

BEILSCIiHIEDI A SUt.CATA (R. ¡ P.) Kos te .... 

f"'> ,"', 



HUTtLMIDlA oVALrS BLoke 
Volc.!in Poá .. , 2600 •. 
( 223} 

NECTAHDIUI Gl.t.BRESCEMS II<!m h. 
VIII'~ Blanc~. 
(19) 

IfECTAIIDRA SAHGUllffiA J.ot'tb . 
Vara Blanca·. 
( 1 9 ) 

{)COTEA peIlALI FOLIA He z 
Va ... BJ.aoca . 
(19) 

OC01'EA STEIIOIiEURA Hez t pi tU,,1' 
ViU'II "Ella])" ... 
(19) 

PERStA SCII I EJr,fl NA Me.a 
Vera Bl anca 
( 19) 

H.V . : Quiza~ qu i ..... 

'LV. ; J .... roaa 

11 . V. : Qu i nrrli :barci no 

N. V. ' Quizarr:i amarill.o 

¡LV.' Yas 

PEPllROIU~ AClJTrL.IKBA C. OC . ex T'rf,1" ase 
\'ol.cán Poás I 2300 .. . 
(223 , 240) 

PEPEROMIA CALVIF OLIA C . OC. 
Vi.mto f ..... sco. V<>l ~:l. n l'0;4s . 
(21tO) 

PEPEROM IJo lIURAN DII C. OC . 
Vol eAn 1'0.'1,.. 
( !;",72) 

PEP&ROM I " HYLOPHl I.A C. OC . 
Cntre Vlllra B~.ncli y La cOMorch,, ¡ Vol " án 1'00"' , 2000 rI . 

(171 ,2~0) 

PEI'EROM.IA HYWPIIIIJ\ ""l'. PERSONAT" Trllleu" 
Vel.cán 1'04", 20 00 111 ; Vele:l.n Po's 2300 11. . 

( 2l 3 ,240) 

PEPEROMIA HANlJELI T .... baaa 
Vara B1a.nca, 1900 • . 
(223) 

PEPEROMIA MUS CO'tECTA Tro.lea sIl 
VIi""- Bane .. . 1000 11. . 

(123) 

PEl'EfWMII\ OLIVACEA "ar . PERLOtIGI SPlCA Tre l a"s" 
La V .. rrte1era 
(:lIfO) 

PEPEIIOMI A I'ALI\ANA c . OC. 
r81 cl.all del Vo l cán Poás i V;tra 8l .... n"" . 
( 223 , 7'1 0 ) 

PEPEROHIA PJo.UIAHA Va l'. OXJ'STACIl~A ( e. De.) Tre.lus" 
La Vent/ll" NO. 
( 240) 

PEP EIWHIA PITTl f;RI C. De. 
V;hlllto ~o. 
(240) 

PEPERDIUA POASA NA C. De. 
Vo lc:l.n P~s. 

(12 , 229 . 2~O) 

PEPEROHIA PORSCMIANA Trel"~se 
Volcán PNS . 2200-- 2~OO •. 
(223 ) 

PCPEROIU~ PSJLOC!.ADA C. De . 
La Ve ntole ..... 
( 2~0) 

PI:PEROHlA QUESERMIA TNIJ.""'S8 
Vo1~4n Pob . 
(2'10) 

PEPEROtlIA RJ:I'LEXA ( L . f.) A. Di "-tr . 

N.V. , Hilol1.llo 

Vol~" 1'n&s , 19 50 !lO; Vole A" 1'0.'1 . , 1950 IR. 
(i7l) 

I'EPER0/4IA RErLEXU'OLIA TN!lea.n 
Volejn Pub . 
( 2'10) 

P¡PER COPEYAlIUH (C. De. ) Trdeas" 
La Ye ntoio!.l'd , ""S , 1900 • • 
(5'1.2'1-0 ) 

PIPER COSTAlU CENSC C . OC . 

M. V.' G&:r .... patilla 

Vol ean P~a ; RJ o 1'001.8. U OO II.¡ Los Chi Q.uida. 11>98 II.¡ ""-b. 
1700 11. 

(5", 223 , 24 0 ) 

PI PER DECURRENS C. De. 
F"l das del Po:!.s ¡ La V"ntolel'd. 
(223.2'10 ) 

PIPER l RAWAIfUM C . De. 
Rio \'ob. 
( 2"0) 

PIPER PI TrI EltI c. OC. 
AcMet"- , Volc :l.n 1'0:1.11 , 2 200 lO. 
( 5" , 2_0) 

PIPE}( POASAIIUH C. OC. 
Volean Po.1a ; Po-h , 1800 • • 

( 54,2ZS, 240) 

PIPER PSEUDO- LAHCEAEFOLIUH Tt-dea", ,, 
V .... a .&L'" tCa ; Jl10 ro¡s, 1900 ... 
(54, 240) 

PIPER SA N-MARCOSAIIUM C. De . 
Faldas d al VoleAn Pe b ; La Ve nto-l llJ'il, Vol"An PoAs 
(223 , 2'10 ) 

fUER TACAM.AHACA Tl'd"U8 
r.", Velltol" ra, Falda .. cial Po,"" , 1 7 00 11. ; Faldas d " l Vol ,,:l.n Poú . 
( 223,2'10) 

PI PER VARAB!.AttCAlIUM Trelease 
Varll BI .... n~II , 1500-1750 • • 
( 2 2~) 

PIPI:R VEII TOt.tRAlI~ Trll lea",,-
LiI Ve n t o l.eN. , fal.da Sur d.d Vol"'n Po.la , 1100 m. 
(223,2'+0) 

YOlIilill CHWRAIITHACEAE 

HEDYOSMUN CALLOSO _SERlIJITUM Quos t. 
Entr e El R!o La PII Z y Vara BlanCII 
( 51¡ ) 

Orden HALVALES 

ramilia MAL"'ACEAE 



,AVISCOS .u.SOREUS val'. PAU!MlUS (Pitti"r ' D. SI:Iith) Sche:roy M. V ~ Amapo l a 
¡.a V ..... t o1ua . V.lento Fresco; Val'il. Slanc.e. , C~nr:honil . 

(5" , 211 ) 

PliJIiu... TfLlACEAE 

~10CARl"JS POPAUMElISIS KBK. 
V ... '" Bla1)e& . 
(116) 

~UMFETTA l'IOOOTENSIS De . 
yaN Blal\C;ll., 1710 lO . 

(11?) 

raailia URT I CACtAt 

,tu AURICULAT' Lieb.. 
tJ. ""," iote. 2200 lO. 

(5'1) 

LtA DAUCIODORA (Rul o: , P ... v6n) Wedd . 
El AChio h , 2200 • . 
(S ~ ) 

~IIZOLZIA PKENACOIOES I(illip 
I Fald.es del Pote, 1700 Il . 

( 2 2$) 

~ CARACASAIIA (Ja <:q.) Gri seb . X.Y.: Cl"up6n 
PoIia. ,,,' 

AURAUlA PITTIEIU IJonn. Smith 
Va!'a 51ano;a . 
(102 ) 

fAUU.llIA RUBlrORHlS V .. t h . :1'''''''' I'ob , 2200 •. 
(S'I.1 02,223 ) 

H.Y.' J4cco 

l"aJIili a MORACt:o\C 

rICOS PADlrOI.IA HIlK. H. V: c..pll.l.alnate . 
CiDOhooM. 
(Sil) 

OMen GERAlIlALES 

Fa.i.li.. GERAKIACEAE 

tfJIJo.lII UI! MEX ICIoJIUIoI I(nut:b 
&l IIcbiot . , Vol<:I.n PoII.s . 2200.; f d .h.s del """s; I'oás, 1800-
2$00 ... 
(SII .171) 

F_Uta OXALIIlACt:o\ 

OXALIS VULCANI COLA Oon .• SoIith 
Flllrx:o S\U"'68t .. d.ü Volc6.n Po!l; I'ob, 1900 n . 
( 5 ~ , &9) 

Fl!.mil i .. MELlACtAE 

CEDREI.A TONC lIZI I C. OC. JI.V.· C.,drc d.1I1c ," 

SAPIllM "p. N.Y.· Vos 
Va,..a Jlla naa. 
(1 9 ) 

r •• iB ... DICI!APETAL~CEAE 

DICHAPETAIDI AXlLLARI Wooda"" 
La Ventolera, 1 700 Ol . 

( 22'1 ) 

DI CJM.PETALUH DOHN ELL_Sl'llnIlI Er!gle ,. 
La Ventol" ,.a" falo ... SIlI' del Po.1s , 1100 lO. 
(2.23) 

r" .. ili .. TROPAEOLACEAE 

TROPllEOUJK PENDOLUH K1otza. 
s .. bana. d" lO1lI Chi quizás . Volcán PoA" , 1700. ; Po<!.,; , 169811. 

( 5") 

MOMMIH~ COSTARICEtlSIS Chodat . 
&.1. A<:hiota, Pob , 2200 •. 

(5'1) 

MONNIMII PIl"TIERI Chod.at . 
Volc!n Pobo 2000 m. 

(68) 

Orden GUJTIFERALlS 

CIJISIA ODORATA s.ee.. N. V. : Azahar del Monte 
Vo.l.c.lin Pols . :1:S00 111 ; Po.!s , 2000 111 . 
(54. 121) 

IIYPERICUM STRIC1UI IIBI(. 
PáralROS del PolI.s. 
(22~) 

HYPERICUM ULIG1HOStltI IIBK. 
POS", 2200 Il. 
( 5") 

UlP[.o\CEII. IlRI:tlCSll Stand!. 
Vara Ill.anca. 
( 19) 

II.V.: Ll.o~n 

Familia PAS SlFWRACEAC 

PASSlFWRA IlREVlFlt.A lCilllp 
Va!'a !llaneCl, le90 lO. 

(109) 

PASSlI"UlRA KDlflRAMACEAE &enth. 
YoI d .. Pob. 
(t09 ) 

VIOLA SCAHOEHS Schlllt. 

ra .. U1B VlOLAC&At 

Sab!l.M d .. l08 Chiql.lir:á~, 1700 11 , Volc'n PolI.s . 

(52 , .5'+ ,171) 

r .... ili .. ClSTACEAE 

Vet'a Blanca. llELlAIITIíEMUH GLOtIERATIAI L;oll:. 
(19) Silba .... de Los Chiquizás , VoJ.C:m Pobo 1100 ... 

( 511.171 ) 

IRlClfILIA HIIVANtllSIS Jacq. X,V .· Vl'ue. 
var. 5la .. ca . 
(19) 

Orden RIIOEADALES 

Fa.ilia. [lJJ:>HOIUlIACEAI: r;¡¡oilia PAPAY ERACEAE 

KIERONYMA POASAN ... Standl . N. V.' Ll.or6n col Cl"ado 
volc.!n Poh , cerc .. d .. La L .. ch" '1a , 21 S0 JI; Poás, ent,..e I.iI Lech!!. 
('i;3) e l Hatlll , 2100_2600 tn . 



BOCCONIA FRUTESCENS L. 
Volcán Poas; Poás. 
(171) 

N. V.: Guacamayo 

Familia CRUClFERAE 

CARDAMINE FLACCIDA Cham. 6 Schleeht. 
El Alto, poás, '2~61 ID. 

(53) 

CARDA MINE OVATA Benth. 
Volcán Poás, 2200 m, Sabana de los Chiquizás, Volean poas, 1700 ID, 

Volcán Poás, 1700 m. 
(54,68,171) 

LEPIDIUH COSTARICENSE Thell. 
El Achiote, Volean Poás, 2200 m. 
(171) 

Orden CARYOPHYLLALES 

Familia CARYOPHYLLACEAE 

ARENARIA GlJATEMALENSIS Standl. & Steyerrn. 
Volcan Poás . 
(54) 

ARENARJA LANUGINOSA (Michx.) Rohrb. 
El Achiote, Vclcán Peas, 2200 m. 
(54,171) 

SJLENE GALLICA L. 
El Achiote, Volcán Poás, 2200 m. 
(54,171) 

STELLARIA NEMORDM L. 
El Achiote, Volcán de Poás, 2200 m. 
(54,171) 

STELLARJA OVATA \lilld. eK Schlecht. 
El Achiote, Volcán de Poas, 2200 m; Cinchona. 
(54,6B) 

Familia POLYGONACEAE 

MUEHLENBECKIA TAMNIFOLIA (HBK ) Meissn. N. V.' Bejuco Colorado 
Cma del Volcán Polis. 
(54 ) 

Orden EBENALES 

Famüia STYRACACEAE 

STYRAX ARGENTEUS Presl. N. v.' Bracino 
Sabana de Los Chiquizás. 
(54) 

ST'fRAX GLABRESCENS Benth. 
Volcán Poáa. 
(57) 

STYRAX PlJNCTATUM A. DC. 

ti. V, Bl'acino 

Sabana de los Chiquizás, Volcán Poas, 1700 ID. 

(57 ) 

Ol'den EIUCALES 

Familia CLETIlRACEAE 

CLETHRA LANATA HaI't. 6 Gal. 
Volcán Poás. 
(681 

N. V.· Nance macho 

Familia ERICACEAE 

CAVENDlSHJA SMITHIl Hoer. 
Volcán Poás. 
(217) 

CAVENDISHIA VER/IGUENSIS (Klotzsch) Hemal. 
Quebl'adá del Cuijen, errrr-e el. Potl'ero del Alto y el Volcán Poá. 
2500 ID, cima de~ Volcán Poás, 2644 m; Volcán Poás. ' 

(54,217) 

GAULTHERIA BARBATA Small. 
Laguna supel'ior del Volcán Poás; Volcán Poás. 

(54,i71,223) 

GAULTHERIA COSTARICENSIS (Donn. Smith) Small. 
Cima del Volcán Poás, 2644 m. 
(54,171) 

GAULTHERJA GLANDULIFI.'RA Small 
Volcán Poáa. 
(223,250) 

GAULTHERIA GRACILIS Small. 

Vol"án Poás, 2500 ID. 

(58) 

GAULTHERIA ODORATA Willd. 
Laguna supel'iol' del Volcán Poás, 2600 m. 
(5~ ,68 ,171) 

GAULTHERIA POMANA Sleumel' 
Volcán Poás, 2600 m. 
(223) 

MACLEANIA GLABRA (Klotzsch) Hoel'. 
Volcán Poas . 
(217) 

MACLEANIA RJlCEMOSA Cufodontis 

N.V.· Colmillos (Flol'es), Mue_ 
las (frutos). 

Volcán Poás, cel'ca de la Lechel'!a, 2150 m. 
(223) 

PERNETTII'. CORIACEAE Klotzsch N. V.: AI'I'ayán 
Laguna supel'ior del Volcán Poas, 2600 m; cima del Volcan Poas, 
2644 m; CeI'C" del cratar del Volcárn Poáa. 
(52,54,171) 

SATYRIA \lARSZEtlICZII Klotzsch N. V.· Palo de Miel 
Volcán Poas, 2200 m; Volcán Poás. 
(217) 

SPHYROSPERMUM CORDIFOLIUM Benth. 
Var-a Blanca. 
(59) 

VACCINIUM ALATERNOIDES HBK. 
Potrel'O del Alto, Volcán Poas, 2460 m. 
(54,171) 

VACCINIUM CONSANGUINEUM Klotz. N. v.: Arayán 
Ah.ededores del cráter de.l Poás, Volcán Poas, 2500 ID; cima del 
Volcan Poás, 264" m. 
(36, 52,5~, 121) 

VACCINIUM POASANUM Donn. Slllith 
Potrel'O del Alto, Volcan Poás, 2460 ID; cima del Volcán Poás, 
Zb44 m; BOl'des del Lago Superiol' del Volcán Poás, 2350 m. 
(54, 59,171,223) 

Ol'den PRIMULALES 

Familia MYRSINACEIIE 

ARDISIA COMPRESSA HBK. 
Bosques del Poas, 2000 ID. 

(54,171) 

ARDISIA GLANDULOSO-MARGINATA Oerst. 
Volcán Poás, 2300 m. 
(68) 

N. V.· Incuico 



ARDISl" PALMANA Donn. Smith 

Vara Bl .. ,,<: .. . 

(19) 

N. V.' 'I'ucuico 

ARDISlII PLE\lR08OTRYA Doun. S.ith N. V.' Tucuico 
Potrero d e l Alt o, VoI.c.lin ~a, 21150., 1:1 Achiote , Volc.1n PoSa, 
2200 .; Vol.cSn I'oálI , 2500.; Potre.ro dd Alto, 2'160 lO. 

( 511,69,121,223) 

AAPANE" Pl'MlCRl Hez 
Falo.s s lIperio""", del Poán 

(223) 

Familia P[.ANTAGINACJ:AE 

pLANT.\GO lilRTELLA HBK. 

El Achiote , l'~5 , 2200 • . 
(53) 

Orde n GfJfT IIIHALES 

l"al'lil :h, LOGII NIACEAE 

BUDDLEIA AlU:Rl~NA L . 
V.ra Blanca , 1915 lO . 

(ISO) 

N.V.: LlantiSn 

1/.'1 Hoja d e s..1~ 

FalOilia GENTIA"""CEAE 

HALENIA RHYllCO¡>HI LA A11 en 
VoleAn Poás; Potr<oro del. Alt o , Volcá n Po.1" , 2'160 •. 
(223 ) . 

LlSI AtlTIflJS ARClJATUS P.,rltins 
Ilese nplio. 
( 223) 

LI SIAlfTHLIS CORTMBOSUS Perkina 
llfo P,,~& . 
(223) 

S'fMBOL"IlTkUS RUBROVI"LECEUS Gil¡:;. 
Cerca d e La. Pa r;. 
(223) 

Fllllilb APOCYIl"CEAE 

RAUWOLl"lJ, SAJW>IQUEMSES IIoodson 
VaN 8h""",. 
UH,223,271 ) 

r",. iHn ASCLEP I ... 1lACEAE 

M"TELEA I INCTORI" llood:;¡on 
VIU\8 BI. ... """, 1890 .. . 
(223,271) 

Ordan I"OIDIO/flALES 

CORCU 1!LACOX Vid¡o l (7) 
Vill'il Blanca, 2GOO • . 
(5~) 

TOURll'EfORTIA I'O"SA""" Cufodontis 
Faldas d,,1. Vol clin Po.Ss , 2'100 lO. 
(223 ) 

I'd:I.i.J..i.& SOLA HACUoE 

Cl.psr c UtI PUSCOYIOLACElJIoI ( CufodoAt.l s ) Horton , St .!lndl. 
Vo l e4n I'OOn, 2200_2'100 "'; El .\chiote, F.aldas dd V"lcin Po4s. 
( 223) 

CAPsrcUH MACR.\tlT~ Standl. ~ 1I0rta" 
VS\"9 B111""a , 1500 _ 1750 m. 
( 223 ) 

CAPsrClJK SIENOPIIYLLlJM Morton S Standl . 
V.!Irs Bll!.nc",, ; Cinehc,,~. 

(5~, 223) 

CESTRUM I'OASA.Nurt DonD. SIIith 
Vole4n P04s, 2500 m; FiIl.das dd Vole'" Pot&. 
(69 ,223 ) 

CCSTRUM WARSEWIC'1.Il JUo u . 
Vol ean Pota 
(192) 

LYCIANTIlES IlOKI NI CAN" Horton S Standl. 
Santc Omnlngo da Vara Blanca, 2 200 lO, 

( 123) 

HARKEA LEOCAII1lIA Donn . S .. ith 
C<!N:'" d .. Vera BIa""". ,,,, 

llARKI:A VEllOSA Standl . , Mol'ton 
V .. ra BlanCII , 1 770 WI ; Santo DomJ neo de VaN BJano:.s. 2200 lO. 
(223) 

SOLANUM ClLlATUtI LaJn. N.V.: Berenjena 
Po"t'l'ero dllll Alto , 2'16110. 
( S'!) 

SOLANUM COSTA'\lCi:NSt H.,üo:r 
Cil\Coona; S<llto La PlIZ . 
( 99) 

sm..\1I1JIoI DOtII/ELL- SM ITHIl CoUH ., .. 
Vol e4n peas , 2000 •. 
, (69) 

SOLANUH EDWAR CSIl St&rldl. 
VaN!. Blaooa; Ci""hons . 
( 5~ ,223) 

SOLA.HUH I NCOIIPTtJI! !l1th r 
Valle 6'1 Rs'o l'Ws, 2100 m. 
(223) 

SOLII IllJM LAlICtoLATUM val'. SIIIlM.TUM oc. 
&! Achiote, 2200 11. 
(S") 

SALANlJH LEONIl lid! .... 
Puent. Maetl!.'te , Pw.s. 
('lB) 

SOL"HUM LONGICON l c:tIM Ditt= 
Vo1e~n PGds. 
(53) 

SOLANUM PHASOOLOI DES 1'01111<. 
O".""lsllo . 
(223 ) 

Sllb.lruK IW'!OtIEMst: "", .. t on' Sblndl. 

H.V.: PspayHlo 

s.nt o Domi ngo d .. V ....... Bla""", noo ,.. 
( 223) 

SOLAIWM STORlCH 1I0rton S St" ndL 
Volc$n Po4s, 2~oo . ; Volcán Pob, 2700 1'0; el",.,. d ~1. Volcán Po.1s , 
257 5 m; Volc~n poás , 2~OO_2800 .; Pot\"e ro el" l Alto; Cr~t~ .. d"l 
Volc.tn Poh. 
(SU ,223) 

Ord.,n LAMIIIL&S 

CAr.cEOLARIA IllA'l.UEtlSlS Donn. smith 
\ VoleAn PoAs . 
(~ 1 ) 

SIBTHORPIA PICRIKCIiENSIS RBK. 
Bos que" d e l Achiote, Volcl§.n Pootn, 2200 m. 
(171 ) 



Familia GESNI:RIACEAE 

ACHIlIENES LONGIFLORA OC. 
Cima del Vol~án Poás, 2M'I m. 
(53,5~,171) 

ALLOPLECTUS ICHTHYODERMA Hanst. 
Volean Poas, 2~00 m; el Achiote, Volean Poas, 2200 rn. 
(53,54,171) 

ALLOPLECTUS TETRAGONUS (Oerst,) Hans'!:. 
Desengaño. 

'" 
BESLERIA llARBENSIS Hanst. 

Sabana de Los Chiquizás, 1'700 m. 
(54) 

BESLERIA PRINCEPS lIanst. 
Vara Blanca. 
(143) 

Il[SLERIA SOLANOIDES HIlK. 
La Ventolera. 
(143) 

IlESLERIA TRICHOSTEGIA [Jonn. Srnith 

IN.' ChlI'I'1te 

Sabana de Los Chiquizás, Poás. 1'700 m. 
(53) 

BESLERIA TRIFLORA (Oerst ) lJanst. 
Vara Blanca. 
(143) 

COLUMNEA GLABRA Oeros'!:. 
Volean Poas, 2200 rn. 
(bS) 

COLUHNEA GRATA Mo:r-ton 
Volcan Poli", 
(5~ ) 

COLUHNEA MAGNIFICA Klotzsch & Hanst. ex Oerst. 
Bosques del Achiote, Volean Poas, 2200 m. 
(53,5'1,1'71) 

COLUMNEA MIC1\OPHYLLA Klotsch & Hanst. ex Oerst. 
Vara BI"nca. 

(59) 

COLUHNEA OERSTEDIANA Klotzsch ex Oerst. 
Bosques del Achiote, Volcán Poás, 2200 m. 
(171) 

COLlJMNEA VERECUUDA Horton 
Vara Blanca, 1615 m. 
(223) 

DRYMONIA CONCHOCALYX Hanst 
Desengaño. 
(1,223) 

DRYMONIA RUBRA Mor'ton 
Santo Domingo de Vara Blanca. 
(223) 

KOHLERIA TUBIFLORA (Cav ) Hanst. 
Poas. 
(223) 

SOLENOPHORA CALYCOSA Donn. S'01th 
Desengaño. 

'O 
Familia ACANTHACEAE 

BELOPERONE llRENESII Leonaro 
Santo DO",lngo de Vars Blanca 
(223) 

GLOCKERIA SESSILIFOLIA Oerst. 
Falda Sur del Poás . 
(223) 

GLOCKERIA STRICTA Leonard 
VaI'il Blanea. 
(223) 

GLOCKERIA VENTRICOSA Donn. Smith 
Va!:'a Blanca. 
(223) 

JUS'fICI/I VALElUI Leonard. 
Va!:'a Blanca 
(223) 

Oroen LAMIALES 

FarnÜ1a VERBENACEAE 

CITHAREXYLlJM DONNELL-SMITHII G!:'eenrn 
Vara Blanca. 
(19) 

Farn1lia LABIATAE 

SCUTELIJIRIA PURPURASCENS Sw. 

Pot:r-e!:'o del Alto, Po"s, 2453 m. 
(54) 

O:r-den ROSALES 

Familia ROSACEAE 

N.V. Darna 

ALCHEMILLA PASCUORUM Standl. N.V.· Moch1lilla 
Fraijanes, 1600 rn. 
(220) 

ALCHID!ILLA VENUSTA Cham. & Schlecht. 
Vol~án Polis. 
(54) 

HESPEROMELES HETEROPHYLLA (R. & P.) Hook. 
Potrero del Alto, Volcán Poás, 2~00 m; Alto, Poas 
(54,171) 

PRUNUS CORIHFOLIA Koehne 
Faldas del Poás. 
(na) 

RUBUS FLORIBUNDUS HBK. 
Voleán Poás. 
(223) 

N.V.· Mo:r-a 

RUBUS VULCANICOLA (Donn. Smith) Rydb. 
Rancho del Ach10te, Flanco Sureste del Volcán Poas, 2000 m; 
Faldas del Poas; Rancho d,'!! Achlote. 2040 m; Ahiote, Poás, 
2200. 
(69,171,223) 

Farnilia SAXIFRAGACEAE 

ESCALLONIA POASANA Donn. Smith NV.· Cipreso 
Laguna superio:r- del Volcán Poas. 2564 m; Potrero del Alto, Vol_ 
cafi Polis, 2~61 m; Bordes del Lago Supel'io:r- del Vol~an Poás, 2330 
ID, Laguna del Po;Ós, 2220 m; Volcán Poas, 2500 m; Poás, 2451 m; 
Poás, 256'1. 
(54,69,101,171,223 ) 

INGA LONGISPICA Standl. 
vara Blanca. 
(120) 

INGA HORTONIANA J. Leon 
Vara Blanca. 
(120) 

Familia LEGUMINOSAE 

Subfamilia HIMOSACEAE 

Subfarnilia PAPILIONACEAE 



CAJ,OI'OGOM IIM Go\LACTOID CS (1IBl< ) 8ellt h . 
!"oAs , 1 970 •. 
(5 .. ) 

(:RIOSlJlA CRINIT\JI'I ( tU!K . ) G. Don 
LoII Ch iquia.1s. ,"') 

LOros CORNlCULAroS L. 
Vi.,... Bl anca. 
(52,5~,59) 

MELILOTUS INDICA (L.) A11. 
Va:I'a Bh .. "II, 1900 .. . 
(5~ ) 

TRlFOLIUM DIBIUM Slb t h . 
poasite. 
(52 , S~ ) 

ULEX EUROPAEUS L. 

N.V.· Mi"Hlla 

Vol "' .. Pot", 2 500 ., ~de<klr ... dd Vol,,;\n PoA". 
(52,S~ , 223) 

VEllillAlI/UA PllillATA L. N.V .: Lorito 
Vo l c1n 1'06:'" 2500 ID; eráter IIP"e.ado del Poá" , ~II, 256 .. . ; Poli"; 
26 ..... ; VOle"n 1'0&11. 
(5'1,121 , 192) 

lIRUIl"ELLIA OOSIARI CEllS l S Stlln41 . 
Volclin poh. 

(121) 

IIYR'I'ALES 

fall i HII MYRIACEA.E 

EUGENIA rRAGRA"NS (SwarU) Wi lld. 
Vol .. An PO&a, 1 000 •• 
(223) 

HYRCIAlI'TllES S'l'OIUUI ( StaDdl ,) !!eVllngh 

~~) 1600 .,. 

UGHI OEllS1I:DIl Be",. 
Cfu dd VOleAD Pob . 26 .... . . 
(!!'I,171 ) 

AXIIIAEA COSTAR1CEHSIS Coan , 
Vara Blan~. 
(22l ) 

CLIDEII I A HORTONlANt. Standl.. 
Vara Bl.an<: II , 1500- 1750 • . 
(223) 

N. V.' GUllyabillo, Coquito 

CLIDEIIIA RUBRA (1IIIbl .) Mart 
r .. l.das de l ?ohj Poll6 , 1700 mi Palie, 2200 m. 
(S~,57, 22S) 

CLIDEllIA RUBRA varo BIACUTA 1111 00. 

Vo l o'n Pob, 1700 •• 
(53) 

OONOST[(IIA IlACRANTIIA O. llera 'IX Triana 
pob , 1 900 . ; !tio Poh , 2000 .. ; Pob, 2200 .. . 

( !!'I, S7 , 68,72) 

COlfOSTr.GI A VULCAH t COLA Donn. Sla.l:t h 
t.chioU . MODt. Po4a, 1200 •• 

( S7.69,223) 

CO IIOSTOOIA XA LAPIlfSIS IIkmpl.} D. DaD H. V.; LencIUl d'l Gato 
Voleán PoA ... ,,,, 

• LEAllDAA CORlfO I DES ( Schlecbt:. t Cb",..) Cogn. 
El o\ch iote , 2200 • • 
(57, 223 ) 

LEAli DRA COSTARlCENSIS COZ"n . N. V, LeIli"3 d . vaea 
I'o&a, 1500_2000 lO . 

( 54 ,12) 

IUCONl ~ ~EROOINOSA Na ud. 
'lar .. Blanoa. 
(59) 

MtCO tllA BIPERlJLIFERA Cogn. 

JI. V.; Teroiope10 de Santa lla:rl. 

Faldas dal. Vol.clln POáB , 21J-60 11.; PotI'''I'O d"l. Alto, Vol.c'n Po$.8 ; 
Achiote , Po:l.s, 2200 _ , Maoizo del. PoA~. 2aOO ... 
( 53 , S4 ,58 . 72 ,223) 

"'I CO NI A BI1'ERULlFERA va:I'. RlG lDA Cogn. 
Pob ; Achiote, Po.íia, 2200_. 
(53) 

" IeoIU A COSTAlUCEI/SlS Cogo . 
Doaenga Jlo • 
(223 ) 

"loolUA GLABIlUUKA ( Schlecbt .) liaud. ... .. 
(72) 

"J COliJA GLOBtlLlrLORA ( Ri"h .) Ct- . 
F;tldas del PoA,, ; 1'oA". 2200 lO. 

($'1,$7 , 213) 

MlCOliI A NCLAIIO'I'RICHA (T:I'iana) Gl. 
Vol.clln poII~ 

(5_ ) 

MICOlllA PEDICULATA COt;n. N. V.' Caninll d e milla 
r al.dils Sup"I'ioI''''' d .. l Poás; poa " 2100 IR. 
(53 , 54,223) 

MI COIHA 1'LATYPH'I'LLA (B"nth ) L. w.a. 
Vo l c::l.n PeA .. . 
(5~) 

"lCO III A TONntrLIl ConJl:. 
/t1o PoA~, 2100 m; Vol c án Polla , noo •. 
( 68 , 7 2. 2Z3) 

ItOHOCHA CTlIi IlACRAHTHIlIUM Gl._aoo 
totrB Va .... Blilnca !i LlI Concord.La, 1 &00:"1950 111. 
(223) 

ItOIIOCIlAC1'tIH VULCANICLM Cogo . 
Faldas del VoI.oh: .. Pah, 1 900 .. ; Cilla d e l. VoI.oh:n Poh , 2600.¡ 
P0.16 , 2600 .; PoIIs , 26"~ .. ; ClH'Ca d e l o"'te r d el Vale'" Po.1s . 
(5/f , 72 , 223) 

TIBOUCH IJI~ IlATIlAE I Cogn. 
.~ Sabana de Lo" Chiqui:<ás. 

(223) 

FaIl.ilia OHAGRACEAE 

fUC HSiA ARBORESCENS Sirn5. N. V.' Achiotil.10 
Rancho del Aohiot" , 1500-220Om. 
(54,68,12i) 

rtJCHSIA MICROPI!YLLA HBK. 
C.rooa de La Leoher1a , Volcán Poás . 
(260) 

rt.IC lIS I A Mtlf\1!'lFLORA H=sl. 
&1 Ach.iot., Voleán roa"" 2200 •. 
( !!'I,171 ) 



DAPHNOPSIS SEIBERTII Standl. N.V.' Mastate 
Vara Dlanca . 
(19) 

Familia H/lLORRHAGACEAE 

GUNNERA INSlGNIS (Oerst ) A. DC. 
Desengafio. 
(20) 

GUNNERA WENDLANDII Reinke 
Desengafio. 
(20,223) 

Orden LOASALES 

Familia BEGONIACEAE 

BEGENIA LINDLEYANA Walp. 
'Faldas del Poás. 
(223) 

BEGONIA OAXACJ\NA A. De. 

Volcán Poás. 
(58) 

BEGONIA UDISILVES'rRIS C. De. 
Faldas del Poás. 
(223) 

Orden CACTALES 

Familia CACTACEAE 

N.V.; Higuera 

N. V., Higuerilla 

EPIPHYLLUM LEPIDOCJlRPUM (Weber) Bdtt. & Rose N.V.· Tuna 
Vara Blanca. 
(54,223) 

Orden CELA3TRALES 

Famiha CELAST.RJ\CEIIE 

MICROTROPIS OCCIDENTALIS Loes 
Volcán Poás, 2370 m. 
(54,69,171) 

Famúia LORANTHIICEAE 

ANTIDAPHNE VISCOIDEA Foepp. & Standr. N.V .. Matapalo 
Va"a Blanca. 
(59) 

DENDROPHTHORA COSTARICENSIS Urban. 
Vo.lcán Poás; Laguna Supe!'ior del Volcán Poás, El Achiote, Vol
cán Poás, Crate!' del Volcán Poás. 
(5~,59,112) 

DENDROPHTHORA COSTARICENSIS subsp. POASENSIS Kuijt. 
Volcán Po~s; Faldas Superiores del Volcán Poás; a lo largo del 
Cami~o a la Laguna del Poás; cima del Volcán Poás, 2600 m; El 
Achiote, 2200 m. 
(112) 

DENDROI'HTHORA SQUAMIGERA (Benth.) Kuntze 

(o5~c)án Foás, Vara Blanca. 

DENDROPHTHORA TERMINALIS Kuijt 
Va"a Blanca, 16BO m. 
(112) 

GAIADENDRON PUNCTJlTUM (Ruiz & P"-von) G. Don 
Laguna del Volean Poás, 2600 m; Volcán Poá,,; Va"a Blanca, 1650 

". (111,223) 

flAIADENDRON TAGUA (HBL) Don 
Laguna SupeT'~o!' del Volcán Polis. 
(5~,59) 

PHORANDENDRON CRISPUM Trelease 
Alrededores del Cráter del Volcán Poás. 
(52,5'1) 

PSITTACANTHUS SCHIEDEANUS (Schlecht. S ChalD.) Blune 
Vara Blanca; Volcán Poás. 
(111,112) 

N. V.' Matapalo 

STRUTHANTHUS MARGINATUS (Desr.) Blume 
Var~ Blanca; Volean poás_ 

N. V.' M~tapalo 

(5~ ,59) 

Orden SAPINDlILES 

Famiha SABIACEAE 

MELIOSMA IRA (Liebm L. I-Ims. 
po;;,s. 
(266) 

Familia JUGLANDACEAE 

ALFAROA COSTARICENSIS standl. N.V.· Gavltn 
Vara Blanca, 1675 m; Alrededo!'ss de Vara Blanca, 1700-1830 m. 
(52,54) 

ALFAROA COSTARICENSIS varo ELONGATA Manning. 
Vara Blanca; Va"a Blanca, 1700 m. 
(128,129) 

Familia BE1'ULACEAE 

ALtlUS FERRUGINEA HBK. N.V .. Jaúl 
Hacienda Albar"acín, Volcán Poás; Ent"e Vara Blanca y Mastate. 
(5'1,121) 

Familia FAGACEilE 

OUERCUS AATA Mulle" 
Vara Blanca. 
(146) 

N.V.· Roble 

QUERCDS CORRUGATA Hook. N. V.' Roble 
Faldas del Volcán Poas; La Ventolera, Flanco Sur del Volcán Poás. 
(146,223) 

QUERCUS COSTARICENSIS Liebm. N.V.: Roble 
Volcán' Poás, 2500 m. 
(5~,l01) 

QUERCUS OLEOIDES Schlecht. & ChalD. N.V.· Roble 
Flanco Suroeste del Volcán Poas, 2~60 ". 
(212) 

QUERCLJS OOCARPA Liebm. N.V.· Roble 
Vecindades De F"aijanes . 
(1~6) .~ 

QUERCUS SAPOTAEFOLIA Liebm. N. V.' Roble 
Pot"e!'o del Alto, Volcán Poás, 2460 m; VOlcán Poás. 
(1~6,2'23) 

QUERCUS TONDUZlI Seemen N. V.' Roble 
El Achiote, Volcán Poás, 2460 m; El Achiote, 2200 lO. 
(1~6,212,223) 

Fa .. ilia MYRICACEAE 

MYRICA PHANERODONTA Standl. 
Cima del Volean Poas, 26~5 m; Faldas del Poás, Volcán Poás, 
2500 lO. 
(5~ ,121, 220, 223) 

MYRICA PUBESCENS Willd. 
En'tr-e Va!'a Blanca y La Conco"dia. 
(220) 

N.V.· Encinillo 



n""ilia PROTEloCEAf: 

rAllOP51S COSTAlUCttlSlS St",I'I'U . N. V.: Palo papil 
Fraijane8 , 1600 Il , La Vent oler ... . f alda SUr del Volnliín Poás . 
1700 m. 
(220) 

pAIIOPSIS StlA~LEIIS (KL , J(!lrs t en ." IUotz8~h ) PittI er 
Falda s de~ Volcán 'Pots . 1 600 • . 
('223) 

ItOUPALA ep . }¡.V.· Danto h. diondo 
Alred"dCJI'flIl <\ r. la Sabellil de Lo~ Chi .. u~zts , 17 00 • • 
(165) 

CAI.ATOLA CQSTARlCENSI S SundL 
VolcA.n Poh. 

IN .. Durasnillo . pal o de P'4"l. 

('223) 

UMBeLLALES 

Faall.ia AIlA LIACEA& , 
OEIIDROPlIllAX ARBOtl.tuS (L.) Dac . ~ Plach . 

Volc.1n Poh. 
(5~ ) 

DIO'fMOPAIIAX PIl'Tltltl ~h. 

Et-ep" .. 

Po trero dlü Alto, Volcá n Po'- . 2~60 m; El Achiot e . 
(SS, 5 ~ ,121 ,223 .260) 

QREOPANlIX ,cAPITATU5 (J ... c c¡ 1 Dene . & Pl"DCh. 
El Achiote, poás. 
(S~) 

OAEOPAliAX OOlf}/ELL_SMITHII Sbnd.1. 
Pobo 
(Sa) · 

OREOPANAX ULAf EN5IS (HBJ(.) Den" t f!snch. 
Voldin p .... a. 1 900 11. ,,,, 

Fallilia UIIBELLIf'CRAE 

Pt1I1GIUfI CARLUlAC Dol<>.r. f. 
El Achiota , ~olctln l't>!s, 2200 • . 
(54,171) 

l\YDROCOTYLI: MEXICANA Schle~ht. 'Ch"",. 
Volcán Polla , 1900 ,,: ,,,' 

N.V. ; Mata gentil , Higuera 

II.V.: Achicoria 

MYRRHI DEtltRON Dl»fIfELlr-stll1'HU ·CouJ.t. , Ro".. IIV .; Al"l'OCachlllo 
lAgun .. superior del Vol ,,/in Po's . 2600. ¡ d!R del VoleAn POO e , 
2644 m, Fald .. s super ioI'"",, de~ Pol" 
( ~ . 121.111,223) 

Familia CORNACEAE 

CORIiUS DI SCI YWRII OC . 
ralM.s del Poáa, Volc.1n I'o3s , 2500.; 10 KIo d Su .... ste d e l vol 
,,/in PoAs, 2200 •. 

(54,223) 

Ord ~... RUBIALES 

Familia IUJBlo\CI'.o\& 

AReYTOPIftLLUM LAVARUM SchuII 
Volcán p04s, 2700 11 ¡ C"l'C!!' d"l Lago del P~9 , c i _ <1,,1 Poás, 
26~" lO , Cima del ~olcli.n Poáll. 26.\-11. 
(53, S .. , 219 . 223 ) 

C.!:PPEA QRA IIDl rLOAA Schhcht. 
Dell"Dgallo 
(1 , 223) 

GUETTARDA POASANA Standl. 
Vi.n t o rr....,o . Fal.u.s del Vo1cbl Ma . 1 8 0\1 lO. 
( 220 . 223) 

HAHELIlI PATENS Jecq,. !( • V .: Zarr 1110 "-1 
Al boro..: del R10 Po,S .. , ... , 

1I0 FTMAIffI1lI AMPLEXl FOLI A Suodl . 
SaMo no.:ir>eo d .. Var.>. BI..nca , 22()O lO. 
(223) 

HOITMANlllo\ TJUCl\OCAUK StandL 
l'I' .. ij .. nes . 1600 !'II. 

( 2 20 ) 

)U;JI.n:RA GRAIIADEHSIS ( L ) DNe. 
Potr"I'O del Alto , 2~6i Ill; .f:.l AChiote , 2200 m. 
(54) 

PALICIXNIA C05TlIRICtNSIS bnth . e" o..rst 
Saban .. de los Chic¡uizlis. 1700 11 . 

( S~) 

PALrCOUREA PlIRVIFl.ORA Benth. 
Roncho dd Achiote, tl Achiote , 2250111. 
(51.1) 

PSYCHOTRtA PITHECOBIA Standl. 
s.nt o D00011180 d .. V8l"!I lUanca. 
(223 ) 

PSYC}¡OTR I A SAAAPIQUENSIS Standl. 
Vara !Uenoa. 
(223) 

ROHDELE'l'IA AITIJll S Measl . 11 .'1.: Al godo..,illo 
Sal>ana d" 1011 Chiqui TA ... 1700 m. 
(511) 

RONDELETIA TOIUILSU Standl. 
Vi.nto F" ISCO , 1 BOO lO . 
(223) 

FUlUi.o. CAPlUFOLIACEAE 

vrBURNUM COSTARICIIN1JM ( Oerst.) He.lÜ . 
E.l Achiote. Vo l "'n Po&.:o . 2'200 11. 
(121, 1"2) 

VlIlUlUIUM Gl.ABRA'I lJH HDle 

N. V: Conchudo 

::;:~uee d.l Achiote, Vol can ?<>As . 2200 m; Sabana d " los Ch.iqu.!. 

(5~,171l 

VIBtJJUIUM VEW\JSTUM "orton 
Vo1c¡§n PO&II , 2600 m, I"aldas dlll Poáa. 
(1112,223) 

VALI:RJANA SCAIfllEJIS VU'. CAllOOl.LEAI'IA (Garo.) Kuell. . 
V"l'B Bl1lnc:a. 
( 137) 

VALERIAIIA SCANDDlS va ro SCA IIDl:IIS 

Vo1c.in Po'" 
(54) 

Orden CAMPAIIULALES 

Fa. ni.. LOlltLI ACEIIE 

BURIIEISTCRA ~OCALYK lIi .... " 
De.cngal'\O. 
(223 , 268 ) 



BlJRMEISTERA MARGINATA Karst. ~ Tloiana 
Poli". 
(223) 

BURMEISTERA SUERRENSIS (Donn. Smith) Wirnmer 
V1ento fIoesco, 1600-1900 m. 
(268) 

CENTROPOGON FERRUGINEUS var. COS'l'ARICANUS (PI. ~ Oerst.) MoVaugh 
Volean Poas, 2200_2~00 ID. 

(269) 

CENTROPOGON GU'l'IERREZII (Planch. ~ Oe:r'st.) Wimmer 
Volean Poa", 2300; Poli"; cerca del CI'atel' del Voloán Po1i" , El 
Achiote, Po1is, 2200 m. 
(5'1,223, 260,267) 

CENTROPOGON POASENSIS Gleason 
Volean Poás, 2500 m; Faldas supeI'iores del Poás, 2100-2600 m. 
(54,223) 

CENTROPOGON SOLANIFQLIUS Benth. 
Flanco SlU'este del Poás, 1900 ID. 

(5~) 

LOBELIA LONGICAULIS BI'and. 
po;;s, 2200 m. 
(54) 

LOBELIA POASENSIS WilllllleI' 
Volcán Poás, 2500 m. 
(223,269) 

SIPHOCAMPYLUS COSTARICAE Vatke 
Volcán Poá~. 
(5~) 

SIPHOCAMPYLUS REGELII Vatke 
Volcán Poas, 2500 m. 
(68) 

SIPHOCAMPYLlJS THYSANOPETALUS . 

N. V.' Pavonc111o 

Entre el Pot:r'ero y el cratel', Volcán poas. 
(68) 

ÜI'den ASTERALES 

Familia COMPOSITAE 

AGERATUM CONYZOIDES L. N. V.' Santa Lucía 
Rancho del Achiote, Poás, 2200 m. 
(53,5~) 

BELLIS PERENNIS L. 
Pot:r'eros del Volcán Poas. 
(52,5~) 

CALEA PIITIERI Rob. ~ Gzoeenm. 
sabanas del Ach10te. 
(5~) 

ERIGERON SUBSPICATUS Benth. 
Rancho del Achiote, Poas, 2200 m. 
(5~) 

EUPATORIUM ALLENII Standl. 
Cima del Volcán Poas, 2575 m. 
(223) 

EUpATORIUM ANISOCHROMUM Klatt. 
Volcán Poás. 
(192) 

EUPATORIUM BRENESII Standl. 
Viento Fresco, 1600_1900 m. 
(223) 

EUPATORIUM DURANDII Klatt. 
Entl'e el Potl'ero del Alto y El c"liter del V<;>lcan Poas, 2000 In; 
Faldas Superiores del Poli,,; cima del Volean Poas, 26~~ 111; C"a_ 
ter del Poas, 2500 111. 
(54,223) 

EUPATORIUl1 PRIONOPHYLLUM Robinson 
La Ventolera, Faldas del Poas. 
(223) 

GNAPHALIUM ROSEUM HBK. 
Faldas del Poas, a mas de 2500 ru; PotIoero del Alto, 2461 m. 
(5~,223) 

JAEGERITA HIRTA (Lag) Less. N.V.· Mielcilla 
Viento fresco; El Aohiote, 2200 m. 
(5~,237) 

JUNGlA FERRUGINEA L. f. 
El Achiote, 2200 ID. 

(54) 

LIABUOI DISCOLOR (Hook. ~ Arn.) Benth. ~ Hook. 
Faldas del Poa", 2200 m. 
(223) 

SENECro CANDELAR~AE Benth. 
Poáa. 2600 m. 
(223) 

SENECro COOPERI QI'eenm. 
Faldas del Po;;s. 
(223) 

srnECIO COPEYENSIS GreeIl!ll. 
Polis. 

(223) 

N. V.' Vara Blanca 

SENECIO PHANERANDRlIS cufodontis 
Faldas superiOI'eB del Poás, 2'100_2600 m; Volcán Poás, 2~00 m, 

2500-2575, 2500-26~0, 2600 m. 

(93,223) 

VERNONIA CANESCENS HBK. 
La Es .. el'alda, Poas, 2000 m. 
(53) 
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REVISION SOBRE LA FAUNA DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN POAS* 

Esta revisión incluye la especies citadas para la zona a alturas 
mayores de 1500 m. Se encontró un total de 177 especies, divididas a
sí: Clase insecta, 14 especies; clase anfibia, 37 especies, clase rep
tilia, 38 especies; clase aves, 74 especies y clase rnamalia, 15 espe
cies. 

Para ol~denar las clases y dar la taxonomía completa se SigUlo a 
Pimentel (164). Para ordenar las familias dentro de cada clase se si 
g,uió a los siguientes autores: clase insecta, Pimentel (164) Y Ross 
(187); clase anfibia, Taylor (229,230), Brame, Kluge y Lavenberg (26), 
Wake y Brame (257), Wake (258) y Robinson (183); clase reptilia, Tay
lor (228) y Peters (162); clase avez, Slud (216); y clase mamalia, Good 
win (91) y Miller y Kellogg (138). Las especies se mencionan en orden
alfabético. 

Los nombres vulgares .se han tornado de Valerio (252), Sanderson 
(196) y Jiménez (105). 

Algunos nombres de los sitios de recolección ya no existen, por 
lo que resulta muy difícil su localización. Entre esto.s se mencionan 
Sabana de los Chiquizás (1700 m), El Achiote, (2000-2200 m), El Alto 
de Poás o Potrero del Alto (2200 m) y Rancho del Achiote (2400 m). 
Estos sitios sin embargo, se hallaban ubicados en la parte superior 
de la falda Sur del volcán. El nombre Desengaño, se refiere a la de 
pr.esión que separa los volcanes Poás y Barba. 

En el texto de la tesis, en el tema sobre valor de la zona como 
parque nacional, se discuten las especies en vías de extinción en Cos 
ta Rica, que se encuentran en el Poás, y en el tema sobre investigacTo 
nes, se discute la información disponible para algunas clases y los -
estudios que deberan hacerse. 

;, Se agradece al Dr. Douglas C. Robinson, del Departamento de Biolo 
gía de "la Universidad de Costa Rica, y al Ing. Alfonso Jiménez, -
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, su colaboración en la 
corrección y aumentación de este apéndice. 
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Phylo,¡lI ARTHl\OPúDA 

Suhphyl .... IWfDIBlILATA 

Clan IIISECTA 

Subclall" n¡)¡,YGOTA 

Divi ", 16n EXOPTERYGQTA 

Ord .... H"'UJPflt.(lA 

Suhordan ,u<.IILYCERJ" 

FaaiU. HtllOl'OHIIMt 

IIYRSIDEA ROHI "'nsari 
Volcf" Poás, "250 0 ~. 
(236) 

FaJlil i ", RICINIDAE 

TROCIIILIPIlAGUS lRAZUEKSIS Cat't'lhr 
Volc 6.n Poh. 
(236) 

Jscmwc.l:JV. 

FamiUa PMILOPTCRIDAE 

SrtlRlUOOECUS REHAIUoE A .. sar' 
Vo l cán Poás , 2500 11. 
(236) 

DividO" ENDOPTERYGOTA 

Orden IfYtID/OPTtRA 

AP IDAE 

l!OHBU S EPHIPIAros (Say) N. Y . · Chiqui.zIi 
C.iJM del Yole"n Po:I.8 , 2600 11 ; Sel bana de 108 Chiqoa.lú. , 1700 .. . 
(106) 

ON,. COLEOPTCRA 

Subordf! n POLYPItAGA 

Pa~il :i " ClIRY SOM(.!.IDAE 

STRAeALA ACtt1UIAT~ COSTARJCEIiSIS lI18k .. 
Vara Blanca, t700 ... 
(:;!2) 

¡,t:PlOOPTERA 

AIIADELOSEMIA OBSTITELLA ( s<:hall ... ) 
Mont .. Poás. 

( 97) 

NEGARTHRIA ALPHA Hd nrich 
Monte Poás. 
(97) 

H~RfHIlUA SQUIlIUF&RA l\e inl' leh 
Mont e Ptllis. 

(97) 

PEAOOS IIURD.&TTE:LVS ( Sclla" ... ) 
Mon t .. Polla . 
(97 ) 

PIESMOPOllo\ IIClVTELLA Schn:s 
Hont .. PoAs. 
(97 ) 

Orden SIPHONAPTERA 

Fa .. ili.. llYSTRlCHOFS'ftJ.:lDAE 

Subf_il. ia NIDPSYLLnlAE 

STIU:PSY LI..A DALMATl Tr "ub t lIa:rN!r.l 
Volcán Pobo 

(1 4 ) 

CERATOFHTLLl !ME 

Subf .... i l ia CERATCPHYLLI IIAE 

I(OIlLSU GAAPfIIS (Rotbschi.ld) 
Yolcin PoAs. 
(tll) 

PLIDCHl.ETIS DOLENS OOUIIS (Jorda n , Rottr."'chüd ) 
Vo l clin PoAs . 
( 14 ~ 

PLEOCHAETI S HATHESONI Traub . 
VoJ.cln Poi~. 
(1'1) 

Phyl UII CHOA.DATA 

SubphylUlll VERTEBRATA 

Supe r el • • e Tl:TRA PODA 

CI.,,, AMPHIB!A 

.....,. GYMIIOPlIlot!A 

h,dlia CAECILIIDAE 

DtllHOPtlIS COSTAIUCt lls..E Ta)/ lol' ( = SYMl/OPIS HULTJPLI CATA PROltIMA (Copt'!) ' ) 
Cinc ,,", ..... , 1500 _. 

( 232 ) 

CAUDATA 

Suborden PLUHODONTOI DEA 

F~Mili .. PLETHOOONTIDAE 

8OLlTOGLOSA LIGNICOLOR (Peter,, ) 
E,te de Isla 1\on1ta , Yole"" poás . 
(28 ) 

&OLlTOGLQSA ROBUSTA (C<lpe ) 
¡S18 lIon~ta , falda E ... te ele l Vo10::6. n po.6. .. , 1600 IQ. 

(229 ) 

BOLITOGLOSA SUBPALMATA (Boulengn) 
1sLII. Bonita , Amer i can Cinc ho"" Plantat ion, Yo l e ,,", Po.16; Y01dn 
Pob , 1700-19~O!JI ; Cinc b o ..... ; 10 ICII iOn tea del crs t e l' del Yol
cAn Po !!. ... ; Volcán Po!!. ... . 
(&0,229) 

CMIROPTEROTRITOII AIlSCOND tllS T"'ylor 
1sla IIonitl , M 81' i can CinchoTh'lP!.anht i ol\, VOle4" Poh, 1 650.¡ 
1 , 5 Km hee i .. e l Volcán ~ d .. Vara Blanca , t , 5 K.. <1 1 Nor! .. d O! 
Y&l'a Blllnca; Ci l'lChona. ; $alto d d Angel. 
(215, 60, 227,229, 2aS ) 

OEPIDlNA SONITAQ/S IS Taylo r 
Nueve l<m al. Oes t e de I s la 1I0ni t a , AIIIeri ean C:i nchona PllI.ntatio n, 
f a1d.a S<Jr dd V01c.1n poás. 
(229) 



OEDIPINA POELZI Brame 
Isla Bonita (salto El Angel), a 1520 m altura; falda Este del 
Po.is, 1555 m. 
(27) 

OEDIPIUA SYNDACTYLA Taylor " ? 
Seis Km al Oeste de Isla Bonita (American Cinchona Plantation), 
2100 m; Cinchona. 
(26,227,229) 

PARVIMOLGE RICHARDI Taylor 
Isla Bonita (AmErican Cinchona Plantation), 1950 ID aproximada
mente. 
(229) 

Orden SALIENTlA 

Familia BUFONIDAE 

BUFO MARINLJS MARINUS (L.) 
Pequena laguna a una elevaci6n de 2100 m aproximadamente, fa!c 
da Oeste del Volcan Poás. 
(230) 

Familia ATELOPODIDAE 

ATELaPUS SENEX Taylor 
Falda oeste del Volcán Poás, 2000 m aproximadamente. 
(230,232) 

ATELaPUS VARrus Stannills 
Isla Bonita, falda Este del Volcán Poás, 1500 m. aproximada
mente. 
(230) 

Familia LEPTODI\CTYLIDAE 

ELEUTHERODACTYLUS ALTAE Dunn 
Isla Bonita 
(230) 

ELEUTHERODACTYLUS BIPORCATUS (Peters) 
Isla Bonita, .falda Este del Volcán poas.' 
(230) 

ELEUTHERODACTYLUS CARYOPI/YLLACEUS (Barbour) 
Isla Bonita, 1500 TIl. 
(230) 

ELEUTHERODACTYLUS CRASSIDIGITUS Taylor 
Isla Bonita, falda Este del Volcán Poás, 
(230) 

ELEUTI/ERODACTYLUS DIASTEMA (Cope) 
_ Isla Bonita. 

(230) 

ELEUTHERODACTYLUS GOLLMERI (Peters) 

(230) 

ELElJTHERODACTYLlJS PALMATUS (Boulenger) 
Isla Bonita, 
(230) 

ELEUTHERODACTYLUS PLATYRHYNCHUS (Günther) 
Isla Bonita. 
(230) 

ELEUTHERODACTYLUS PODICIFERUS (Cope) 
Isla Bonita, 
(230) 

ELEUTHERODACTYLUS RANOIDES (Cope) 
Isla Bonita, 
(230) 

Familia CENTROLENIDAE 

CEHTROLEHELLA COLYMBIPHYLLUM Taylor 
Isla Bonita. 
(230) 

CEHTROLENELLA PROSOBLEPON (Boettger) 
Isla Bonita, 1650 m. 
(230) 

Famil~a HYLIDAE 

HYLA DEBJLlS TajlloI' 
Isla Bonita, falda Este del Volc.in Poás, 1700 m. 
(230) 

H'I"LA FIHBRIMEMBRA Tajllor 
Isla Bonita, 1600 m. 
(230) 

HYL ... PSEUDOPUMA GiintheI' 
Isla Bonita, falda Oeste del Volcán Poás, 1,5 Km .. 1 NoI'te de 
Vara Blanca, Falda Sllt"este del Volcán Poás, 2000 m. 
(60,225,230) 

HYLA RICHARDTAYLORI Taylor 
J Km al oeste de Isla Bonita, 
(230) 

HYLA RIVULARIS TayloI' 
Isla Bon:j.:ta, falda Este del Volcán Poás, 1650 m', American Cin 
chonaPlantation, Falda Este del Volcán PoIis, 1500 TIl, 
(225,230) 

HYLA RUFIOCULIS Taylor 
Isla Bonita, falda Este del Volclin Polis, 
(230) 

HYLA URANOGHROA Cope 
1 ,S Km al Norte de Vara Blanca. 
(60) 

I/YLA ZETEKI Gaige 
Isla Bonita, falda Este del Volcán Polis, 1650 m. 
(230) 

Pl/YLLOMEDUSA ANNAE Duellman 
Cinchona, 
(71,202) 

PHYLLOMEDUSA LEMUR Boulenger 
Cinchona; Isla Bo~~ta, .falda NoI'te del Volcan Poas, 1650 m, 
(202,230) 

Familia RANIDAE 

RANA PIPIENS Kellogg 
1,5 Km al NOI'te de Vara Blanca. 
(60) 

RANA VIBICARIA (Cope) 
CI'liter del Volcan Poás; Laguna del Volcan Poas; Vara Blanca; 
paso enue volcanes Poás y BaI'ba, 2100 m, 
(50,230,272) 

RANA \oIARSCHEWITSCHII (Schmidt) 
Isla Bonita. 
(230) 



REPTILI'" 

Orden SQlJAMATA 

S~rdlOn SAURIA 

ra ... llia lGUAlfIDAE 

IoIS IIUN J IoI S Peter .. 
J da Bonita ; Cincho ..... . 
(60.233) 

"'S Lt OIlOTUS CO(M! 
I da Jlognlta 
(233) 

LIS PA CHYPUS Copa 
Volc~n PeAs. 
(293) 

JolS TROPI DOLEPlS 1Io<il~"r 
V.NI lllanea y vecindades ; I'i l\<:a Zeled6D ce...::a d . 1 paso e "t .... 
l o s .. o.l.eane s POOs y Barba_ 
( 233) 

pus IIOODl Dunn 
I da BoDita, falda SlrrlOStil dlO1 Vo1c6n Po.h, 1650 Il . 
( 233) 

&ELOPOII.US IIALACHITICUS CoP'" 
Vol ean P06.,; Va" ... Blanca, interaecci6n o .. " ..... "t"""s. 
(60,233) 

1""8lIil i . AIlGUIDAE 

-cu:sTUS CY./I NOCHLORJS Cepe 
Ida ~n.1t .... hld., 11m_te del Yol e$n l'oIoa . 
(2~3) 

fblPLQGLOSSUS BILOBATUS (O'Shaughneny) 
Cinchoni! 1 200_1500 lO . 
( 233) 

QDOOIONOTUS HO)fTICOLA Cope 
V ... r. Blane«. l BO O-2100 11 ; Voldn Po4i'. 7 "" al Slll'Oeat e de t6 
l a Bonita ; Cerca d e Vara DLane« . :iDteraecei 6n de caITetera. 
(60,233 ) 

Suborde n 

OOSTRroIUH VELI fERUM Cope 
Isla Bonita , 1500..,. 
( 23 1) 

CLELIA CW LIA (Pludin) 

SLRPDlTES 

COLllBRIDAt 

J ala Bonita, 1600.; 6 1(., d I:.o.t e de lala Boni til. ; 7 KM a !. Oe.!. 
t8-5\1I'O"s 1:<: d e b la Bonita. l~OO "' . 
(228) 

CHIROIIIU5 CA RI NATVS ( L.) 
I da Beni ta. 
(228) 

CHIRON IUS GR./I UDl SQl)AMIS (Peters) 
lsh Boni ta . 
(228) 

DRYHOIIIUS CHLClROTI CUS (Cope) 
C1nchona, ~olcln Po..'is; Isla Bonita . 
( 228.231) 

GI:OPIU S IlRACHrCt:PIlALUS (Cope) 
Clnchon ... . I " l a IIonita. Vol.eó" Po&e. 
(70,228) 

GEOPHIS GO DMANI llO"lIOngllI' 
B ,1 ~ ~,. ",lti de Vara BlanclI, ,.obre la .::aOl'rlOt~ra al Volc:!.n 

Po:l.s. 
(70) 

:EDPHIS RllTHVENI Wel.'lM: r 
Ci",,},ona . 

(10) 

lEQl'lUS ZELEOONJ rayl e r 
Finca Zeled6n. IOnt .... volcanes PoA., y Bilrba. 1800 . ¡ Faldas del 
Vol.<: b Poás . l6oo- 20oo . ; Vara BLinca. 
(70. 228) 

IKA NTODES CEIICHOA (L.) 
J a.la IIon.ita . 
(22B) 

IMANTODES lllOR.!IATA Boulal1&" Ol' 
Igla 8onita. talda Este del Volc!!.n Pob. 

(228) 

LAIIPROPELTIS TRIA»GUWM (Lac .) 
I s La. Bonlta, falda est . del Voldn P~a. 1 650 • apl'OJ<ilJildaJH.n1Oe. 

(228) 

LEU!A OOPHlS ¡;PINEPttAWS CopIO 
Ci,,"ho_; I d a Be"i ta. 

(228) 

NIKIA ATRATA (Hill1ewal.l) 
Cincho",", Isl ... BODita. 

(231) 

IUNIA MACULATA (Patar.) 
Cinc!>ona , 
(231) 

MUtIlo PSEPIfOTA Cópe 
I s..l.a 8on1U" 180 0_1 950 •• 
( 226) 

PLIOCERCUS EURYZQNUS -rllylor 
Isla Bonita, falda Su"" ... te del VolcS" Polla . 16$0 11 . 
(2~1) 

RHADINAEA DECI PI EII S (Giinthet') 
Cinchona, V()lcS" f'OOs, 1650 m.". apr>OX1Qduen1O .... 
(231 ) 

RIIAOlltAEA SERP&AASTtR Cope 
F'a1da Su.r de.1 Vo1din )'o.:!,,,, Cinchon ... , 1 700 m a pl'OKI.a<ta-ente. 
( 231 ) 

SIBON ./INNULATA Gúnt h er 
I sh. Bon i t a. 
(228, 231l 

fANTI LLA SHISTOSA (Bocourt) 
Cincho"," , Isla Bonit •. 
(231 ) 

TRlM.ETOPON GRACI L& Dunn 
Isla IIoni 1Oa, 1 650 m. 
( 228) 

TRIMETOPON PLIOLI:PIS Cope 
Isla BoT1ita , 1650 mi Isla Bonita, 1 520 IIJ. 

(2~1) 

TRIMETúPOM Sr,:¡;YENl PIlon 
Isla Bonita , 1 &7& .., . 
(231 ) 

IlQT/lK(]PS LATCI\ALlS ( Pete r s ) 
I n1 .. 8o .. , U , 1500_1600 • • 
(228) 



BOTAROPS IHGROVIRIDIS 'Peters N.V.· Vibora de árbol 
Isla Bonita, 1650 m; faldas del Volcán Poas. 

(5,228,25~) 

BOTHROPS PICADOI (Dunn) 
Isla Bonita, falda Este del Volcán Poás, 1500-1800 m. 
(228) 

BOTHROPS SCHLEGELII BeI'thold N. V.: Bocaraca 
Volcán'Poás; faldas del Volcán PoIis. 
(5,163,228) 

Clase AVES 

Familia TINI\MIDAE 

NOTHOCERCUS BONAPARTEI FRANTZII (Lawrence) N. V.: PeX'diz 
Parte superior del Volcán Polis; El Achiote, Volcán Poáa. 
(3,5S) 

Familia ACCIPITRIDAE 

HARPYHALIAETUS SOLITARIUS (Tschudi) 
Falda noX'oeste del Volean Poas, a 1500 m. 
(216) 

SPIZAETUS ORNATUS VICARIUS fioiedmann 
Parte superioX' del Volcán poIis. 

", 
Familia FALCONIDAE 

FALCO SPARVERIUS SPARVERIUS Linnaeus 
Parte superior del Volcán PoIis. 

N.V .. Camaleón 

", 
Familia CRACIDAE 

CHAMAEPETES UNICOLOR Salvin N. V.· Pava negra 
PaI'te superior del Volean Poas; Vara Blanca. 
(3,38,181) 

PENELOPE PURPURASCENS AEQUATORIALIS Salvadori G Festa 
Volcán Poás. 
(23,2~ ) 

Farnilia PHASIANIDAE 

N.V.· Pava. 

DENDROR'rYX LEUCOPHRYS HYPOSPODIUS Salvin 
Poas. 

N.V.: Chirlscua 

(38,85,181) 

Familia COLUMBIDAE 

COLUMBA FASCIATA CRISSALIS Salvadori N.V.: CollaI'eja 
Parte SuperioI' del Volcán Poas; Volcán POOs. 
(38,160 

GEOTRYBON COSTARICENSIS LawI'ence 
Parte Superior del Volcan Poás. ", 

OENOENAS SUBVINlICEA SUBVINACEA (Lawrence) 
Faldas del Poás. 
(3,SS) 

Familia CUCULIDAE 

TAFERA NAEVIA EXCELLENS ~Sclater) 
Volcán Poas. 
(38,181) 

Familia STRIGIDAE 

GL/lUCIDIUM JARDINII COSTARICANUM Kelso 
P=te superior del Volean Poás. ", 

N. V.· TI'espesos 

Familia CAPRIMULGIDAE 

NYCTIDROMUS ALBICOLLIS INTERCEDENS Griscom 
Volean Po.1s. 
(51) 

Familia TROCHILIDAE 

EUGENES FULGENS SPECTABILIS (LaWY'ence) 
Volcán Poás. 
(38) 

N.V.· Cuyeo 

LAMPORIHS CALOLAEMA (Salvin) N.V.· Colibd 
Parte superioI' del Vo.lcán Poas; VaI'a Blanca. 
(a,as) 

PANTERPE INSIGNIS Cabanis & Heine N. V.' Colibrl 
El Achiote de Po.1s; El Alto· de Poás; Vo.lcán PoIis 
(3,38,161) 

SELASPHORUS SCINTILLA (Gould) 
Volean Poas. 
(3S) 

SELASPHORUS SIMONI C=riker 
Volcan Poás . 
(181,216) 

Familia TR0{30NIDAE 

PHAROMACHRUS MOCINNO COSTARICENSIS Cabanis N. V.· Q"etz~l 
Parte superior del Volcán Poás; laderas d~l Volcán Poás; cima 
del Volcan Poli,,; Volcán Poás. 
(3,38,51, ss ,lS1 ,182) 

TROGON COLLARIS PUELLA Gould 
Volcán Poas. 
(51) 

Familia MONOTIDAE 

BARYPHTHEtlGUS RUFICAPILLUS COSTARICENSIS Todd 
Falda Norte del Poá" 
(216) 

ELECTRON CARINATUM (Du Bus) 
Isla Bonita, falda noreste del Volcán Poás 
(216) 

MOMOTUS MOMOTA LESSONII Lesson 
Volcan Poas 
(181) 

Farnilia CAPlTONIDAE 

EUBUCCO BOURCIERRI SALVINI (Shelley) 
Volcán Poás 
(181) 

SEMNORNIS FRAN"TZII (SclateI') 
Volcan Poas 
(181) 

N.V.: Cocara 

Familia RAMPHASTIDAE 

AULACORIIYNCHUS. PRASINUS MAXILLARIS GI'iscorn 
Volcán Poá" 
(51,181) 

SELENIDERA SPECTABILIS Cassin 
Faldas del Volcán Poás 
(216) 

Familia PICIDAE 

CENTURUS HOFFMANNII Cabanis 
Faldas del Poas 
(58) 

DENDROCOPOS VILLOSUS EXTIMUS Bangs 
Desengaño 
(3S,181) 



¡IoAIitRpJ;S FORHIC LV01U.IS STlUATIPtcnJS R:i.dgomy N. V.' Cal'pintero 
El a.:h lote de Poás; paroto¡ ""P ..... ior del Volc.5:n Po.!! ", 

;ur.us RUBI GEHOSUS ( Swainson) 
vec iod.!ld e .. ...,este d el. Vole.1n Po.1s 
(116) 

Familia DENDROCOLAP'!'IDAE 

N. V.: Carpin t8%'<l 

~InocoLAP'I'ES AfTIMIS KEGLECTUS ( RidfW"Y) M.V,: GorriÓn 
Vol.:6n P04= . Alto de PoAe : p" .. t" superiDl" del '10106" 1'0611 
U.38 , 51) 

pnLOl'tIS AIlGEIITIF1«lNS ARGEIITIFRONS Ridgvay 
'1010'" Poh . 
(191 ) 

Famil ia COTINGID,o,E 

ACJlYIIAKPHUS ALBOGRISeus ORHATIJS Chel'T' i e 
Falda ",Ul'O u t e del VoleAn poá, 
( 116) 

.ooll1OPIlS UX:;UBRIS Lawro¡nee 
r"'¡dell del. POOs 
(51) 

ra .. U i a TYRAHNlDAE 

u.AElIIA fRANTZII T'RANTZII La lll' enc," 
&1 Aoh i o te de p~s¡ part e s uperiDr' del Vo l c .lin Poli" ", 

QlPlOOIIAX ATRICEl'S Sall'in 
Parte Super io:>' del VOlcán Po h I Achiote d" P06, \ VoleAn 1'0:\11. 
(3 , 38,161) 

EIIPlOOHAX FLA VE SCENS PLAVESCENS r..""enc" 
Faldall dei p~, 

(51) 

'ItREPHANES PIiAEOCERCUS AURAmIIVI'.NTRI S (Lll lIl'ence) 
Parta , ,¡perfo:>, del Volcán Po.i ,, ; Ac h1o't .. de Po.1s. 
(3 ,38) 

lIYl OIIYNASTES UITErVEHTRIS Ll1TEI VENTRIS Sclat e r 
Volc.'i ... P'o.1l1 
(51 ) 

F ... i lia HIRUtlDHII DAE 

tn:t.GlDO PTERYX RUFlCOLLlS URO?YGIALIS (Lavrenc lO) 
V.l'lI BllInca , 1660- 180011. 
(216) 

fn i lia TROOLODn IDIIE 

tDllCOJUflllA LtUCOfHRIS tOLLINA Ballll" 

IL V. : Pecho alrIal'illo 

El Aehio t ", de Po&,. ; Volcán Poh ; pal'te ~upe:>'iol' d"l ~oleA n pMe. 
( 3,182 ) 

Fe .. Hia "IH1DAJ: 

IUIIUs GILVUS ' (Vi e illot l 
f ;Hda"S del Vcle.:1n Pob, 2100 II . 
(21 6) 

h milia TtJRDlDAE 

CATIIII.RUS t RANTZII fRAtlTZlI Cabania 
~"'ro 8l.aaca; Vol e'n p~8. 
( 38 ,51) 

CATllARus GRACILlROSTRIS GRACILIROSTRIS SalvIn 
Port .. " Qpe rJOl' del Vol e<1.n Poi,,; Vo.lc.1n PooSI¡ Achiot e, Po.is, fil l 
daa d.,¡ PoAs. 
(3,51 , 1&1,216 ) 

IUDCsn:s RAL[,() I DES KELAlfOPS $4l\r in 
PlIrt.. 8up"'dol' del Vole<1.n 1'01." ; VilI'a .BlaI>Cil 
(3,38) 

N.V . : Rey de .l.o6 ji16u~",,~ 

TURDUS rtlMIGATUS OBSOLETUS Ll!a wr ",nC;:fI 
tUda _st e del Vol.d" P~I ; Volcán Poh 
(38 , BS .le1 ,216) . 

TtIRDl.5 IIIGltESCI:MS CabaraIa N.V. : Iil1;uino "'~l'O , EIIearchero 
Vole.:1n 1'0.:1,,; parote Sup Q.l'Io" del Volei o. Po!" 
(3,38 , S l ,181) 

'J'\JRDUS PLEIIEJUS Pr.&aEJUS Cllbani" 
Vo leSn Po b 
(3B, 51,181) 

ZELEDOIUA CORONATA RidCW8y 
Vo.leA n Po..:1l1; pM'h ~uperlor del Vo.le"" 1'0411. 
(9 ,181 ) 

PllAIIIOPTl LA ME'[,fINQXAHTIfA SII l .. i " 
PIII'te Bupedol' del VOlei" Poi, \ El A.:h i ot,,; Vole'n P~s. 
(3 , 51 . 181 ) 

PTl LOGOHYS CAUDATOS c..biulis 
Part .. , up",,.. i ol' de l Volcán PoAs; Vole'" 1'01, . 
U , 51,S8) 

f'a..ui a C"rCI.U:HJDA Et 

CYCURIfIS GWAlffiH!>JS SU8fLAV&SCEMS cahlo"lS 
Velc'" r o..:1B 
(216 ) 

DIGLOSSA PLOMBtA PLUMBE A Cabllnis 
P" .. t e s >q>e"io .. del Volc.1n Poh; Vol.c.1n PoAII ; liI&una de Poh. 
(3,30. 51) 

Fa lllili.e PARULIDAE 

BIISI 1DJrEII.OS M.!:LIlNOOEKYS HELIIltOGrJI'iS BiliI'd 
Alto d .. P0.:16 , p" .. t .. lIuperio r d"l Vol<:.t1n ·PDlI& ; Potl'''''''<' del Alto; 
Ra ncho d.!l Aehiote, IIchl oU. 
(3,51. 5(1) 

1IY10 BORUS TORQUATUS (Il<drd ) 
t.l Achi o t e; pilI't:e ,up .. r i o .. de.! Vo~e~n PoJi. ; Vole 'n Poá". 
( 51 ) 

IIILSOtlIA l'USI LLA PILEOLATA ( PallaS) 
Aohio t e; ~'; ci ... d" l V<>lclin PoJis , '2100 lO; pdrte ",uperior dei 
Vole:in Po..:1s, 
(3, 30 . 5 1 ,05 ) 

raIDru .. l CTERlDAE 

NlBLYCERCOS HOLOSI:IUCI'.IlS HOLOSERI CEUS (Pewe) N.V. · P i "" de pIsta 
Achiote de PeAs ; perore aupeI'ioI' del vo l cli n PoJi~ 
(38) 

TAHGAVIUS IIEIIWS o\l:NEUS (lIa&l.e..) 
Fa lda NoI't a del Voic:in Po.1a 
( 21G) 

fa,.ilia TNRAlJP IDIIE 

BUTURAUPI S ARCAEI C"'ERULEIGULARIS Ridgwey 
Fe~da noreste del V<>.l.c'n Po.I .. 
( l IS) 

CHLOROSP I NGUS OpHTHAU!ICUS NOVICIUS Bangs 
PolI"':' p8l't .. s uperio r de i Volc~a PMII 

'" 
CI!!.OROSPINGUS PILI;IIt'US PILEAT!JS Salvin 

E:l. Achiote ; Vo l c.tn Po.1&; faldall del PoAs; part e superior dsl 'lo!. 
cli. ... Po.Iis ; P<>Aa . 
(3,38. 51 ,liS , 1Si) 



LANIO AURANTIUS KELANOPYGIUS Salvin ¡¡ Godmac 
Lado Noroeste del Volco1n Potó" 
(216) 

TANGARA DOIlII (Salvin) 
Vara Blanca; parte auperior del Volc.in Poáa. 
(3B) 

TANGARA FLORIDA FLORIDA (SclateI' ~ Salvin) 
Lado nOI'oeste del Volean Poás 
(216) 

Familia FRINGILLIDAE 

ACAIITIHDOPS llAIRDJ Ridgway 
El Alto; parte supeI'ioT' del Volc.in Po.is; cima del Volc.in Po.is; 
Volcán Poás. 
(3,58,181,216) 

AMAUROSPIZA CONCOLOR CONCOLQR Cabanis 
Falda nOI'oeste del Volcán Poas. 

(216) 

LYSURUS CRASSITOSTRIS (CasBin) 
Volean Poáa 
(216) 

PASSERINA CIRIS PALLIDIOR Mearns 
Volcán Poás 
(3S) 

PASSERINA CYANEA (Linnaeus) 
Volcán Poas 
(30) 

PEZOPETES CAPITALIS Cabanis 
Parte superioI' del Volcán Poás; Poás; El Achiote; Volean Poas. 
(3,38,51) 

PSELLIOPHORUS TIBIALIS (Lawrence) 
Volean Poáa; El Achiote; faldas del Po.is, parte superior del 
Volcán Poas. 
(3,38,51,58,181 ) 

SPIZA AMERICANA (Gmelin) 
Volcán Poás 
(51) 

N.V.· Pius 

ZOI.¡oTRICHIA CAPENSIS COSTARICENSIS Allen 
Laguna del PoIis 
(3,51) 

Clase MAMMALIS 

Subclase THERIA 

InfraclasB METATHERIA 

SuperoI'den DIDELPHIA 

Orden PRIMATES 

Subord"n ANTHROPOIDEA 

Familia CEBIDAE 

N. V., Comemaiz 

CEBUS CAPUCINUS IMITATOR Thomas N. V.' Mono Cara Blanca 
Vecindades del volean Po.'ls 
(23) 

Orden EDENTATA 

SuboX'den XENARTHRA 

SupeI'familia BRADYPODIDAE 

Familia BRADYPODIDAE 

BRADYPUS GRISEUS CASTAKEICEPS (GI'ay) 
Volean Poás 
(106) 

N. V.' PeI'ezoso, PeX'ieo ligero 

Orden RODENTIA 

Familia SCIURIDAE 

Subfamilia SCIUIUNAE 

SCIURUS GRANATENSIS HOFFMAlINI Peters 
Volean Poás; Volc.in Poás, 1700 m. 
(~ ,s1) 

N.V., Ar>dill~ 

SCIURUS POASENSIS Good.dn N. V., Ardilla 
Volcán Poás, 2000 m; Volcán Poás, 2075 m. 
(91,259) 

Familia GEOMYIDAE 

Subfamilia GEOMYI'l"AE 

MACROGEOMYS HETERODUS DOLICHOCEPHALUS MerI'iam 
Volcán Po::ís. 
(91) 

Familia CRICETIDAE 

Subfamilia CRICETlNAE 

RHEOMYS spp. 
Ce""a del rlo Poasito, car-reteX'a al Volclin Poáa 
(207) 

Familia ERETHIZONTIDAE 

Subfamilia ERETHIZONTINAE 

CoENDU ~!1!¡~!¡j~NATUS ThomaB N.V., PueX'co 01 

(2'1) 

Orden CARNIVORA 

Familia PROCYONIDAE 

Subfallulia PROCYONHIAE 

NASUA NARICA BULLATA J.A. Allen 
Volcán Poas. 
(O.~) 

POTOS FLAI/US ARDORENSIS Good¡.¡m 
Faldas del Volcán Poas. ", 

Familia MUSTELIDAE 

Subfamilia MEPHITIl'IAE 

SPILOGJ.LE ANGUSTIFRONS ELATA A. H. Howell 
Volcán Poáa. 
(2'1,04) 

Familia FELIDAE 

FELIS Q!l"CA CENTRALIS MeilI'ns 
En las ceX'can.ias de VaX'a Blanca 
(256) 

N.V.· Coati, pü.ota 

N.\f.· Martilla, Mico de I 

N. V.' ZorTO hediondo 

N. V.' Jaguar negro 

FELIS CON COLOR COSTARICENSIS Mer-riam N. V.: Puma 
Volcán Po::ís. 
(lB6) 

OX'den ARTIODACTYLA 

Famil;'a TAGASSUIDAE 

TAGASSU spp. N.V.· Chancho de monte 
Alt'ededores de Vara Blanca 
(256) 

Familia CERVIDAE 

OOOCOILEUS spp ;; MAZAMA spp. N.V.· Venado 
Volcán poás. 
(165) 

Oroen PERISSODACTYLA 

Familia TAPIRIDAE 

TAPIRUS Bpp. N.V.· Danta 
Volean Po.'ls 
(165) 
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BOSQUEJO PRELIMINAR SOBRE EL CLIMA DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN POAS* 

Introducción 

El objeto de hacer un breve estudio sobre el clima del Poás, es 
dar información preliminar sobre la mejor época y hora de visitar el 
parque, y contribuir al conocimiento del clima de las montanas centra 
les del país, a la vez que se complementa la revisión de. literatura 
realizada. 

En las entrevistas con el público visitante, éste demostró su in 
terés en contar con información que le permitiera programar excursio-
nes a la zona con cierta seguridad sobre época del año y hora. Por 
esta razón, una de las recomendaciones es que desde el tercer año, 
cuando se instale el centro de visitantes, se cuente también con 
una estación meteorológica de primer orden. 

Revisiéll de literatura 

No se han realizado observaciones regulares en la cima del vol
cán. La única estación en toda la región se encuentra en Vara Blanca, 
al Sureste del volcán y a unos 1800 m de altura. Sin embargo, esta 
estación sólo lleva registros de lluvia, de exactitud no muy confia
ble, permitiendo sólo un uso muy limitado de los mismos. 

Algunos datos aislados o sobresalientes fueron encontrados en 
la literatura. Según Fernández (79,80), la temperatura más baja ano
tada para este volcán es de -6°C, observada al amanecer del 19 de e
nero de 1915. Este dato se complementa con dos fotografías tomadas 
por este autor, que aparecen en la figura 67. 

Leiva (119) presenta un pequeño cuadro de temperaturas extremas 
observadas en la cima del volcán los días 19 a 23 de diciembre de 1905. 

* Se agradece al Dr. Hans Trojer, del I.I.C.A., al Ing 
Vives y al Señor Vicente Gabriel Cantero, del Servicio 
co de Costa Rica, su colaboración en el préstamo y 
tinua del equipo meteorológico. 
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Fig. 67. Fotos tomadas al amanecer del 19 de enero de 1915, cuando 
se midió una temperatura de -6°C, en el Potrero del Hotel, 
unos 2 Km al Sur del cráter activo. Foto superior, el po
trero cubierto de escarcha; foto inferior, láminas de hie
lo recogidas en el mismo lugar. Fotos R. Fernández. 



Cuadro N° 4 

Temperaturas extremas observadas por Leiva (119) en la cima del Volcán 
Poás del 19 al 23 de diciembre de 1905, en oC 

Día 19 20 21 22 23 

Temp. máxima 25 15,8 20,75 21,10 

Temp. mínima 6,8 7,4 6,10 7,30 

López (123) menciona que a mediados de 1962 se hicieron algunas 
observaciones de temperatura en la laguna fría. L08 datos anotados son 
los siguientes: 26 de julio de 1962, 11°C a las 4 p.m.; 27 de julio, 
-0,5 oC a las 6 a.m. y 11,5 0 C a las 1 p.m.; 30 de julio, 18°C a las 
9:30 a.m. 

Ubicación de la instalación 

La estación se instaló en la zona llamada "zona de telecomunica 
ciones", a una altura de 2600 m y a 1,6 Km al Suroeste del borde del 
cráter activo (ver figura 68). Se instalaron los siguientes aparatos: 
pluviómetro, pluviógrafo, termómetros de extremos, heliógrafo y acti
nógrafo. Las observaciones cubrieron un lapso de 6 meses, de diciem
bre de 1967 a mayor de 1968, lo que abarcó la época de mayor afluen
cia de público al volcán. 

Metodología usada 

Contándose con observaciones de un período tan corto, no se pue 
den sacar conclusiones válidas. Pero si este período se compara con
iguales períodos observados en estaciones alrededor del macizo, y lue 
go se relacionan con los totales mensuales de éstas últimas durante -
varios años, se pueden obtener algunas conclusiones preliminares por 
comparación. 

Resultados 

Lluvia. El Volcán Poás forma parte de la cordillera que separa 
los climas de las vertientes del Atlántico y del Pacífico. Como cima 
de montaña, muestra los efectos de las circulaciones locales que de
terminan una menor pluviosidad en los Valles y cimas de montañas, 
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que en las zonas intermedias (244,245). 

Con objeto de estimar la lluvia anual en la zona, y siguiendo 
la metodología indicada, se hizo un mapa de lluvia anual para la re
glon. Se siguió el método indicado por el Dr. Hans Trojer, climató 
lago del IICA, y se usaron los datos del Servicio Meteorológico de
Costa Rica y d"el mismo rICA; según se publican en los correspondie.!2.. 
tes anuarios. 

El mapa obtenido 
cipitaciones menores 
de llover unos 1750 mm 
se alcanza hasta 3.000 

se muestra en la 
para las cimas de 
por año, mientras. 
mm por año. 

figura 69. Se observan pre 
la cordillera. En estas pue 

que en las faldas medias -

Los datos obtenidos en las observaciones muestran grandes dife
rencias en totales de lluvia entre los diferentes meses. En abril 110 
vió 34.0 mm, mientras que en mayo cayeron 175.8 mm. Para interpretar 
correctamente estas diferencias, se hicieron diagramas de isopletas 
de 108 porcientos mensuales de lluvia anual para toda la región. Es
tos diagramas que se incluyen en la figura 70, muestran la existencia 
de variaciones anuales en los totales de lluvia, dando lugar a una es 
tación seca que parece extenderse de febrero a abril, y una estación
lluviosa ininterrumpida que abarca los restantes meses. 

Fig. 68. Instalando la estación meteorológica. Se midió lluvia, temp~ 
ratura, brillo solar y radiación. Foto M.A. Boza. 

246 



4.00 

Figo690- Mapa de lluvia anual (momo) 
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En base a estos resultados, puede indicarse en forma muy prelimi 
nar, que desde el punto de vista de distribución de las lluvias, la me 
jor época para visitar la zona oscila entre los meses de febrero a a~ 
bril. 

Brillo Solar. Las observaciones de brillo solar permiten 
las horas del día en que puede encontrarse cielo despejado que 
observar el valor escénico de la zona. 

conocer 
permita 

Los datos obtenidos coinciden con Trojer (2~~), en que las horas 
entre las 9 y las 12 son más frecuentemente asoleadas en los niveles 
altos de los trópicos. Este margen podría ampliarse aún más, en ba
s~ a las observaciones, para abarcar de los 8 a las 13 horas, princi 
pálmente en los meses de diciembre a marzo, que corresponden con la 
estación seca. 

En resumen, puede indicarse en forma preliminar, que la mejor 
hora para visitar la zona oscila entre las 8 y las 13 horas, de los 
meses entre febrero y abril. 

Temperatura. Las observaciones muestran oscilaciones medias de 
hasta 13,goC y oscilaciones absolutas de hasta 17°C entre temperatu
ras máximas y mínimas mensuales. La mínima temperatura registrada 
fue de 3,5 oC y la máxima de 21,5 oC. Además, según la literatura 
consultada, se han registrado temperaturas mínimas de hasta _6°C. 

En base a estos datos, deberá recomendarse al público, princi 
palmente a los que van a acampar, tener siempre a mano un abrigo grue 
so, preferiblemente impermeable, que proteja de estas temperaturas ba 
jaso 

Cuadro N° 5 

Datos obtenidos en las observaciones sobre clima del Volcán Poás 
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" O-/. 0·0 0.51 p.; /G $ .. o., a4- tJ-7 0.4 .·6 47 " 
" o¡ ".2 0.4- o." 0./ "./ 37 (1.0 I 0.0 I /.6 /9 " 
" 0.0 O." /.~ 12·2 3·ti 06 o, 04- 0.3 ""9 .3'/ " 
" 02 a7 0·5 tI.4- 0.3 0.$ 0-' 4-·0 tI·o 0.0 0.0 2.4 " 
" 0.0 04 0.4- l5 0.71 0·3 0.6 /.4- 4-.5 0.2 01 o./. tJ-' J'Z .1 " 
'" -? 0·5 0.2 .3. , o. , 0.!J 0-7 /..!J /.4 /...$ 3·3 1./ •. 4- 0·2 I /.7 7$ J'7 " 
" tJ.o ••• 02 0.2 0.4- O .• 0./ 0-2 0./ /./. IJ " " 0-7 0·0 o .• 0.2 0.1 0./ 0.4- 0.4 ~ 

" 0.4- tI·o tI.o 0.0 "·0 " '" tlo ".2 o. /. !J z.,; 4.' /.6 o .• $., 01 /.2 /.7 R.2 3.6 31 /..6 0·5 2S$ 22.~ 00 -
" o .• 0:5 . ./ "'.2 .. " o .• "·3 /2.1 o." (1·2 01 i-3 '0.3 i /.z ". /." 0.. 8-7 O·.,. 0./ 5·7 R.3 " 

Sl'MA. 2.4 / .. lZ "·9 0-7 0·9 ". $4. o. " 0.0 "" (l.' 2." 3.514.5 /2-/ 4·2 20 3.7 /.9 S/ Fo 24-. 5? 5.5 3.0 22 ~/·9 1f¡·9 5~MA 

1""" 
I I I 1 ~IEDlA 
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- o . -- _. ----- o --

"", 0-' ,., ,., ,-. . -, ,-, 0-' SUMA ,- , ,-, 9·10 10" 11 11- 12 12 - 13 13 - 14 SUMA 14 - ¡¡; 15 - 16 16-11 11 • lB 18' 19 19-20 SUMA 20 - 21 21- 22 22 - 28 23·24 
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'" , . - ~ "U, 
, a7 {).o 0-/ 0·2 02- 0..05 .z 0./ 0.,1 tJ'¡ , 
, O·, 0.0 0.0 0.0 0..0. , 
, 0·0 0.0 0.0 0.0 0.0. , 
• 0·0 0.0 0.0 0.0 0-" • 
• 0.0 0.0 0.0 06 0.0 , 
• 0.1 0./ 0..1 0./ 0./ O'; 0.6 0.0 0.0 0·3 0-6 o , O/ 0·2 o .• 0.0 0·0 0.0 0·3 , 
o 00 0.0 0.·9 o .• 0.7 o. f-7 o.j •. 0 3.0 , 

I ,: 

0.4- af 0·/ O'; O·f 0·/ 0./ 3/ 0.0 0.3 /.2 0..4 o., 2.5 f.5 ;.5 f/ 0.3 ;.0 F.I • 
O·Z 0·2 0.2 01 0·/ O/ 35 0../ 0.3 0.4- tU i 0·2 O.ª- 0..3 0·2 0·2 0.3 2.4. 2.6 " 

,~, 0.6 0·4- 0.5 0..4- o .• 0.3 0.3 /2.5 0./ 03 0.0 0.0 0·0 0·0 0.0 0.4- 0.0 , t).O 0.3 /.3 I~.T f.' 4.2 ZLI2.7 I ~.O /.' ¡S'.I /7.4- ,~/ 

u 0./ 0.2 0./ O/ 0·/ 0./ /.7 0.0 0·0 00 o. u 

" 0.0 0.0 0.0 0..0 0..0 " 
" 0.0 0..0 0.0 <7.0 0·0 " 
" 0.0 0.0 0·0 0./ 0.6 0./ " 

I 

u 0·/ 0./ 0./ 0./ 0·/ O .• 0.0 0.0 0.0 05 u 

" 00 00 0.2 0.2 O.¿ 0 . .1; u 

" 0.0 0..0 0./ 0.. / ! &.2 0./ 0..3 03 " 
I " 0·/ 0.0 0..0 0.·0 0.0 " 

" 0.0 0.0 <7.0 "o 00 " 
" 0.0 0·0 00 0.0 00 " 

I SUMA 0·2 0·3 0.2 0.2 0.2 0./ 0.0 2.4- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0·0 0.0 0.·2 0.0 0·0 0./ 0./ 0·0 0.4- 0./ í 0.0 I 0.0 0../ /-1 /1 SUMA 

" 0..0 0..0 I 00 /0 . .5 0·0 " 
I 

" 0.1 0.6 5.3,4.5 10.5 /9 /.5 Z.I 27 0.9 OJ 9·2 4-; lB. 4 , 9·4 0.7 33.3 42.3 55.0 " " 0.0. f·3 /·3 0.3 0../ 0..3 0·2 0./ /.0. Z·3 23 " ~ 0.0 M 74- 0./ 0-5 ,1.0. To 1'0 " I " 00 0..0 O .• a. 0.4. 0.2 0·2 0 . .1; 25.7 U " " /0 4-.3 2..5" (.0 4. 3- 2·0. ZS./ 2.0 /.0. /.3 2.0. 0.·2 0.7 /./ 1'-3 O .• f.; /-S" 0.3 . 0.2 I 0.2 4.' 0.3 &.3 0.2 /4./ 52? " I " 0.2 0.2 /2 0..0. I 0./ 0./ 0.-2 0..2 0../ 2 . .1; /0 " , 0-2 0../ 0.4- O." 0.2 o.z 0../ 2./. 0.0. I 0.0 0.0 /{; " " 0.0 0<> 0.0 ..L O-o o. " " I I " " 
, I -, 

" 'CM. f4- 4-7 2. 6.4- .51 ¡'9 ••• Of9 .3 .• 2.5 3.4 4.-7 /./ o.R 2.4 /r. Po 2./ (.4 /9·7 3:.7 U; 47.6 0.9 0·7 0.4 0·3 ItP5. J ItJ5·B SuMA 

, ).,¡EDIA I I ~JW¡A 

inao, ¿.z -6:4 .i.~ 70 .·z rE •. '7 ~.¡ 40 z.i' 3.4 4-7 1/ O¡ 24 HZ f.z ,2./ i (.7 211 1/0.6 1 .. ", .i_n 3-7 .5.4 .3.4- .zGl /.24-S M4-S suma 
deJm .. 

I ¡"lED. '1 ., p '1 f "1 b 3 3 Z Z 2 Z Z .3 Z .¡ .f 7 q ? 7 S 1,; MEO. 
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" o. o·. <l. V 13·. /0. /f·/ /9./ /9./ " 
" 0.0 0.0 0.0 ~.o 0.0 " " 0.0. 0.7 0./ 0.5 1./ 1.4- 0·3 4-.1 0.0 2.5 z/·/ 2·6 " 
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'" &.Z 0.·2 o.z /.6 0..0 oz oz O·Z al' " 
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" o .• o .• 0..;2. 0.·3 2·3 4.4- 72 4-4- 4-.¿ 4·2 .3.5 Jf'I 23.5 '" 
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• 0.. 0. 0.0. 12.0 4 ·2 0·2 1<.4- 0.·2 " . {,. "., • 
• O" 0..0. /3 . S' ' ·1 .[· 7 J ., '" 32·2- 0. 4- 0.. / 32·7 .J2.7 • , os o. 0./ 1.4 .... /. / 1.3·5 13 -5 10-5 , 
• 0 0. 0.0 ., '.7 4. 0 ••• ,.0. 9· • • 
• 0-0 o .• .[. , 0 .4- .3.0. 0.. 2 ' .2- "'2- , .. 0.2 0.0. 4 .0. " .1 tJ./ , . 2 "'- 7· ' .. 

'''''' oZ o.a ,lO /./ a. 0./ 0·1 $0. o S D.;¿ 0.·2 0..0. /M o·. 0· 1 10 /7' .31 •. 1 /P-. 4. / 4., / 5 '.J.2 1. 4- 0.4- O-D 0-5 If·2 'FoZ """ 
" (lo /5 0·2 /5 0-3 35 0.·2 2 .• ·3 J .... .0. .0. " 
" a. 0.5 1'-2 0-7 0 ./ 0·7 M' oS I .S " 
" (lo ' .7 /.2- 4-.9 0.' 0.· 3 " / .. .; H " " 0.0 0.0. 0 .0. o .• 0 .0. .. 
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u 0.0 "4-5 34-.5 .2- 0./ 1·3 .3S".P .aS.Y " 
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ESTACJQN 

BI2ILLO 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA 
Centro de Ensellanza e Investigación 

Turrialba, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarrollo 

HORAS DE DURAClON 
í'JOCl6 MES DE 

DEL SOL 
,Z)/c¡"ePJ6re DE19g 

ALTURA DE LA ESTACION-'Z",:='_h.--,O,--O ___ m __ 

;Z SoLAR. , ALTURA DEL HELIOGRAFO SOBRE TIERRA m 

DIAS ~ HORAS DE LA MANANA " HORAS DE LA TARDE '" "'~ , -¿ ;¡ ;¡¡'; o • 
~Z 

5-6 6 -7 7-8 8-9 9 -10 lQ-n 1-]2 "' ~-13 13-14 4-15 15-16 ¡W-17 '-lB ~-l9 "' "'0 ~.;;! 
1----:- .. 1 w ~ ~~ 

1 00 ao 0.0 r--z 0./ 0./ a~ 0.4- 0./ /./ /.2 
3 a4 /.0 0.1 0./ tu /.7 0./ 0./ 0./ a/ a4- ,n 
4 0.0 O.Z tU tJ·Z a~ tJ.b 
5 az I---P':Z /.0 0.6 O·;¿ 0:3 0.6 o/ 2.1' ".0 

0.4 al 01 
-~ 

4.4 6 /.0 (U ,H' 005 0./ O.~ 

7 0:<' a~ /.0 /.1' 0.0 ¡.r 
8 0.7 lo /.0 /0 1.0 '47 0.9 0.1 0·/ O·Z /3 '.0 
9 0.7 0.3 lo oS" 08' 3.(. /.0 0.5 /5 5./ 

10 0·3 lo O.e¡ Iz.,z 0./ a/ 2·;1 
UMA ao 13 52 4./ ,t.; .2.7 2.0 Ii'-I 41 1.'1 0.9 as O.q o/ 0.0 i'-4 .2 .. 5 
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17 0./ 0./ 0./ 0.2 0.5 0.0 al tJ.4 0.9 
18 oz lo /.0 /.0 :3.Z /.0 /.0 1,0 1.0 /.0 3:0 .J'-Z 
19 0.4- 0·2 0./ 0.7 0.(, 1.0 0.5 0.7 0.4 ~ ... 3.<[ 
20 05 /.0 /.0 /.0 0.1' 4-3 0.'1 0.(. /.S S.I' 
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24 00 0.0 00 
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26 04- /.0 /.0 /.0 1·0 /'0 5,4- /.0 01 /.0 al> iI3 ?7 
27 0.4 lo /·0 /.0 /.0 0·5 14. o/ 03 a.¡. NJ JI7 
28 0.4 /.0 lo /.0 /0 0.6 5.0 107 /.0 /.0 1/.0 /.0 0.4- SI /0./ 
29 0./ /.0 /,0 1·0 /.0 /.0 SI /·0 0·3 ;':3 u· 
30 0.4- /.0 /.0 /.0 /,0 /.0 M /.0 /.0 0.1' 0./ <'9 ?3 
31 al. /.0 0.iJ, /.0 fl.Z /.0 0,7 0./ a6 a!i dI 3.0 .·z 

SUMA 0·0 ¡.7 7.4 /.3 f.9 7.K 1.1 42.2. 14- 5,¡- 4.9 f.[z 3,S 1" 0·0 ¡¡'-·f ~ 
:f'/mes 00 4.5 It·'} ;I.¡ 1<.4- /50 1:2·7 123 /{ . .¡. IJ.G y,., 77 7" pi. 0.0 ~.t:l /N. 

x X 
::"E: de 5 a 12: ¡U3 del ': ... 6 >:de 12 a 19,54. 3 del /.75 ldedia total del mes 4.40 

mes .. J mes 



ES'!'ACI ON 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA 
Centro de Enseñanza e Investigac ión 

Turrialba, Costa Rica 

Uní dad de Recursos poro el Desarrollo 

HORAS DE DURACION DEL SOL 
DE 19 ¡;J' 

ALT URA DE LA ESTAClON -"Z"-',-, ';'=00=,-_ m __ 

E'> 12/I-L.O ALT URA DEL HELIOGRAFO SOBRE TIERRA Z m 

HOOAS DE LA MM~ANA <: HORAS DE LA TARDE <: <:< , . 
DIAS ' 5 _ G 6 -77 " 8 8 - 99 "lOllrll 1"12 

;i ;i ;i .... &.~ 

" 1r>-13 >-14 4-U; \:;-16 I6-17 in-lB 1a-19 " ~2 ... ~ ~ ~ --:- . 
1 ~q /0 tUl 0·4 .u, /·0 1.0 /0 0.7 3.7 '·3 -
2 ()./ 0.'1 O ... / .. " .3 0.3 1.'1 
3 0.0 0 .0 0.0 

4 O-O 00 (J.o 
5 ~.o 0.( /.0 0.'1 1.0 0.1 U 3.6' 

• 0./ / ·0 0.'1 O. ~ 0 .4- 1·0 110 /.0 f.O 0 ·7 2 .7 (, ·7 
7 ().4 /.0 /.0 f.o /.0 f.O 54 lo /.0 /.0 0.5 O·f lJ.3 'l7 
8 0.4 f.o /.0 f.O /.0 lo 15.4 I/·~ 1·0 /.0 O.¡ $.6' 9.-Z. 
9 0 .7 0.7 /.0 1·0 0 .'1 43 0-/ a/ O.¿ 4.5 

10 O·S O" lo 1/.0 lo 4-./ /·0 0./ O ... O.:¿ 0 ./ 2.0 t:./ 
UMA 0.0 0.'1 4.~ S/ 15 ... 5" 15.'1 IQ.4 5·3 So 5.4- 3./ /.9 0./ 00 ;zaf #:z. 

11 o." / 0 /0 / .0 /. 0 /. 0 5:' f ·o /.0 /.0 /.0 O.S' ~f 10.4-
12 0.7 /.0 l o /.0 /. 0 4.1 l o 0./ 0.4- 0./ /., (,·3 
13 f.o f.o /,0 /.0 f.o 5.0 /.0 /.0 0.S' O.{, 3.4- 1.4-
14 f .O 0.2. O.S 1.7 O.y o. S' 0 ·7 ".4- Z.7 4.4-
15 ;' 0 O." /. .. ()., 0.4- 0.5 0 .7 2.z ff.f 
16 f.o /.0 2.G /.0 /.0 /'0 /.0 0.5 /-.5 t:..5 
17 ().o 00 0·0 
18 az itlz f.o 1·0 Z,4 1·0 /0 / '0 /.0 f.o l5'.0 74 
19 /.0 / .0 /·0 /.0 4.0 /·0 /.0 0 .2 0.7 0.9 3.S' 7-J' 
20 0.7 /.0 0.7 /.0 /.0 lo 5.4 /.0 0·7 0 · 3 0./ 2./ 7.5 

SUMA 0 .0 l3 3 .'1 4 .7 7.2- 7.r 7·S Jl.4 7." 7.0 5 .5 5./ 49 0. 0 0-0 11()./ (z,s 

21 0·7 /.0 lo /.0 lo l o 5.7 /.0 1.0 0.1 /.0 O.] 4.5 /0.2 
22 0.2- ().i /.0 0. .. O.Z o. f' 0.5 0-4- 2.5 3.5 
23 Q/ /.0 /.0 /.0 1 f.o / '0 S/ /.0 /.0 0 ·7 lo 0., 0./ 4.~ '?5 
24 0.:1. O.Z (1.0 o.z 
25 0.0 0.0 0·0 
26 0 . / 0 . 4 05 / ·0 10 /.0 f ·o O·f 4/ 4-.' 
2 . ().4 /.0 /.0 2.4- tJ.'1 (J. 3 /J./ /.3 3.7 
28 tJ·5 lo 1· 0 2.5 /.0 /.0 /.0 /.0 /.0 0./ 5/ U. 
29 O /JO 0.0 0 ·0 
30 0 .0 /JO 0·0 
31 0./ 0./ 0.', O.] 

SUMA 0·0 O.S 2 .Z 2.3 2·9 4.0 5·'3 /7-5 5.' f · 'if .(..5 ./-.5 2·9 O.,z 0·0 1u5 40 .• 
>'1m", 0.0 J.O ro.4 /Z ./ /5.7 /14- /FT 71.3 1.5 U /S~ '.Z1 9·7 0·3 0.0 V.M ~ 

773 
l1 

.2.49 "de 12 a 1913. 4 d~l.t. 37 4.1'6 :¿de 5a 12: del J.. lerJ ia tota l del mes 

L .. me_~ . - '-_____ • ___ _______ , 111_f'~_ , ,_ 



Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA 
Centro de Enseí'i'anza e Investigación 

Turrialba, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarrollo 

HORAS DE DURAClON DEL SOL 
ESTACION /Io/crlo ;z;'oas DEI' 6? 

ALTURA DE LA ESTACION--'.2=·6=O"'o"'--__ m __ 

B ~ I L LO c:;,OL,4. R.. AL TURA DEL HELlOGRAE'O SOBRE TIERRA .2 m 

. ! HORAS DE LA MA~ANA :; HORAS DE LA T ARDE ~ ~ ~ h Q3 
OrAS ~ "'" ,c::¡ "" ¡.... Q.. ...... /---,----1 
~. 5-66--77-88-9 9-101O-11 1-12 ~ jt2-1313-14 4-1.5Pl;-16 16-17 7-JBtm-19 ~ ~ 2 '$- ~ 

1 0.4 /.0 /.0 1·0 f.o /.0 5.4 IJ1 0.4 (Jo! 0.1 0.5 2·4 7-1/ 
2 itI.¡ /.0 lO 1·0 1.0 o.z 5.0 0.2 0.6 0.9 0.4 2.1 7-1 
3 0.3 /.0 /.0 lO /.0 /.0530.90.'1 /.0 0.9 37 9·0 

4 o.¡ /.0 /.0 /.0 /.0 0.55.3 0./ O·Z O." 56 
5 0.40.7 lO 1·0 f.o lo 51 0.6 0./ 0.6 /.0 0.1 I-Zc4 7-5 
6 0.70.'1 IJ.Z tu. 0.63.0 /.0 /.0 0·6 2.6 5·6 
7 0.2 /.0. /.0 1.0 /.0 f.o 5.2 la /.0 /.0 1·0 0./ 4/ 903 
8 ah 0..60./ lo 2.3 /.0 lO 0·7 0./ 2.( 5·/ 
9 tl.o /.0 0.7 1.0 1·0 0../ 3·ft 3.1 

10 0.4 /.0 0.4 /.0 2.' /.0 1.0 /.0 1·0 0·9 49 7-7 
UMA ao 3.6 '.(, lZ 1/.:1. ~·5 7-3 W4 ~3 5.5 U, 7.0 J.,t.7 0.00.039./ ".5 
11 01 /·0 f.O /·0 f.o 1·0 5.7 lo 0·6 al 0·7 2·481/ 
12 0.9 1.0 lo 0·1 O.Z 0.44.30.10../ 0./ 0../ 0.1 as 4" 
13 {) 'l/.O /.0 /. o O'iJ 0..2 4.9 0./ 0./ 0·/ 0.3 S.Z 

14 0./ 0.1 ~1l /.0 1·0 /.0 4.0 /. O f.o 1·0 ¡'O 0·9 4.9 (.'}' 
15 0.50.4 0.5 0·3 ah 0..6 2.9 1·0 /.0 0.5 /.0 O.S 0./ 4./ 7-0 
16 a6 /.0 lO /.0 f.o f.O 5., f.o (J.€, 0./ 0./ I·¡ 7-4 
17 0·7 /.0 /·0 f.o /.0 f.o 5.7 f.o 1·0 /.0 lO /.0 0.3 5.3/1·0 
18 as 0.9 lo f.o 0.4 3." 0../ 0./ 0.:1. 4-LJ 
19 o.¡ /.0. f.O ;'0. 1.0 ti oS 51 0.9 0../ 0../ /.1 6 . .1: 
20 0.6 /.0 0.9 tl.5 0.5 35 o·s 0·4 O.Z ;./ ~ 

SUMA ao 5.Z 7-6 '!.Z 9·0 f./ 1.41S.5'.7 493.2 3.9 Z.6 0.40.0 Z/.7 ,1..1: 
21 0.0 ().o (}.O 

22 0.2 o.z 0./ 0./ t!J·3 
23 0.(, f.O 0.7 /.0 a4 3.7 0.03·7 
24 0.11 o.¡ 0./ 1.0 2·7 f.o /.0 0·6 (J./ 2-75.4 
25 0.0 0.00·0 

26 ti. 11 /. 0/.1I 1·0 1·0 /.0 0.4 3.4- 5.2 
27 a(, (J.7 /.0 2.3 /·0 /.0 /.0 0.7 0./ 
28 0·4 (J·9 /.0 0.70.7 f.o 47 0 .50./ 0 . .1: 0·1 0.7 
29 0·5 1.0 lO 0.7 0.1 0..1 !M· tJ.I OS 0.5 /./ 4.S 
30 GO aO 0·0 

31 0.0 aO o-o 
SUMA 00 /·52.9 4./ 3.Z 2.f' 4.3 11'13." a./ 34 ¡. ¡ O-r 0.0 0·0 l.nl¡¡ls 

.;!me, 0·0 10.3 IU .zaS~.4 17-4 IS!o "'3i It.&, /3·5 ~.2. /2.7 '.1 a4 0.0 ~5 "1.2. 
x . x 9 

~de5a12: 103.7 del ,].58 ~de12a19:~3.5del.z.1 :t-,1ediatotaldelmes S76 L-________ -L ____ ~m~e~'~ ____ ~ ____ _ mes 



ESTACION 

ILLO 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA 
Centro de Ensenanza e Investigacion 

Turrialba, Costa Rica 

Uni dad de Recursos para e I Desarrollo 

HORAS DE DURAClON DEL SOL 
MES DE #17rzo DE 19 6.? 

ALTURA DE LA ES TAClON_.2:=..-·-,:tG;::-O=O,-_ 

.z 
m __ 

O AL TURA DEL HELlOGRAFO SOBRE TIERRA m 

HOOAS DE LA MA~ANA "" HORAS DE LA TARDE 
.., 

"" '" 
, . 

;;; ;;; 
H~ 

o • 
DlAS ~:;l 

J5 ~ G 6 -1 7-8 8 - 9 9 - 10 10-11 1-12 " ]2-13 180- 14 4-15 p.s-J6 ¡U;-17 17-lB \Js-ID " o '¡;; 
~ ~ r--;- -

1 10·2 (J.' (J'/ (J·Z 1.0 1· 0 3./ ay O.q 0.4 O·Z 04 2·7 6.' 
2 0.0 0.1 0.1 0./ 
3 0· 1 1·0 /.0 1· 0 /.0 1.0 ISI 0·9 t!.l, o.{, 0.1 o{, 1 .1' 7.9 
4 0./ /.0 /.0 1·0 1.0 /.0 SI 1.0 1·0 1·0 /·0 /.0 0.4- 5.4 las 
5 o.g 1·0 /.0 /.0 J.g /.0 1.0 0·5 1·0 (J./, oz 43 fJ. 1 
6 /.0 /.0 1·0 1·0 4.() 1.0 o ·fJ /.0 0.2 O.Z 13Z 7.Z 
7 O.¡ 1.0 0.3 01 Z·f 0./ O./' O.Z 0./ /.0 3.1 
8 0.1 1.0 1·0 1·0 3./ /.0 /.0 o,s 0./ .2.' 5.7 
9 O.Z 1·0 1·0 2·Z 1.0 f.o O·" 0·7 0.1 3.7 5." 

10 o·S / .0 01 Z.Z OS 0.5 0·1 1./ 3.3 
UMA 0 .0 (J.4 Z.{, 4.1 '·9 l'.3 8.4 '/.4 7.~ 7.4 5.2 3·4 3.0 o.{, 0.0 u,'j 51.3 
11 o.e; 0.1 0./ 0.2 O.Z 
12 00 0 .0 tJ.o 
13 tJ.o o·s /.0 /.0 /.0 0 .5 4.0 4.0 
14 o.c 0./ (1./ 0 . / 
15 0.3 0.4 O. ~ 0./ 0·1 0 ·/ 10.3 /.0 
16 00 0·1 (J.S 0.6 ¡.Z / .Z 
17 (J. 9 /·0 lo 1.0 1.0 4.'1 1.0 1·0 1.0 /·0 o., 4.' 9·7 
18 /.0 1.0 /.0 /.0 O.Z 4.z 0./ 0.2 o.z a5 4 ·7 
19 ()'5 1.0 1.0 /.0 1.0 /.0 55 /.O 1.0 lo /.0 O.S o.z 4.7 .t:l2 
20 O.g /.0 1.0 /.0 /.0 /.0 5.Y 1.0 0.6 0.6 0./ 0./ 2,4- J'.z 

S UMA 0.0 I·~ 3·9 4..0 4 .0 4.3 3.6 2/.1 !J.7 3.Y 4.4- 3.7 l2.z 0.4 00 IPZ ~3 
21 0.6 1.0 /.0 /.0 /.0 1·0 5" f.o /.0 /.0 /.0 0.4- M /00 
22 1.0 / ·0 /, 0 0 . 3 al 3.4 a l ¿¡z 0·2 (J·S 3· 9 
23 0·0 0./ 0./ 0 ·1 
24 0.0 0 .0 0.0 
25 0./ / .0 /.0 /.0 /.0 4 .1 /.0 1.0 /.0 (J.5 3.5 76 
26 tJ~ 1.0 1·0 /·0 /.0 / .0 ~ /.0 0 ·7 O.Z 0.1 20 74 
27 0.1 (J. / 0.1 0 . / 0.4 10./ 0./ 0./ 0.'- tJ.9 j·3 
28 0· 1 al 0.0 0./ 
29 O.Z 02 o.!; 0 ./ /.0 /. 0 z·{, Z., 
30 O.Z /.0 1·0 /.0 /.0 /.0 5Z /.0 /.0 /.0 /.0 ti." 0.4 50 /0.2. 
31 /.0 /.0 (J. 2 / .0 3.2 0." /. 0 (J.{, 0.7 O.Z O.! ¡¡,z ,4-

SUMA ().o U. 4.Z ~.Z •. 0 .,..g 5Z 21- 4,z 5., 401 5:/ 2.5 05 tJ.O ,2.2 41.1 
"¡m", 0·0 Z.'1 /01 ISO /. ·9 /14 7Z fal /5.7 1~ .5 1~7 ';¡Z 7.7 /.5 0.0 '13 t7.4 

l1 X 
-:f;de 5a 12: 5'0./ del 2.59' ': de 12 019 ,.:'1.;3 del 2./7 Media total del mes 475 

me, mes 



ESTACION 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA 
Centro de .Ensef'l'anza e Investigacion 

Turrialba, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarrollo 

HORAS DE DURAClON DEL SOL 
//oleón PoOG MESDE 4bn/ DE 19 6g 

ALTURA DE LA ESTACION"":'<?=' &=~:.oD,,-__ m_ 

BRILLO -:'OL'" 1:2 ALTURA DEL HELIOGRAFO SOBRE n Z ERRA m 

HORAS DE LA MAÑANA "" HORAS DE LA TARDE ~ '" ~ , . 
;S ;S ;Se: o " 

DlAS!5_G ~-19 
~:d 

6 -7 7-8 a·B 9 -10 lo-11 1-]2 o. p2-13 13-14 4-15 15-16 ]6-17 7-lB o. 000 ;§! -¡;j ,----,-- ., ~ ~ ~~ 

1 ' 0.0 k% 0.3 0./ /.0 /·0 
2 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.5 /.0 0./ 0./ /.7 /.7 
4 0./ 0./ 0.0 0./ 
5 0./ 0.9 0./ 0./ /.Z 0./ 0·/ 0.2 0./ o.K 0./ /.4- 2." 
6 O . ., /.0 0./ 0.9 0./ 2.7 0./ /.0 0./ /.2 5.9 
7 0./ 0./ 0./ 0./ 0./ 0·3 0.4. 

8 0.0 0.0 0.0 

9 0·0 0.7 0.7 0-7 
10 0./ 0./ 0./ o. S' 0·2 0./ /·Z /.3 

UMA 0.0 0.7 2.0 0.·3 /-7 0.0 0./ 4.2 /.3 /."l /.5 0.5 2.0 0.3 0.0 7.5 11.7 
11 /.0 /.0 /.0 /0 40 /0 /0 aK 0-7 0.4- 3.9 7.9 
12 OS' /0 /.0. /.0 01 4·2 0./ 0./ 0·3 0.5 4,7 
13 0·3 o.f 0.5 /6 0./ 0./ /.7 
14 0.5 /.0 /.0 /.0 /.0 0-7 5Z 0·02 O·K 0.4- 0./ /·5 ~.7 
15 0.8 /.0 /.0 /.0 /.0 tJ..5 53 0.5 &'3 0./ 0./ tJ./ /./ (4-
16 0.3 /.0 /0 /.0 /.0 /.0 53 /0 lo 0./ 0.2 2.3 7.6-
17 05 /.0 /.0 /·0 /.0 0.9 5.4 (J.Z 0./ 0./ 0..6 0./ /.1 ¿;.5 
18 o."l /.0. /.0 0.9 0.7 4.5 0.'1. 0.5 0-7 S.Z 
19 0./ /.0 f.O 0.4 0.5 3·0 0.4- 0./ 0."- 0.4- 0./ f. .. 4-... 
20 0.5 /.0 f.O f.O /.0 /.0. LH /.0 f.o O·S O.S> 04 ¿¡7 'J.Z 

SUMA 0.0 2.6 ?I 'I.fl ".5 F.3 6.7 1;1.,(, 4.5 14.3 .U. 3.0 /.3 a~ 0.0 /6.5 WJ.5 
21 0.5 f.o /.0 /0 /.0 /·0 55 /.0 /.0 0.5 0./ .to, i'./ 
22 0.5 /.0 /.0 0./ tJ./ 2.7 0./ 0./ 0./ 0./ 19./ 0.5 '.2 
23 0.5 /.0 /.0. 0.4- 0./ 3.0 0./ o." as 0.5 /4- -1,4-
24 0.4- /.0 /.0 /.0 0.5 0./ 4.0 0./ 0.4- 0.5 /0 50 
25 0.5 /.0 /.0 f.O ;'0 /.0 55 /.0 10 0./ 0.6 0.3 Q4 3.4- i'.'1 
26 0.1 /.0 lO /.0 d.:? 3.3 0.2 O.; 0.6 0.9 0.2 21 '.0 
2. 0.5 /0 /.0 /0 lo 0.6 5./ 0./ 0·/ 0.:(, 53 
28 0.5 0.5 /0 lO &,7 ~¡;; 4.3 0.2 0.2 0./ 0.5 0./ /./ 5.4-
29 0.5 /0 1.0 /.0 0-7 4.2 &,,,- 0."1 /0 2.5 ~-7 
30 0./ 0./ 0./ 0.3 0.0 0.3 
31 0.0 0.0 0·0 

SUMA 0.0 .3.4. l.Z 9·0 S'. 5 .. o 3.8 W9 2."- 3.9 1M Z,9 19 0-7 0.0 15.4 515 
:Omes 0.0 61 1&·3 /f.l If·/ 43 10.6 p.e 8.4 10-/ 7.5 ~.4 5·'1. /.f 0.0 3U /.l5 

x x 
::E: de 5 a 12: U,./ eld 2.f7 ~de 12 a 19:39-4 elel /. 3/ 11edia total del mes 4.1.? 

me, mes 



Instituto Interamericano de Ciencias Agrtcolas de la OEA 
Centro de Ensef'ianza e Investigacion 

Turriolbo, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarrollo 

HORAS DE DURAClON DEL SOL 
ESTACION~"j:;'i",~,--,71=12a.e.",:S,,-________ _ DE 19J2.e. 

ALTURA DE LA ESTAClON_~2", ... IÓ",=",,-__ m _ _ 

8211.LO .ca.o'-AR ALTURA DE L HEUOGRAFO SOBRE TIERRA 2 m 

HCRAS DE LA MANANA ~ HORAS DE LA TARDE 
., ., " , . 

~ :,¡ :,¡.: o • 
DlAS 

¡"-13 iJ¡;-1B 1ll-17 l/-lB ~!9 I: ~ " 5 - 6 6 - 7 7 - 8 B- 9 9 -10 10-11 1-12 >-'" 4-U; :> ~e ~ 00 
---'-- ' 1 00 ~.z 0./ 0.3 0.3 

2 ay lo 0./ 0 . / 0.5 $·05 0 ./ 0. / 0./ P.3 Iz.r 
3 0./ ().¡ ' 0.0 0.1 
4 0 ./ (7./ [0.1 0. / laz 
5 as /.0 O.y 01 0./ 3./ 0.0 iJ./ 
6 o.Z 0.1 0.3 0.0 0i3 
7 0.3 /0 0 ,5 /.0 0.3 3./ 0.0 a./ 
B 0.5 /.0 /·0 0 . '1 a , 0./ .H 00' ;J,h 
9 0.2 / 0 /.0 al 0..5 (J,Z 3.(, do i1.6 

l O i:!s /.0 0.7 0 .9 3, / al. 0./ 0./ o.z 0./ 0.0 0 ,0 0.0 iJ. / 
UM A 0.0 :t.o 6.0 47 38" /.!l 1$ VI!5 d.7 It.<'z 
11 Os 10 /.0 O.h (J./ 3Z 01 0.0 3·2 
12 (J·Z 0,7 /. 0 /.0 /0 ~9 (J, / .j..o 
13 0.0 o.d 0 .0 
14 0.1 0,/ 0,/ O. ~ 0.0 (J. 3 
15 0.0 tUI k>.o 
16 as /·0 o.z /·7 0.0 /7 
17 0./ 0.4- 0-7 ah / B" d.o /8' 
lB (J.6 10 /.0 0.6 a7 ay 4.7 o.y 0.3 /. / 5·11 
19 ().1 lo tn ¡.y 0./ 0 ,6 tU /.0 r.'/" 
20 a¡ al> /.4- 0.0 /.,¡. 

SUM A 0,0 /.Z J" 56 .3.1 .z.¿, rs lliI (7.., 0.4- aS' o/ 0.0 (}.o 0.0 1.z.2 2/.0 
21 as 0,9 0.3 17 ao 17 
22 o.~ lo 0.4- 06 2.3 0.0 2,3 
23 o.{ 0./ 0.0 0./ 
24 oS 0.4- 0.8' /.0 o,,, a.o 0./ 06 0.5 0 ,2 1.4. -'-4-
25 0.0 0,0 0.0 
26 0.5 0.9 0.4- o,{ /. 9 tU 0./ /lo 
27 0.2 0./ 0·2 0.5 0.0 0.5 
2B 0 .2 /.0. l o /.0 /.0. ay So 0.6 0./ 0.7 5.7 
29 o,~ al. 0.0. O.h 
30 (J.4- 0 ,1/, /.0 "O 1'. 0 
31 0.0. (}.o 0.·0 

SUM A 0.0 / ,2 4 .(, 3.4- 2 .7 2,'¡' /.¡¡ 116./ 0.7 0.' 0.5 (J.:Z 0.0 0.0 0 ,0 22 f/'.3 
:vmes 0.0 4.4- 4.4- /3,7 '/.1/, {.¡ 5·5 51.1 ti Id /.4- /. 5 0./ 0.0 (},O 3./ i.f9.5 

5i X 
;tde 5 a 12: 154'.4- de l 1;75 ~deI2 a 19: 5. 1 de l O , /e¡; t.led ia to ta l de l me s ~9/ 

rn es m f',S 



TEMPERATURAS EXTREMAS 

en QC 

Eetaci6n: Volcán Poás 

Altura: 2600 m 

Fecha: Dic 1967- May 1968 

Día DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

1 14.5 10.0 16.5 9.0 15.0 7.0 17.0 5.0 19.0 10.5 19.0 10.5 
2 10.5 9.5 17.0 9.5 18.0 6.0 18.0 8.0 14.5 10.0 19.0 9.0 
3 12.0 9.0 16.5 7.0 18.5 5.0 19.0 5.5 20.5 9.0 14.5 10.0 
4 10.5 9.0 12.5 7.0 19.0 4.5 16.0 4.5 20.5 10.5 17.0 8.5 
5 18.0 9.5 11.5 6.0 18.0 7.0 20.5 4.5 21.0 9.5 18.0 10.0 
6 17.0 9.0 14.0 5.0 15.5 5.0 19.0 7.5 19.5 7.5 17.0 9.5 
7 18.5 9.5 13.5 5.0 12.0 5.0 17.5 7.0 19.0 6.5 18.5 9.0 
8 20.5 9.5 13.5 4.5 13.5 4.0 20.0 5.5 17.0 10.5 19.0 8.0 
9 20.0 10.0 14.0 5.0 14.5 7.0 18.0 4.5 21.5 10.5 16.5 8.5 

10 19.0 8.5 16.5 6.5 20.5 7.5 17.0 5.0 20.0 9.5 18.0 9.5 
11 18.5 11.5 14.5 7.0 18.0 8.0 17.0 7.5 19.5 7.5 16.5 9.5 
12 19.0 10.0 19.5 6.5 19.0 7.0 16.5 7.5 18.0 7.0 20.5 9.0 
13 15.5 10.5 19.5 8.0 20.0 7.0 14.5 5.0 16.0 8.0 20.0 9.0 
14 14.5 9.0 19.5 8.5 19.0 8.5 12.0 5.0 20.0 7.0 19.5 9.0 
15 17.0 5.5 17.5 7.5 17.5 6.0 13.5 7.0 18.5 6.0 19.5 9.5 
16 18.0 6.5 16.0 9.0 19.0 7.0 12.5 5.0 19.0 6.0 17.5 8.5 
17 18.0 8.0 14.5 9.0 21.5 5.0 18.0 4.5 17.5 5.0 18.0 11.5 
18 17.5 10.5 15.0 5.0 19.5 8.0 16.5 6.0 18.0 7.0 17.0 12.0 
19 19.0 10.5 15.5 6.0 21.5 8.0 19.5 4.5 19.0 9.0 20.0 9.5 
20 18.0 9.0 17.5 6.5 18.0 6.0 19.0 4.5 19.5 7.5 18.5 10.5 
21 19.0 8.5 21.0 8.0 14.0 10.5 20.5 5.5 18.5 4.5 16.5 9.5 
22 11.5 6.5 16.5 8.0 16.0 9.5 19.0 8.5 18.0 6.0 16.5 9.0 
23 12.5 8.0 18.0 5.5 18.0 10.0 19.5 9.5 18.5 6.5 20.5 10.5 
24 12.0 8.5 18.5 8.5 20.5 7.0 13.0 7.5 19.0 7.0 21.0 9.5 
25 18.0 3.5 14.5 9.5 14.0 9.5 16.5 5.5 19.5 5.5 19.5 10.5 
26 18.5 3.5 15.5 8.0 18.5 7.5 16.0 6.5 19.0 6.5 19.0 10.0 
27 19.5 7.0 15.0 9.5 17.0 7.0 15.5 6.5 20.0 8.0 19.0 10.0 
28 14.5 5.5 15.0 7.5 21.0 6.0 14.5 9.0 20.5 8.0 18.0 12.0 
29 17.5 5.5 13.5 7.0 16.5 8.0 14.5 8.5 20.0 8.0 17.0 10.0 
30 18.0 7.0 14.0 7.5 18.0 5.0 21.5 7.5 16.5 10.5 
31 15.5 7.0 20.0 7.0 13.5 10.0 

Suma 'f9t.5 2~Y.s '+9/. o 223.5 5'3.0 2035 528.0 1925 572.5 231.5 S¡05 3°2_ 0 

E/mes 16.5 8.2 15.8 7.2 17.6 7.0 17.0 6.2 19.0 7.7 18.1 9.7 
X 

mena. 12.3 11.5 12.3 11.6 13.3 13.9 



Instituto Interamericano de Ci encias Agrrcolas de lo OEA 
Centro de Emenanza e Investigocion 

Turrialbo, Costo Rica 

Uni dad de Recursos poro el De$Crrollo 

R4D/4C/OIf IIORARIA fA! CAL/CNJ'!H/IV 

ESTACION~IcÓn PdC16 MES DE ;t/oviembre DE 1,g 

ALTURA DE LA ESTACION~2=, ~~!!.O:=O::.-__ m __ 

AL T URA DEL ACfIH06RA F'O SOBRE TIERRA ~ m 

1 HORAS DE LA MA~ANA ." HORAS DE LA TARDE ." "' :l ,H DlAs t S · 6 6 ·7 7 - 8 S · 9 0·10 UH1 1-)2 
;:¡ ;:¡ ;:¡ ... 
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24 .3 2/ 54 72. 'o '19 3fF! 

'" In " 4Z /5 o fj06 .46 
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26 ti 3 (, 15 2/ /5' (o 30 5/ 45 :38 27 /5 201 2 61 
2 , 

28 o o 3 9 21 27 00 .Jo li7 24- 15 (, .3 105 165 
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30 (1 3 "} 21 "9 45 /11 34 3f, 1.24 21 IR ~ 15~ 27(, 

31 

S UMA 6 69 /9i 333 495 5/7 166; su 5 /6 441 3 0{. 165 SI 12"'3 "'PI 
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l,iM3 x x 
.!P~5. :s de 5 a 12: del" /9t1. ? "de 12 • 19 ,3,294del /93, S' Med~a total de l mes 

L-_ ___ _ _ .. ._ . . !!l~s .L ___ --_ .. _ .. _--- m es 



ESTACION 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrrcolas de la OEA 
Centro de Ensei"ianza e Investigacion 

Turrialba, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarrollo 

R.40IAClOIV /lORAR/A EN CAL/eN;; MI#. 

MES DE .f)lc'e»?bre DE19E 

ALTURA DE LA ESTACION---=.2",-·,-,b",o.",'O~ __ m_ 

ALTURA DEL ACTJNOGRAFO SOBRE TIERRA .z m 

, l HORAS DE LA MAÑANA " HORAS DE LA TARDE " " ~ , . 
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10 O O 15 39 6,3 3{' 63 ~/" 27 4.2 27 (, 6 3 O 11/ 3.27 
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11 O O 3 3 6 11' 4' 33 Z/ 21 .24- 15 6 O /.20 111' 
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13 O O 6 2/ 21 60 51 167 24- 4"- 27 15 1. .8 O üd ;;1'2 ,. O O 6 15 69 :l6 54 160 4;Z 30 .z4 1$ 12 (, 3 13:2 U2 
15 O ¡f, 27 54 1'4 93 '1'1 363 9' 90 72 45 21 .0 O 330 -'13 
16 O O IP 41' 72 ::;'0 4S 273 .3(" 45 21 27 12 3 O /44- 411 
17 O O G .t7 42 1.0 :l~ lo¡ 75 .&7 15 15 3 :;3 O 141 309 

18 O .3 15 .sr. {,lJ RI 93 291 ?4 75 54- 33 15 !J O 2"4 555 

19 O .!! /5 30 lo 6lJ 57 Z2¡ lZ 6(, $4- 39 /$ .3 O 249 471 
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SUMA O 1,5 123 270 4.'59 570 519 1956 531 447 .297 .219 105 3" 3 ,a5 35'11 

21 O O 15 3.3 45 71' '13 2M 93 ?7 75 33 1$ .8 O 309 573 

22 O .3 I;¿ 45 lO 90 '16 3a6 90 .0 8'3 24 15 6 17 221' p34-
23 O O .:;; ;¿I 3(, 51 69 IR3 $1 .53 ¿4- 27 ~ !J <:> /50 3'3 

24 O O 6 IR 45 $1 37 177 57 ~O $1 24 b 17 O 191 375 

25 O O 8 :JO 75 N- 96 J'J' 'll 76 6"3 39 21 9 O 300 .fK8 
26 CJ .:;; 30 63 ,f'7 96 /P,2 3# 9,; 57 .57 .Z/ 6 .8 O 237 (/;2/ 

2, O 16 36 72 P7 ",o .0 360 2./- ";0 .u /2 .,; O O ~¿; 45"-
28 
29 O 3 I¿ 4:¿ 72 90 luZ 3.1 102 ";.3 2.7 11' ~ • O 243 SU 
30 O .3 16 45 75 1'7 "IC 321 '19 90 .6 ¿4 15 .8 O .t17 tlJ' 
31 () ~ ':1 n CC 75 10.1. 303 10.5 P4 89 27 /2 O a $61 S70 

SUMA o Jo 144 417 • .¡¡ 792 J'lJ 2."1117 ¡01 :45 4.59 251' 123 33 o 325 Im7 
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ESTACION 

Instituto Interamericano de -Cienc ias: Agricolas de _le OEA 
Centro .de Ensel"ianza e Investigadon 

Turrialba, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarro llo 

RAOIAClON I/ORARIA eN {'ALIC'No/MIN 

MES DE Enero DE 19 ~p 

ALTURA DE LA E5TAClON _ 2:::... ~~a",,,o.... __ 
.2 

m __ 

AL TURA DEL ACTIN06RAFO SOBRE TIERRA m 

HORAS DE LA MA~ANA "' HORAS DE LA TARDE "' "' ~ . ~ 
S S ;:¡;': ~:¡; OlAS 

ll-lB lis-lO 5 - 0 6 -7 7 - 8 8 - ' B -10 10-11 1-]2 ]2 -15 13-14 4-15 ~-lB ¡<l-n ~8 1 ..... 
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UM A o 3(; /6R 402- 073 ¡;7? ''í'il ¡USo "-5 549 46. .z52 120 03 o to55 ,,"05 
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13 O o 6 .30 ti";' 7R el 241 1'1 30 !Jo 27 / 2 3 o 11'9 4gll ,. O 6 1;> 4¿ 72 7S 63 276 " 57 30 !JO 9 3 o 21a 4ft, 

15 o o 6 JO .57 1/ 163 Z37 69 15 1.2 /2 24 15 o 207 444 
16 o .3 6 39 ,,4 í'4 1'4- 270 !4 1'''- " 39 I F 3 o 214 5.4 
17 o o 3 Z7 .52- ¿o .54 '9< 7';> 06 7.Z 4' 3 .. /2- o 301 505 
18 o .3 Ií' Z7 (.g 9~ 10Z. 309 lb'; '/" 7.3 4.5 2.1 .3 o .. , 645 ,. o .3 .30 ¿3 i'7 102 10F I.H3 1"4 7J' 41 33 15 3 o 27"1 "2 
20 o .3 /i' M 54 ¿o I".z luz 101 78 .0 :30 N 'f O ~01 S9J 

SUMA o 24 147 39' 621 fl04- f49 f4f fU '90 516 J.ll 1/9 ';7 o UIa 54ft 

21 o .3 .t7 ¿o R4. " .. /0.2- 372 'If N z7 41' 11' 3 o t79 '51 
22 

23 O .3 IR 4,f '71' 93 93 333 rI 4'1 7r 4.5 JO 6 o JI? .s/ 
24 O .3 1;> :J(' ~6 PI. 17;> ZR5 N '3 30 IN' "1 3 o Z07 f92 
25 O .3 .z4. # ~!3 ,"o .37 U5 S42J '1 '! .. 3 o lO. lJ57 
26 o .3 1.5 33 54- 7S RI 2<1 11'1 6'1 1.57 36 15 3 o 2_/ 522 
2'i O o " 42- 71' i'7 ,99 315 lb' 7.l. 4J' 30 1;> :3 o 249 '&7 
28 O o .3 24 45 ~q ''f3 Z34 102- 96 71' 39 ,Z4 IZ :3 54 5i'f 
2. o O 3 24 45 5";' 57 113 41' 'iJ 4í' 30 15 , i1 ~/3 39(. 
30 

·31 o .:J 27 .54 7S 71' 75 312 t3 U 54 !J3 /1' 3 o Zil7 S4'! 
SUMA o 18 144- J6J 55'8 ';96 7M 25so <70 '/5 4-26 Uf? /53 42 .. Uzo 4710 
~mes o 7f 4,17 ·161 11f7 Z/7I ZN7 7r,ff ~111 l/54 ~7f ''l 4/,Z /a¿ ¡, '7/1 '{J'/6 

11 x 
~ de 5 a 12: 7.'14P del .t83.P " de 12 a 19,¿. '11 del 4471 t-.ledia total de l mes SJOJJ 

meo mes .0_. o 



ES'!'ACION 

! .. ~tituto Interamericano de Ciencias Agrtcolas de la OEA 
Centro de Ensef'ianza e Investigacion 

Turrialba, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarrollo 

MES DE Feérrro DE 19 61' 

ALTURA DE LA ESTACION-=2::. . .;:,:;"'o.:.:,o=--__ m_ 

ALTURA DEL AcTINOúRAFO SOBRE TIERRA Z m 

DIA:~5_G HORAS DE LA MAfJANA "' HORAS DE LA TARDE '" "' ., o • 

~ ~ ::lE-< ¡f~ 
f----c-

6 -7 7-8 8-9 9 -10 10-11 1-12 
~ 112-13 13-14 4-15iu;-16!Is-17 7-16 ~-19 ~ ~2 o ";: 
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2 3 27 ;;0 90 I(JS 4S' 333 27 :lo :19 4S 12 .3 15" 4-r9 
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4 O ¡; 24- .54 1'1 9'1 264- 33 :13 24- 15 3 3 II1 375 
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13 

14 .3 27 60 S'7 99 /oZ 371 l(Ji 9'1 J'4 57 27 6 31/ 759 
15 6 24- 41 ;;3 72 7' 291 90 N ,:1 4.1- IS' ({, 303 594-
16 .3 27 '3 'lo lOS 105 373 /02 li" 6'1 4.Z .1,1 i3 '3.31 7/4-

17 .3 l' SI U 9" loS 351 lo'; 93 71' # 24- 6 360 7/7 
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19 " 27 66 90 101' 46 [."2 " 27 IZ ;; .!J O 1M 456 
20 3 15 57 1'7 54 ¿3 79 36 3q 11' 17 6 :1 120 399 
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ES 'I'A CION 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA 
Centro de Enseñanza e Investigacion 

Turrio lba, Costa Rica 

Unidad de Recursos pa ro el Desarrollo 

RADIAC/ON /lORAR/A éN CAL/C/1¿ / 1'1!#. 

MES DE NqT Zo 

ALTURA DE LA ESTACION _"'.2"-.",~=,O,,,O,-_ m_ 

ALTURA DEL ACTIN06R..AFO SOBRE TIERRA .2 m 
~ 
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19 O ~ ';9 7.r IOZ 101'1;/4- 4# 1/1 10J N. ~o /1' .3 o 379 223 
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ESYACION 

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA 
Centro de Enseñanza e Investigacion 

Turrialba, Costa Rica 

Unidad de Recursos para el Desarrollo 

I?AlJl.4C/tJ# JlORAR/A é# CAL/C'¡/f2j ¡/fIN. 

MES DE ~.4.~'b.,-,-t"'.-,-~-,-/ ___ _ DE 19 t:,?' 

ALTURA DE LA ESTACION_"2:.:..",6",o,,,o,,-__ m_ 
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12 O 3 IJ' SI 7B' 90 711 31.1' 36 .# .24 15 9 ¡; !3 117 435 

13 o .3 o/ 36 6'f. 'lo 41 255 .30 18' 15 30 .2/ ~ .3 123 37t 
14 o a 1ft 51 7i' 9'1 117 366 54 1'7 42 39 9 .3 o 234 !db 
15 o O 9 45 7' 99 114- 345 4S &0 3" 15 1:Z 6 3 177 52" 
16 o 3 24 '3 ~7 102 93 37Z lo' 7;' 30 l' .21 6 () u/ .33 
17 () o 12 4f 7J' '1"! lO:/' 3'1') 4'1 51 45 24 24 9 3 237 57':' 
18 o .il 21 ~o n N 7i' 333 j9 IY' /8' 9 ~ 3 o '13 4U 
19 o o 9 .57 8'1 54 66 Zo 66 21 14.f 2Z. 15 :3 o /.fo 447 
20 o :3 21 '3 190 1.20 1.13 420 1/23 21 51 4>' 21 ~ 3 333 753 

SUMA o .21 156 63/ 1l/3 '142 '130 13337 6;7 543 379 2?1l /53 "3 /1' 21$1 553f 

21 o 3 1:Z 60 Y4 105 99 3"3 'la 7i 63 27 15 6 ° 279 M.2 
22 O :3 IZ 5/ 75 -Ir "JO 219 .54 36 2L '24 15 6 ° N-l 441 
23 " .3 111 57 41' 30 .27 1['3 42 27 3' 27 9 t: ° 147 330 
2.4 o .3 12- 42 72- 4? lT3 02/0 14<; 24 57 15 9 6 () /53 30 
25 o 3 /5 57 90 1/1 105 3J'/ 33 33 .3 36 15 2. 3 HZ 573 
26 o "! 21 o. 90 /tI1 117 4// /17 7i' .t4 24 /2 9 .3 Zq "?.r 
27 o 9 iJ.3 7.l 90 lOS 54 3/3 39 .Z4 15 9 3 o o 5'0 453 
28 o 1'3' 27 lI' 176 11 7S 366 36 30 15 /5 2/ 9 3 129 4Ys 
29 O o 9 3iJ 51 90 /0.2. ~.1'5 67 51 J>7 7S" 57 .14 9 360 ¡;4S 
30 O o l'l .17 4, U J'.l 249 73 ~6 4Z .36 24 1.5 ¡:; z.¿ 5// 

31 

SUMA o 4Z 16; 543 IN//. fo';' 7.r9 "'ji> 593 4<17 429 2/'J' /.ro 10 .24 2tJ4/ 5J3J 

:rimes O fl 432 1.323 1z034' <3:f1. 24.5/ IFll5 =" /5&'7 ".27.r f4b 492 2$J 6'7 M1i /3tf.l. 

i'.'/5 
51 X 

~ de 5 a 12: del 2'117.5 "de 12 a 19,'677deI21'/.Z l\Iedia total del mes .50713 
me, 

~_ .. ¡nl".s 



APENDICE F 



CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

Para lograr l a cooper ac lon de algunas agencias nacionales , el au 
tor solicitó al Ins tituto Costarricense de Turismo el envio de algunas 
cart a s de carácter oficia l. Las respuestas ,a e s t as cartas se incluyen 
en este apéndice. Lá pr imera respuesta se refiere al contador de vehi 
culos solicitado al Minis t erio de Transportes . Los res ultados obteni~ 
dos se incluyen en el cuadro que se adjunta. 

La segunda carta es l a respuesta negativa a la solicitud de ava
lúo oficial de l os terrenos incluidos dent ro de los limites 'propuestos 
para el Parque, que se envió a la Dirección General de la Tributación 
Directa. 

La tercera carta son los análisis de aguas de la laguna fria, so 
licitados al Dr. Edgar Ort iz, J efe Laboratorio Central del Servicio -
Nacional de Acueductos y Alcantarillado. Los r esultados obtenidos de 
muestran absoluta potabilidad del agua en muestras recogidas en l a ba 
ca del rio que desagua la laguna. El contenido de 1,20 mg/l de fluo~ 
ruros resulta ser l a dosis exacta necesaria para l a prevención de ca
rie s dentales en l os niños. 

La cuarta cart a es e l resultado del avalúo hecho por la Tribu
tación Directa en la finca de la familia Saborio, en la c ima del vol 
cán . La información de es t e avalúo fue usada para calcular en parte 
los costos de la compra de terrenos. 
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MIIIISTUID DE TmSPDIJlS 

/111 n JOIl6. IIbt-1I 24 de 1968 

Senor 
Wlllter J. Hlne 
J"te de Promoción 
Instituto C08tarrlcen8e de Turtsmo 
Apartltdo 777, SAN JOSE. 

Esllmltdo senor: 

CARTA 1 

Me refiero 11 8U cltrtll número 3233 del 1 S de dlclembt-e próxlmo pasltdo, pueslll 
en conocimiento de "8te Departamento por el sellor Ministro de Trllnsportes, IIUI 
dlllnte su Oficio número 0022, del 2 de enero de 1968. 

Al respecto me complllzco de Informltrle que, parll IItender 111 solicitud formulll
dlt por ese Instituto, este Departamento procedió a installtr un contltdor IIutom~ 
IIco d .. tránsito en 111 cltrreterlt que conduce 111 Volcán P06s (Rutlt Ne;> 120).en un 
IUQIIr .ltulldo aproximadamente 11 un kilómetro y medio IInte8 del cn§ter, durlln
te el poríodo comprendido entre el 8 de enero y el 8 de IIbrll del corriente lino. 

Cllh" mendo""r que por llbarcar el perlado del estudio 111 mllyor parte de 111 te'll. 
porlldll de verano, el tr6nslto promedio diario fue de 66 vehículos, durante los 
domlnQos y rcrl.,dos e8e promedio ascendió 11 287 vehículos, en IIInto que el de 
108 eH". Illborllbles sólo llegó 11 26. Es Interesllnte observllr que el tránsito re
QI.trado durllnte IIlgunos díllS (9 de enero y 29 de mllrzo) sólo fue de un vehrcu
lo dlllrlo, mlentrll" que el volumen del 19 de mllrzo IIlcanzó 111 conslderllble cl
frl'l de 1407 veh(culo8, lo cUllllndlcII que IlIs carllcterfsllclls del tn§nslto en e.J 
111 cllrreterll son totlllmente diferentes 11 IlIs del re8to del pa{s. 

Con 111 presente me permito envtllrle UllII coplll de los volúmene8 de tránsito l'¡Q 
rllrlos, dlllrlos y 8emll llII les , reolstrlldos por el contlldor automático durante el 
perrado en referencIa. 

Atentllmente, 

JAV: "c 
cc : Sr. Ministro (Or. 0027) 
cc: Inq. JllvterGonz61ez M. 
cc : archIvo 



Cuadro N° 6 

Resumen de los datos de tránsito de vehículos en el Volcán Poás;' 

Semana N°vehículos Semana No vehículos 

8 ENE-l~ ENE 2~6 26 FEB- 3 MAR 675 

15 ENE-21 ENE; 293 4 MAR-lO MAR 803 

22 ENE-28 ENE 318 11 MAR-17 MAR 290 

29 ENE- 4 FEB 242 18 MAR-24 MAR 1782 

5 FEB-11 FEB 344 25 MAR-31 MAR 356 

12 FEB-18 FEB 297 1 ABR- 7 ABR 240 

19 FEB-25 FEB 156 

* Copia de los originales puede solicitarse al Ministerio de 
Transportes. 



!t1!~U.L.e .. DI: CO.~A !t'CA 

OlRECCION GENERAL DE LA T"I.UTACION DIRECTA 

San JOII~. 2 df' mayo de 1968 

S .. nol' 
\\,,,111'\" J. IlIne 
. .lrr .. d .. Promoc1~n 
I""tilulo COfllarric('nse df' Turlllmo 
S. (). 

CARTA 2 

Crm n'l:,,'i~n o fI" olr'nl" !lolic1h.d de 16 de febrero dltlmo, me 
1"'" ",ilo II '1I,,, ,.,. ihi dI' la nota r.'milida a ellta Dir .. ccl~n por el 
.Id(' d, ' ) J)"p ," 'lalll"nlo T"ITilol'ial. 'IUf' por compartir 8U conte 
nh\o "If' p~ . ' 11\11,) Ir <an~('rlhlt ' )a : 

"M.' ,.,-[i,'"o II la nola N· 41 :1/102 de 16 de rf'brf'ro 
01, , \ :.,00 "" ('!I "~O. " .. la '1 '''' 1'1 Inslitulo Costarrl
""11';" d, ' TUI'j,.¡mo, por ml'dio d.'1 ,J .. r .. d .. Prome
"~" ",-00" W.111,'[" ,l. lIi' .... Rolicita a l"sta Do:-p .. n
,"', ,,, ia !HI col"hol'aci6n a .. recio d(' locali1.ar 1"1 lf
m i !." d,.fín¡'¡\'(! '1u,- tl"Hlr~ d p,'oy""to Parqllf' Nacl! 
na1 \'ok~n Po~~. 

L~ ~"Ii('i,"d comr,'(ond.· trrs .. lapos: lor"li",aC"i6n y 
d . ·"li n". · 01, · 1.1 I"'0l'ir'datl del ERtado y privada; 21 
I."c alll. ,,<i~n d .. \ I(mi ... , definitivo do:-I Par'l'''' y 31 
la \- "¡'""i~,, ti, · 11I ""0l'i ..... I"d privada por fincas. 

l ... S. ·, ... i~n .. ~ I\v"ll1o!l d .. (,I'Ite J)o:-partam("nto no ("s 
Il 1' '' "OIHlido'WR de llevar a cabo la!! dos prlmf'=
rafl ('tapa,., ya que no eu('nta con pt'r80nal adlt'lItra 
do pal'a ~"u c1a~e de labor, y q"c s~ hace milo¡ dr 
rrl'i 1 por "" I'xt(,l1si6n, q'le d" ac,,~rdo con clllcu":
lo" r('1\1I7ado'l 1 .. zona comprende una 8uperficlf' 
mil" o m('no" de 4. 150 h"eI4reas. 

Por lo I'xpur"Io, la solicitud no podrra atendcr8f' 
('n nlanto a IRR d08 primeras ctaras, pero si lo es 
t4. como lo h" hecho con f'1 mismo In¡¡titulo, Ml-
nlaterio de TranRportes. Instituto CostarrlCCnRf' de 
EI~ctrlcidad, Municipalidad, etc., para llevar a ca 
bo la valllacl6n de la8 fincA8 slf'mpre que la. ml.-= 
maR .. 8tl'n debldamf'ntf' IDealizada •• " 



•.•• ee ............. .. 
e. LA 

" .,..-uTAC.... lit ... c •• - 2 -

Mf' c ornplacf'rra mucho poderle aervlr pero, como uRted com 
1""cn""r4. por 1011 motlvoR IndicadoR, "nlcamente reapecto aí 
~Jt I 1110 (',,11-"'"0 de la petlci&n que uated nOR planteara. 



~¡;"VI'-'U ''lAUUNAl Ut A EDUCTOS y ALCANTARILLADO 

BORRA,SE.-GE!320 

Fecha de recolecci6n: 6 de Junio de 1968. 
Fecha de reporte: 11 de Junio de 1968. 
Localidad : Leguna del Volcán Pola. 

Prociedencia P. PresUIlt1v& 

.10cc lec O.lcc 

Muestra ND l. 2 o o 

Muestra liD 2. 3 1 o 

Muestra liD 3. 5 4 1 

Q;ct~ 
IEre rE SErC'C" ~ 

LABORATORIO CENTRAL 

P. Contirmatoria 
a 35DC. 

10ce lec O.lcc 

2 o o 

2 1 o 

5 3 1 

NoN.P. 
35DC. 

5 

7 

109 

P. 
a 

10cc 

3 

5 

Confirmiltoria 
44DC. 

lec O.lcc 

Negativa 

f o 

3 1 

~-

CARTA 3 

N-.M.-P. 
44DC. 

o 

10 

109 

DIRECTOR OrUBORA' 

-Aecuento 
Total 

30 blcc 



SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 

LABORATORIO CENTRAL 

.::~:..-' "'',i5~8 __ ...:F~echa recolección 11-6~68 
N~ de muestra 75 Recogida por 

Fecha reciho 17-6-68 
Origen 

Fecha reporte 

Agua de Laguna. 
punto de recolección . Vol.!n Pote Localización 

Color 3 Unidades Indice de saturación ~1 '7':5 

Indice de Langelier pH do saturación 8. Bs 
Olor Sedimento PO"t;IZI':t 

·pH. 7.10 Temperatura 

Turbiedad C.? Unidades 

Alcalinidad a la fenolftolefna O ~,,1. Aluminio total 0.02 
Alcalinidad al anaranjado de metilo ... ') Alwninio en suspensión 0.00 
Acidez (como caC()3) 2.0 Aluminio disuelto 0.02 .. --. 
Calcio ,. , Arsénico 

Cloruros ,,. Boro 

CO' r. c, Cinc 0.00 
Dureza total (como 'e " Cobre O.OC 

Dureza de carbonatos '. 0 DBO 

Dureza de no carbonatos 12 'J Penales 

Dureza Ce calcio 1 C." PJuoruros , . ~<1 
Dureza de magnesio ~ ,o Manganeso , 

Hierro disuelto 
{\ \"''' Nitratos <1'" 

Hierro en suspensión 
". ,' ~ NItritos 

Hierro total D.U Nitrógeno amoniacal 

MagneSio l.? Nitrógeno aIbumin61deo 

Sólidos disueltos (.'2- Oxigeno disuelto 

Sólidos en suspensi6n 6.0 Plomo ro ror 

Sólidos totales ,,8 Selenio 

Sulfatos 13.5 SOlee 

DATOS DE CAMPO pH Yodo 

Olor Temp. agua 

Estado Tiempo Temp. ambo 

Aspecto del agua: Caudal 

Elevación 

OBSERVACIONES: i' .. ~l)_ <'~ dp. iic\J.~rjc e 0:"1, :.al1 "\or:"' . .a~ d e ";I ot ~bi lida:l. 

,.,111. 

-



DIRECCION GENERAL 

DE- LA 

TRIBUTACION DIRECTA 

CARTA 4 

Señor 
Ricardo Ca"tro Cañas 
Gerente del Instituto 
Costarricense de Turismo 
Su Jos'. 

Estimado señor: 

S ... Jod, 14 

En atenci6n a au aolicitud de avaldo de fe

cha 5 de diciembre del año pasado, muy atentamente me 

permito enviarle copia del avaldo NQ 7375-E, practicado

en la finca NQ 106.239 situada en Pols de la Provincia -

de Alajuela. 

De usted atentamente, 

cc: expediente 
Servo Aux. Solic· ND 11.205 
file numérico 
archivo 
EQ.S¡CO 

1 

O( 



DIRECCION GGlEllAl DE _LA mI8UTACI~M DIRECTA 
DEPARTAMENTO DE AVAL.UOS 

""fII, No, 2 AV. 

Proplo1arlo 

__ ¿/o~:-tudo NO 1350.. Sa:¡ JO::;4Ó._ 

~~m'cllio c/o Institllto Costarriconso do TUl"isQo. 
UBICACION DEL INMUEBLE 

AVA~UO RURA~ No. _7_3_7_5.:..-_ 
MOTIVO SOL. IliSTITUTO COST.\RRI .. 

--cErr~.t. D", ..... aRI!.ñO. ' 
NO t1.205 

CAmo:u' S,ü,on¡o },;rlr:;?WE: 

Apartado NO 777 d~ San JO$~. 

proVin"c;::. __ -,-,\~L~A~JC'ÜC'E~LA~---.!2::0~_-.:C::'~":::I.::-"::.-__ :.P.:0:::A:::S~.:8::0 ____ .:.0::1.::I:::'I:::t.~_::S::A::N-!.P:::¡;;::D::IlO~_..;1:.O~_ 
LINDEROS 

Non. Faldas del vo~c&~ P08S, , Junt~ do Ed~caci6n do Sen Jos' y Cranj~ Vir~cn del 
Sur ~o 'lo1fo ':raube I )f~,x Gurd1tm / Socorro. 

[;t-.--~~~-cl GOl:ztllez. Max Gurdi5'i:n,-----------------L..::ó~~~c.. 
Oost. ~:anucl Antonio heor y tal das ,del volc&.n POA6 

INSCRIPCION t.:r4 EL REGISTRO 

Tomo 1.401 Follo 
N"--¡¿-6~39 Asiento 

371 
2 3 

_~~¡jn_~~t:'lstro .. __ ~Qh_'_<229' Has. e 577,34:c3"2'-"- ~:,;;",,.s~.'_ ____ ~ _________ _ 
Modida sec:ún PIIl"\) •. 432 ,}..l7 ?,-,¡¡"a"s".,--,<,-,6",1"8",,,5,,7-,Z,,O,--,,¡'~"z,,.,,.,-______________ _ 
PosesIón: POR IQUALES'· ·P"RT~S.-

_C~U_C_T_IV_O_S ___ II_E_X_T_E_N_S_'O_N_ HAS,_ ESTADO II(L CULTIVO l~R POR HA. !II_~_~"~~ __ . 
l)_F_-o_~-_~'_:n.._Q~ ___ II~ r ,.~::::;:::: 1f-~C~=4-=-0_._O-6=3=--'l_0-
2) PCT!'~"OS 21,0000 lInG. , ! e 786,95/:¡á.!i ~ 1G.525,2a-

______ ,-_,,-------n-----~-~(l l¡ a 55C,ooA: •• ~ 
________ ~~------~I--------I ii ______ __ 

3) ,:c:;ni1~ 376,3175 Hao. I Ilq 286,16/1!5.! e 107.687,01 

¡====:JII" 2JO,OO/hZ·1~ 
-----il-----'----i' - tr--=-------11---~! :1 1, --
----=11------1

'1 1I 11-1-------= 
_____ , ¡! 1: ¡I ______ _ 

-------,111
- - li ji il-! -------

T~m," 11' 4)~-,3.r 'l?: ;¡"~~ L - ______ h - ,1---- - h --!l:~;::: l¡::27~-:0~ --' 
:¡ 

- --~-~= :¡:=--=-=-== 
-.--- ----!j------

1, 
---------- ¡¡-----------

11 
__ _ h _ _ ____ __ I:~_ -=-=-=--=--=-~== 

·1 '"4 ~ 6 VA~O~ TOTAL_ ~ 1' lo .270,0 
,==== por t; I¡--.,':::.---------

:::DI:t,:r:,n:':I.:d:.::::::::::::::::::::_::::~~::::~::::::~::_:_~::~~~~!~! ::~::::::::::. 
4146 -Imp. ~",;on •• -1964 

CQNSTRUCC10NES 'V MAQUINARIA 

Cons(rl.lcei"noa 

Cn::,;:¡ do pcon09 - _u_ _ ___ _ _____ = __ 

Ooclar.lda en Cuonll No. 0:0 



DIRF.CCION GENERAL 

DIE LA 

TRIBUTACION DIRECTA 

./. 

Son relativamente pequeños las secciones planas de la finca, con topo
Gr::.i"í.:l do O e 2C}~, aionda la r.layor pl" .. rte que'vrada, con pendientes hasta de 
50;;, hay un sector, no muy extonso, do f.:..rallon.e3t que so limita a laG in
madioi:lcionc-o de la la~U¡la • 

. -';:n General pU03Je de-cirse que Gr&n parte de la montaña 9S de dificil 
cO:lvc¡-..:.:ió:~ él ?otreros, lo qu~ el r.1im~lo tic~apo rcsultu dispendioso, al iL,'1l<.ll 
qua el aprovechorliento de lD.5 !:.&l1cl"¿¡'S, cuyc trans!::.orte. hasta la. carretera 
rozulta ~uy ürüuo. 

1:1. t~rr¡iinoa globales t la fertilid<!d up~rente de' loa suelos so conside
ra do :,v;;ul...lr a rr,ala; &Gtos son do, difícil laboreo. 

~:;~ cv~]..;i::i.erD. qua la. ¡i~:::a no raÚi.1G coní!icioües ventajosas p3r.:.. ser fi;:X
plotaJ.u ccrtlO l.::cher:ía¡ en la actuul,;i.d{¡.d no hay ganado en ella, est,3.ndo los 
potrero;;; con !?oca o··..nin¡;u .. na at~nción. 

C;:¡'.Je a:¿u!1tar que en 01 in~¡usble G~dste una. casa, hoy inhollbitable por 
r;;U m.:ll estQ.do. 

P~ra efacto dol pres~~te &velúo, se divide la finca en los s1zuientes 
$octores 

De topogra!"ia bastante plana, de O a l5~~, situados 
.:¡ uno y otro lado de la ciln.'etera ul volc6.n; son -
do Y.ikuyo Y' Jen¡;ibrillo, en re~ulal" estado •••••••••••••• 3.5,0000 Has. 

2) r::·~::'·2:.:~S: 

De to¡:o[;rai':ta 6ntra 10 a 2Cf~¡ están si tu.:;.<.!os cerca 
do la l.o.euna del volc!:n y un tU~lto lejos de la ca
rrctar.:.; en estado rc¡;ular y con muy pacel Coten 
ci6n, siendo ele Kikuyo y Jengibrillo, con parches 
do úruyano,;;;: y montlifiuelu •••••••••••••••••••••••••••••••• 21,0000 Ho.s. 

3) : ,)::';'.',, ,\: 

Concti tuyo lu r.m~ror ¡;G::.. .. te de la. finc,;¡; de to;,oGrn
i'i~ I:n:.y irrc;ulur o::,uc llez;é'~ h;:::~tn 5C.~·~ de cZ'c,d.ie!1te: 
Q(;: di:::'c"l.l cor.vEr.:;.ión a. J.,c;trv4'os; hoy ccctores cer 
cu do l~ cGr~atcra, pero el Grueso cat6 muy aleja= 
do de 011.:-.; tier~e consicJ.cr':4'olc c.:::nti¿ad de m::!uera, 
C::'l c::;J.'¿Gcial roble. 
:~:~jo C.Jtc titulo l!ccG:~ariar.;ente tiCilC que incluir
se l~ laGuna, c1l?'rt~ cector pec;.uefio do f.:tré'.lloncs 
cc:.. .. C2.!lO n la mi::>r."¡ú, así C0r.10 tc¡:¡oién el !!.re<;!.. ocuua 
.:a por 01 precurista ;;;r. ¡~bcl Gc!:z.úlcz !'.on tenegl·~ - ••••• '. 376.3175 Has. 

Tú'.i.'AL ........ 432.3l75 1l~3. 



DI"F,CCION' GI:N¡¡"AL 

D[ LA 

TR.IIUTACION DIAIEC.TA, 

1,:CTIVO DEL AV/'ILUO.-

En iotenci6n a la nota Ha 312:0 de.l, Inst"ituto Costo.rricenoo de . rlJr1~r¡lo. re 
c;istr.A¿aon- n"uestrofl .&rchivos bnjo el NQ 11.205, Be rinde 01 presante 'informe 
poricilll sobro unLl finea pl"opiedut! de ' :·j'SC'XI'fA BTIBNNB GRAFFAHT J RO!JRrc.C' y 
Cl·,R~, .T:N SABeRIO BTnmNE. por habo!" Guod,;;:,uo la .iliDr:lél afcct~<ia por)-o s1ispueGto 
en 1.::. l&y ¡~O 1917 da: 30 de julio de .1955. doc1(.¡rándoac ,como zona. de ~~rq\l,Qs ... 
;;.o.c1on.:110s. cuya cU6tod1a y conGorvaci6:l corrosponua al I.e.T. 

A t!i"oct.o d,..l prosEinte aval~o. se tOr.ll'l CO:lO bOlsa el pluno __ c.n-t-natrndo No 
9.171 con uno. c .... b1da do 432.3175 Hns .... 618.5720 Mzs •• !luc1~nc!o:¡¡e caso omiGo 
eal 6roa quo donot& el Registro P~b11co.-

¡'C> ~¡'\ .. I_r.Z,'.C1:C'j·r. -

1'.. U-:l~ dist.ancia de San .i'vGé de S3 Km • .:.1 norto, de 105 cu.o.les 50 Xc. son 
de carrotcra en aceptables .condicioneo y 01 !"'eato, ~c;ocn 8 Km. son en la cctup.:. 
lit! .:ld di) t:1arr';". en .. C!lu.y D-.:ll· c-<i:ado )~ . vn ccc:pleto abandolu' . tro.nti1tablll'6 G.4ic~ 
cer.te por vohiculoD r.," doble tro.cci6n .. -

ZO l~a do monto.T.os 'y püstos, dedic~da cu~i ~xclus1vu~cnte u la ~onD.deri~ 
de lccj"'la, existiendo n1 l·e!i?~cto raz¡;¡s fine::; c s:)ccializ.ilJn.::.. Puede dccir-
Da c:,uo la to,pozr.s.í'ia dOlllin.::.!".te VA ¿es de quob¡·adD. u r.ll.4y Li,uo;'rado.. con ccr::os 
C.3Cul·pa{!OG cUyüG !'uld<!s muectr.!:in un~ ' supor licio ~~::; úlvorable t ea!>i ¡¡l~n:., sc 
o::otimu qua las p~nc!ior..tes pu<;ouor. várinr dc-odc O o. 50~ o ~~&. 

'::1 p:¡:::¡-;o más abund.anto y cOr:\ún de lD. loculidlld es 01 l<ik~.:yo, c:(is"tic.ndo 
t .:t r .. ;'i~n el I r.tp~rial; ambos v~Se tan ~a t ir.::; !"c.c to:-ia=an te t ndu¡;. t~n:.ioso O!l.S to.n to 
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:::o:..1icn~o ;u.:::to a 1001 púr del l>ropio Vol c~n ¡·oé.s, C;¡yo cráter SG oncucntl'<;i. en 
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r.-:.J ;·,';~ el 37~ tio lu'misma, 01 rQstuntp l~~; 06 do potror'os do :\.ikuyo :¡ Jons:'br~ 
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