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Introducción 

 

La Costa Rica de finales del siglo XIX contempló la consolidación de su identidad nacional como un país 
de paz, homogéneamente blanco, con ciudadanos laboriosos y corteses, que anhelaban el orden y el 
progreso para impulsar el desarrollo del país. 
 

Las inmigraciones colectivas habían pasado, pero subsistían las inmigraciones individuales, apoyadas por 
el Estado, en especial, si quienes deseaban arribar y asentarse en este país eran personas que provenían 
de países europeos o de los Estados Unidos de América. 
 

Costa Rica conoció en noviembre de 1898 la llegada de un grupo de inmigrantes procedentes de Francia, 
algunos de primera entrada, otros ya residentes en el país, viniendo entre aquellos el francés Émile 
Challe Loubet con su esposa Ubaldina Penaforte. Su arribo constituiría en la primera década del siglo XX 
la presencia de un empresario cafetalero en la zona de Moravia, que significaría una fuente de empleo 
en una población entonces rural, ayuna de oportunidades de trabajo. 
 

Emilio Challe participaría también en el sector minero y financiero y establecería relaciones sociales con 
grupos políticos y económicos, que, con la interacción en los negocios, fortalecerían su patrimonio, para 
constituir un conglomerado de fincas en Moravia, Coronado y Heredia, hasta llegar a convertirse en uno 
de los principales cultivadores y exportadores  de café en Costa Rica. 
 
Su hijo André Challe Penaforte, procuró continuar la actividad empresarial heredada de su padre e 
incrementada con sus propios esfuerzos en la zona de Coto Brus, entonces una región inhóspita y 
remota, y en la década de los cincuenta del siglo XX transformó el uso del suelo y de la tenencia de tierra 
en Moravia, con donaciones y ventas de terrenos a precios simbólicos, para que este cantón llegara a ser 
una zona con colegios de alta calidad educativa y con zonas residenciales que allegaron a este lugar 
nuevos pobladores, modificándolo de una localidad rural a una urbana.  
 

Este trabajo tiene como finalidad rescatar el contexto histórico en que se produjo la presencia de los 
Challe en Moravia y otras zonas del país y, a la vez, desmitificar hechos que la historia oral en su 
momento convirtió en una leyenda de tintes negativos que han afectado parcialmente la imagen de don 
André. Nuestro propósito es contar, en lo posible, la historia verdadera de la familia Challe y de sus 
descendientes, que si bien no heredaron un patrimonio económico si son poseedores de principios 
morales y éticos que han regido sus vidas. 
 

El autor agradece la invaluable documentación, fotografías e información facilitadas por la señora Jenny 
Challe Johnston, nieta de don Emilio e hija de Don André; la inapreciable colaboración de Luis Alberto 
Sell Biasetti, educador y genealogista en la traducción de documentos del idioma francés; así como de 
Esteban León, promotor cultural de la Municipalidad de Moravia, quien suministró una foto de don 
André Challe. 
 

Mi especial agradecimiento es también para el señor Jorge Quesada León, quien suministró al autor 
información relevante acerca de las fincas cafetaleras de los Challe en San Francisco de San Isidro de 
Heredia, en Santo Domingo y en San Vicente de Moravia; a Marta Cortés Alvarado y Paul Chaverri 
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Montero, quienes brindaron información relevante sobre las actividades cafetaleras de la familia Challe 
en Moravia. 

1. Emilio Challe Loubet 

1.1 Entre Francia e Inglaterra 
 

En la ciudad de París, Francia, un 1° de junio de 1863, el hogar de André Challe y Margarita Loubet, se 
engalana con el nacimiento de su hijo Émile. 
 

Como términos franceses, la pronunciación de su nombre y apellidos sería "Emíl Chal Lubé" (la "ch" 
pronunciada como la "sh" inglesa, suavemente, y no como la abrupta y cortante "ch" castellana). 1 
 

No conocemos nada acerca de su infancia y adolescencia. A los 20 años, en 1883, lo hallamos en Golden 
Valley, situado en el sur de Inglaterra, en la región de Gloucestershire, donde posee una granja en la que 
cultiva trigo, papas, nabos y otros productos agrícolas, la cría de ovejas, que se centra principalmente en 
la cría de corderos,2 para la obtención de carne y de ovejas para la lana, además de la obtención de 
leche, o bien incluso para su venta, y también en la cría de ganado de leche. 
 

Para la atención de esa granja, Challe cuenta con no menos de quince peones, que le ayudan en las 
tareas agrícolas, y en la atención de las ovejas y del ganado.3 
 

En los años subsiguientes, regresa a París para proseguir con sus estudios universitarios y el 7 de agosto 

de 1885 obtiene un Diploma de la Enseñanza Superior de la Agricultura, en el Instituto Agronómico 

Nacional, bajo la tutela del Ministerio de Agricultura de Francia, para lo cual satisfizo en forma completa 

los exámenes requeridos, recibiendo la aprobación de un juzgado académico designado. 4 

1.2. Un francés en el Imperio del Brasil 
 

Esta historia continúa en Uruguaiana, situada en el extremo occidental del estado de Río Grande do Sul, 
con una superficie de 5.713 Km2. Constituye una de las pocas ciudades de Brasil que tiene tres fronteras: 
la orilla izquierda del río Uruguay forma la frontera con Argentina, un puente ferrocarrilero y vehicular la 
comunica con el Paso de los Libres, en Corrientes, Argentina; y al sur limita con el departamento de 

                                                             
1 Agradezco a Luis Alberto Sell Biasetti su valiosa colaboración en esta materia. 
2 El cordero es el ejemplar animal, de menos de un año, de una oveja. https://es.wikipedia.org/wiki/Cordero, 

consultado el 31-3-2016. 
3 Diario de Émile Challe, 1° de abril a 24 de junio de 1883. 
4 Este título superior fue reconocido por la Facultad Técnica de la República, que fue creada por decreto emitido el 

3 de junio de 1903 por el Lic. Ascensión Esquivel Ibarra, presidente de la República de Costa Rica, facultad que tenía 
a su cargo el reconocimiento de los títulos universitarios extendidos en el exterior en Ingeniería, en las 
especialidades de Civiles, Geómetras, Mecánicos y Agrónomos. Jiménez Castro, Álvaro, Editor. Libro de Oro. Medio 
siglo de contribución al progreso nacional, 1941-1991 (San José, Costa Rica, Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia, 2001):14 
El título de Émile Challe fue reconocido el 15 de diciembre de 1905 como Ingeniero Agrónomo, inscrito bajo el 
número XLII, al folio 60 del libro respectivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordero
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordero
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Artigas en Uruguay. Su economía ha descansado principalmente en la producción de arroz, la industria 
del cuero, de alimentos, de carnes congeladas, y metalúrgica. 
 

Luego que Napoleón invadiera Portugal en 1808, Brasil se convirtió en el único territorio en América en 
que una familia real, la dinastía de Braganza, de Portugal, ejerciera su reinado con Juan VI. En 1820, éste 
regresó a Portugal y su hijo Pedro I asumió como Emperador de Brasil, extendiendo su mandato hasta el 
7 de abril de 1831, cuando abdica. Su hijo Pedro, entonces de 5 años, nacido en Río de Janeiro se 
convierte en el segundo y último Emperador de Brasil y gobierna por 58 años hasta el 15 de noviembre 
de 1889, cuando es derrocado por un golpe militar. 
 

Pedro II logra que Brasil, con una monarquía parlamentaria constitucional, se transforme en una 
potencia en el ámbito internacional. Ofrece estabilidad política, libertad de expresión, respeto a los 
derechos civiles, lo que permite un crecimiento económico constante que beneficia a su población.5 
 

 

En ese contexto social y político, hallamos en 
1889 como residente en Uruguaiana a Émile 
Challe, comerciante, entonces de 25 años, No 
hay indicios en Brasil de una migración 
colectiva de franceses a Brasil durante el siglo 
XIX, lo cual sí sucedió con italianos, polacos, 
alemanes y japoneses, que formaron colonias 
agrícolas, 6 de manera que Emilio, como se 
autodenomina después, debe haber llegado a 
Brasil como resultado de una inmigración 
individual, cuyo motivo no se ha podido 
determinar. 

 
Río Grande Do Sul, con la ciudad de Uruguaiana en el 

extremo izquierdo inferior. 

Fuente: http://solyarenaenbrasil.blogspot.com/2011/01/mapas-del-

estado-de-rio-grande-do-sul.html 

 

                                                             
5 Wikipedia, Primer Imperio de Brasil, https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Imperio_de_Brasil Pedro I de Brasil y IV 

de Portugal, https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_de_Brasil_y_IV_de_Portugal; Pedro II de Brasil, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_de_Brasil. Consultado el 6 de mayo de 2016. 
6 González Martínez. Elda. La inmigración esperada: la política migratoria brasileña, desde Joao VI hasta Getúlio 

Vargas (Madrid, España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003): 65 y 194. Brasil, para 1870, tenía 
escasez en su mano de obra, por lo que las políticas públicas estimulaban la traída de inmigrantes, especialmente 
europeos, a quienes se les pagaba sus pasajes hasta la provincia en que se iban a asentar, sustentándoles hasta que 
se pudieran valer por sí mismos. Cada familia recibía su parcela con una vivienda promisoria, en una zona en que 
los caminos ya estaban trazados. Además de herramientas que los residentes empleaban en la construcción de la 
infraestructura de la colonia, tarea por la cual recibían un salario. Desde que se producían las primeras cosechas 
cesaba la ayuda en alimentos que prestaba el gobierno.  

http://solyarenaenbrasil.blogspot.com/2011/01/mapas-del-estado-de-rio-grande-do-sul.html
http://solyarenaenbrasil.blogspot.com/2011/01/mapas-del-estado-de-rio-grande-do-sul.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Imperio_de_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_de_Brasil_y_IV_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_de_Brasil
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El 6 de enero de 1889, dicho francés, quien se identifica como Emilio, se une en matrimonio con 
Ubaldina Carvalho Texeira da Fonseca Penaforte, joven de 18 años, perteneciente a una distinguida 
familia uruguayana formada por Joaquín Texeira da Fonseca Penaforte y Rosa Martins Carvalho 
Penaforte, acto que es realizado en la residencia del padre de la novia por el canónigo honorario Joᾷo 
Pedro Saiz, vicario de la parroquia de Santa Anna. Fueron testigos, por parte del novio, Carlos Alegre, y 
por parte de la novia, el Capitán Joᾷo José de Carvalho y su esposa Ubaldina Martins de Carvalho, 
abuelos maternos de la novia, ambos brasileños. Los dos contrayentes manifestaron que profesaban la 
religión Católica, Apostólica y Romana y tal casamiento se enmarcó dentro de las formalidades y 
costumbres del Imperio de Brasil. 7 

 
Emilio y Ubaldina, a escasos diez y medio meses de su matrimonio, atestiguaron el cambio de Brasil de 
un imperio a una república, cuyo gobierno concedió la nacionalidad brasileña a todos los inmigrantes 
residentes en ese país, medida que aplicó para el ciudadano francés Emilio Challe.  
 

1.3. Su llegada a Costa Rica 

 
Es probable que Emilio, con su esposa Ubaldina se establecieran en el último quinquenio del siglo XIX en 
París, Francia, ya que en el transcurso del último trimestre de 1898 tomaron la decisión de regresar a 
América, pero esta vez a una hermosa y pequeña nación de Centro América, llamada Costa Rica, a cuyo 
puerto de Limón arribaron el 10 de noviembre de 1898, a las 9:30 horas de la mañana, en el vapor 
Orinoco, procedente de Colón, Panamá. 8 
 
Según historia oral de la familia Hernández Maire, su abuela Gabrielle Maire Roget, natural de Gellin, 
Departamento del Doubs, Francia, venía acompañando a los Challe, en calidad de ama de llaves 
(gouvernante), 9y el viaje se originó en Marsella, en el mediterráneo francés. El barco hizo una escala en 
la isla caribeña de Martinica, perteneciente a Francia, y de ahí enrumbaron a Colón, Panamá. 10 
 
¿Por qué, Costa Rica? Al igual que otros países de América, como Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica 
propició en el siglo XIX la inmigración extranjera, especialmente europea, con el fin de procurar mano de 
obra para sus actividades agrícolas, así como estimular la inversión en actividades financieras e 
incipientes industrias que empezaban a desarrollarse a fines del siglo XIX y principios del XX.  
 

                                                             
7 

El matrimonio fue inscrito en el Registro civil de Matrimonios de la ciudad de Uruguayana, libro número 1-A, 

asientos uno, reverso, al tercero. Así consta en certificación emitida por el Archivo Público del Estado de Rio Grande 
do Sul el 4 de enero de 1917. 
8
 La Gaceta No. 114, Movimientos marítimos 12 noviembre 1898. 

9 A menos de tres años de su llegada a Costa Rica, Gabrielle (n. Gellin, Doubs, Francia 14-2-1875, m. SJ 16-1-1962), 

hija de Émile Maire y Cydallise Roget, vecinos del cantón de Mouthe, vecindario de Pontarlier, Doubs, casó en El 
Carmen, San José el 24-4-1901 con Nicolás Hernández Ocaña, comerciante, hijo de José Hernández Quirós y 
Mercedes Ocaña Acosta, fundando la familia Hernández Maire. RC Mat. EC, SJ L No. 19, f. 11, a. 16. Ese casamiento 
provocó un posible distanciamiento con los Challe, quienes perdían a una eficiente colaboradora. Agradezco a Luis 
Alberto Sell Bisasetti la traducción del francés de los documentos de bautizo de Gabrielle Maire. 
10 Goyenaga Hernández, Dr. José Miguel, nieto de Gabrielle Maire. Correo electrónico de 11 de abril de 2016, 

21:07.   
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Las fuentes de referencia para promocionar el país como un destino oportuno y conveniente se 
originaban en las políticas emitidas y divulgadas en otros países por el propio gobierno costarricense, las 
noticias transmitidas por ancestros familiares que se habían asentado previamente en este país, o bien 
las menciones hechas por coterráneos del inmigrante que habían realizado inversiones en esta nación, 
ávida de nuevas empresas, infraestructura, tecnología, que le permitiera ir insertándose gradualmente 
en el mercado internacional por medio de productos claves como el café, el banano, y, a la vez, contar 
con compañías importadoras que trajeran materias primas y bienes necesarios y atractivos para el 
mercado nacional. 
 

En ausencia de datos o fuentes de historia familiar que nos faculten para conocer el motivo que indujo a 
Emilio Challe para venir a Costa Rica, este autor plantea la hipótesis que había alguna relación o amistad 
de éste con Hipólito Tournón Captenat, ciudadano francés que desde 1877 había incursionado en el 
negocio del café. Hipólito era armador y comerciante, vecino de Burdeos, Francia. Había venido al país 
en 1856 y después encargó a su cuñado Amón Fasileau Duplantier la administración de sus empresas en 
Costa Rica. 11 Bien pudo ser Hipólito o incluso Amón quien le brindó referencias a Challe sobre las 
ventajas de iniciar negocios en este país. Como se verá adelante, Challe y Tournón participaron 
conjuntamente en actividades bancarias y financieras en esta nación. 
 

En todo caso, un ciudadano francés y brasileño, ahora de 35 años, ingeniero agrónomo, se aprestaba a 
emprender un nuevo camino para alcanzar otros sueños, en un país que todavía se creía 
mayoritariamente blanco, que basaba su economía en los cultivos del café y el banano, y que seguía 
aferrado a su desarrollo en el ámbito urbano del Valle Central. 
 

1.3. De descubridor de minas a banquero 
 

El entusiasmo despertado en nuestros abuelos por el denuncio de minas, se trasladó del Monte del 
Aguacate, donde, por primera vez, los hermanos maternos José Santos Lombardo Alvarado y José Rafael 
Gallegos Alvarado, luego prominentes hombres de Estado, denunciaron el 15 de mayo de 1820 una mina 
de oro y plata, en la zona de Talamanca, Limón, en que se centraron los denuncios de minas. 12 
 

En conjunto con otros inversionistas costarricenses y extranjeros, entre los que se hallaba Elois Tournón 
y Fasileau Duplantier, hijo de Hipólito, quien llegó al país en 1899, para hacerse cargo de los negocios de 
su padre y en sustitución de su tío Amon Fasileau, debido a que éste decidió retirarse y marchar a 
Francia, 13 Challe aparece haciendo tres denuncios en 1902 ante el Gobierno de la República, uno, 
correspondiente a una mina de oro y sus continuaciones, 14 otro, relativo a cinco vegas de oro, 15 y uno 

                                                             
11 Peters Solórzano, Gertrud. La formación territorial de las grandes fincas de café en la Meseta Central. Estudio de 

la finca Tournón (1877-1955).  Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia y Geografía. Tesis presentada para 
optar por la Licenciatura en Historia, 1979. 
12 Fernández Guardia, Ricardo. Las Minas del Aguacate, en Espigando en el pasado (San José, Costa Rica, EUNED, 

2077):28. 
13 Monsieur Amon, https://en.wikipedia.org/wiki/Monsieur_Amon. Consultado el 7-5-2016. 
14 ANCR, CSJ-JCASJ-Exp. 1064 (Juzgado Contencioso Administrativo de San José), 23-1-1902. 
15 ANCR, EXPDMTM 7034, 24-1-1902. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monsieur_Amon
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más, de nueve yacimientos y un filón de cuarzo aurífero 16, todos situados en Talamanca, Limón. No se 
tiene conocimiento de que el señor Challe se haya dedicado a la explotación minera. 
 

Durante la Administración del Lic. Ascensión Esquivel Ibarra, la Secretaría de Hacienda emitió el Decreto 
No. 1 de 17 de mayo de 1905, por el cual se aprobaban los estatutos del Banco Comercial de Costa Rica, 
basado en un dictamen efectuado por los señores Federico Tinoco y Lic. Gerardo Castro. En dicho 
acuerdo se especifica que el capital inicial del Banco es de quinientos mil colones, totalmente suscrito ya 
según escrituras. Se agrega que en caso de que el Banco se convierta en emisor, de conformidad con la 
facultad que al efecto contiene los estatutos, el capital pagado no debe ser inferior a un millón de 
colones y deben cumplirse con todas las formalidades legales. 17 
 
Constaba también que dicho Banco se había constituido mediante escrituras otorgadas ante el Lic. 
Francisco Aguilar Barquero, de fechas 27 de marzo de 1905 y 11 de mayo de 1905. Cabe citar las 
siguientes características: Domicilio en San José; se dedicaría a todo género de operaciones bancarias; 
duraría diez años, prorrogables por períodos iguales; capital de un millón de colones, en acciones de 
quinientos colones, para empezar operaciones bastaría tener ₡ 500 000 00 y de esta suma el capital 
pagado en caja; por acuerdo de Junta Directiva podía ser elevado a ₡ 1 500 000 00 y, por disposición de 
la Asamblea General a dos millones. 18 
 

EI capital inicial del Banco, de medio millón de colones, dividido en 1000 acciones de 500 cada una, fue 
suscrito por: 19 
 
 

Accionistas Cantidad de acciones Capital aportado en ₡ 

Emilio Challe Loubet (francés) 215 107 500 

Thomas Scott Purves (escocés) 215 107 500 

Minor Cooper Keith Meiggs, 
(estadounidense) 

200 100 000 

Hipólito Tournón y Compañía 80 40 000 
Richard Ernest Brounger 
Roberts, (inglés) 

60 30 000 

Villan y Compañía Sucesores, 
Sociedad Colectiva,(de París) 

40 20 000 

Margarita Loubet vda. de Challe, 
(francesa) 

40 20 000 

Juan Guerin Meiffre, (francés) 40 20 000 

Francisco Montealegre Gallegos 40 20 000 

Santos Escaglietti Mariani 
(italiano) 

30 15 000 

                                                             
16 ANCR, EXPDENTM 7035. 24-1-1902. 
17 La Gaceta, Diario Oficial, No. 114 de 19-5-1905, pp. 480-481. 
18 Villalobos Vega, Bernardo. Bancos Emisores y Bancos Hipotecarios de Costa Rica (1850-1910. (San José, Costa 

Rica, Editorial Costa Rica, 1981): 348-349. 
19 La Gaceta, Diario Oficial, No. 114 de 19-5-1905, pp. 480-481. 



11 
 

William Le Lacheur Lyon, (inglés) 10 5 000 

Lyon Hernanos y Compañía 10 5 000 
John Meiggs Keith Faulker, 
(estadounidense) 

10 5 000 

Isaac David Sasso Sasso, (de San 
Thomas, Antilla danesa) 

10 5 000 

 
Del grupo de accionistas fundadores del Banco Comercial se asentaron o tuvieron vínculos familiares con 
residentes en Costa Rica, los siguientes: 
 

 Minor Cooper Keith, empresario estadounidense tuvo una intensa participación política y 
económica en Costa Rica desde 1877, cuando, a la muerte de su tío Henry Meiggs asume el 
contrato suscrito por el Gobierno de Costa Rica para la construcción del Ferrocarril al Atlántico, 
participación que se extiende después a la producción bananera con la United Fruit Company y 
con empresas mineras en Guanacaste. Estuvo presente en actividades económicas en nuestro 
país hasta por ahí de 1919.  

 
Keith casó en Brooklyn, New York, EE. UU. el 31-10-1883 con Cristina Castro Fernández, hija del 
Dr. José María Castro Madriz y de Pacífica Fernández Oreamuno. No tuvieron sucesión.20 

 
John Meiggs Keith Faulker era sobrino de Minor Keith. Casa con Rosalía Alvarado González, hija 
de Rafael Alvarado Barroeta y María Balvanera González Ramírez. De esa unión descienden los 
Keith Alvarado, los Keith Álvarez, Keith Sánchez y otras familias más. 

 

 Hippolyte Tournón Captenat, nace el 1° de julio de 1830, en el hogar formado por sus padres 
David Tournón y Silvie Captenat, en la ciudad de Saint Hypolyte du Fort, una comuna del 
Departamento de Gard, en el sur de Francia, de 29 38 Km2, que pertenece a la región de 

Languedoc-Roussillon.  
 

David era fabricante de medias de seda, para lo cual criaba sus propios gusanos. A mediados del 
siglo XIX una plaga ataca a los gusanos de seda y surge una crisis económica que obliga a la 
familia Tournón a trasladarse a Burdeos. A sus 20 años comienza a trabajar para la casa Luis Le 
Quellec, la cual tenía barcos comerciales por la ruta del pacífico, que incluían a Costa Rica. Para 
1856, Hypolyte pide visa en Burdeos para ir a Costa Rica. En 1859 llega a ser socio de esa 
empresa. Más adelante crea su propia empresa: Hypolytte Tournón y Compañía, que se 
convierte en una de las casas exportadoras más respetables y acreditadas del país. 21 

 

Luego de residir diez años en Costa Rica, regresa a Burdeos y casa en 1867 con Jeanne Laurence 
(Tullie) Fasileau-Duplantier Rouzaud. Aunque regresa con su esposa a Costa Rica por unos pocos 

                                                             
20 Steward, Watt. Keith and Costa Rica (The University of New Mexico Press, Alburquerque, 1964): 53. 
21 La información consignada sobre Hypolytte Tournón y Amón Fasileau-Duplantier ha sido tomada del libro 

“Amón, el incognito”, de Annie Lemistre Pujol (San José, Costa Rica, primera edición, 2015): 11-32; 71-90 y 145-
147.  
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meses, decide volver definitivamente a Burdeos y deja su empresa al cuidado de sucesivos 
apoderados generalísimos, entre los que destaca Jean Amón Fasielau-Duplantier, hermano de 
Tullie, quien funge en ese cargo de 1887 a 1899. Amón había llegado a Costa Rica en 1873, 
adquirió fincas para cultivar el café, en un negocio exitoso y paralelo a la administración de las 
fincas cafetaleras de la empresa Tournón. Casó en Costa Rica en la parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, en Cartago el 25 de octubre de 1885 con María Machado, hija del diplomático 
guatemalteco y costarricense Rafael Machado Jáuregui y Claudia Lara Palomo. Archivo 
Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (ABAT) Libro matrimonios (LM) El Carmen, Cartago No. 
IV, f. 263, a. 90. Pbro. Eduardo Pereira. Testigos: Julia Machado de Jáuregui, Serafina López de 
Machado, Jorge Campabadal Pacheco y Julieta Herrero Díaz-Granados), muere en Francia el 24 
de febrero de 1915. Su hijo, Raymond Elois, aunque casó no tuvo descendencia.  
 
Al retirarse el señor Fasileau-Duplantier, asume la administración de la empresa Tournón 
Raymond Elois (n. Burdeos, Francia 29-8-1869), hijo de Hypolyte, quien casa en Burdeos, Francia 
el 27 de mayo de 1905 con Georgette Berthe Charpentier, adoptando a un hijo del primer 
matrimonio de su esposa, Robert Chambolle. Su apellido pasa a ser Chambolle-Tournón y su 
descendencia llega en Costa Rica hasta la época actual. Georgette era hija de Georges 
Charpentier Générally y Marguérite Louise Lemonnier.22 

 

Hypolytte muere en Francia el 20 de octubre de 1912, a la edad de 82 años. Su esposa Tullie 
fallece en ese mismo país en 1919. Elois, hijo de ambos fallece en San José, Costa Rica el 12 de 
agosto de 1947. RC Def. SJ t. 195, f. 159, a. 317.  

 
 

 Marguérite Loubet, viuda para 
entonces de su esposo André Challe, 
era la madre de Emilio Challe Loubet. 
No se conoce que haya venido a 
Costa Rica. Actuó como inversionista 
del Banco Comercial. Murió en 
Francia el 4 de noviembre de 1916, a 
la edad de 73 años. 

 
Marguérite Loubet 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 
 

 Francisco Montealegre Gallegos, era hijo de Francisco Montealegre Fernández y de Josefa 
Victoriana Gallegos Sáenz. Casó en la parroquia del Carmen, San José el 29 de abril de 1888 con 
María Carazo Peralta. En 1872 migró a San Francisco, California, donde murió en 1875. Su única 
hija Ana Montealegre Carazo se unió en matrimonio el 16 de julio de 1919 en San José con 
Adrián Collado Quirós. Con sucesión Collado Montealegre. 

 

                                                             
22

 Los datos genealógicos se han tomado de http://gw.geneanet.org/philetmaud?lang=fr&p=raymond+elois&n=tournon 

http://gw.geneanet.org/yvesdemenorval?lang=es&iz=693&p=maria&n=carazo+peralta
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco,_California
http://gw.geneanet.org/philetmaud?lang=fr&p=raymond+elois&n=tournon


13 
 

 Santi Scaglietti Mariani, era natural de Novellara (Reggio Emilia), Italia. De oficio sastre cortador, 
fundó con sus sobrinos Mario y Felice Scaglietti Venturati la empresa “Scaglietti y sobrinos”, una 
de las sastrerías más prestigiosas en San José, Costa Rica. Casó con Erminia Origgi en segundas 
nupcias y estableció la familia Scaglietti Origgi, con descendencia hasta la época actual. 23 

 

 William Le Lacheur nació el 15 de octubre de 1802 en Guernsey, una isla de 78 km2, situada en el 
canal inglés, fuera de la costa de Normandía, subordinada a la corona británica. Sus padres 
fueron Jean Le Lacheur and Marie Suzanne Allez.   

 

Buen comerciante y navegante, Le Lacheur visionó una ruta comercial de utilidades llevando 
mercadería inglesa a América y retornando a Inglaterra con azúcar y ron. En uno de sus viajes en 
que no tenía carga para su viaje de regreso, navegó por las costas centroamericanas y llegó a 
Costa Rica en su buque Monarch en julio de 1843. Luego de desembarcar en Puntarenas, viajó al 
interior del país y contactó con Santiago Fernández Hidalgo, un rico cafetalero. 

 

Conoció entonces que el país estaba perdiendo dinero debido a un desigual trato en el comercio 
del café y le propuso a Fernández que relegaran a los intermediarios y llevaran el café 
directamente a Londres. Hubo acuerdo pleno entre ambos y Le Lacheur recibió 5 505 quintales 
de café para su venta en Inglaterra. En marzo de 1845 regresó a nuestro país con el producto de 
la venta del café y con bienes británicos para un intercambio. Con ello, quedó abierto el 
mercado europeo y la industria del café iniciaba un período boyante en la historia de Costa Rica. 
24 

Una hija de William Le Lacheur, Louisa Maria casó con Benjamin Abbot Lyon, y este enlace 
propició la formación de la familia Lyon Le Lacheur en Costa Rica. 

El 30 de noviembre de 1875, John Allez Le Lacheur, hijo de William, y Abbot Lyon, 

conjuntamente con los costarricenses Guillermo Dent, Mariano Montealegre, Ernesto 

Rohrmorser y Carlos E. Baly, formaron la primera compañía, a derecho, para la exportación del 

café bajo la razón social de Le Lacheur, Dent & Compañía. 

William Lyon Le Lacheur, hijo de Benjamín y Luisa  formó en 1893 la compañía Lyon & Cox y su 
principal objetivo fue la exportación del café. La empresa en 1902 cambia de nombre por Lyon 
Hermanos & Compañía, al integrarse a ella Arthur Lyon Le Lacheur. Este casa en San José el 12 
de junio de 1915 con Marina Chavarría Flores. Con sucesión Lyon Chavarría, Lyon Powe y Lyon 
Urcuyo. 

 

En 1932 con la crisis mundial y con el propósito de descontar las letras de las exportaciones de 
café, la empresa solicitó una licencia bancaria y cambia de nombre por Lyon Hermanos & 

                                                             
23 Bariatti, Rita. La inmigración italiana en Costa Rica (Sétima parte). Revista Académica, (Universidad Autónoma de 

Centro América. Número 23, 1999). 
24 A Guernseyman's link to Costa Rican life. Guernsey. Wednesday, 19 January 2011. 

http://news.bbc.co.uk/local/guernsey/hi/people_and_places/history/newsid_9366000/9366991.stm 
Consultado el 15 de mayo de 2016. 

http://www.liquisearch.com/what_is_allez
http://news.bbc.co.uk/local/guernsey/hi/people_and_places/history/newsid_9366000/9366991.stm
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Compañía Sucesores, Sociedad Anónima Bancaria. En 1944 sufre otra transformación y se 
consolida como un banco con el nombre de Banco Lyon, SA. Luego de implantarse la Ley General 
de Bancos en 1937, continúa sus operaciones como banco privado, situación que permanece con 
la nacionalización bancaria en 1948. George Lyon Chavarría, hijo de Arthur, asume la 
administración de la empresa como presidente de su Junta Directiva hasta agosto de 1986 
cuando fallece. Sus hijos, Peter y Ana Marina Lyon Powe participan activamente en el Banco 
hasta que en el mes de julio de 1996 es adquirido por un consorcio panameño cambiando 
también de nombre por Banco del Itsmo. S. A.25 

 

 Isaac Dabid Sasso Sasso, nacido el 6 de diciembre de 1861 y fallecido el 18 de febrero de 1913. 
era hijo de Isaac David Sasso y Sara Sasso, daneses y vecinos de Saint Thomas, Antillas. Había 
casado con Leah Sasso Chumaceiro. Con sucesión Sasso Sasso,y Sasso Pacheco 

  
Retornando al Banco Comercial diremos que abrió sus puertas al público el 27 de mayo de 1905, luego 
de verificar que tenía en caja una suma mayor del cuarto de millón de colones. 26 Emilio Challe y Thomas 
Scott ejercerían, durante un período de cinco años, la administración del Banco.  
 
El 29 de noviembre de 1906, la Secretaría de Hacienda autorizó al Banco Comercial, mediante acuerdo 
No. 110, a iniciar la emisión de billetes, cuyo monto fue de 200 000 00. 27 
 
El Gobierno, por Ley de la República de fecha 18 de junio de 1909, facultó a los bancos emisores, como 
lo era el Banco Comercial de Costa Rica, a emitir billetes al portador, en el tanto mantuvieran una 
reserva legal del 40% y no como había sido lo usual, el 50%. Dicha medida se aplicaría hasta el 31 de 
diciembre de 1919. Pretendía el presidente don Cleto González Víquez que los bancos otorgaron un 
mayor monto de crédito y con ello, incrementar el numerario, de manera que las transacciones se verían 
menos oprimidas y el comercio y la agricultura se moverían con mayor desahogo. 28 
 
Acorde con ello, el Banco Comercial que empezó a emitir billetes en noviembre de 1906, lo continuó 
haciendo, en denominaciones de 5, 10, 20, 50 y 100 colones, hasta octubre de 1915. 29 
 

                                                             
25 Historia de la banca comercial en Costa Rica, desde sus inicios hasta 1996 (San José, Costa Rica, Universidad 

Estatal a Distancia, 1997). 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/efemerides/DICIEMBRE/Efe-38.pdf, 
consultado el 8-4-2016. 
26

 La Gaceta, Diario oficial, No. 123 de 30-5-1905, pág. 526. 
27 La Gaceta, Diario Oficial, No. 127 de 30 de noviembre de 1906, pág. 687. 
28 Villalobos Vega. Bernardo. Bancos Emisores: 360. 
29 Obando Cairol, Emilio Gerardo, El Banco Central de Costa Rica, su historia y su gente (San José, Costa Rica E. 

Obando, 2005): 408. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/efemerides/DICIEMBRE/Efe-38.pdf
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El billete de 50 colones, fechado 1° 
de diciembre de 1906, tiene al 
anverso la foto de Emilio Challe 
Loubet, su principal accionista. 

 
 
Para 1914, Costa Rica se enfilaba a elegir un nuevo presidente de la República. Además del Dr. Carlos 
Durán Cartín, por el Partido Unión Nacional, y Rafael Yglesias Castro, por el Partido Civil, entraba en la 
liza Máximo Fernández Alvarado, candidato del Partido Republicano.  
 
La campaña electoral de don Máximo, que ascendió a ₡420 000 00 fue financiada por el Banco 
Comercial de Costa Rica, amparada al acuerdo mutuo de que su cancelación operaba en el tanto se diera 
el triunfo del Partido Republicano. Al presentar después su renuncia al Congreso como candidato 
presidencial, don Máximo no honró la deuda, lo que puso al Banco en una angustiante situación 
económica, que, junto con graves errores cometidos por la Gerencia, incidió en la quiebra de la entidad 
el 2 de febrero de 1915.  
 
El Banco Comercial debía mantener su reserva legal en oro. Para agosto de 1914, muchos de los 
depositantes habían retirado fuertes sumas en oro, por lo que dicha reserva, que respaldaba lo billetes 
en circulación del Banco había disminuido significativamente. 
 
Ante el riesgo que tal quiebra significaba en cuanto la pérdida de confianza del público en la banca y en 
los billetes en circulación de los otros bancos emisores, el gobierno de Alfredo González Flores intervino 
rápidamente con acciones de emergencia, como fueron el arreglo de pago de los billetes del Banco 
Comercial que estaban en circulación, cuyo valor ascendía a ₡1 812 400; además de pagar a los 
acreedores el 15% de sus créditos, lo que equivalía a ₡487 047 40 al contado y en dinero efectivo. 30 
 

“El Gobierno liquidó el Banco Comercial mediante el Banco Mercantil y logró que los otros 
bancos recibieran los billetes del Comercial como a los propios, aunque en 1922 el Banco 
Internacional asumió la liquidación, pues venció el contrato que tenía el Banco Mercantil para 
liquidar el activo. Los billetes del Banco Comercial dejaron de circular en 1922.” 31 
 

El Lic. Víctor Manuel Ross Ramírez, curador de la quiebra del Banco Comercial de Costa Rica, interpuso 
demanda ordinaria, contra los exdirectores de dicho banco señores Thomas Scott Purves, Arnoldo André 
Wessel, Walter Joseph Ford Leaterbarrow, Francisco Montealegre Gallegos, Minor Cooper Keith Meigss, 

                                                             
30

 Memoria de Hacienda y Comercio (Tomo 1, Nos. 1 y 2, enero, 1922): 1. 
31 Chacón Hidalgo, Manuel R. y Andrea M. Montero Mora. El Banco Nacional y el desarrollo económico de Costa 

Rica. (San José, Costa Rica,  Imprenta Nacional, 1ª. Edición, 2015): 32. 
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Willian Ellsworth Inksetter Cope, John Eernest Smith, Carlos Enrique Bobertz Hashagen y John Willian 
Begg Show, el primero exgerente del banco Comercial y los restantes por su orden agricultores y el 
último doctor en medicina. 
 
Manifestaba el Lic. Ross que los demandados eran responsables personal y solidariamente de la quiebra 
del Banco Comercial, ocurrida por virtud de manejos ilegales, imprudentes e injustificados, dolosos 
también, de su exdirector señor Scott; y por la tolerancia culpable, la negligencia absoluta y la 
participación indebida de los exdirectores demandados en operaciones bancarias prohibidas por la ley.  
 
Agregaba que en consecuencia de esa responsabilidad los dichos señores adeudan a la quiebra todos los 
daños y perjuicios ocasionados y que deberán pagar en la suma que resulte comprobada como monto 
de tales daños y perjuicios junto con sus intereses. Finalmente, solicitaba que tales demandados debían 
cubrir a la quiebra las costas personales y procesales que ocasione el presente litigio. 32 
 
Especificaba el curador que el Banco tenía ₡ 1 159 824 colones de sobregiro en cuentas corrientes, sin 
garantía, al momento de la quiebra. De esta suma usó el gerente para sí y para personas estrechamente 
ligadas con él en negocios, ₡ 857 960 16. Las pérdidas del Banco: ascendían a ₡ 3 335 903 34, a lo que se 
suman pérdidas posibles en acciones del Ferrocarril por ₡ 1 224 397 77, para un gran total de ₡ 4 560 
301 11. Desde el 30 de junio de 1911 se habían comprado acciones del Ferrocarril de Costa Rica por 115 
000 libras esterlinas. 
 
Al resolverse la querella judicial, el Juez Luis Castro Saborío absolvió al exgerente y los exdirectores de 
las responsabilidades que pudieran tener en la quiebra del Banco Comercial de Costa Rica. 
 
Según la Ley de Bancos del 25 de abril de 1900 los billetes tendrían privilegio especial para ser cobrados 
en primer lugar del 50% de la reserva metálica. 
 
A los depositantes y dueños de las letras de cambio protestadas, se les pagaron créditos 
correspondientes a un 25% del total depositado. Se estima que perdieron unos 6 millones de colones. 33 
 
En las sesiones de Junta Directiva desde el 28 de abril de 1910 hasta el 28 de diciembre de 1914 no 
aparece el señor Emilio Challe Loubet como directivo del citado Banco. Debido a ello, la demanda 
ordinaria interpuesta por el Lic. Ross Ramírez no incluyó al señor Challe.  
 
Challe asumió nuevamente la administración del Banco Comercial durante el período de tramitación 
judicial de la quiebra, tratando de recuperar créditos adeudados a la Entidad por personas físicas y 

                                                             
32

 Quiebra del Banco Comercial de Costa Rica, parte 2.  

http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/Andion%20F%20Inocencio/El%20impuesto%20
directo-El%20Comercio_Parte2.pdf, consultado el 22-4-2016. 
33 Quiebra del Banco Comercial de Costa Rica, parte 3 

http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/Andion%20F%20Inocencio/El%20impuesto%20
directo-El%20Comercio_Parte3.pdf, consultado el 24-4-2016. 

http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/Andion%20F%20Inocencio/El%20impuesto%20directo-El%20Comercio_Parte2.pdf
http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/Andion%20F%20Inocencio/El%20impuesto%20directo-El%20Comercio_Parte2.pdf
http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/Andion%20F%20Inocencio/El%20impuesto%20directo-El%20Comercio_Parte3.pdf
http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros%20completos/Andion%20F%20Inocencio/El%20impuesto%20directo-El%20Comercio_Parte3.pdf
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jurídicas, labor que se extendió hasta el año 1918, algunos de los cuales se recuperaron parcial o 
totalmente mediante la adjudicación de fincas. 34 
 

1.4. Diplomático de Brasil en Costa Rica 

 
Aunque ciudadano francés, Emilio Challe tenía también la nacionalidad brasileña y como tal fue 
nombrado en 1902 como Cónsul Honorario de Brasil en Costa Rica, recibiendo su acreditación por el 
Gobierno de Costa Rica el 15 de agosto de 1903. 35 
 

“De acuerdo a oficio de 10 de agosto de 1919 el señor Amaral Murtinho informa que don Emilio 
Challe dejó consulado en 3 de junio 1914. Sirvió por 12 años y mantuvo el buen nombre de Brasil 
en Costa Rica donde por cierto se caracterizó por tener en orden los archivos. Challe además de 
ser cónsul realizó un estudio con el fin de reformar el servicio consular brasileño, en especial la 
carrera consular honoraria por ser foco de abusos- Archivo diplomático del Brasil, Sección 
Legaciones Brasileñas Costa Rica. Oficio del 10 de agosto de 1919.”36 
 

Brasil inició el nombramiento de cónsules honorarios en Centro América, con sede en la ciudad de 
Guatemala, el 21 de mayo de 1867. Con ello, se da apertura a las relaciones consulares y se enuncia la 
voluntad de establecer relaciones comerciales.  
 
Challe resulta ser entonces el primer cónsul que Brasil acredita en Costa Rica. Para actuar en 
consonancia con el nombramiento de representantes consulares en Centro América que hace el Imperio 
del Brasil, Costa Rica inicia en 1871 el nombramiento de cónsules honorarios en algunas ciudades de esa 
nación, siendo una de ellos Río de Janeiro. 37 
 
El 21 de marzo de 1903, por Acuerdo No. 199, publicado en la Gaceta de 25 de marzo de ese año, el Lic. 
Ascensión Esquivel Ibarra, presidente de la República, según lo resuelto por el Consejo de Gobierno, 
nombra como Cónsul General en Río de Janeiro al señor Joaquín Texeira Da Fonseca Penaforte, quien 
funge en ese cargo hasta el 25 de mayo de 1923.38 
 
Con tales nombramientos, se produce una situación excepcional, quizá hasta la actualidad, en tanto que 
Emilio Challe Loubet es yerno de Joaquín Texeira Da Fonseca, siendo así que dos diplomáticos ligados 

                                                             
34 ANCR, CSJ EXPJ011088, 29-10-1918.  
35

 Conocimiento del Cuerpo Diplomático de Costa Rica acreditado en el extranjero,  Pág. 174, 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Memorias_gobierno/min-RREE-1915-5.pdf, 
consultado el 16 de mayo de 2016. 
36 Hernández Viale, Charles Salvador. Costa Rica-Brasil 1857-1919. Los inicios de una relación bilateral. En Revista 

Costarricense de Política Exterior (Vol. IX, No. 2, setiembre 2011):50, 
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=documentos%20digitales&cont=667&pagina
=5, consultado el 8 de mayo de 2016. 
37 Ibíden. 
38 Biblioteca Nacional de Costa Rica. Colección de las leyes y decretos emitidos en el año 1903 (San José, Costa 

Rica, Primer semestre, edición oficial, Tipografía Nacional): 180. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Memorias_gobierno/min-RREE-1915-5.pdf
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=documentos%20digitales&cont=667&pagina=5
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=documentos%20digitales&cont=667&pagina=5


18 
 

entre sí con parentesco familiar político, actúan paralelamente y en forma recíproca, como cónsules de 
dos naciones, Brasil y Costa Rica. 
 

1.5. Empresario cafetalero 

 
Poco tiempo después de arribar a Costa Rica en 1898, la familia Challe Penaforte se instaló en una casa, 
en el Barrio Amón, contiguo al Beneficio Torres, de la empresa de Hipólito Tournón. Desde 1895, Amón 
Fasileau-Duplantier había edificado casas y vendido lotes de su propiedad, que atrajeron a familias de la 
élite costarricense, gran parte de ellas relacionada con el cultivo y la comercialización del café. 
 

 
Don Emilio Challe y su hijo André Jean frente a su residencia en Barrio Amón 

Fuente: Moravia y sus matices, https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

 
Al igual que la empresa Tournón, Challe tuvo en cuenta cuatro factores relevantes para la adquisición de 
tierras en el Valle Central: la fertilidad de la tierra, la abundancia de agua para el riego y la 
industrialización del café, la ubicación de las fincas, que permitiera una rápida movilización del cafetal al 
beneficio y evitar así la fermentación del producto, y la presencia de mano de obra para el trabajo 
agrícola y la recolección del café. 39 
 

Don Emilio concentró sus propiedades en Moravia, Heredia y Coronado. El cultivo del café tuvo su mayor 
desarrollo en las primeras dos localidades. La ganadería de leche prosperó con excelencia en la zona de 
Coronado. 
 

“La hacienda San Vicente fue adquirida por don Emilio Challe en el año de 1900, siendo entonces 
pertenencia de don Isidro Alfaro, y la de Santo Domingo  la compró el mismo señor Challe en 
1905. Los dos inmuebles comprendían una extensión aproximada de cuatrocientas manzanas, de 

                                                             
39 Peters Solórzano, Gertrud. La formación territorial de las grandes fincas de café en la Meseta Central. Estudio de 

la finca Tournón (1877-1955).  Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia y Geografía. Tesis presentada para 
optar por la Licenciatura en Historia, 1979: 70 y 71. 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
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las cuales la mitad se hallaba en producción de café. Las mismas arrojaban un promedio de doce 
a trece fanegas por manzana.” 40 
 

Challe había comprado previamente dos fincas en Grecia, Alajuela, pero el 22 de noviembre de 1904 
comenzó con ellas un proceso de liquidación para lograr luego su venta. 41 “La primera finca que 
tuvimos, estaba en Grecia, Alajuela, y en aquellos tiempos era muy difícil llegar hasta allá. Papá la vendió 
y entonces compró otra en San Vicente. Más adelante compró otras ubicadas tanto en San Vicente como 
en Los Sitios y La Trinidad.”42 El beneficio de la finca de Challe en Grecia fue comprado por el alemán 
Guillermo Niehaus. 43 
 
La adquisición de fincas fue hecha por don Emilio en las zonas de Moravia, San Francisco de San Isidro y 
Santo Domingo, ambas en Heredia y Coronado. El mecanismo de compra obedeció a dos 
procedimientos: uno, la adjudicación de fincas por adeudos de una persona física o jurídica, o bien 
mediante recursos económicos propios o financiados por alguna entidad financiera. Asimismo, había 
fincas que pertenecían a pequeños o medianos propietarios y que estaban ya sembradas de café, o, por 
el contrario, consistían en terrenos dedicados a otras actividades y debían ser preparados para la 
siembra del café. 
 
Al asentarse en Costa Rica, Challe demostró ser una persona disciplinada, metódica, ordenada, seria y 
trabajadora, y además con recursos económicos propios para emprender negocios, o bien con 
conocimientos en el campo agrícola, facilidad para establecer contactos sociales y económicos, y 
excelente reputación para obtener créditos en bancos y entidades financieras existentes en el país. 
 
Es muy posible que fuera a partir de 1900 cuando don Emilio inició la compra de fincas para dedicarlas a 
la siembra del café. La concentración de ellas en la zona noreste de la provincia de San José tuvo en 
cuenta la altura de esta región que varía de los 1 100 hasta 1 400 metros, óptima para la agricultura del 
café pues a mayor altura las condiciones climáticas no son propicias para su cultivo.  
 
Por otra parte, el clima de esta zona es ideal, debido a la posición en que se encuentra respecto a las 

montañas del Irazú y los Cerros de La Palma. Estos accidentes geográficos son una barrera protectora 

que evita que los vientos del Norte azoten los cafetales. Su temperatura generalmente se sitúa entre los 

18° y los 26°C.  

Asimismo, la precipitación lluviosa es muy regular; se inicia en mayo y termina aproximadamente en 

noviembre. Esto, junto con la acción de varios temporales que azotan la zona, permiten que no exista 

una gran deficiencia de humedad en el terreno, lo cual es ventajoso para el cultivo del café.  

                                                             
40 

Salazar Garro, Carlos. Inicios de la finca cafetalera de Emilio Challe. Revista Municipal, Municipalidad de Moravia, 

diciembre 2013. 
41 ANCR. CSJ-EXPJ No. 8610, 22-11-1904. 
42 Club La Guaria-Boletín informativo mensual-Setiembre-1986. Entrevista a don André Challe. 
43 Peters Solórzano, Gertrud. El negocio del café de Costa Rica, el capital alemán y la geopolítica., 1907-1936. 

(Heredia, Costa Rica, EUNA, 2016): 143. 
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La calidad y textura de los suelos es un factor ecológico que incide favorablemente en el buen 
crecimiento del café; El suelo en esta región no tiene una profundidad mayor a un metro, condición 
apropiada para el desarrollo del sistema radicular del cafeto. La estructura es floja, pero no en exceso 
debido a la acción de la materia orgánica. Aunque predomina el color negro en la tierra, también 
subsiste el color bermejo aunque en un tono claro, propio de los suelos que han sufrido los efectos de 
erosión o en donde predomina la arcilla. Las condiciones ecológicas de esta región son ideales hasta el 
punto de que la calidad del café que produce ha sido catalogada como una de los mejores del mercado 
mundial. 44 
 
En línea con lo anterior, Challe fue adquiriendo las siguientes fincas: 

En Moravia 

 San Vicente. Esta hacienda fue comprada al señor Isidro Alfaro en 1900. Constituyó la joya de la 

corona del conglomerado  de fincas de Emilio Challe. Poseía un beneficio. 

 Los Sitios. Ubicada en Guayabal, ahora La Trinidad, Moravia. 

 El Ruano, situada en Guayabal, ahora La Trinidad, Moravia. 

 La Guaria, llamada también Los Quirós, posiblemente sus anteriores propietarios, situada en al 

actual Barrio la Guaria. 

 La Ladrillera, colindante con la finca San Vicente. En ella había casas para los empleados y una 

caballeriza. Su superficie comprendía lo que hoy es la Urbanización Los Robles y el Parque 

Infantil. 

 Adela. Se hallaba en el sector sur de San Vicente, colindando con la Quebrada Barreal. En la 

actualidad es el barrio La Guaria Oriental. 

 Finca La Estaca, que se extendía en cuadrantes que iban desde la esquina frente al BAC San José 
hasta el Citibank, abarcando hacia el sur donde hoy está el condominio La Carolina, hasta el 
Saint Francis College, finca llamada así porque el café se sembraba precisamente en estacas y no 
con almácigo como generalmente se hacía. En esta finca había una gasolinera propia para uso de 
los vehículos de las fincas cafetaleras de Challe en Moravia. La gasolinera se ubicaba unos 100 
metros al  oeste del Bar Pingo. 45 

 Los Bajos. Era una finca de 60 manzanas. Iniciaba en el actual Plaza Lincoln y se extendía hasta lo 
que hoy es la Urbanización Los Colegios, lindando con la Calle Chile de Perro al sur y al oeste 
colindando con terrenos en que actualmente se ubica PriceSmart, cercano a Llorente de Tibás.  

 Jardines de Moravia. En esta finca se instaló posteriormente la institución educativa Saint Clare 
College. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
44 Peters Solórzano, Gertrud. La formación territorial de las grandes fincas de café: 11-13. 
45 Entrevista con Jorge Quesada León, San Vicente de Moravia, 27 de junio de 2016. 
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En Heredia 46  
 
San Francisco, San Isidro, Heredia: Finca La Zaca, en la cual se hallaba el beneficio. En la actualidad, de 
las instalaciones principales solo queda la casa del administrador y los patios en que se secaba el café. Se 
presume que a corto plazo, la propiedad será convertida en un cementerio para clase media y alta. 
 
En las fotos de abajo, se aprecia a la izquierda la casa del administrador del Beneficio La Zaca, donde 
vivió don Policarpo Quesada Navarro y su familia, la cual se ha conservado, y a la derecha, los antiguos 
patios de secado del café, que están detrás del muro blanco que aparece en la foto de la izquierda. El 
Beneficio La Zaca distaba unos 15 Kms desde San Vicente de Moravia. 47 

 

  
 
 
 
 

La Finca Las Cruces, una de las principales del 
conglomerado en Heredia, sigue siendo 

actualmente una finca cafetalera y es la primera 
que se encuentra en el camino de San Francisco 

a San Isidro de Heredia. 

 
Finca las Cruces, San Francisco de San Isidro de Heredia 

                                                             
46

 Ibíden. 
47 El autor agradece a Jorge Quesada León  por el recorrido que hicimos el sábado 2 de julio de 2016 por San 

Francisco de San Isidro y Santo Domingo, Heredia, para ubicar las antiguas fincas de Emilio y André Challe en esa 
zona.  
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Finca Confites, en San Francisco de San Isidro, Heredia 

 
 
 

Otras fincas en esa misma zona eran Morales, 
Victoria 1, Vindas, Confites, Unión, Victoria 2, 

y León. 
 

Confites sigue siendo a la fecha una finca 
cafetalera en la zona de San Francisco. 

 

Entre San Francisco y Santo Domingo se hallaba la finca Quebradas, actualmente urbanizada. 
 

Estas fincas pertenecían a don Isidro Hernández y fueron compradas en 1905 por la empresa Emilio 
Challe & Co. En la década de los cincuenta fueron vendidas, una parte de ellas a don Rafael Rodríguez y 
la otra a don Jesús Sánchez.  
 
El Guacalillo, Santo Domingo: Finca Santo Domingo, la cual contaba con un moderno beneficio.  
 

Actualmente, donde estaba el beneficio, se ubican negocios comerciales un condominio, y pocos metros 
hacia el oeste, se encuentra la Casa de la Cultura de Santo Domingo, que se hallaba en los terrenos de la 
finca Santo Domingo. 

 

 
 
 

 
Casa Domingueña de la Cultura, Santo Domingo, Heredia 

 

 
Panorama actual del antiguo Beneficio Santo Domingo 
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Lo que hoy es la Casa Domingueña de la Cultura fue una antigua edificación construida en el año 1894 
con ladrillo de tierra cocida, la vieja casa de los Zamora, como la llamaban los vecinos, por la existencia 
de ese centro cafetalero y por el diseño de la vivienda, se presume que esta casa era un albergue para 
jornaleros. Allí llegaban los recolectores de café a desayunar, almorzar, o bien, a descansar al atardecer. 
La casa perteneció a un ciudadano muy distinguido dentro de los aristócratas del pueblo domingueño, 
Simón Zamora Barquero.48. Simón de Jesús nació y fue bautizado en Santo Domingo el 26-9-1858 y 
murió en esa localidad en 1940. 
 
Al enfrentar don Simón una difícil situación financiera, la propiedad en su totalidad fue intervenida por 
una entidad bancaria, la cual en su oportunidad la remató, adquiriéndola don Emilio Challe en los años 
finales de la década de los treinta del siglo XX, para constituir la Finca Santo Domingo. Al frente de esta 
se hallaba La Quintana y en zonas cercanas las fincas Mariquita y Montiel, también propiedad de Challe. 
La casa solariega de Simón Zamora continuó siendo conocida por los domingueños como “La casa de 
don Simón”. En ella residió con su familia don Policarpo Quesada Navarro, administrador del Beneficio 
Santo Domingo. 
 
Estas propiedades fueron vendidas por don André Challe a la empresa Rohrmoser Hermanos en la 
década de los sesenta. Posteriormente, los terrenos fueron urbanizados, dando origen, entre otros a la 
actual Urbanización Quizarco.  
 
 
En Coronado 
 

 La Guacamaya. Ubicada en Las Nubes de Coronado. 

 El Rocío. Situada en Cascajal de Coronado. 

 Una finca en San Antonio de Coronado. 
 

De las fincas citadas, la de la de San Vicente y Santo Domingo, eran las que contaban con beneficios 
modernos y con maquinaria completa para procesar el café.  
 

                                                             
48

 Casa Domingueña de la Cultura, http://si.cultura.cr/infraestructura/casa-dominguena-de-la-cultura.html, 

consultado el 25-4-2016. 

http://si.cultura.cr/infraestructura/casa-dominguena-de-la-cultura.html
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Mapa con la ubicación de las fincas cafetaleras de Emilio Challe en Moravia 

Fuente: Moravia y sus matices, https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

 
En Goicoechea 
 
Don André tenía además unas fincas en Ipís y Zetillal, en las cuales había únicamente siembras y 
recibidores de café. 
 
En el Beneficio la Zaca en San Francisco, había una rueda Pelton, movida por agua y un dínamo, no había 
corriente eléctrica, contaba con tanque de agua para embalse.  
 
Este beneficio fue administrado por don Mercedes Quesada Montero, hasta su muerte el 7 de julio de 
1952, a los 75 años de edad. (RC Def. Heredia t. 60, f. 223, a. 669). Dada la confianza que don Emilio y 
don André tenían en la familia Quesada, éste le pidió a Policarpo Quesada Navarro, hijo de don 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
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Mercedes, quien trabajaba en el Beneficio San Vicente, hacerse cargo de la administración de los 
beneficios de café en La Zaca y Santo Domingo.  
 
La cosecha de café de la finca La Zaca era secada en los patios del beneficio, además de chancarse la 
fruta, luego de lo cual era transportada al beneficio de Santo Domingo para que se preparara para su 
exportación a mercados internacionales. 
 
El beneficio ubicado en la finca Santo Domingo contaba con una maquinaria moderna y de excelente 
calidad, que incluía chancadoras o trituradoras, cribas, estufas, secadoras, así como patios para el 
secado del café, casas para empleados, caballeriza, colmenas. 
 
Al inicio de la década de los sesenta, don André, como se indicó antes, vendió La Zaca y demás fincas en 
San Francisco de San Isidro de Heredia, al igual que las de Santo Domingo. 
 
Liquidadas sus empresas cafetaleras en las zonas de Heredia, don André trasladó a don Policarpo a 
trabajar en el beneficio San Vicente, en Moravia. Don Policarpo murió en San Vicente el 23 de agosto de 
1968. RC Def. SJ t. 277, f. 334, a. 668. 49 
 
Las otras fincas ubicadas en Moravia estaban sembradas de café, que abastecían con el producto a la 
finca San Vicente, donde en su beneficio era procesado el café para luego efectuar la etapa de 
exportación del producto a mercados internacionales. 
 
La familia Quesada, originaria de Guadalupe, es un vivo ejemplo de la cercana relación de los Challe con 
familias moravianas, guadalupanas y de zonas adyacentes, quienes por generaciones ofrecieron sus 
valiosos servicios en las empresas cafetaleras, Don Mercedes, nacido hacia 1877, laboró por muchos 
años con don Emilio y don André, hasta su muerte en 1952, Le sucedió su hijo Policarpo Quesada 
Navarro, nacido en Guadalupe el 10 de junio de 1906 y quien prestó sus servicios desde muy joven hasta 
su muerte el 23 de agosto de 1968. La tercera generación fue representada por Jorge Quesada León, 
nacido en Santo Domingo, Heredia el 21 de noviembre de 1937, hijo de don Policarpo, quien trabajó en 
las fincas La Zaca en San Francisco de San Isidro de Heredia, en Santo Domingo y en San Vicente, hasta el 
año 1960. 
 
Las dos fincas en Coronado se dedicaban a la ganadería de leche y en ellas se elaboraba mantequilla, 
natilla y queso para el consumo de subsistencia, y pequeños excedentes para vender fuera de las fincas. 
En la finca San Vicente había una planta expendedora de leche que distribuía en Moravia y alrededores 
ese producto con el nombre de La Guacamaya, así como queso, natilla, y otros derivados, provenientes 
de las fincas La Guacamaya y El Rocío en Coronado.   
 

Además del beneficio, en la finca San Vicente estaban las oficinas, bodegas, talleres y patios para el 
secado del café. Asimismo, había una tostadora de café, que permitía la distribución del grano de oro 
molido en hoteles y clubes de lujo en San José. 
 

                                                             
49

 Entrevista con Jorge Quesada Leon, San Vicente de Moravia, 27 de junio de 2016. 
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La formación de una finca, como la de San Vicente, obligaba a su propietario a efectuar costosas 
inversiones para habilitarla en el cultivo del café y brindarle el debido mantenimiento. 50 
 

Al asentarse en San Vicente, Challe había 
construido una casa de dos plantas, 
espaciosa y señorial, soportada por pilotes, 
con amplios balcones y ventanas de cristales. 
La casa destacaba por su arquitectura y 
belleza, y sin duda era admirada en su 
majestuosidad, pues de seguro era la única 
casa de dos pisos en ese entonces en 
Moravia, edificación que se ubicaba en la 
parte trasera del beneficio San Vicente, 
donde actualmente se encuentra un templo 
evangélico, al costado norte del edificio del 
Banco Nacional de Costa Rica, en Moravia, y 
que fue demolida por ahí de 1961. 

 
Locación actual del lugar en que se hallaba la casa de don 

Emilio Challe, en terrenos de la finca San Vicente 
 
 

 
Residencia de Emilio Challe en San Vicente, Moravia, Fuente: Moravia y sus matices, 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices/photos/a.399689080140328.1073741827.399669316808971/6013108433
11483/?type=1&theater 

 
 

El primer aspecto a contemplar en la formación de una finca es su infraestructura, deben hacerse las 
cercas, los caminos internos, con una anchura que permita el paso de las carretas, los drenajes, 
construcción de edificios, que incluye fundamentalmente el beneficio, los patios de café, los equipos y 
maquinaria, canales para conducir el agua al beneficio,  
 

                                                             
50 Hall, Carolyn. Formación de una hacienda cafetalera, 1889-1911 (San José, Costa Rica, Editorial Universidad de 

Costa Rica, agosto 1978): 16-36. 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices/photos/a.399689080140328.1073741827.399669316808971/601310843311483/?type=1&theater
https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices/photos/a.399689080140328.1073741827.399669316808971/601310843311483/?type=1&theater
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En cuanto al cultivo del café, deben previamente convertirse los potreros y charrales en terreno apto 
para la siembra; cultivo previo de matas de café en almácigo durante un año o año y medio; trasplante 
de matas pequeñas a los cafetales; cultivo de árboles de sombra en almácigo, que posteriormente se 
transportan a los cafetales. Además, debe contarse con arados de mano, macanas, palas y carretillos, y 
también canastas para la recolección del grano. Cuido de las matas y podas selectivas, podas de los 
árboles de sombra, limpieza del suelo de los cafetales, haciendo desyerbas y aplicando abonos. Compra 
de escobas y palas de madera para uso en los patios de café. Adquisición de sacos para empacar el café 
para la exportación. 
 
En lo que concierne al transporte del producto, deben comprarse carretas, bueyes, manteados, correas, 
yugos. En épocas más modernas, estos implementos se sustituyeron por camiones.  
 

En lo que respecta a la mano de obra, esta finca de San Vicente contaba al menos con cien trabajadores, 
distribuidos entre peones agrícolas, con un sueldo fijo diario y recolectores de café, contratados a 
destajo. 
 
Doña Mélida Berrocal refiere: 51 
 

“De jovencilla trabajé cogiendo café donde Challe. Era el trabajo que hacía todo el mundo, 
hombres y mujeres. Los hombres paleaban y las mujeres deslanábamos. Trabajo que consiste en 
quitar el musgo que se forma en el tallo de la mata de café para evitar que se formaran 
hormigueros en las mismas. Nos pagaban por mata de café deslanada. Después venían las 
cosechas y todos nos íbamos a coger café y en las tardes se trabajaba en el beneficio escogiendo 
o en las otras labores que había que hacer allí.” 

 
Como persona docta en agronomía y actualizada en los métodos existentes para el cultivo del café, don 
Emilio aplicó en la finca San Vicente el beneficio húmedo. Robert Dunlop, viajero escocés, describió en 
1847 este proceso, en la siguiente forma: 
 

“Tan pronto como el color rojo que toma la fruta al madurar indica que ha llegado el momento 

de la cosecha, se mandan hombres, mujeres y niños a recolectar las bayas que ponen en grandes 

montones durante cuarenta y ocho horas para suavizar la pulpa; luego lo echan en estanques 

por los cuales  pasa una corriente de agua y ahí las mueven nuevamente a fin de que se 

desprenda la pulpa exterior, después las extienden en la plataforma que tienen todas las fincas 

de café para secarlas al sol. Pero aún les queda un hollejo interno; que una vez perfectamente 

seca se quita, en las haciendas pequeñas haciéndolas majar por las pezuñas de los bueyes, y en 

las grandes con molinos hidráulicos, que magullan ligeramente las bayas para romper el hollejo, 

y separándole después por medio de aventadores. 52 

                                                             
51 Enríquez Solano, Francisco. San Vicente de Moravia a la luz del censo de 1927 (Revista de Ciencias Sociales, III y 

IV, 2005): 98. 
52 Dunlop, Robert Glasgow, Viajes por Centroamérica. En Costa Rica en el Siglo XIX, Antología de viajeros. Ricardo 

Fernández Guardia, Introducción, notas y traducción. (San José, Costa Rica, EUNED, 2002): 90. 
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Durante la primera mitad del siglo XX, el beneficio de café de la finca San Vicente se abastecía de agua 
de un canal, llamado la Acequia Grande, tomado de la Quebrada Ipís que atravesaba Moravia. Dicha 
acequia cruzaba por el centro de San Vicente en dirección noreste-sureste y fue construida por Emilio 
Challe. Su caudal se reforzaba por un trasvase procedente de los ríos Virilla y Durazno. 53 La cercanía de 
la fuente de agua no solo favoreció la industrialización del grano sino que facilitó la labor del regadío de 
los cafetales durante la estación seca. 
 

 
Beneficio San Vicente, 1932, Moravia y sus matices, https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

 

                                                             
53 Alvarado Rojas, Douglas D. Sinópsis histórica del abastecimiento primitivo de agua para la ciudad de San José. 

(Ministerio del Ambiente y Energía, Instituto Meteorológico Nacional, Departamento de Aguas, Agosto, 2004): 8. 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
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La finca San Vicente en que se hallaba el 
beneficio de Challe se ubicaba en un amplio 
sector cuya entrada principal iniciaba donde 
hoy se ubica Perimercados, en Moravia y se 
extendía hacia el oeste y hacia el noroeste. 
Hacia el oeste comprendía hasta el costado 
este del Liceo Laboratorio, excluyendo una 
lengüeta que pertenecía a la familia 
Alvarado. Hacia el noroeste incluía los 
actuales Condominios El Roble, hacia 
Pequeño Mundo y luego toda la zona norte 
hasta la esquina diagonal a Condominios 
Topacio. 

 
Locación actual de la entrada principal al Beneficio San Vicente 

 

Sanabria Roldán y otros nos cuentan que el patio de dicho beneficio fue construido en la misma zona en 

que tiempo muy atrás se hallaba el beneficio del presbítero Cecilio Umaña. Agregan que 

“El beneficio de Challe debe tributar como beneficio de primer orden por cuanto la extensión 

superficial del patio y el número de máquinas modernas que encierra lo ponen en inmejorables 

condiciones para dejar completamente preparado el grano para la exportación y para beneficiar 

enormes cantidades de café.” 54  

Salazar refiere que la finca San Vicente contaba con dos magníficos patios de beneficio, en cada uno, de 

los cuales existía una excelente y moderna maquinaria. En el beneficio de esta finca se procesaba con 

más intensidad el grano, pues su capacidad era el doble de la del beneficio de la finca de Santo Domingo. 

Sin embargo, la infraestructura de las instalaciones en ambas fincas tomaban en consideración los más 

mínimos detalles mecánicos, por lo que el trabajo se efectuaba en menos tiempo y con más eficacia.55 

“Durante el siglo XX, tres firmas llegaron a predominar en la industria del procesamiento local: 
Julio Sánchez Lépiz de Heredia, Tournón y Compañía, de San José, y Emilio Challe Loubet, un 
comerciante residente en San José. 56 

 

                                                             
54 Sanabria Roldán, María de los Ángeles y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-geográfica 

(1828-1970) (Memoria de Seminario de Graduación). (Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Historia y 
Geografía, 1994): 111 y 184. 
55

 Salazar Garro, Carlos. Inicios de la finca cafetalera de Emilio Challe. Revista Municipal, Municipalidad de Moravia, 

diciembre 2013. 
56 Gudmunson, Lowell. Campesino, granjero, proletario: formación de clase en una economía cafetalera, de 

pequeños propietarios, 1850-1950. Revista de Historia, No. 21-22, 1990; 163. 
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Los beneficios de Challe, además de sus propias cosechas, procesaban las pertenecientes a pequeños 
productores, todo ello con un criterio de equidad, que procuraba distribuir las ganancias obtenidas entre 
todos los que intervenían en el negocio cafetalero. Asimismo, la empresa E. Challe & Compañía y 
después Challe & Sucesores, se dedicaba a la exportación de su cosecha y la de sus clientes-pequeños y 
medianos productores, así como a la financiación de la cosecha del grano, en un marco de confianza 
recíproco. 
 
En una reseña publicada en 1934 sobre exportadores de café, se consigna lo siguiente para la empresa 
Challe Sucesores S. A.  
 

“Esta firma comercial posee dos propiedades de una importancia considerable. Son ellas “Santo 
Domingo” y “San Vicente”, en Santo Domingo de Heredia y en San Vicente de Moravia. Ambas 
poseen extensos patios y beneficios favorables para la preparación del grano de oro. La posición 
geográfica de ambas fincas y la fertilidad de las tierras, así como la técnica de la elaboración, 
hacen que de ellas surja un producto de inmejorable calidad. En sus beneficios preparan su café 
los innumerables productores en pequeño que rodean a las propiedades citadas y de aquí que el 
movimiento de los negocios sea verdaderamente admirable. La exportación media de las fincas 
de mención sobrepasa la cifra de 2 500 fanegas, las que unidas a la producción de sus 
colindantes permiten que bajo la bandera de la Sociedad Challe Sucesores S. A. se envíen a los 
mercados de Inglaterra y Estados Unidos todos más de veinte mil sacos de café en oro. Este café 
va a su destino bajo las conocidas marcas “San Vicente” y “Santo Domingo”. Los beneficios de la 
finca San Vicente, tanto por su capacidad como por la maquinaria que poseen, puede asegurarse 
que son de los mejores que dan prestigio a la industria cafetalera del país y tanto por esta 
condición como por su cercanía a San José, las propiedades tienen en los anaqueles del comercio 
y las finanzas, un valor estimativo que muy pocas fincas alcanzan en toda la República.”57 

 

La empresa se encargaba de almacenar el grano y colocar el café costarricense en el mercado británico y 
europeo, pagando por adelantado una parte del valor futuro del café a los productores-clientes de su 
agroindustria.  
 

Lo anterior permitía entender cómo ocurría el incremento de la producción de café atribuido a Challe, al 

exportar en 1933, como resultado de la cosecha 1932-33, la respetable cifra de 10 977 sacos de café en 

oro, correspondientes a 826 292 kilos (17 885 fanegas) a los grandes mercados de Inglaterra y Estados 

Unidos, cuando el conglomerado de sus fincas ofrecía una cosecha ordinaria de dos mil quinientas 

fanegas (115 500 kilos). De tal exportación, Challe envió directamente a Inglaterra bajo la 

responsabilidad de su empresa, 1 101 sacos, con 71 565 kilos (1 500 fanegas) de café.  58
 

Tournon et Cie y Challe, abarcaban el 7,6% de la exportación total en la cosecha 1907-1908. 59Para la 
cosecha de café 1910-1911, los principales exportadores de café de Costa Rica, fueron Julio Sánchez, 10 
473 sacos; H. Tournón y Cm, 8 121; Lyndo Bross, 6 710; Emilio Challe, 6 255; 60 

                                                             
57 Anuario General de Costa Rica (San José, Costa Rica, Imprenta Borrasé, 1934): 505. 
58 Anuario General: 270 y 275. 
59 Peters Solórzano, Gertrud. El negocio del café de Costa Rica: 153. 



31 
 

 
Los anuarios estadísticos confirman la importancia de la casa Challe en cuanto al volumen de café 
exportado. La misma aparece registrada en los Anuarios Estadísticos desde 1908, situación que se 
mantiene incluso hasta 1933-1934. Este año reportó 476.567 kilos de café, mientras que el total de las 
exportaciones nacionales de café de ese año fue de 19.062.662.61 
 

Dobles Segreda consigna las siguientes cifras para los principales exportadores de café de la provincia de 
Heredia, cosecha 1932-1933: Julio Sánchez, Sucesores, 20 150 sacos de café. Rohrmoser Hermanos 14 
180 sacos y Emilio Challe, 9 603 sacos.62 
 

Peters 63 consigna la exportación porcentual anual de las principales casas exportadoras, 

correspondientes a la cosecha 1928-1929 hasta la cosecha 1941-1942, de lo cual extractamos la 

información para la empresa Challe Sucesores, datos que se complementan con las estadísticas de 

exportación de café aportadas por Albarracín y Pérez Brignoli para esos mismos años. 64 

Año kilogramos Dólares USA Posición 
Challe 

% Exportación Exportación Challe 
Kgs. 

1929 19.676.115 12.225.717 6 3.38 665.053 

1930 23.536.645 10.419.446 6 2.98 701.3.92 

1931 23.014.687 10.115.640 6 2.98 685.838 

1932 18.499.038 5.395.069 8 2.63 486.525 
1933 27.777.939 7.971.117 n. a n. a n. a 

1934 19.062.662 6.013.168 10 2.50 476.567 

1935 24.238.534 5.541.018 6 2.56 620.506 

1936 21.326.158 5.089.962 8 2.82 601.398 
1937 26.519.984 6.106.026 7 2.88 763.776 

1938 24.981.132 4.938.053 5 3.61 901.818 

1939 20.244.531 4.644.301 10 2.40 485.869 

1940 18.704.132 3.989.310 9 2.26 422.713 
1941 21.504.002 4.994.537 10 1.63 350.515 

1942 20.672.426 6.044.286 13 1.37 283.212 

                                                                                                                                                                                                     
60 

La Nación. Hoy hace cincuenta años, Miércoles 15 de octubre de 1961, pág. 5. 
https://news.google.com/newspapers?nid=1757&dat=19611025&id=4qscAAAAIBAJ&sjid=NXwEAAAAIBAJ&pg=888
,3370971&hl=es, consultado el 4-5-2016. 
61 Sanabria Roldán, María de los Ángeles y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-geográfica…: 

111. 
62 Dobles Segreda, Luis. La provincia de Heredia, Apuntamientos geográficos (San José, Costa Rica, Imprenta y 

Librería Lehmann, 1934): 129. 
63 Peters, Gertrud. Empresarios e historia del café en Costa Rica, 1930-1950. En Tierra, café y sociedad: ensayos 

sobre la historia agraria centroamericana. Héctor Pérez  Brignoli y Mario Samper, compiladores (San José, Costa 
Rica, FLACSO, 1994): 566-580. 
64 Albarracín González y Héctor Pérez Brignoli. Estadísticas del comercio exterior de Costa Rica, Importaciones y 

exportaciones (1907-1946), (Escuela de Historia y Geografía, Universidad de Costa Rica, 1977):27. 

https://news.google.com/newspapers?nid=1757&dat=19611025&id=4qscAAAAIBAJ&sjid=NXwEAAAAIBAJ&pg=888,3370971&hl=es
https://news.google.com/newspapers?nid=1757&dat=19611025&id=4qscAAAAIBAJ&sjid=NXwEAAAAIBAJ&pg=888,3370971&hl=es
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Como se observa, la empresa Challe Sucesores S. A., con excepción de la última cosecha citada, se 

mantuvo entre las diez primeras empresas exportadoras de café en el período referido, siendo la mayor 

cantidad de café exportada la del año 1938 con 901 818 Kilogramos.  

Para una mejor comprensión de esa posición, se indica que la primera empresa exportadora mostró en 

ese período los siguientes resultados: Lindo Brothers, 6.45% en 1929; 6,84 en 1930; 7.49%, 1931; 5.14, 

1932; Julio Sánchez, 4.82%, 1933; 4.04, 1934; Lindo Brothers, 3.82, 1935; Tournón & Co., 4.90, 1936; 

Alvarado Chacón, F, 9.11, 1937; Costa Rican Coffee House, 8.50, 1938; 11.96, 1939; 24.78, 1940; 37.47, 

1941; y 49.13, 1942. En los años subsiguientes, Challe siguió ocupando un lugar preponderante, pero las 

estadísticas registran solo los primeros cinco o siete lugares desde 1943 hasta 1947. 

La mano de obra constituía la base de la producción del café. Los peones y cogedores de café, provenían 

esencialmente de la zona de Moravia, aunque también se agregaba a estos campesinos de Guadalupe y 

Coronado, e incluso de San José. 

 
Escogedores de café, Beneficio Challe, Moravia, Fuente: Moravia y sus matices, 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 
 
 

Desde 1909 hasta el 17 de abril de 1920, don Emilio contó con los invaluables servicios del Lic. Francisco 

Aguilar Barquero, quien actuó en todo ese período como apoderado generalísimo para la empresa E. 

Challe & Co., administró con honradez y eficiencia las cuentas de sus negocios y practicó en su nombre 

distintas operaciones financieras y legales.65 

                                                             
65 ANCR-CSJ-EXPJ 5674, y Remesa No. 122, signatura No. 357. 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
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Don Francisco (Cartago, Costa Rica, 21 de mayo de 1857-11 de octubre de 1924) fue Presidente de Costa 

Rica desde el 2 de setiembre de 1919 hasta el 8 de mayo de 1920. Entre uno de sus logros reestableció la 

Constitución política de 1871, que había sido reformada en 1888, luego de que el gobierno anterior de 

Federico Tinoco Granados la había derogado y puesto en su lugar la Constitución Política de 1917.  

Challe nombró en lugar del señor Aguilar al ciudadano alemán Federico Assmann Turck, quien le sirvió 

como administrador de sus empresas de 1920 hasta su muerte, por senectud, a los 77 años el 5 de 

agosto de 1949, un día después de que falleció don Emilio Challe. 

Don Federico, quien permaneció soltero, fue un leal y probo colaborador de Challe, quien, 

paralelamente a su cargo, adquirió algunas fincas cafetaleras en Moravia. Después que Costa Rica le 

declaró la guerra a los países de Eje, sean Alemania, Italia y Japón, el 8 de diciembre de 1941, siguió en 

los años subsiguientes un proceso político en el que el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

en plena coordinación con los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña, creó un listado de personas 

y empresas, de nacionalidad italiana y alemana, que podrían representar un peligro para las seguridades 

nacionales e internacionales. En línea con ello, obligó a los súbditos alemanes, japoneses e italianos a 

presentar una declaración jurada detallada de sus bienes y propiedades, estableció, además, una Junta 

de Custodia de la Propiedad Enemiga, a la que se le dieron facultades para confiscar, expropiar e incluso 

vender o arrendar los bienes de las personas nombradas en las listas negras.  

A don Federico le expropiaron fincas en San José el 18 de agosto de 1945 y también le obligaron a 

vender a Federico Calderón una finca en Moravia, por un valor de ₡ 4 500, y otra en San Pablo de 

Heredia a Paulino Chaverri Valle, por ₡ 1 400. Sin embargo, el Gobierno le excluyó del control del estado 

a los bienes y personas enemigas el 14 de setiembre de 1945, acción que igualmente se tomó con su 

hermano Theodore, quien fuera casado con Emma Siebe. 66 

Federico Vicente Moisés de Jesús Calderón era hijo natural de don Federico Assmann y Amelia Calderón, 

nació en San Vicente el 28 de mayo de 1909 y fue bautizado en la parroquia San Vicente Ferrer, el 4 de 

setiembre de ese mismo año, siendo su padrino Rafael Montero Soto. ABAT Libro bautizos (LB) San 

Vicente No. 9, f. 48, a. 177. Federico casó con Hortensia Vega Quesada. Con sucesión Calderón Vega.  

Paulino Chaverri Valle era entonces colaborador de don Emilio Challe en el área de Producción y luego 

fue administrador general de las fincas cafetaleras a cargo de don André Challe. Don Paulino, una vez 

superada la acción confiscatoria del Gobierno de Costa Rica contra don Federico, le manifestó a éste su 

gratitud por la confianza en él depositada y le devolvió la finca cafetalera al señor Assmann. Esa y otras 

                                                             
66 Torres Hernández, Margarita y Gertrud Peters Solórzano. Los archivos de la Junta de Custodia de Costa Rica 

durante la segunda guerra mundial; ciudadanos y empresas en las diferentes listas construidas por los gobiernos 
británico, estadounidense y costarricense. Revista de Historia (Escuela de Historia Universidad Nacional, Centro de 
investigaciones Históricas de América Central Universidad de Costa Rica. No. 42, julio-diciembre, 2002): 274, 290, 
293 y 297. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartago_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_setiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
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propiedades de don Federico quedaron a cargo de su hijo del mismo nombre, luego de la muerte de 

aquél en agosto de 1949. 67 

  

 
 
 
Don Emilio, de cuna europea, solía 
regresar a su continente nativo para 
enterarse de los avances hechos en 
materia de agricultura, pero también 
para enriquecer su acervo cultural. Así, 
por ejemplo, en julio de 1919, mayo de 
1933, mayo de 1937, y noviembre de 
1939, viajó a Francia con su esposa 
Ubaldina y su hijo André.  
 

 
Ubaldina, André y Emilio Challe 

Fuente: Biblioteca Pública de Moravia “Agapito Rosales” 
 

Las políticas nacionales de gobierno desde el siglo XIX y hasta los inicios de la segunda mitad del siglo XX 

fortalecieron el desarrollo del monocultivo del café. La economía costarricense, salvo algunos períodos 

de caída de los precios del café, tuvo un auge esplendoroso que impulsó el progreso de nuestro país. Es 

cierto que la clase mayormente beneficiada fue la de los cultivadores y exportadores del grano de oro, 

pero también que la producción agrícola se sustentaba en ese contexto estructural. Había en las 

poblaciones pequeños propietarios que se favorecían con la existencia de beneficios cercanos que les 

recibían el café y financiaban sus adelantos y compartían luego sus ganancias. Don Emilio adquirió y 

lideró sus empresas dentro de ese modelo productivo, al igual que lo hicieron las empresas de don 

Hipólito Tournón y las de Julio Sánchez Lépiz. 

1.6 Moravia…al paso de los Challe I 

 

Para 1892, San Vicente y el rural San Jerónimo constituían barrios de la ciudad de San José. El primero 

con 1 667 habitantes y el segundo contaba con una escasa población de 356 moradores.68 

                                                             
67 Entrevista con Paul Chaverri Montero, San Vicente de Moravia, 26 de julio de 2016. 

http://numerosromanos.babuo.com/I-numero-romano
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La segunda mitad del siglo XIX involucra a las zonas rurales, y San Vicente es una de ellas, en el cultivo 
del café, y así surgen pequeños y medianos propietarios que se benefician de los denuncios de tierras y 
que participan en un desarrollo incipiente y gradual de las mejoras económicas que trae consigo la 
inclusión de Costa Rica en el mercado internacional. Es evidente que estos productores poseen parcelas 
en las que siembran y recolectan café, pero están ausentes de los procesos de beneficiado y de 
comercialización del grano, etapas éstas que fueron asumidas por grandes cafetaleros residentes en San 
José, como sucedió con la empresa Hipólito Tournón & Co., la que hacia 1880 tenía una finca de café en 
San Vicente (actual urbanización Colegios Norte) con su propio beneficio. 
 

El 7 de diciembre de 1890, después de casi veinte años de labores, fue terminado el Ferrocarril al 
Atlántico. De Alajuela, la línea atravesó las principales ciudades del interior –Heredia, San José y Cartago- 
para luego enrumbarse al este, a través del Valle del Reventazón, y terminar en la costa en el nuevo 
puerto de Limón. 
 

El ferrocarril proporcionó no sólo una ruta más corta y barata a los mercados europeos para los 
cafetaleros establecidos en el interior del país; también estimuló el desarrollo de varias regiones 
agrícolas al este de Cartago. Este moderno medio de locomoción sustituyó el trajinar de carretas hacia 
Puntarenas y evitó el largo trayecto por el Cabo de Hornos y, después de 1914, por el nuevo Canal de 
Panamá. Las carretas, sin embargo, siguieron siendo un medio eficiente en el traslado del producto de 
los cafetales al beneficio y de éste hacia la estación del tren. Después de 1920,  los camiones fueron 
sustituyendo a las carretas. 
 

Decíamos antes que la presencia de Emilio Challe en Moravia se da a partir de 1900, cuando el país se 

hallaba en una severa crisis económica que se extendió hasta 1909, siendo el año subsiguiente, 1910, el 

que favorece un repunte en los precios internacionales. 69 

Challe abre una fuente de empleo para los jornaleros de Moravia y de otros poblados vecinos como 

Guadalupe, San Isidro y Santo Domingo, ambas de Heredia, y Coronado. Asimismo, el establecimiento 

de un beneficio permite a los pequeños productores entregar sus cosechas en el beneficio y adherirse al 

sistema de financiamiento por adelantado que ofrecían los exportadores del grano, como E. Challe & Co. 

y, más tarde, Challe & Sucesores S. A., para la venta del producto a mercados internacionales, 

principalmente europeos. El emprendimiento de don Emilio le permitió ir agregando otras fincas a su 

conglomerado empresarial, de ahí que se diga que era dueño de todo San Vicente.   

Ahora bien, el pago de los adelantos a los pequeños caficultores era efectuado con elevados interesases 

que en ocasiones eran difíciles de cancelar. Lo anterior conducía a que fuera por deudas adquiridas con 

anterioridad o por intereses sobre esas obligaciones, los pequeños caficultores debían entregar en pago 

sus fincas, u observar que esta era rematada judicialmente. 70 

                                                                                                                                                                                                     
68

 Censo de población de Costa Rica, 1892, http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1892/pdf/poblacion_provincias.pdf, 

consultado el 15-5-2016. 
69 

Peters Solórzano, Gertrud. La formación territorial de las grandes fincas de café: 94. 
70 Peters, Gertrud. Empresarios e historia del café en Costa Rica, 1930-1950: 535. 

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1892/pdf/poblacion_provincias.pdf
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“La creación de un mercado de tierras, como corolario de la privatización, permitió en todo el 
istmo un reforzamiento de la concentración por vía de transacciones inmobiliarias. Y en 
coyunturas críticas, pese a algunas medidas compensatorias, se aceleró el traspaso de tierras 
cafetaleras a manos más pudientes, sobre todo cuando el caficultor había tendido a 
especializarse o había hipotecado su finca. “71 
 

Don Emilio procuró siempre realizar un mejoramiento continuo en las técnicas de beneficiado y en la 
adquisición de equipo moderno que permitiera una mayor calidad del cafeto utilizado, con miras a 
lograr aceptación de su producto en el mercado europeo, el cual exportaba bajo las marcas “San L. 
Vicente“ y “Santo Domingo” 
 

“En las primeras décadas del siglo XX fueron muchas las invenciones introducidas para reducir el 
tiempo de beneficiado y aumentar la calidad del café: sobresalieron las máquinas secadores 
(guardiolas), despulpadoras, pulidoras y clasificadoras. Como no todos los productores tenían la 
capacidad económica para invertir en la instalación de beneficios húmedos, se fue conformando 
un grupo de beneficiadores que recibía la cosecha de muchos productores pequeños.”72 
 

La primera guerra mundial, que da inicio el 28 de julio de 1914 y se extiende hasta el 11 de noviembre 
de 1918, causó afectación a los cafetaleros ya que redujo significativamente las exportaciones a los 
países europeos, incidiendo también sobre los ingresos fiscales de nuestro país, al disminuirse también 
los impuestos recaudados, tanto para tales exportaciones como para el rubro de importaciones.  
 

“En vista de que Costa Rica sucumbió en una de las más insólitas crisis económicas de la historia, 
el presidente González Flores buscó la aplicación de varias medidas urgentes, con las que trató 
de apaliar la asfixiante situación. Entre ellas, solicitó a los caficultores aumentar y extender los 
sembradíos existentes, con la consecuente intención de acrecentar la producción. (Y lograr) …la 
captación de más recursos económicos, para sustituir el vacío de las ganancias que se había 
originado por la deficiente entrada de los derechos aduaneros.”73 
 

Pero Challe, empresario con un alto ingrediente de disciplina en su trabajo, sacó adelante su empresa y 
garantizó, en tiempo de crisis, empleo para los moravianos y sustento para sus familias. Además del 
cierre de los mercados europeos, la población costarricense sufrió afectaciones por la especulación de 
precios promovida por agiotistas y la disminución de salarios en el sector público, en un tercio, hecha 
por el presidente González Flores, en su período de gobierno de 1914 a 1917. 74 

                                                             
71

 Samper, Mario. Los paisajes sociales del café. Reflexiones comparadas (Caravelle, Año 1993, Volumen 61, 

Número 1): 56. http://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_1993_num_61_1_2547, consultado el 22-5-2016. 
72 Historia del café, http://e.exam-10.com/istoriya/10757/index.html, consultado el 26-5-2016. 
73 Rodríguez Chaves Alonso. Costa Rica, historia de crisis con aroma y sabor a café (Tiempo y Sociedad, Número 14. 

2014): 22, https://docs.google.com/file/d/0B2AJEdLISOWFc3plYkh2NVVfV0k/edit 
74 

Barrantes Emmanuel A. Et Al. Las subsistencias en una coyuntura de crisis. Producción, consumo y nivel de vida. 

(Costa Rica 1905-1925, San José, Costa Rica, UCR, 2011):37-38. 

http://www.persee.fr/collection/carav
http://www.persee.fr/issue/carav_1147-6753_1993_num_61_1?sectionId=carav_1147-6753_1993_num_61_1_2547
http://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_1993_num_61_1_2547
http://e.exam-10.com/istoriya/10757/index.html
https://docs.google.com/file/d/0B2AJEdLISOWFc3plYkh2NVVfV0k/edit
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“El café, en la tercera década del siglo XX, aun no se establecía como monocultivo en Costa Rica, 
aunque su predominio en gran parte del Valle Central era un hecho. Contrariamente a lo que se 
ha sostenido, en los años anteriores a 1914, el café se cultivaba menos y parece ser la Primera 
Guerra Mundial la que le da un respiro y propicia un crecimiento del área cafetalera. Así, el 
“monocultivo”, entendido como el predominio de un solo cultivo que provoca el desplazamiento 
o desaparición de otros productos, aparece como una falacia que persistió en el pensamiento 
socioeconómico costarricense. El café, entre 1900 y 1925, no fue el cultivo que ocupara las 
extensiones mayores de tierra y aunque sí prevalecía en ciertas zonas del Valle Central, los otros 
producto no habían sido desplazados.”75 

 
 
 
 
 
 
Como patrono responsable, don Emilio fue 
riguroso con los trabajadores que faltaban a 
sus deberes o que incurrían en actos 
impropios con la empresa, pero también 
visionario en ampliar voluntariamente las 
condiciones laborales, brindando atención 
médica a sus trabajadores, muy antes de que 
se estableciera el seguro social en la década 
de los cuarenta en Costa Rica.   
 

 
Emilio Challe Loubet 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 
 
En 1927, la población de Moravia subió a 2 778 habitantes, de los cuales 1 881 residían en San Vicente, 

452 en San Jerónimo y 445 en Guayabal, luego renombrado La Trinidad. 76 

En la primera mitad del siglo XX, el café, en las zonas rurales, se convirtió en una, quizá la única, fuente 

de trabajo, para las familias, cuyos miembros eran, por lo general jornaleros; las mujeres ofrecieron 

también sus servicios como cogedoras de café y como clasificadoras del grano recolectado. No fue 

                                                             
75 Ídem: 279. 
76 Censo de población de Costa Rica, 1927, http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1927/pdf/cuadro01-27.pdf, consultado 

el 27-5-2016. 

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1927/pdf/cuadro01-27.pdf
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obligación de ningún trabajador realizar labores en la finca de Challe, ni éste se hizo rico apropiándose 

de la tierra de la gente, ni menos “estripando a los pobres” como relató don Juan Jiménez en un trabajo 

académico que se basa en la historia oral de pobladores de Moravia.77 

Don Emilio, como empresario cafetalero, actuaba en un todo con el contexto imperante en la época 

para ese ramo y con los mecanismos prevalecientes en el beneficiado y en la comercialización del 

producto hacia mercados europeos. Es cierto que los factores crediticios favorecían mayormente al 

exportador del grano, a tal punto, que ante un adeudo del pequeño productor por financiamiento 

adelantado podía terminar en apropiación de terrenos por parte del beneficiador o del exportador.  

“La burguesía cafetalera basó su predominio en el control del comercio externo, del crédito y de 

la tecnología más cara y compleja asociada con el cultivo del café: el beneficiado húmedo. El 

exportador costarricense, financiado por casas consignatarias británicas, procedía de igual forma 

con los pequeños y medianos caficultores; año a año, les adelantaba el valor de la cosecha, con 

cuya exportación cancelaba la deuda contraída en el exterior.” El crédito otorgado “por las casas 

exportadoras nacionales a los pequeños propietarios para la financiación de sus cultivos 

provoca, en muchos casos, por el incumplimiento involuntario de los deudores, la pérdida de sus 

haciendas, que pasan entonces a engrosar el dominio territorial de los prestamistas. Así, 

comienza a formarse … el latifundio y a aparecer … bajo el exportador y el agricultor, el peón, 

antiguo pequeño propietario, ahora desposeído. “ 78 

Una segunda crisis llegó en 1929, con el desplome de los mercados financieros en Estados Unidos de 

América, que constituyó un severo descenso en los precios internacionales del café, depreciado a 

cincuenta por ciento menos del coste promedio cotizado y sostenido en los últimos años de la década de 

los veinte. Esta crisis manifiesta la necesidad de crear una institución nacional que regule la actividad del 

café y planteara atenuantes para los tiempos difíciles. Surge así en 1933 el Instituto de Defensa del Café, 

como una entidad semioficial, encargada de resolver las diferencias entre los productores, 

beneficiadores y exportadores y velar por los intereses comunes, tanto en sus relaciones internas como 

aquellas derivadas de operaciones en el exterior.79 

 

                                                             
77 Esta memoria de graduación, ver nota 53, es una rica fuente de historia oral sobre Moravia, pero 

lamentablemente sus autores no validaron con otras fuentes lo referido por algunos pobladores de Moravia e, 
inexplicablemente, no recabaron opiniones de familiares de don Emilio Challe.  
78 Molina, Iván. Los pequeños y medianos caficultores, la historia y la nación, Costa Rica (1890-1950) (Caravelle, 

Año 1993, Volumen 61, Número 1): 62. http://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_1993_num_61_1_2547; 
consultado el 28-5-2016 y Facio, Rodrigo. Estudio sobre economía costarricense, 3ª. Edición (San José, editorial 
Costa Rica, 1978): 44. 
79 Rodríguez Chaves Alonso. Costa Rica, historia de crisis con aroma y sabor a café: 23 y 24; y Ley No. 121, de 20 de 

julio de 1933, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=
1&nValor2=1167&nValor3=1251&strTipM=TC#up, consultado el 2-6-2016. 

http://www.persee.fr/collection/carav
http://www.persee.fr/issue/carav_1147-6753_1993_num_61_1?sectionId=carav_1147-6753_1993_num_61_1_2547
http://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_1993_num_61_1_2547
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=1167&nValor3=1251&strTipM=TC#up
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=1167&nValor3=1251&strTipM=TC#up
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“Del total de 108 cafetaleros que producían más de 50 000 kg en el período 1929-1936, 55 de 

ellos eran extranjeros o descendían de ellos, y entre los grande cafetaleros –aquellos que 

exportaban más de 500 000 kg- predominaban las familias foráneas, como los Lindo, Dent, 

Niehaus, Challe, Orlich, Peters, Rohrmoser y Tournón.”80  

 

 

 
 
 
 
 
Las empresas cafetaleras de Challe tenían 
regularmente un centenar de trabajadores, 
pero en tiempo de cosechas y en laboreo esa 
cifra se quintuplicaba, laborando como 
peones o como recolectores de café.  
Fuente de la fotografía, Un día de trabajo en los cafetales de 
Challe, Moravia y sus matices, 
https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

 
 

 

La finca disponía de cómodas viviendas para los trabajadores ordinarios y, anticipándose a las reformas 

sociales de la década de los cuarenta en Costa Rica, pagaba medio salario a los trabajadores enfermos 

durante su tiempo de incapacidad para laborar y brindaba atención médica, por medio del Dr. Antonio 

A. Facio Castro, en días y horas de consulta establecidos. 

                                                             
80 Peters, Gertrud. Empresarios e historia del café: 538. 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
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Esta casa se ubicaba al oeste 
de la entrada principal del 
beneficio San Vicente, donde 
actualmente se halla un 
lubricentro. En ella vivieron 
don Policarpo Quesada y su 
familia, colabores cercanos de 
don André Challe. Tal casa era 
una de las tantas que 
otorgaba Challe a sus 
trabajadores. 
Cortesía de Marta Cortés 
Alvarado. 

 

Como toda empresa, hubo no obstante conflictos laborales como el sucedido el 20 de abril de 1937, 

cuando la casa Challe enfrentó una huelga de trabajadores, motivada por los supuestos bajos salarios 

que se pagaban y la excesiva dependencia laboral de la población vicentina con dicha compañía. 81 

Don Emilio enfrentó también la Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, que nuevamente 

trajo consigo el cierre del mercado europeo para la exportación del café. No obstante 

“El mercado norteamericano apareció entonces como el sustitutivo europeo, lo que salvó al país 

de una catástrofe pero disminuyó la tasa de ganancia, ya que los Estados Unidos no 

discriminaban los precios en razón de la calidad sino que compraban el café a un precio 

uniforme.”82 

La población costarricense enfrentó una difícil situación a partir de 1940 debido 

“a las carestías y al aumento en el desempleo, la escasez de abastos, la notable reducción de las 

importaciones de productos imprescindibles como la harina y otras materias primas, la pérdida 

del valor adquisitivo de la moneda debido a la inflación monetaria y el acaparamiento de algunas 

personas; todo ello unido a la falta de viviendas o el estado de deterioro de las que existían y la 

casi total falta de atención médica con un solo hospital en San José que se financiaba mediante 

una Junta de Caridad. “83 

 

                                                             
81 Ibíden 
82 Araya, C. Auge y crisis de la economía agroexportadora. (San José, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 1979): 

8. 
83 Blanco Odio, Alfredo. Reforma o revolución social en Costa Rica, 1950-1944. Inédito: 63. 
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La fuente de empleo que significaban las fincas de don Emilio en Moravia, en San Francisco de San Isidro 

y en Santo Domingo fue un paliativo para los pequeños agricultores, jornaleros, recolectores y otros, en 

momentos en que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial afectaban severamente la 

producción y exportaciones costarricenses, así como las importaciones de mercados extranjeros. 

A tal situación se sumaron otros costos para el empresario cafetalero, como sucedió en 1943 cuando los 

salarios aumentaron en un 60 % con respecto a los de 1941 para los trabajadores del campo y en un 80 

% para los trabajadores del beneficio. Estos incrementos en los salarios obedecieron al aumento en el 

costo de la vida y por las nuevas regulaciones del Código de Trabajo, promulgadas en el primer año 

citado.84 

Colaborador cercano a don Emilio en la década de los cuarenta fue Roberto Hernández Esquivel, quien 

falleció a sus 44 años en 1947. RC Def. SJ t. 195, f. 271, a. 541. Hernández había casado el 3 de setiembre 

de 1927 en la parroquia del Carmen, San José, con Abigail Brenes Ibarra. RC, Matrimonios San José t. 

389, f. 142, a. 28. Ríos et al incluye una entrevista, realizada en 1991, con la familia Umaña Durán en que 

se consigna que ”La esposa de Challe (se refiere a don André), Abigaíl Hernández 85 aún vive y reside por 

la iglesia Santa Teresita”, lo cual es evidente erróneo. 86 Doña Abigail murió en San José el 16 de julio de 

1993. RC Def. SJ t. 389, f. 142, a. 284.87 

Gran parte de los moravianos de hoy tuvieron ancestros suyos que laboraron en las fincas de don Emilio 

Challe, quien fue empresario cafetalero desde 1900 hasta su muerte, acaecida en San Vicente de 

Moravia el 4 de agosto de 1949, por una arterioesclerosis múltiple, a los 86 años. RC Def. SJ t. 204, f. 

167, a. 333. Su empresa ocupó con regularidad un lugar relevante en la exportación de café a los 

mercados internacionales.  

A pocos años de la muerte de don Emilio, fallecía, a sus 81 años, en San Vicente, de cáncer de seno, 

Ubaldina, su esposa, el 21 de diciembre de 1951. RC Def. SJ t. 212, f. 476, a. 1426. Con ello, se cerraba el 

primer capítulo de la historia de los Challe en Costa Rica. 

 

 

                                                             
84 Peters, Gertrud. Empresarios e historia del café: 543. 
85 En la segunda mitad del siglo XX se acostumbraba en Costa Rica que la mujer casada usara el apellido de su 

marido. En este caso, podía aplicarse Abigail de Hernández o Abigail Hernández. 
86 Sanabria Roldán, María de los Ángeles. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-geográfica, Anexo 

No. 8. Entrevista a la familia Umaña Durán, 22-12-1991 
87 Al fallecer doña Abigail Ibarra Zumbado el 18 de enero de 1960 RC Def. SJ t. 238, a. 466, sus hijas Clemencia, 

Abigail y Victoria heredaron, junto con el Dr. Roberto Ortiz Brenes, hijo de la hermana fallecida Adina, una hacienda 
llamada Rancho Redondo, en el distrito del  mismo nombre, en el cantón de Goicoechea. Ángela Acuña de Chacón. 
La mujer costarricense a través de cuatro siglos. (San José, Costa Rica, Imprenta Nacional, 1969-1970): 224. 
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1.7 Otras actividades 

 

Emilio Challe fue miembro de la Sociedad Francesa de Costa Rica, de la cual ocupó su presidencia entre 

1907 y 1912. 88 Dicha sociedad había sido fundada el 14 de julio de 1895 y tenía como objetivo fortalecer 

la Colonia Francesa en Costa Rica, enmarcada en principios de unión y confraternidad. Su presidente de 

honor fue Émile Jore, cónsul de Francia en Costa Rica, su presidente Eugene Lamicq, y sus directores 

Francois Garron, Francois Laporte, Charles Guiuliani y Albert Mangel. El 13 de agosto de 1901, don 

Emilio aparece como signatario en la modificación de los estatutos originales de dicha Sociedad. 89 Con 

excepción de Giulani y Jore, los citados han prolongado su huella en Costa Rica con ilustres 

descendencias. Esta sociedad fue el embrión de la actual Alianza Cultural Franco-Costarricense, fundada 

en 1947, que se aloja en el vetusto edificio construido en 1895 en el barrio Amón.  

Challe fue, además, cofundador de la Asociación Constructora y de Préstamos Costarricense en 1907. 90 

La participación de don Emilio en esta Asociación le permitió interactuar con lo más selecto de la élite 

política y económica costarricense de esa época, como fueron sus co-socios José Joaquín Rodríguez 

Zeledón, Alfredo Volio Jiménez, Rafael Yglesias Castro, Francisco Montealegre Gallegos, José María 

Castro Fernández, José María Soto Alfaro, Jaime Gordon Bennett Record, Federico Tinoco Yglesias y 

Minor Cooper Keith Meiggs.  

“En 1927, se inaugura en San Vicente de Moravia el Teatro Valencia. La construcción de este 

teatro, con una elegante fachada dentro de un ambiente netamente rural, solo se puede explicar 

si se observa que uno de sus fundadores es Emilio Challe, quien como ya se mencionó busca 

mantener su bienestar personal en la comunidad y por eso promueve dicha edificación para 

contar con un sitio adecuado para presentaciones teatrales y de cine. Como antecedente y 

ejemplo, el señor Challe lleva a San Vicente, el primer automóvil, el primer teléfono y toma las 

primeras fotografías del mismo.” 91 

 

 

 

                                                             
88

ANCR, CSJEXPJ 13131, 4-12-1907 y 2-12-1912. 
89

 Sinabi. Estatutos de la Sociedad Francesa de Costa Rica. 

http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Societe%20francaise%20du%20Costa%20Ri
ca/Societe%20Francaise%20du%20Costa%20Rica.pdf; consultado el 6-6-2016 y ANCR, PROTOPRONOT 311000122-
04-39-47-27, 13-8-1901. 
90

 ANCR, PROTONOT 1937-011-053-0047, 31-8-1907. 
91 Enríquez, Francisco, Entre la tradición y la modernidad. La diversión pública en las localidades rurales de San José  

(1880-1930). (Revista de Ciencias Sociales No. 89, III 2000): 79 

http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Societe%20francaise%20du%20Costa%20Rica/Societe%20Francaise%20du%20Costa%20Rica.pdf
http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Societe%20francaise%20du%20Costa%20Rica/Societe%20Francaise%20du%20Costa%20Rica.pdf
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André Challe Penaforte 

 

2.1 Costarricense…pero francés 

 

 
 
André Jean, único hijo de la familia 
Challe Penaforte, nació en el barrio 
Amón, en San José, el 12 de febrero 
de 1905, en la casa de habitación que 
poseían sus padres contiguo al 
beneficio Torres, de la empresa 
Tournón.92 

 
Residencia de Emilio Challe, Barrio Amón, Moravia y sus matices, 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

 

Cabe consignar dos situaciones especiales que se dieron con el nacimiento de André.  

 La Constitución de Costa Rica de 7 de diciembre de 1871 vigente a partir del 8 de mayo de 1872, 

disponía en su artículo 5, inciso 1, que son costarricenses los nacidos en el territorio de la 

República, excepto aquellos que, hijos de padre o madre extranjero, debieren seguir esta 

condición de acuerdo a la Ley.  

Acorde con ello, tales disposiciones no consideraban en absoluto como costarricenses de origen a 

los nacidos en territorio costarricense que tuvieran como padres a dos personas extranjeras, quienes 

debían someterse al proceso de naturalización, una vez que tuvieran 21 años. 

En consecuencia, André, nacido en Costa Rica, era para todos los efectos extranjero, y como tal, 

siendo adolescente optó por la nacionalidad francesa de su padre. Nunca efectuó ningún proceso de 

naturalización para adquirir la ciudadanía costarricense, a pesar de que el contexto legal en esta 

materia cambió radicalmente cuando se emitió la Ley No. 1902 de 9 de julio de 1955, que acogió el 

principio jurídico Ius soli, en cuanto a que cualquier persona nacida en Costa Rica es costarricense 

según el derecho de suelo, la cual se complementó con una modificación a la Ley de Extranjería y 

Naturalización, para que las solicitudes de naturalización de los mayores de 25 años, nacidos en el 

                                                             
92 Club La Guaria. Boletín informativo… 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
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país, hijos de padres extranjeros, se tramitaran en forma especial y se hicieran las inscripciones sin 

más trámites. 93 

En una entrevista que hicieron a André, ya en edad madura, manifestó “El apellido   original de 

mamá era Texeira da Fonseca, pero a su padre, mi abuelo, no le gustaba y decidió cambiarlo por 

Penaforte”.94 

En realidad, el abuelo materno de André, Joaquín Texeira da Fonseca Penaforte usó regularmente 

sus apellidos, lo cual se evidencia cuando fue cónsul general de Costa Rica en Río de Janeiro. 95 

 Contrario a Costa Rica, en que utilizamos el sistema español, sea primero el apellido paterno y luego 

el materno, en Portugal, y, por ende, en Brasil, se usa el mismo sistema de dos apellidos, pero éstos 

se invierten, primero, el apellido materno y luego el paterno. 

Cuando Ubaldina, la madre de André, brasileña de nacimiento, arriba a Costa Rica, mantiene su 

ciudadanía brasileña y nunca opta por la costarricense, conservando así el orden de sus apellidos 

Penaforte Texeira Da Fonseca, de tal forma que cuando nace André, sus apellidos serán Challe 

Penaforte. 

2.2. Sus estudios 

 

Emilio y Ubaldina quieren una educación óptima para su hijo, de tal forma que lo envían a Europa a 
formarse en entidades de prestigio. 

André hace su primaria en The Collège Stanislas de Paris, institución católica privada, cuya fundación se 

remonta a 1804. Asume su nombre en 1822 en honor del rey de Polonia Stanisław Leszczyński, 

bisabuelo del rey de Francia Louis XVIII, cuyo segundo nombre era "Stanislas".  

Fueron alumnos distinguidos de esa Institución Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa; 

el rey Alfonso XII de España; Jacques Cousteau, Anatole France y Claude Simon, ambos premios Nobel, y 

Christian Dior, reconocido modisto francés. 96 

 

Sus estudios secundarios los inició en el Lycée Francais Charles de Gaulle de Londres, financiado por el 

gobierno francés y situado en South Kensington, en el distrito real de Kensington y Chelsea, Londres. 

                                                             
93 Obando Cairol, Emilio. Curling, padre de la igualdad jurídica, pág. 35, en Genearcas, 

https://sites.google.com/site/genearcascostarica 
94 Club La Guaria-Boletín informativo mensual… 
95 Ver página 11. 
96 Collège Stanislas de Paris.  https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Stanislas_de_Paris, consultado el 8-6-

2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Leszczy%C5%84ski
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII_of_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII_of_Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII_of_Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatole_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Simon
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Kensington
https://sites.google.com/site/genearcascostarica
https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Stanislas_de_Paris
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Esta escuela fue fundada como la French School of London y adoptó en 1920 el nombre de Lycée 

Français de Londres97 

Continuó sus estudios secundarios en el Liceo de Grenoble, fundado en 1804. Los  Lycées  habían sido 

establecidos por una ley napoleónica en 1802, se crearon cuarenta y cinco en toda Francia y pretendían 

ser escuelas de élite, con un programa de estudios completamente uniforme, y regidos por una 

disciplina militar en régimen de internado. Uno de los alumnos del Liceo de Grenoble fue Jean-François 

Champollion, considerado el padre de la egiptología, por haber conseguido descifrar la escritura 

jeroglífica, gracias principalmente al estudio de la piedra Rosetta. Grenoble es una ciudad del sureste de 

Francia, capital del departamento de Isère y conocida como la capital de los Alpes franceses. 98 

André culminó sus estudios superiores en Trinity College, un colegio miembro de la University of 

Cambridge, en Londres, graduándose de Master of Arts, con especialidad en Ingeniería Civil.99 

Trinity fue fundado por Enrique VIII en 1546. Alumnos de dicho colegio superior han obtenido 32 de los 

91 premios Nobel que ha ganado la University of Cambridge. Cursaron estudios en esa entidad Isaac 

Newton, Lord Byron y Bertrand Russell.100 

 

2.3 Su matrimonio 

 

André Jean Challe había casado por primera vez con Catherine Ann Naylon, de quien se divorció  101 y no 

tuvo descendencia. Se presume que este acto civil se produjo en el extranjero. 

                                                             
97 Lycée  Francais Charles de Gaulle, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Fran%C3%A7ais_Charles_de_Gaulle, consultado el 14-6-2016. 
98 Jean Francois Champollion, https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion, consultado el 16-

6-2016. 
99 Entrevista con Jenny Challe Johnston, San Vicente de Moravia, 3 de mayo de 2016. Chaverri Montero indica que 

el título obtenido fue en Ingeniería Eléctrica. Entrevista con Paul Chaverri Montero, San Vicente de Moravia, 26 de 
julio de 2016. El autor no halló evidencia al respecto, por lo que se inclinó por la historia oral de la familia Challe 
que indicaron que su ancestro, don André, era ingeniero civil. 
100 Trinity College, Cambridge, https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_College,_Cambridge, consultado el 18-6-2016. 
101

 Este dato aparece consignado en el registro del matrimonio de André Jean Challey Mary Edith Johnston en el 

consulado británico en San José, Costa Rica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Egiptolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Rosetta
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron
https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Fran%C3%A7ais_Charles_de_Gaulle
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_College,_Cambridge
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Andre volvió a casar, a sus treinta y tres años, 

con Mary Johnston White en la Iglesia San 

Francisco de Asís, Guadalupe el 4-de febrero 

de 1939. Ofició la ceremonia el presbítero J. 

Ohlemüller. Testigos Brack Hattler e Isabel de 

Anderson. RC Matrimonios San José t. 53, f. 

121, a. 177. 

 

El matrimonio fue registrado en el Consulado 

Británico el 11 de junio de 1945, siendo 

testigos Federico Assmann y Norman E. 

Sanderson. 
 

Mary Edith Johnston y Andre Jean Challe 
Cortesía Jenny Challe Johnston 

 

Mary Edith Johnston White nació en San Francisco, Goicoechea, San José el 4 de marzo de 1914, en el 

hogar formado por David Andrew Johnston, gerente bancario, y Matilde White Crofts, ambos naturales 

de Escocia y ciudadanos británicos. Falleció en San José el 21 de abril de 2008. 

 

Al igual que sucedió con su esposo, André Challe, Mary Edith fue considerada, por la nacionalidad de sus 

padres, una súbdita británica. Aunque le fue asignada una cédula costarricense de identidad, RC Nac. 

Naturalizaciones t. 77, asiento 613, nunca efectuó trámite alguno para formalizar su naturalización y 

permaneció como ciudadana británica. 

 

André y Mary Edith procrearon a Géneviève, su única hija, quién nació el 9 de junio de 1940 en la Clínica 
Mirabeau, 7 Rue Narcisse Diez en París. 102 
 
 
En razón del avance alemán sobre París, la madre y la niña fueron llevadas en automóvil lejos de París y 
se refugiaron en Royan en una propiedad alquilada por la señora Ubaldina Penaforte, suegra de la 
madre de la recién nacida, en el Decimosexto Distrito del cual depende la Calle Narcisse Diez, lugar del 
alumbramiento. 103 

                                                             
102 En Sanabria Roldán, María de los Ángeles y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-

geográfica, Anexo No. 8 se consigna un testimonio de la familia Umaña Durán en cuanto a que “Durante la segunda 
guerra mundial, don Andrés se fue a Europa con su señora que estaba embarazada. Los alemanes lo hicieron 
prisionero, por lo que a su hija Jenny le tocó nacer en un hospital de caridad en España, afirmación ésta que es 
totalmente errónea como se demuestra. 
103 Documento expedido por el Juez Druilhe, en París, Francia, de fecha 28 de noviembre de 1940 en que instruye a la Cámara 

del Tribunal Civil del Sena para que se inscriba oficialmente el nacimiento de Géneviève, Challe Johnston, ocurrido en un 
estado de guerra en la capital francesa. El autor agradece a Luis Sell Biasetti la traducción del francés de este documento. 
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Don André acostumbraba llamar a su hija 
Jenny, porque cuando la vio por primera vez 
“dijo que Géneviève era demasiado largo 
para un bebé tan pequeño”.  
Asimismo, una casa de recreo que poseía en 
el barrio El Carmen, en Puntarenas, frente al 
luego llamado Paseo de los Turistas, fue 
bautizada como “La Genoveva” y ahí solía 
veranear la familia Challe Johnston, para 
descansar del mundanal ruido de la vida 

cotidiana.104 

* 
Mary Johnston White y su hija Jenny Challe 

Johnston 
Cortesía de Jenny Challe Johnston 

 
 
 

2.4 En la segunda guerra mundial 

 
 

Como ciudadano francés, André Challe fue llamado al servicio militar, el cual realizó en el ejército de 

Francia desde noviembre de 1926 a abril de 1928. 

Todo ciudadano que cumpliera los 21 años, estaba obligado a prestar dicho servicio por un período de 18 meses. 

El ejército estaba nutrido por bachilleres, que estaban por lo demás, contando los días que faltaran para el 

cumplimiento del período exigido. Su conscripción obligatoria quedó abolida a partir del 1° de enero de 1997. 

                                                             
104 Entrevista con Jenny Challe, San Vicente de Moravia, 12 de mayo de 2016 y correo electrónico de Jenny Challe 

al autor de Miércoles 03/08/2016 10:11 p.m.. 
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Pero André Challe no fue un simple bachiller 
que optó por cumplir ese mandato. Al 
estallar la segunda guerra mundial en 
Europa, André acudió al llamado de las 
armas. Francia requería la defensa de su 
territorio por todos sus hijos. Y ahí estaba 
André Challe para incorporarse al ejército 
como uno de sus hijos. 
 

 
André Challe Penaforte 

Cortesía Jenny Challe Johnston 

 
Después de la invasión alemana de Polonia en setiembre de 1939, Francia declaró la guerra a Alemania. Durante 

largos siete meses en relativa paz, los franceses se replegaron detrás de la Línea Maginot y prepararon junto con 

los ingleses una línea defensiva a lo largo de la frontera entre Francia y Bélgica que se había declarado neutral, 

comprometiendo así la efectividad de la defensa aliada. Francia fue invadida por las fuerzas armadas alemanas el 

10 de mayo de 1940. Luego de haber perdido su mejor armamento así como sus mejores divisiones, y reconocer 

que eran nulas sus fuerzas acorazadas, el último batallón francés se rindió el 22 de junio cuando el coronel 

general alemán Heinz Wilhelm Guderian se lanzó contra la Línea Maginot desde el lado oeste, acorralando a los 

franceses. El 25 de ese mismo mes el gobierno francés capitulaba ante Alemania.  
105 

Como teniente de caballería, Challe aportó su mejor esfuerzo y conocimientos militares para defender 

a su país adoptivo. Sin embargo, fue gravemente herido en junio de 1940, hecho prisionero, y luego 

reformado y puesto en libertad. 

André recibió el máximo cuidado y cariño de parte de las Hermanas de Sion, que brindaron  su tiempo y 

atención hospitalaria a un costarricense, pero entonces soldado francés, que guardó en su alma un 

eterno agradecimiento para esa congregación. 

Meses antes, Challe había tomado la decisión de pedir a su esposa Mary Edith Johnston que viajara en 

estado de embarazo a París, asumiendo que Francia saldría avante de su participación en la guerra 

mundial y que los alemanes no invadirían ese país. Su percepción, que era la misma del alto mando del 

ejército francés, estaba lamentablemente, equivocada. 

                                                             
105 Batalla de Francia, https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Francia, consultado el 29-6-2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Francia
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André Challe Penaforte 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 

 

 
 
 
 
En 1944, al efectuarse el desembarco aliado 
en Francia, André se alistó, esta vez como 
voluntario, para combatir con un regimiento 
de espahíes marroquíes, 106 al servicio de las 
fuerzas francesas de Vichy del norte de 
África. 

 

2.5 La intrépida aventura en Coto Brus 

 

Coto Brus es una región situada en la zona 
sur de nuestro país, lindante con Panamá. Su 
nombre comenzó a aparecer en los planos de 
construcción que el gobierno de Estados 
Unidos había trazado para una carretera 
interamericana que uniera el istmo 
centroamericano y que le diera acceso por 
tierra al Canal de Panamá, y fijaba un punto 
de ingreso a Costa Rica cerca de Cañas 
Gordas. A lo anterior se agrega, el traslado de 
la United Fruit Company que habilitó varias 
fincas de banano en esa zona y ubicó su 
planta administrativa en Golfito, lo que 
prevía el abastecimiento de comida y otros 
productos de parte de los pobladores de 
Coto Brus y asentamientos aledaños. 

 
Fuente: http://guiacotobrus.com/mapas/ 

 
 

                                                             
106

 El nombre proviene del persa Sepâhi que significa "soldado. http://www.wikiwand.com/es/Cipayo, consultado 

el 1-7-2016. 

http://guiacotobrus.com/mapas/
http://www.wikiwand.com/es/Cipayo
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 “La inmigración iniciada en la década de 1940 se incrementa a raíz del acuerdo sobre el límite 

internacional suscrito entre Panamá y Costa Rica en 1944. La primera actividad económica 

emprendida por los pobladores fue la agricultura de subsistencia, dado que la falta de vías de 

comunicación hizo prácticamente imposible la comercialización de cualquier producto con otras 

regiones. En el año de 1947 se produjo una reactivación de la inmigración, pero los 

acontecimientos surgidos a raíz de la Guerra Civil de 1948 impidieron el avance del proceso de 

poblamiento.”107 

 

 

Sansonetti identifica a André Challe como uno de los pioneros costarricenses llegados al valle de Coto 

Brus antes de 1951. A fines de la década de los cuarenta del siglo XX, Challe había hecho denuncios en 

las Alturas de Cotón, la cual era propiedad con bosques maderables estimada en 10 147 hectáreas, 

adyacentes a la Finca Coto Brus.108 

 

 

“La información del catastro y del registro sobre Alturas de Cotón se muestra muy huidiza. André 
Challe, aparentemente, había denunciado al menos parte de este terreno en 1950, antes de su 
adquisición por Howard y López (la entrada de 1950 en el registro de la propiedad de Pacheco 
Cooper enlista a Challe como propietario de la tierra del norte; un plano de 1954 de la propiedad 
de Anselmo Poma muestra a Challe como dueño del área que llegó a ser luego Alturas de 
Cotón.” 109 

                                                             
107

 Chinchilla Valenciano, Eduardo. Atlas cantonal de Costa Rica, 1°. Edición San José, Costa Rica, IFAM, 1987):41-

55. 
108 

Edelman, Marc y Mitchell A. Seligson. La desigualdad de la tenencia de la tierra; una comparación de los datos 

de los censos y de los registros de propiedad en el sur de Costa Rica en el siglo XX (Anuario de Estudios 
Centroamericanos Universidad de Costa Rica, 20(1): 78. 
109 Ibidem: nota 26:98. 



51 
 

 
 
 
 
Coto Brus era una zona poco poblada. 
Para cualquier inmigrante el ambiente 
era hostil, debido mayormente a las 
condiciones insalubres y a la carencia de 
vías de comunicación. El año de 1949 
constituyó el punto de inicio del 
desarrollo de esa zona, al convertirse en 
un territorio productor de café. Los 
suelos de Coto Brus, ricos en humus 
produjeron un promedio de cosechas dos 
o tres veces mayor que las zonas 
cafetaleras tradicionales del centro de 
Costa Rica. 110 
 

 
Fuente: Edelman, Marc y Mitchell A. Seligson. La 

desigualdad de la tenencia dela tierra…: 79 

 

La ilusión de la carretera interamericana que atravesaría el valle de Coto Brus era un factor relevante 

que incidiría en el posible incremento significativo del valor de las tierras para latifundistas y pequeños 

propietarios que habían denunciado tierras en esa zona. 

 
Avioneta de André Challe, luego siniestrada 

Cortesía de Marta Cortés Alvarado 

Challe construyó el campo de aterrizaje de 
Coto Brus, que facilitó el traslado del café y 
de otros productos agrícolas hacia el valle 
central, Poseía una avioneta que utilizaba 
para ese propósito o bien brindaba servicio a 
otros productores de la zona. Sus relaciones 
con la United Fruit Company eran cercanas y 
armoniosas, ya que Norman Sanderson, 
gerente en Costa Rica de esa empresa era su 
cuñado, al ser su esposa, Isabel Johnston 
White, hermana de Mary Edith, la esposa de 
Challe. 

 

                                                             
110 Ibidem: 81. 
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André había adquirido también, en asocio con Luis Cruz Bolaños, antiguo viceministro de Agricultura y 

uno de los primeros entrenadores de boxeo en el país, la finca Cañas Gordas. 111  

 
Esta finca, de 1 713 hectáreas, era 
dedicada a la ganadería lechera, con 
ejemplares pardo suizo traídos a Costa 
Rica por don André, a la cría de caballos, y 
al cultivo de café y caña de azúcar. Para 
procesar sus propias cosechas y las de los 
colonos italianos y otros pequeños 
productores, Challe había instalado un 
beneficio de café.  

 

 
Beneficio y casas en la finca Cañas Gordas en Coto Brus 

Cortesía de Marta Cortés Alvarado 
 

 “Recuerdo cuando salían los camiones desde Moravia hasta Cañas Gordas a recoger el café en 

pergamino. Se tardaban más de diez horas para llegar, no había puentes y había que cruzar 

varios ríos, entre ellos el Grande de Térraba.”112 

El Gobierno de Costa Rica suscribió con Vito Sansonetti el contrato No. 1316 de 13 de julio de 1951 para 

traer italianos al país y establecer una colonia en San Vito para la producción agrícola, ya que la zona 

ofrecía excelentes condiciones por el clima y la feracidad de sus suelos. 

A comienzos de 1952, Sansonetti rememora un viaje de exploración hecho al valle de Coto Brus.  

“Recuerdo que salí de Agua Buena, último lugar habitado antes de entrar a la selva. Iba con la 

mula “Erbert” que me prestaron en la finca de don André Challe, cuyo administrador, el valiente 

y generoso Barón Carlos Bornemisza (noble húngaro prófugo de la reciente invasión rusa del 45 

a su país) me quiso acompañar, preocupado de que fuera solo con el maletín del dinero, 

necesario para la primera abra de trescientas hectáreas en la selva virgen, de 10.000 que el 

Gobierno de Costa Rica había asignado a la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola 

(S.I.C.A.).”113 

                                                             
111 Ibidem: 85. 
112 Entrevista  con Jorge Quesada León, San Vicente de Moravia, 27 de junio de 2016. 
113 

Sansonetti, Vito. Quemé mis naves en estas montañas. La colonización de la altiplanicie de Coto Brus y la 

fundación de San Vito de Java. (San José, Jiménez y Tanzi, 1995); 21 y 22. 
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Bornemisza Kuwn, al terminar la Segunda Guerra Mundial, viajó con su familia a Austria, donde 

permaneció por cinco años. Fue enterado por conocidos en Costa Rica que un finquero, norteamericano, 

en el sur del país, requería expertos agrícolas y siendo don Carlos formado en ese ramo enrumbó hacia 

Costa Rica, al cual arribó en marzo de 1950. 114 Tras laborar un año en ese primer trabajo, fue contratado 

por don André Challe para fungir como administrador en la finca que poseía en Cañas Gordas, donde 

laboró unos tres años. Posteriormente, migró a San Carlos y contrajo una enfermedad pulmonar, 115 

falleciendo en San José el 16 de setiembre de 1955, a sus 54 años. RC Def. SJ t. 224, f. 353, a. 1057. Con 

sucesión Bornemisza Steiner. 

En 1954, los hacendados y pequeños propietarios de terrenos en Coto Brus vieron como sus planes de 

desarrollo agrícola sufrían una infortunada y terrible afectación, ya que el Departamento de Comercio 

de los Estados Unidos de América y la United Fruit Company, que se había opuesto a la ruta de tierra 

adentro por Coto Brus desde el principio, acordaron modificar la ruta de la carretera interamericana, de 

tal forma que bordeara la costa cerca de Golfito y de las plantaciones bananeras de la compañía situadas 

allí. 116 A lo anterior, se agregó que los precios del café tuvieron una sensible caída en los años 1957 a 

1958. 

Para fines de la década de los 50 y principios de la siguiente, grandes propietarios como Challe 

observaron cómo sus fincas en Coto Brus eran invadidas por precaristas, al punto que la casi totalidad de 

la finca de Agua Buena, donde ya había un cafetal en producción, fue ocupada. A pesar de que el 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) intervino para lograr un arreglo amistoso, los precaristas, 

muchos de ellos empleados de la Compañía Bananera, se apropiaron ilegalmente de las tierras y fue 

nula la acción de  Guardia Civil para desalojarlos. 

La historia oral de los pobladores de Coto Brus registra la actitud generosa y resignada de Challe cuando 

su empresa quebró y decidió pagar las prestaciones a sus trabajadores con la entrega de parcelas. Eda 

Cibelli, esposa de Giulio Cesare Sansonetti, el primer director de la colonia italiana, quien muriera el 26 

de setiembre de 1952 en trágico accidente en el campo de Agua Buena, cuando la avioneta en que 

viajaba, propiedad de André Challe, se estrelló, recibió, de éste, por un precio de venta simbólico, 300 

hectáreas, en terreno de montaña en Copal, entre Agua Buena y San Vito. 117 

Por su parte, don Miguel Zamora, poblador de Meta Ponto, cuenta que él ingresó a la zona por los años 

1959 a 1960 desde Guanacaste, ya que aquí era muy difícil obtener una parcela propia para cultivar la 

tierra. Agrega que 

                                                             
114

 Huertas Jiménez, Lisbeth. Elmer Bornemisza, un húngaro que llegó para quedarse. Crisol, Semanario 

Universidad, 28-6-2002. http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/elemer-bornemisza-un-hngaro-que-vino-para-
quedarse/, consultado el 3-7-2016. 
115 Conversación telefónica con Clarita Bornemisza, hija de don Carlos, 24 de junio de 2016. 
116 Edelman, Marc y Mitchell A. Seligson. La desigualdad de la tenencia dela tierra…: 85. 
117 Ibidem: 88 y 89 y nota 53: 101; y Sansonetti, Vito. Quemé mis naves en estas montañas…:59.  

http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/elemer-bornemisza-un-hngaro-que-vino-para-quedarse/
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/elemer-bornemisza-un-hngaro-que-vino-para-quedarse/
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“El clima era más lluvioso y más frío por ser una zona montañosa. Las actividades económicas 

era más que todo el trabajo de jornal que lo pagaban a 10 colones 8 horas diarias, con eso se 

mantenían ya que toda la familia trabajaba, don Miguel nos cuenta que su padre obtuvo esa 

propiedad por las liquidaciones de André Challe el dueño de lo que actualmente es Coopabuena, 

en vez de hacerles casa a los peones les daba una parcela, después los hijos lo heredaron.” 118 

La intrépida aventura de Challe en Coto Brus terminó cuando su empresa, Sociedad Cañas Gordas 

Limitada, entró en quiebra y el Banco Nacional de Costa Rica embargó la finca Cañas Gordas y sus 

activos, incluido el beneficio de café. El mismo Banco instó a los pequeños productores de la zona a 

constituir una cooperativa, de manera que pudiera trasladar la propiedad y el beneficio a la misma, ya 

que era relevante que la planta beneficiadora continuará operando para recibir, procesar y comercializar 

las cosechas de café, las cuales eran el ingreso principal de los agricultores de la zona. La Cooperativa 

Agrícola e Industrial Agua Buena R. L (Coopabuena, R. L.) se fundó el 15 de diciembre de 1963 y propuso 

al Banco Nacional de Costa Rica la compra de los activos del señor Challe, mediante peritaje, aprobando 

la operación dicha entidad, con el aval del señor Juan Arrea, representante del señor Challe, 

concretándose así la venta de la finca propiedad de la Sociedad Cañas Gordas Limitada, por un valor de 

₡1 446 321 00. La finca tenía unos ocupantes en precario, por lo que se solicitó la intervención del ITCO, 

para llegar a un acuerdo de venta de las parcelas respectivas, por el precio de costo y pagaderas en 

pequeños abonos anuales. 119   

Rememorando la historia de Campo Tres, uno de los poblados que se formó años después en la zona, 

don Miguel Chaves Valerio cuenta que  

“Muchos de los dueños de tierras que existían en aquel entonces eran trabajadores de un solo 

señor llamado André Challe un francés que era dueño de la mayoría de las tierras en los 

primeros inicios de Agua Buena y fue el que trajo el primer beneficio de café a la zona y con ello 

muchos trabajadores, cuando don André quebró liquidó a sus empleados con tierras. Existía un 

solo comisariato donde él iba a buscar el diario todos los sábados y era administrado por don 

Jorge Cordero que era el capataz de la finca de don André, él fue el que habló con el dueño don 

André Challe para que pudiera conseguir las tierras que tengo actualmente las cuales compraría 

a pagos de ₡ 2 000 por año.”120 

Similares recuerdos guarda Leandro Lobo, poblador de Pueblo Nuevo, quien dice que dicha localidad  

“fue, en sus inicios, allá por los años cincuenta, una de las tres grandes fincas que, en ese 

entonces, constituían el Distrito de Agua Buena. Dicha finca era propiedad catastrar del señor 

                                                             
118 Coopabuena, R. L. Acta constitutiva, reseña histórica y otros documentos. 

http://201.192.54.110/WebLink8/0/doc/671/Page1285.aspx, consultado el 5-5-2016. 
119

 Ibidem.  
120 Ibidem. 

http://201.192.54.110/WebLink8/0/doc/671/Page1285.aspx
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André Challe de nacionalidad francesa. Esta finca alcanzaba una extensión aproximada de 

trescientos cincuenta hectáreas, incluyendo lo que hoy es la Comunidad de Meta Ponto y parte 

de Coopabuena.”121 

La propiedad en las Alturas de Cotón, de 10 147 hectáreas, había sido vendida hacia 1950 por Challe a 

Nelson Howard y Vicente López. Para 1984, la propiedad entró en un grave conflicto con precaristas, 

época en la cual era administrada por Roig Mora Chaves, cuñado de Vicente López.122 

Como dato anecdótico, La carretera asfaltada se construyó en 1975, desde Paso Real, pasando por San 

Vito y Sabalito, hasta llegar a la frontera con Panamá, unos veinte años después que el gobierno de 

Estados Unidos de América inició su planeamiento para diseñar la carretera interamericana en Centro 

América. 123 

2-6 Los Sitios, una aventura en el remoto Moravia 

 

Los Sitios, actualmente un distrito de la Trinidad de Moravia, se halla ubicado entre el río Virilla y la 

Quebrada San Francisco, a escasos 3.5 km del centro de Moravia, en que se asentaba el Beneficio San 

Vicente de Emilio Challe. 

Los Sitios debe su nombre a que en épocas antiguas, grupos de indígenas que iban de paso, ocupaban el 

lugar temporalmente como un sitiadero o lugar de sesteo. Con el tiempo, vecinos de Moravia solían 

soltar su ganado en ese lugar, que ya se conocía como Los Sitios. En esa primera mitad del siglo XX, no 

había caminos, solo trillos o veredas. 124 

Tal como lo refirió André Challe, la finca de Los Sitios fue una de las primeras adquirida por su padre, 

Emilio, lo que presumimos se dio en el primer tercio del siglo XX. Es posible que ya para 1932-1933, 

cuando se ofrecen datos de la producción cafetalera, ya tal finca estuviera cosechada de café y otros 

productos agrícolas de la zona. 

En los años cuarenta, el caserío estaba habitado por aproximadamente siete familias dedicadas a la 

siembra de maíz y hortalizas dentro de una economía de autoconsumo. Existía además una lechería y la 

crianza de animales domésticos como gallinas, cerdos y conejos. El cultivo del café era una de las 

actividades productivas dominantes.”125  

                                                             
121 Ibidem. 
122 Edelman, Marc y Mitchell A. Seligson. La desigualdad de la tenencia dela tierra…:78. 
123

 Sansonetti, Vito. Quemé mis naves en estas montañas: 73. 
124 Brenes, Mykall, Alice y Pedro González Somarribas. Gestión local, riesgo y vulnerabilidad en una localidad de la 

microcuenca 5 del río Virilla: Los Sitios de la Trinidad, Moravia, documento 1773 (San José, Costa Rica, Comisión 
Nacional de Emergencia, noviembre 1998): 54, www.cne.go.cr/CEDO-CRID/.../doc1773-c1.pdf, consultado el 4-5-
2016. 
125 Ibidem: 56. 

http://www.cne.go.cr/CEDO-CRID/.../doc1773-c1.pdf
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“El paisaje para los años cuarenta en los sitios estaba delineado por un mélange entre el 
latifundismo monocultivista de la casa Challe, los medianos cafetaleros y algunos dueños de 
finca con cultivos de hortaliza, maíz, leguminosas, y la crianza de animales domésticos para el 
autoconsumo.126  
 

Relata Carlos Luis Serrano que el camino era casi intransitable, por lo que las carretas se quedaban 
atascadas. Para la década de los cincuenta, André Challe y otros vecinos decidieron mejorar el camino. El 
primero facilitó unas vagonetas, de manera que ya con el lastreado fue más fácil sacar las carretas con la 
producción de café y de otros productos. 
 

“André Challe comienza a sustituir los bueyes por vehículos Willys que trajo de Estados Unidos; 
era una novedad y en el cajón de un Willys llevaba como cuatro o cinco carretas de las fincas de 
él.” Con el tiempo, Challe vendió su finca a un turco, llamado Juan Marvin. 127 
 

A partir de la década de los cincuenta, el Estado había comprado, a través de entidades como el INVU 

fincas en varias zonas del país y especialmente en el área metropolitana para futuros desarrollos de 

vivienda. La finca Los Sitios que perteneció a los Challe, fue una de las principales del conglomerado 

empresarial y al igual que las otras fincas situadas en la zona principal de Moravia, fue incluida en la 

quiebra de finales de la década de los sesenta y adquirida por el Estado, que la mantuvo como parte de 

la reserva de tierras. 128 

Para el año 1984, el Gobierno de la República, dentro de un programa elaborado para fomentar la 

construcción de casas de interés social, encargó al Instituto Nacional de Urbanismo (INVU) y al 

Ministerio de la Vivienda, contratar empresas privadas que sirvieran de intermediarios entre el Gobierno 

y las familias interesadas, con el apoyo de comités o asociaciones de vivienda, a efecto de vender 

terrenos de unos 90 a 100 metros cuadrados y construir casas de unos 45 a 50 metros cuadrados, las 

cuales se financiarían parte con bonos de vivienda y parte con cuotas módicas pagadas a unos quince 

años. 

                                                             
126 Ibidem: 57. 
127 Ibidem: 58. 
128 Ibidem: 66. 



57 
 

 
 
La Urbanización André Challe en su primera 
etapa (228 casas), y segunda etapa (180 
casas) fue desarrollada en la segunda 
administración de Oscar Arias Sánchez 
(1986-1990); y la tercera etapa (100 casas) 
en la administración Figueres Olsen (1994-
1998).  

 
Urbanización André Challe, Tercera etapa, Los Sitios, Moravia 

 

Don André Challe cuando conoció que a la nueva urbanización se le pondría su nombre se sintió 

contrariado, ya que no consideraba acertado ni prudente recibir tal distinción, pues su único mérito era 

haber sido propietario, en años más anteriores, de la mayor parte de los terrenos en que se asentaría 

esa comunidad en Los Sitios. 129 

2.7 Moravia… al paso de los Challe II 

 

Agosto de 1949 condujo a un sensible cambio en la propiedad y administración de la actividad cafetalera 

de Emilio Challe, al fallecer éste el día 4 y al siguiente día, su administrador y apoderado generalísimo 

Francisco Assmann, el primero de 86 años y el segundo de 77 años. Don Emilio tenía una vasta 

experiencia en el negocio ya que desde 1900 participaba en el cultivo del café, mientras que don 

Federico era su administrador desde 1920. 

Hombre precavido y astuto en el manejo agrícola y financiero de su empresa, don Emilio había 

evolucionado desde la sociedad Emilio Challe & Compañía R. L., con una estructura sencilla pues no 

ameritaba junta directiva ni fiscal, solamente un gerente que era, por lo general, su único propietario, a 

la creación de la empresa Challe & Sucesores S. A., en que sus fincas y demás bienes pasaron a 

incorporarse al capital de la empresa, siendo don Emilio su presidente y principal accionista y su esposa 

Ubaldina y su hijo André los restantes dueños de las acciones emitidas, todo ello acorde con lo dispuesto 

por la Ley de Sociedades Mercantiles de 24 de noviembre de 1909. 130 En consecuencia, con la muerte 

de don Emilio no hubo testamento ni mortual, pues la empresa ameritó solamente un traspaso de 

acciones a sus otros dos accionistas. 

                                                             
129 Entrevista con Jenny Challe Johnston, San Vicente de Moravia, 27 de abril de 2016. 
130 Pacheco Guerrero, D.A y Tellini Mora, G.A.. Deficiencias del sistema societario costarricense: el derecho de 

información dentro de las sociedades anónimas. Tesis de licenciatura en Derecho. (Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, Universidad de Costa Rica, 2008): 17. 
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Ubaldina Penaforte Texeira da Fonseca 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 

La limitación más preocupante para la 
sociedad estaba en que don Emilio no había 
participado en vida a su hijo André en la 
administración de su empresa cafetalera, a lo 
que se agregaba que este último no tenía una 
formación agrícola ni administrativa, ya que 
su formación académica era la de ingeniero 
civil, profesión que tampoco ejerció. Su 
esposa Ubaldina actuó siempre en su rol 
familiar y no tuvo injerencia alguna en los 
negocios de don Emilio. 131 

 

Don André nombró como su administrador y apoderado generalísimo a don Juan Arrea Escalante, 

licenciado en Contaduría, quien apenas contaba con 23 años. Arrea con los años llegó a ocupar un 

espacio importante en la vida económica de Costa Rica, al ser nombrado miembro de la Junta Directiva 

del Banco Central del 1º de junio de 1974 al 15 de agosto de 1977; vicepresidente del 16 de ese mes 

hasta el 30 de noviembre de 1977 y, finalmente, presidente ejecutivo del 1º de diciembre de ese año 

hasta el 7 de mayo de 1978.132 

 

A pocos años de iniciada su presencia en la empresa cafetalera, don André agregó, a las fincas heredadas 

de su padre, las que a continuación se indican: 

 La Villanea, situada en Platanares, Moravia 

 Finca el Ingenio, en ubicación no determinada. 

 Finca San Jorge, hoy Urbanización San Jorge y que se extendía desde el Templo Bíblico, en San 

Rafael, Moravia hacia el oeste hasta llegar al hogar de ancianos, contiguo a la Capilla Sagrado 

Corazón y hacia el norte hasta el río Ipís.133 

                                                             
131

 Entrevista con Jenny Challe, San Vicente de  Moravia, 12 de mayo de 2016.  
132

 Obando Cairol, Emilio Gerardo. El Banco Central de Costa Rica, su historia y su gente (San José, Costa Rica. E. 

Obando, 2008): 87. 
133 En Sanabria Roldán, María de los Ángeles y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-

geográfica, Anexo No. 8. Entrevista a la familia Umaña Durán, 22-12-1991. 
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Hacia 1949, don André había denunciado tierras en Coto Brus, en las Alturas del Cotón, y fundado la 

Sociedad Cañas Gordas, propietaria de la finca del mismo nombre, hechos relatados en el aparte 2.5 de 

este trabajo. 

En el censo de población de Costa Rica de 1950, se clasifica la población de los distintos cantones en 

urbana y rural. Moravia se anota con una población total de 5 727 habitantes, de los cuales 2 081, sea un 

36.3% se identifica como población urbana y 3 646, un 63.7 % como población rural. Su distrito primero 

San Vicente muestra una población total de 4 451, con un 46.7% urbana y un 53.2% rural, la primera, de 

2 981 habitantes, es precisamente la misma que se cataloga como urbana, La restante población rural 

corresponde en su totalidad a los distritos de La Trinidad, 689 y San Jerónimo, 587.134 

Aún en 1950, la población de Moravia, en especial la rural, sigue teniendo fuertes limitaciones en la 

variedad de empleos. El cultivo del café continúa siendo relevante en la zona e hijos y nietos de quienes 

trabajaron en las fincas de don Emilio Challe constituyen mano de obra para prestar servicios como 

jornaleros y recolectores en las fincas que ahora pertenecen a su hijo André Challe.  

La variedad de café Typica o criollo de la especie Arabica, muy utilizada en el siglo XIX y hasta la primera 

mitad del siglo XX, se caracterizaba por la excelente calidad del grano y una maduración uniforme. Su 

baja densidad de siembra ameritó en la segunda mitad del siglo XX sustituirla por un cafeto de mayor 

producción, como resultaron ser las variedades Caturra y Catuaí.135 

André continúa el rol de su padre don Emilio 
en cuanto a su actividad como productor, 
beneficiador y exportador de café. No 
solamente recibe en el beneficio San Vicente 
las cosechas de sus propias fincas sino que 
también procesa el café cultivado por 
pequeños propietarios de Moravia y zonas 
adyacentes. 
 
Don André, debido a lo ya vetusto de la casa 
de su padre don Emilio, que se ubicaba en la 
parte frontal del beneficio San Vicente, había 
deicidio construir, en la década de los 
cincuenta, para su propia familia una casa 
más cerca de la calle, siempre en los terrenos 
que alojaban en la parte de atrás al beneficio 
y la finca cafetera San Vicente.   

 
André Challe Penaforte 

Cortesía de la Municipalidad de Moravia 
 
                                                             
134

 Censo de población de Costa Rica 1950. http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1950/pdf/cuadro01-50.pdf, consultado 

el 13-5-2016. 
135 Historia del café. , http://e.exam-10.com/istoriya/10757/index.html, consultado el 22-5-2016. 

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1950/pdf/cuadro01-50.pdf
http://e.exam-10.com/istoriya/10757/index.html
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Vargas Madrigal relata que los moravianos iban a coger, sobretodo, a los cafetales de André Challe, 

donde se pagaba entre 50 y 75 centavos la cajuela. Señala además que Challe, al ser dueño de muchos y 

granes cafetales en Moravia, favoreció un espíritu campesino en el pueblo.136 

“El café, que se había puesto en sacos de gangoche, se llevaba en el carretillo al beneficio de don 

André Challe que queda a un kilómetro del cafetal, cerca del barrio Saprissa, en Moravia. Al 

llegar al beneficio – que era muy bonito pues hasta tenía una fábrica de yates- siempre 

encontrábamos que se estaban descargando también carretas y carros de carga con muchas 

fanegas de café, traídas de las fincas de Challe o de productores independientes que le vendían 

su cosecha. A veces la entrega era de 10 o 12 cajuelas (o fanegas). No se pagaba de inmediato, 

sino que había que esperar a un sistema de anticipos y luego liquidación conforme a los precios 

que se obtuvieran en el mercado internacional. “ 137. 

Don André se convirtió en representante de los vehículos Citroen, de producción francesa, para Centro 

América. Su interés era ensamblarlos en Costa Rica, para su venta en el mercado local, y brindar su 

servicio de mantenimiento. Para ello, don André contrató a don Pedro Alcibiades Cortés González (n. 

Esparza, Puntarenas 23-2-1918), de oficio mecánico, quien residía en Golfito, Puntarenas, oriundo de 

Montes de Oro, Miramar, Puntarenas, quien migró a Moravia en 1952. De inmediato, fue enviado a 

México para que aprendiera el ensamblaje y el funcionamiento de los vehículos “Citroen”, a fin de 

especializarse y dar mantenimiento a estos una vez que fueran recibidos en Costa Rica. Tal servicio se 

brindaba en las mismas instalaciones del beneficio San Vicente. Don Alcibiades fue además el mecánico 

del vapor “Papagayo”, que usaba don André en sus viajes de placer  y científicos a la Isla del Coco y otros 

destinos de Costa Rica.138 

Al migrar con su esposa Juana Alvarado Flores y cuatro hijas a Moravia, para luego incrementar en esta 

su familia en tres miembros más, don Alcibiades procuró mejorar su condición económica y social, lo 

cual logró con creces, al posibilitar el desarrollo educacional de sus hijos, gracias al excelente apoyo 

brindado por Challe en su relación de trabajo.139 

Al igual que don Alcibiades las fincas cafetaleras de Challe ofrecieron oportunidades laborales a otros 

trabajadores, tanto de Moravia como de otras latitudes, de manera que sus hijos y nietos pudieran 

aspirar a un futuro mejor. 
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 Vargas Madrigal, Thelmo. Cualquiera tiempo pasado fue mejor. Cómo unos viejos y viejas recuerdan su 

juventud. (San José, Costa Rica, Litografía e Imprenta Lil, 2015): 70-71. 
137 Ibidem: 108-109. 
138 Palabras de Marta Cortés Alvarado en el homenaje tributado por la Municipalidad de Moravia a André Challe el 

26 de abril de 2016 y entrevista a ella por el autor en San Vicente de Moravia, 15 de julio de 2016. 
139 Con el paso del tiempo, uno de los nietos de don Alcibiades, Juan Pablo Hernández Cortés, hijo de Marta Cortés 

Alvarado, asumió la alcaldía de Moravia por el período del 7 de febrero de 2011 al 30 de abril de 2016. 
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Costa Rica, a partir de la década de los cuarenta del pasado siglo, experimenta transformaciones en los 

sectores social y económico que conducen a mayores oportunidades en el campo educativo, a un 

contexto legal de garantías sociales y laborales para los trabajadores, a una nueva composición de la 

sociedad costarricense, y a una nueva estructura en su sector productivo. 

La educación primaria y secundaria tiene en nuestro país una evolución positiva en la década de los 

cuarenta. El número de escuelas que era en 1940 de 659 se incrementa a 969 en 1950, sea un 47 %. El 

porcentaje de niños y niñas de 7 a 12 años que asistía a esos entes educativos tuvo un incremento 

significativo al pasar de 66,1 por ciento en 1938 a 85,9 por ciento en 1950. La secundaria, que hasta la 

década de los cuarenta había contado con 10 colegios pasa a tener 37 establecimientos. 140  

“Ciertamente la apertura de más colegios en las ciudades principales, y en algunas cabeceras de 

cantón, facilitó que más hijos e hijas de familias populares pudieran cursar por lo menos un año 

de secundaria; sin embargo, las oportunidades para los jóvenes de ese origen social, fueron muy 

restringidas, especialmente para quienes residían en áreas rurales.” 141 

Después de haber cerrado sus puertas en 1888, Costa Rica careció de una institución superior de 

enseñanza, hasta que el 26 de agosto de 1940 se emite la Ley No. 362 que crea la Universidad de Costa 

Rica, la cual inició lecciones el 7 de marzo de 1941. 

“A partir de 1950 se expande la cobertura de la educación básica, se incrementan las 

posibilidades y opciones y se mejoran sensiblemente la formación académica y las condiciones 

universitarias. Se da un desarrollo educativo al lado de un incremento de instituciones y de 

opciones de estudio.” 142 

Moravia, zona rural por excelencia, experimentaba un cambio importante en cuanto a que los hijos de 

sus agricultores y jornaleros podían aspirar al menos a concluir sus estudios primarios y con ello, 

aprender a leer y escribir. Sus oportunidades seguían siendo limitadas, aunque no factibles de concretar, 

para estudiar en colegios mayormente situados en la capital y cabeceras de provincias y posiblemente 

todavía restringidas para cursar estudios superiores. 

Los servicios médicos que en una fase incipiente había establecido Emilio Challe en sus fincas para sus 

empleados tienen su sustento legal con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante 

Ley Nª 17 del 1ª de noviembre de 1941, reformada el 22 de octubre de 1943, para quedar constituida 

                                                             
140 Molina, Iván. Educación y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no autorizada. (Diálogos 

Revista Electrónica de Historia, Vol. 8. No. 2 Agosto 2007 – Febrero 2008): 259-260. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm, consultado el 27-5-2016. 
141 Ibidem: 263. 
142 Breve evolución histórica del sistema educativo:2. http://docplayer.es/10189839-Oei-sistemas-educativos-

nacionales-costa-rica-1-indice-capitulo-2-2-breve-evolucion-historica-del-sistema-educativo-2.html, consultado el 
5-6-2016. 

http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm
http://docplayer.es/10189839-Oei-sistemas-educativos-nacionales-costa-rica-1-indice-capitulo-2-2-breve-evolucion-historica-del-sistema-educativo-2.html
http://docplayer.es/10189839-Oei-sistemas-educativos-nacionales-costa-rica-1-indice-capitulo-2-2-breve-evolucion-historica-del-sistema-educativo-2.html
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como una Institución Autónoma del Estado, destinada a la atención del sector de la población obrera y 

mediante un sistema tripartito de financiamiento. Los trabajadores antes desamparados para recibir 

atención médica obtienen así la protección del Estado. No fue sino hasta 1971 cuando el Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte cubrió a trabajadores pagados por jornal en actividades agrícolas, posibilitando 

con ello el derecho a una pensión, antes inexistente. El Código de trabajo, que regula los derechos y 

obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo con los principios cristianos 

y de Justicia Social, entra en vigencia el 15 de setiembre de 1943.143 

Con la creación de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y otras 

instituciones autónomas, a partir de 1949, como el Instituto Costarricense de Electricidad y el Sistema 

Bancario Nacional a partir de 1950, el empleo público como fuente de trabajo permite ir consolidando 

una nueva clase media en la sociedad costarricense, que mejora radicalmente sus conocimientos 

académicos y comienza a devengar mejores salarios que les habilita para hallar soluciones de vivienda 

más apropiadas en zonas rurales no tan distantes de sus lugares de trabajo. 

En el ámbito económico observamos que en los inicios de la década de los sesentas del siglo XX, la 

economía costarricense dependía esencialmente de las exportaciones de café y banano, que ofrecían 

posibilidades limitadas de crecimiento y originaban, a la vez, desajustes causados por las fluctuaciones 

de precios de ambos productos en el mercado internacional, cuyo comportamiento no es factible de 

controlar internamente. 

Debido a lo anterior, surgió la necesidad de desarrollar el sector industrial, para brindar nuevas 

oportunidades de producción y empleo y, al mismo tiempo, diversificar las exportaciones y atenuar los 

desequilibrios del sector externo de la economía. 

“Dentro de ese contexto, se dio énfasis a la producción orientada a sustituir importaciones 

provenientes de fuera del área centroamericana. No obstante, en la década de los setentas, el 

interés se concentra en lograr el incremento de las exportaciones, al resto del mundo, de 

productos no tradicionales. 144 “Para mediados del siglo XX, la producción costarricense se 

encontraba relativamente diversificada, pero el café como cultivo continuaba siendo 

determinante y básico para la economía nacional. (Sin embargo,) se inician algunos cambios en 

el modelo estructural costarricense, determinando que el grano abandonara la situación de 

privilegio que históricamente había mantenido como producto de exportación. Era de esperar la 

estampida que comienza a favorecer la modernización económica del país, la cual se distingue 
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 Breve reseña histórica de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/ccss-fischel/historia_ccss.html, consultado el 1-5-2016 y Código de 
Trabajo, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44102/65002/s95cri02.htm, consultado el 7-5-2016. 
144 Obando Cairol, Emilio Gerardo. El Banco Central de Costa Rica, su historia y su gente: 443-444. 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/ccss-fischel/historia_ccss.html
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44102/65002/s95cri02.htm
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por la acelerada intensificación del policultivismo y de la diversificación productiva, que desde 

fines decimonónicos ya había dado muestras iniciales.”145 

Peters destaca que la nacionalización bancaria, la política estatal de diversificación económica, la 

creación de nuevas cargas tributarias, la intervención reguladora del Estado sobre la actividad cafetalera 

y la creación del sector cooperativo condicionaron en gran medida el desarrollo de las empresas de café.  

Y concluye que  

“(.…) Las empresas de café a partir de los años cincuenta se comportaron de la siguiente 

manera: algunas diversificaron sus actividades económicas y se dedicaron a la urbanización, a la 

ganadería, el cultivo de la macadamia y otras actividades; otra continuaron cultivando y 

procesando café pero no aumentaron la capacidad instalada de sus beneficios ni reorganizaron 

sus empresas, lo que trajo como consecuencia un estancamiento o baja en la producción.”146 

En la década de los cincuenta, la empresa Tournón optó por aplicar una estrategia de urbanización para 

las tierras que regularmente habían sido cultivadas con café, pues se consideró que le era más lucrativo 

convertirlas en zonas comerciales, industriales y residenciales.147 

En línea con lo anterior, la empresa Tournón dispone en la década de los sesenta transformar su finca 

cafetalera de San Vicente, en Moravia, en una nueva zona residencial, para lo cual encarga a la 

Compañía Nacional Financiera S. A. (Finsa), su urbanización, fraccionando lotes y vendiéndolos a familias 

de clase media y alta, que gradualmente fueron poblando la Urbanización Colegios Norte, frente al 

Lincoln College, luego Lincoln Plaza, en Moravia. 148 

Hall, en su estudio pionero sobre el café refiere que 

“Algunos de los terrenos urbanizados en la Meseta Central estaban indudablemente muy 

agotados, después de un siglo de cultivo continuo con el café. Muchos finqueros que todavía 

tienen cafetales cerca de San José, no se preocupan por fertilizarlos, deshierbarlos y podarlos, 

porque piensan que la utilización de esa tierra cambiará dentro de poco tiempo, y les será 

mucho más lucrativo convertirlos en zonas urbanizadas.” 149  

                                                             
145 Rodríguez Chaves Alonso. Costa Rica, historia de crisis con aroma y sabor a café; 25. 
146 Peters, Gertrud. Empresarios e historia del café: 550. 
147  Gudmunson, Lowell. Campesino, granjero, proletario: formación de clase en una economía cafetalera, de pequeños 

propietarios, 1850-1950. Revista de Historia, No. 21-22, 1990: 164. 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3310, consultado el 7-6-2016. 

148 El autor de este trabajo compró a Finsa en 1968 un lote de 341 metros cuadrados, a un precio de ₡22 000, 

financiado a un 8% anual fijo y a un plazo de 15 años. 
149 Hall, Carolyn. El café y el Desarrollo Histórico-Geográfico de Costa Rica.  (San José, editorial Costa Rica, 1991): 

173. 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3310
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André Challe no era ajeno al contexto económico y social al que iba evolucionando Costa Rica ni mucho 

menos a las acciones concretas que estaba tomando una de las empresas rivales cafetaleras como lo era 

la Sociedad Anónima Tournón, la que incluso entre 1949 y 1950 se liquidó prácticamente al repartirse 

sus socios las propiedades que tenía a su haber, para formar múltiples compañías. 150 

Sabía don André además que el uso del suelo iniciaba en Costa Rica su transformación para utilizarlo 

como zonas residenciales, comerciales e industriales. Con las nuevas fuentes de empleo en el sector 

público y la posibilidad de que, por su formación académica, miembros de la clase media ocuparan 

cargos mejor remunerados, era casi predecible que surgirían nuevas necesidades de vivienda en zonas 

más acordes con el estatus económico y social que correspondía a esos nuevos integrantes de la clase 

media costarricense. 

Por otra parte, estos nuevos recién llegados iban asimismo a tener mayor capacidad de compra y a 

tornarse clientes de comercios cercanos a su zona de residencia, que le permitieran adquirir los 

productos alimenticios, electrodomésticos, vestuario, útiles escolares y otros rubros indispensables para 

su familia y para sí mismo. 

Acorde en un todo con lo anterior, André Challe constituye en 1949 la Sociedad Urbanizadora de 

Moravia, que tendrá por objeto, entre otros, comprar y vender terrenos, llevar a cabo urbanizaciones y 

construcciones de cualquier clase, pudiendo realizar también toda clase de negocios, actos y contratos 

sin limitación de ninguna especie. La Sociedad está integrada por tres socios, el propio Challe, su esposa 

Mary Edith Johnston White y Oscar Gallegos Gurdián, abogado, el primero con 19 cuotas, la segunda con 

ocho, y el último con una cuota, cada una de ₡ 5 000 del capital social que era de ₡ 140 000, aumentado 

luego a 150 000, mediante dos cuotas que se agregaron a la participación financiera de don André.  

El 1° de abril de ese mismo año, los accionistas de la Sociedad Urbanizadora de Moravia, en adelante 

llamada Urbanizadora, acuerdan vender las veintiocho cuotas de capital social a la empresa Challe 

Sucesores Sociedad Anónima. 

En marzo de 1950, la urbanizadora vende dos fincas a Challe Sucesores con un valor total de ₡ 192 516 

82 y adquirirá pleno dominio de ellas una vez que la compradora recolecte las cosechas del café 

pendiente.  

En octubre de 1952, los accionistas conocen y aprueban un balance de situación de la Urbanizadora en 

que se indica que los costos de urbanización ascienden a ₡ 628 205 14. También se incluyen en el 

balance de fecha 30 de setiembre de ese año, el valor de una planta telefónica 151 por ₡267 257 20 y 
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 Peters Solórzano, Gertrud. La formación territorial de las grandes fincas de café en la Meseta Central: 19. 
151 “Andrés Challe trajo una central telefónica para la Guaria que por no permitírsele ponerla a funcionar tuvo que 

vendérsela a la compañía de electricidad muy barata. Fue la primera que llegó a Costa Rica. Estuvo ubicada donde 
hoy está la piscina del Club La Guaria”. Sanabria Roldán y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva 
histórico-geográfica, Anexo No. 8. Entrevista a la familia Umaña Durán, 22-12-1991 
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materiales eléctricos y de telefonía por ₡121 048 27. Además, se destaca un pasivo de varios acreedores 

por ₡1 117 178 27. El capital acciones se situó en ₡ 150 000. 

Con fecha 14 de abril de 1956, el señor Oreamuno Flores cede a André Challe la cuota de capital, de 5 

000 que le corresponde en esta Sociedad. En esa misma fecha el señor Oreamuno renuncia al cargo de 

Gerente, con facultades de apoderado generalísimo que ostenta en esa Sociedad, asumiendo las 

funciones de ese cargo los socios André Challe y Mery Edith Johnston. 

En acta de fecha 10 de diciembre de 1958, la Urbanizadora dispone adquirir de Challe Sucesores 

Sociedad Anónima las dos secciones en que dividirá la finca destinada a desarrollar la Urbanización La 

Guaria, fincas que se valoran en ₡ 1 500 000, la primera de ellas que mide  69 889 metros con 60 

decímetros cuadrados y el precio de la segunda se fija en ₡ 1 100 000, la cual mide cuatro hectáreas 

setenta y tres áreas y 87 centiáreas y 7 decímetros cuadrados.  

La Urbanizadora pagará a Challe Sucesores la suma de ₡ 2 600 000 con crédito financiado o en efectivo, 

según decida el gerente André Challe, para así continuar los trabajos de urbanización. 

En sesión del 1° de julio de 1959 se acordó constituir una deuda con el Banco Nacional de Costa Rica por 

un millón de colones, garantizándolo con créditos hipotecarios de esta sociedad originados por la venta 

de lotes de la urbanización. 

En sesión de 22 de enero de 1964 se acuerda  dar hipoteca en primer grado de la finca objeto de 

urbanización al Banco Anglo Costarricense en obligación por la suma total de ₡ 300 000 y en segundo y 

tercer grado al mismo banco por ₡ 300 000 y ₡ 490 000. 

La señora Johnston había renunciado desde el 30 de marzo de 1966 a su cargo de Gerente, quedando 

como tal únicamente don André Challe. La Urbanizadora continúa en funciones hasta el 30 de marzo de 

1968, cuando el libro de actas no registra en lo sucesivo más sesiones de sus socios propietarios.  

La urbanización La Guaria fue la única que desarrolló la Sociedad Urbanizadora de Moravia. El estudio ya 

mencionado de Sanabria Roldán y otros y otros, cita, tomando como fuente la historia oral aportada por 

antiguos colaboradores de André Challe, que éste “pidió a sus ingenieros que los fraccionamientos 

debían ser lotes grandes, 1.000 m2 en promedio y 700 m2 como mínimo”. Esta decisión se convirtió a la 

postre en un factor selectivo o condicionante de los futuros moradores de sus urbanizaciones.”152 

La escasa historiografía relativa a la evolución geográfica e histórica de Moravia le asigna un rol principal 

a la donación de terrenos que hizo André Challe para la instalación de colegios en la ciudad de Moravia. 

                                                             
152

 Sanabria Roldán, María de los Ángeles y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-geográfica…: 

113-114. Chaverri Montero refiere que también desarrolló la Urbanización Los Colegios. Entrevista con Paul 
Chaverri Montero, San Vicente de Moravia, 26 de julio de 2016. 



66 
 

La verdad de los hechos apuntada anteriormente nos indica que tales donaciones fueron posteriores a la 

decisión de Challe de iniciar la urbanización de algunas de sus fincas en 1949.153 

Tal como se relató en este trabajo, fueron las Hermanas de Sion las que atendieron la convalecencia de 

André Challe en París, luego de que fue herido en combate en junio de 1940, en uno de los episodios de 

la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Challe quedó eternamente agradecido con el esmero y la 

dedicación que pusieron esas Hermanas en su pronta recuperación. 

Debido a ello, don André dispuso en 1951 donar al Colegio de Nuestra Señora de Sion un terreno 

comprendido en la finca Los Bajos, Moravia, con una extensión de 29 488m², sean 4.22 manzanas ó 2.95 

hectáreas, donde esa entidad educativa construyó, a partir de 1956, sus nuevas instalaciones, a las que 

se trasladó en marzo de 1960. 154 

Anteriormente dicho Colegio había estado en el costado sur del Parque Nacional en San José, terrenos 

que le habían sido donados por las Temporalidades de la Iglesia Católica, condicionados a que la capilla 

que había adyacente a ellos y que estaba dedicada a la Virgen de las Piedades, no formaba parte de la 

donación y debía estar abierta al público, aunque podía ser usada también por el Colegio. En 1912, el 

Colegio le solicitó al obispo Juan Gaspar Stork la concesión del terreno de la Ermita, lo cual les fue 

aprobado. En caso de que, en el futuro, el Colegio dejara de ser regentado por las Hermanas de Sion, 

debería pagarse a las Temporalidades el valor del terreno. 155 Tal parece, sin embargo, que tales 

terrenos, que miden 7 803, 15 m2, fueron donados después por la Iglesia Católica a la Asamblea 

Legislativa por el precio simbólico de ₡ 100 00. 156 

El Saint Francis College, es una entidad educativa fundada en 1950, por solicitud expresa de los obispos 

de San José, Monseñor Víctor Sanabria Martínez, y Alajuela, Monseñor Juan Vicente Solís Fernández, 

regentada por los Padres Franciscanos Conventuales, cuya sede original estuvo en una vieja casa en 

barrio Otoya, antigua sede de la Embajada de Francia. En 1951, André Challe donó al Colegio la 

propiedad de cinco manzanas y media (3.84 hectáreas ó 38 400 m2) en que hoy se ubica en Moravia, 

parte de lo que fue la Finca La Estaca. 
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 Sanabria Roldán, María de los Ángeles y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-geográfica…; 

y Enríquez Solano, Francisco, ¡Lástima!, en Moravia la plaza era más bonita que el parque, en la Ciudad y sus 
historias, Saray Córdoba, editora. (San José, C.R., Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999): 143-154. 
154 Datos proporcionados por Maynor Murillo Murillo, funcionario de la biblioteca del Colegio Nuestra Señora de 
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abril de 2014,  página 3. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1473821412834934&id=1404152566468486
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En cuanto al Lincoln School, institución educativa fundada en 1945 por un grupo de padres 

costarricenses y por emigrantes estadounidenses, el mismo André Challe nos indica que su donación fue 

del 50 % del terreno de 7.9 acres (3 hectáreas y 1970.2 m2 ó 4.57 manzanas, ó 31 970.2 m2) que ocupó el 

Colegio en la finca Los Bajos, Moravia, hoy Lincoln Plaza, sean unos 3.5 acres (1 hectárea 5 782.7 m2 ó 

2.26 manzanas); 157 la otra mitad de la misma extensión fue comprada a un precio especial por las 

autoridades superiores del Lincoln School. 

Finalmente, Challe también refiere que los terrenos que ocupó el Saint Clare College, en Moravia, no 
fueron una donación de su parte, sino que fueron objeto de una venta a un precio especial, muy bajo, a 
las autoridades de dicho colegio. 158 El terreno tiene una extensión de 3 hectáreas, 8670 m2 y 39 dm2 (38 
670 39 m2 ó 5 ½ manzanas). La institución inició sus funciones en el año 1957, bajo la responsabilidad de 
la Orden School Sisters of Saint Francis, las que lo regentaron hasta 1982, cuando el 27 de ese mes, dicha 
Orden vendió el terreno a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José por un monto de ₡ 9 
millones, dándose de plazo al Saint Clare hasta el 28 de febrero de 1983 para el traspaso de los bienes 
objeto de la negociación, que incluyó la venta del mobiliario, equipo y biblioteca por un valor de ₡ 700 
mil. La escritura fue constituida ante el notario Oscar Gallegos Gurdián, coincidentemente, en años más 
anteriores, abogado de la empresa Challe & Sucesores S. A. 159 
 

Al retirarse las hermanas de la Orden School Sisters of Saint Francis, se creó la Asociación Pro Colegio 
Saint Clare, integrada por padres de familia, docentes y administrativos del Colegio, para dar continuidad 
a las labores que se venían realizando.  
 

Las antiguas instalaciones del Saint Clare fueron asignadas por las Temporalidades a la Universidad 
Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y Lafuente, fundada en 1993. El Saint Clare College se ubica 
actualmente en San Ramón de Tres Ríos. 
 

Las donaciones de terrenos que don André Challe hizo a entidades educativas para que se establecieran 
en Moravia nunca estuvieron sujetas a condición o restricción alguna. Una vez traspasado el terreno a la 
entidad correspondiente, ésta podía utilizarlo en el futuro como mejor le conviniera. De ahí que dos de 
las locaciones originales, una donación parcial y la otra vendida a un precio especial, como fueron la del 
Lincoln School y la del Saint Clare College, respectivamente, pasaron a otros propietarios, incluso uno de 
naturaleza comercial, para lo cual no había impedimento alguno .160 
 

Challe también, por medio de la Sociedad Urbanizadora de Moravia, y apoyado por los otros socios, su 
esposa Mary Edith Johnston y el Lic. Oscar Gallegos Gurdián, acordaron, según acta de fecha 31 de 
marzo de 1955, donar al Club La Guaria Sociedad Anónima, por la suma de cinco colones, el terreno de la 

                                                             
157 Club La Guaria-Boletín informativo mensual-Setiembre-1986. Entrevista a don André Challe; y Lincoln 

School, Our Campuses. http://www.lincoln.ed.cr/en/wp-content/uploads/sietes/2/2015/06/Lincoln70-
Med.pdf, consultado el 3-6-2016. 
158 Club La Guaria-Boletín informativo mensual-Setiembre-1986. Entrevista a don André Challe. 
159 ABAT, Temooralidades, Caja 20, folder 3, folio 18. 27-8-1982. 
160 Entrevista a Jenny Challe Johnston, 26 de mayo de 2016. 

http://www.lincoln.ed.cr/en/wp-content/uploads/sietes/2/2015/06/Lincoln70-Med.pdf
http://www.lincoln.ed.cr/en/wp-content/uploads/sietes/2/2015/06/Lincoln70-Med.pdf
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propiedad destinado a parqueo y club, con el fin de cooperar a su desenvolvimiento y para establecer la 
urbanización que la Sociedad está llevando a cabo. 161  
 

“El Club se hizo en una 
extensión de cinco manzanas 
(34 945 m2, ó 3.53 hectáreas) 
En la actualidad no cuenta con 
la misma área inicial, porque 
se vendieron algunos lotes a 
familias que aún hoy día los 
poseen, como los Holterman, 
los Guzmán, Oscar Gallegos, 
etc.”162 
 

El Club la Guaria tiene actualmente 
una extensión de 22 000 m2, (3.15 
manzanas ó 2.2 hectáreas). Fue 
fundado el 7 de enero de 1955 y don 
André fue socio fundador y 
benefactor.163 

 
Don André, al centro, con socios del Club La Guaria 

http://clublaguaria.com/historia 

 
Completan las donaciones más conocidas de don André el terreno donde se ubica el Estado Luis Ángel 
"Pipilo" Umaña, en San Vicente, Moravia, “Si mal no recuerdo -dice don André- ahí hay una placa con mi 
nombre.” 164 No obstante, otra información indica que “el 27 de mayo de 1968 la Municipalidad de 
Moravia compró al INVU (Instituto Nacional de Vivienda y urbanismo) la finca que mide 11 524 metros 
cuadrados, (para la construcción del Estadio Municipal Luis Ángel “Pipilo” Umaña) pero su inauguración 
fué hasta el 20 de Setiembre de 1983.” 165 
 

“Don André donó los terrenos del estadio, pero el papeleo legal no fue hecho, no se hizo el 
traspaso que correspondía por parte de la Municipalidad de Moravia, por eso fue que 
posteriormente el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se adjudicó la propiedad que fue 
después vendida a la Municipalidad”. 166 

  

                                                             
161 Sociedad Urbanizadora de Moravia. Libro de Actas No. 1. Sesión de 31 de marzo de 1955. 
162 Club La Guaria-Boletín informativo mensual-Setiembre-1986.Entrevista a don André Challe. 
163

 Información facilitada al autor por Javier Acuña, presidente de la Junta Directiva del Club La Guaria. 

Conversación telefónica del día 4-7-2016. 
164 Ibíden 
165

 Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Moravia. Instalaciones Deportivas. 

http://www.ccdrmoravia.org/Instalaciones.html, consultado el 7-7-2016. 
166 Entrevista del autor a Marta Cortés Alvarado, Moravia, 15 de julio de 2016.  

http://clublaguaria.com/historia
http://www.ccdrmoravia.org/Instalaciones.html
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Don Andrés Challe también regaló algunos terrenos para que se hiciera la calle recta que comunica 
Moravia con Guadalupe.167 
 
La iglesia católica de San Vicente de Moravia fue también receptora de donaciones de don André Challe. 
En sus palabras 
 

“En cuanto al órgano, lo compré 
en Nueva York con el fin de 
donarlo a la Iglesia de San Vicente. 
Y del frontispicio, debo decirle que 
fue hecho por el gran artista 
francés Luis Ferrón (sic), quien 
vivió en Costa Rica alrededor de 5 
años, trabajando para poder viajar 
a los Estados Unidos. Allá puso su 
negocio.  

 
Frontispicio, con la Santa Cena, en la iglesia San Vicente 

Ferrer, Moravia, 1942. 
Fuente: Moravia y sus matices, 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

 

Es un artista de reconocido prestigio, muy famoso. Yo le compré ese frontispicio con dos fines: 

uno, ayudarle a él  económicamente y el otro, obsequiar una bella obra de arte a la Iglesia de 

San Vicente.”168 

El artista Louis Féron Parizot (1901-1998) escultor y orfebre francés, huyendo de los efectos de la 

depresión en Europa emigró a Costa Rica, donde el gobierno le encargó la creación y dirección de una 

Escuela-Taller de Obras Públicas, dependencia del Ministerio de Fomento. En paralelo y para atender 

encargos privados, montó el taller de joyería, relojería, orfebrería, decoración, escultura y esmalte: Louis 

Féron y Compañía.169 

Féron creó, en 1940, en las cuatro paredes del Salón Dorado, del Museo de Arte Costarricense, un mural, 

bajo relieve en estuco (fórmula a base de yeso), tallado y pintado en color bronce, que representa, en un 

área de 150 metros cuadrados, la historia de Costa Rica desde la época precolombina hasta la década de 

1940. 170  

Con la conversión de sus fincas cafetaleras a zonas residenciales, centros educativos, y espacios 

recreativos y deportivos, Challe dio inicio en Moravia en la década de los cincuenta del siglo pasado a un 
                                                             
167

 Sanabria Roldán, María de los Ángeles y otros. El cantón de Moravia desde la perspectiva histórico-geográfica, 

Anexo No. 8. Entrevista a la familia Umaña Durán, 22-12-1991 
168 Club La Guaria-Boletín informativo mensual-Setiembre-1986. Entrevista a don André Challe. 
169 Alianza Francesa. Charla sobre el escultor francés Luis Féron. http://francaisdumonde.costarica.over-

blog.com/2015/07/charla-del-patrimonio-en-la-alianza-francesa.html, consultado el 24-5-2016. 
170 Museo de Arte Costarricenses, Salón Dorado, http://www.musarco.go.cr/salon_dorado.php, consultado el 27-

5-2016. 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
http://francaisdumonde.costarica.over-blog.com/2015/07/charla-del-patrimonio-en-la-alianza-francesa.html
http://francaisdumonde.costarica.over-blog.com/2015/07/charla-del-patrimonio-en-la-alianza-francesa.html
http://www.musarco.go.cr/salon_dorado.php
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cantón más urbano, más integrado por hijos y nietos de agricultores, jornaleros y recolectores de café 

que ya no querían seguir los pasos de sus ancestros, sino que aspiraban a seguir estudios secundarios y 

aún universitarios, para lograr una posición social y económica superior, formar parte de una nueva 

sociedad de profesionales que se abría camino también en el campo político y en un sector comercial 

que buscaba clientes en una mayor etapa de consumismo y de atracción por productos en un mercado 

de mayor diversificación. 

La composición poblacional de Moravia cambia sustancialmente en 1963. Con 11 642 habitantes, se 

duplica la cifra que había en 1950 (5 642), y San Vicente, el distrito principal se sitúa en 9 188 residentes, 

un 64% más que sus pobladores en 1950 (4 451), siendo, por primera vez, mayor, en todo el cantón, la 

población urbana, 52%, que la rural, 48 %.171 

Gran parte de esa nueva población se fue asentando gradualmente en las urbanizaciones que surgieron 

de la conversión de cafetales en Moravia, como son La Guaria, La Guaria Oriental, Los Robles, Los 

Colegios, San Jorge, Jardines de Moravia, desarrollos urbanos promovidos por empresas ajenas a Challe 

Sucesores Sociedad Anónima. También, como se indicó anteriormente, surgió la Urbanización Los 

Colegios Norte, en la finca que fue propiedad original de Hipólito Tournón & Compañía, la cual se 

extendía desde lo que hoy es Condominios Topacio hacia el sur hasta el Liceo Laboratorio, y desde el 

primero citado hasta la parte final de la calle de La Carreta y su cruce al Barrio Virginia, y desde el 

segundo citado hasta la entrada diagonal a la marisquería de los Leitón, sobre la calle principal a Tibás.  

Enríquez sumariza las consecuencias que produjo el paso de Moravia de una comunidad rural a una 

urbana 172 

1. La pérdida de la principal fuente de empleo de los moravianos (en los cafetales de Challe) los 

obligó a buscar una fuente de trabajo alterno y este es el origen del comercio de artesanías que 

caracteriza en la actualidad a esta ciudad. Aunque la mayor parte de la población 

económicamente activa debe desplazarse a la capital a buscar empleo. Moravia se convierte en 

un lugar dormitorio. 

2. El proceso de urbanización produjo un fuerte proceso migratorio. Estos "recién llegados" tienen 

patrones ocupacionales diferentes y no poseen ningún ligamen con los antiguos vecinos del  

lugar. Un efecto importante de esta situación es que Moravia no estaba preparada para 

satisfacer las necesidades básicas de tantos habitantes, especialmente el transporte público.  

3. El paso de lo rural a lo urbano conlleva un proceso de desestructuración de los mecanismos de 

cohesión e identidad local de los antiguos vecinos. 

                                                             
171

 Censo de población de Costa Rica, 1963, http://www.ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1963/pdf/cuadro01-63.pdf, 

consultado el 8-7-2016. 
172

 Enríquez Solano, Francisco, ¡Lástima!, en Moravia la plaza era más bonita que el parque: 152.  

http://www.ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1963/pdf/cuadro01-63.pdf
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A las acciones tomadas por André Challe y la empresa de Hipólito Tournón y Compañía se agregó la 

perteneciente a la familia Rohrmoser, que poseía grandes cafetales en el sector oeste de San José, en 

Pavas, y decidió convertirlos en urbanizaciones y zonas comerciales e industriales.  

Hall nos ilustra ese caso en particular y los mecanismos utilizados para urbanizar.  

“Algunos de los principales cafetaleros han formado sus propias compañías de urbanización. La 

familia Rohrmoser, por ejemplo, está convirtiendo unas 150 manzanas de sus cafetales, en 

Pavas, en una zona residencial e industrial. Este proyecto empezó a principios de la década de 

1960, después de la caída de los precios del café, y se espera terminarlo más o menos en 1980. 

Los cafetaleros más pequeños en el área metropolitana, que carecen del capital necesario para 

formar sus propias compañías urbanizadoras, se asocian o contratan al crédito con algunas de 

las grandes empresas de desarrollo urbano, para que desarraiguen los cafetales y planifiquen la 

estructura de calles, aceras, cañerías, cloacas y electricidad. Otros finqueros venden sus terrenos 

a estas sociedades.  173 

Moravia por espacio de poco más de sesenta años anduvo al paso de los Challe, evolución que no era 

ajena al cambio geográfico y económico que se fue dando en el Valle Central, donde el uso del suelo y la 

tenencia de la tierra se apartó del tradicionalmente aplicado, de tal manera que los antiguos cafetales 

comenzaron a ser reemplazados por urbanizaciones, industrias y comercios, y la tierra, generalmente 

poseída por pocos propietarios quedó distribuida proporcionalmente en lotes y zonas, en poder de 

muchas personas físicas y algunas personas jurídicas. 

El 6 de diciembre de 1963, San Vicente, primer distrito del cantón Moravia, recibe el título de Ciudad, y 

la antigua plaza se convierte en 1965 en parque. Este cambio político y geográfico lo ilustra con mayor 

propiedad don Fernando Hidalgo. 

"Challe significa desarrollo en Moravia. Gracias a que él urbanizó sus fincas, Moravia es famosa... 

Fue el fundador del Club La Guaría, donó tierras a los colegios privados, y urbanizó sus fincas. Así 

llegó el progreso a Moravia. Moravia sólo le debe".174 

2.8 La quiebra de la empresa Challe Sucesores Sociedad Anónima 

 

Decíamos antes que don Emilio Challe, en la década de los cuarenta tuvo la inteligencia de transformar 

su empresa de E. Challe & Compañía R. L en Challe Sucesores Sociedad Anónima, estructura que facilitó 

la incorporación en el capital social de todas las fincas cafetaleras, y de los equipos, instalaciones que 

había en ellas, así como de las inversiones que efectuaba la sociedad en la exportación del grano de oro 

a los mercados europeos y estadounidenses. 

                                                             
173 Hall, Carolyn. El café y el Desarrollo Histórico-Geográfico de Costa Rica; 173. 
174

 Enríquez Solano, Francisco. ¡Lástima!, en Moravia la plaza era más bonita que el parque: 150. 
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Fue un instrumento ideal también para permitir legalmente y sin mucha complicación la cesión de los 

bienes en efectivo y de capital de don Emilio a su esposa Ubaldina y a su hijo André, una vez que el 

primero falleciera, lo cual sucedió en agosto de 1949. 

Reiteramos aquí las circunstancias que se presentaron en los negocios en cuanto a que don André no fue 

partícipe en vida de don Emilio de los complicados manejos agrícolas y financieros que exigía un 

conglomerado de fincas de tanta importancia y amplitud; que su formación académica de ingeniero civil 

no le significaba un aporte valioso para las actividades específicas que desarrollaba la empresa, y que la 

inmensa experiencia que le brindó don Federico Assmann como administrador y apoderado 

generalísimo durante casi treinta años, no pudo ser aprovechada por don André, al fallecer aquel al día 

siguiente, 5 de agosto de 1949, del deceso de don Emilio.  

Sustituir a don Federico se convirtió en una tarea utópica, pues Juan José de Jesús Arrea Escalante (n. SJ 

14-10-1926; b. EC, San José 7-11-1926, ABAT LB EC. SJ No. 55, f. 263, a. 481), quien fungía también como 

auditor, Oscar José Jesús Gallegos Gurdián, (n. SJ 13-12-1926, b. EC, San José 26-12-1926, ABAT LB EC, SJ 

No. 56. f. 290, a. 581), abogado y José Maximiliano Hernán de Jesús (Max) Oreamuno Flores (n. SJ 27-11-

1908, b. Cartago 23-12-1908, ABAT LB Cartago No. 40 A, f. 263, a. 772), quien en la década de los 

cincuenta asumió la administración general, eran colaboradores jóvenes que apenas iniciaban sus 

carreras en el mundo empresarial, o bien con una incipiente experiencia en la actividad cafetalera. 

Luego de Oreamuno, se hizo cargo de la administración general, en la década de los sesenta, Paulino 

Chaverri Valle, (n. Heredia 30-6-1904; b. IC, Heredia 5-7-1904, ABAT LB IC, Heredia No. 56, f. 14,  a. 199), 

quien tenía formación académica en ese campo adquirida en Estados Unidos de América, además de ser 

un políglota, pues sabía otros idiomas como el inglés y el alemán.  Don Paulino se encargaba 

fundamentalmente de los ingresos de la empresa, resultado esencialmente de las exportaciones de café 

al exterior.175 

Por otra parte, la década de los cincuenta, como también analizamos, introdujo cambios sustanciales en 

el uso del suelo y la tenencia de la tierra, en las oportunidades visibles que ofrecía la educación y el 

empleo para los hijos y nietos de jornaleros y agricultores que trabajaron casi toda su vida al servicio de 

los Challe, así como la transformación que procuraba hacer el país para dejar atrás el monocultivo del 

café y migrar a la diversificación de productos. 

Todo lo anterior contribuyó para que don André, al igual que lo hacían sus competidores en el ramo 

cafetalero la Sociedad Anónima Tournón y la Sociedad Rohrmoser Hermanos, dispusiera como jerarca 

de Challe Sucesores S. A, enrumbar sus negocios a la actividad urbanística, reservando en sus fincas 

espacios para Impulsar el establecimiento de colegios en San Vicente, Moravia, ya fuera por donación o 

venta a precios especiales de terrenos para construir sus instalaciones, además de regalar otros terrenos 

para fines deportivos y recreativos. 

                                                             
175 Entrevista con Paul Chaverri Montero, hijo de don Paulino, en San Vicente de Moravia, 26 de Julio de 2016. 
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Recordemos que don André había tenido a fines de los cuarenta y década de los cincuenta una 

experiencia infausta en Coto Brus, cuando sus expectativas de progreso sufrieron cambios impactantes 

al variar el gobierno de Estados Unidos la ruta de la carretera interamericana y trazarla cerca de sus 

fincas bananeras en Golfito y no de Coto Brus, y verse seriamente afectado también con la invasión de 

precaristas en su hacienda en Cañas Gordas, todo lo cual condujo a la quiebra de su empresa la Sociedad 

Cañas Gordas Limitada. 

Edelman y Seligson recogieron testimonios orales de personas que conocieron a don André en Coto Brus 

y los mismos reflejan con crudeza los recuerdos que se guardan de esa historia. 

“Una mujer cuyo padre fue el capataz de Challe en Coto recordó que era una fortuna que heredó 

pero no la supo administrar. Iba hasta Europa en un barco con los sirvientes. Él quebró, no tenía 

dinero para pagar las prestaciones. Challe pagó a sus empleados con tierras, repartió como diez 

fincas si no más de esa manera, la de menos fue de cuatro hectáreas. A papá le dio mucho más. 
176 . 

Sobre André Challe se han generado muchos mitos negativos en cuanto a sus actos particulares y 

empresariales. Se ha dicho, por ejemplo, que cuando Jenny, su hija, se graduó de secundaria, ella y sus 

compañeras de estudio tuvieron de premio un viaje a Europa, lo cual es falso. 177   

De la cita anterior, rescatamos como hecho verídico el que don André pagó a sus trabajadores en Coto 

Brus con la entrega de tierras, ya que con la política agraria promovida por el Estado, que propició o al 

menos no desestimuló la invasión de precaristas, fue muy difícil para los propietarios en esa zona rural 

conservar sus fincas. 

El mejor retrato de don Andrés lo esboza su hija Jenny como sigue: 

“Caballero elegante, sobrio y con una generosidad extraordinaria, pero pésimo hombre de 

negocios”. 178 

La historia oral ha recogido también testimonios que han quedado consignados en estudios que se han 

divulgado y que lejos de referir decisiones erróneas en el manejo de sus negocios, tratan de aducir 

conductas personales impropias de don André en la administración de su herencia o fortuna. Así, por 

ejemplo, son las manifestaciones de Carlos Luis Serrano, un antiguo vecino de Los Sitios. 

(Se desconoce) “cuál fue la verdadera razón, que Andre Challe dejó de ser el dueño de las 
propiedades que tenía en Los Sitios, tal vez las perdió en el juego o simplemente las vendió; sin 
embargo muchos sabían que los juegos de azar lo llevaron a la miseria. 

                                                             
176

 Edelman, Marc y Mitchell A. Seligson. La desigualdad de la tenencia dela tierra…: 102, nota 57. 
177 Entrevista con Jenny Challe, 27 de abril de 2016. 
178 Palabras de Jenny Challe en el homenaje a don André efectuado por la Municipalidad de Moravia para 

declararlo Benefactor de Moravia, 26 de abril de 2016. 
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Eso tiene una historia interesante y trágica a la vez, la historia de esto es la siguiente: sea, don 

André Challe era un señor millonario, él dona todo eso, inclusive donde estaba el centro 

comercial (periféricos de Moravia)  ahí estaba el beneficio. Él dona los colegios, y diay empezó a 

disparar el capital, empezó a beberse todo. Grandes festines, y diay, el hombre empezó a 

quebrar, a como fue quebrando el hombre se fue metiendo en el juego y empezó a jugar y jugar. 

Y entonces, entre las últimas fincas que perdió con el juego está esta de Los Sitios y la finca del 

Ruano. Él pierde esa finca y queda en la miseria más grande, al extremo que tuvo que recogerlo 

una hermana de él. 179 

La historia oral en la familia Challe rechaza categóricamente que don André fuera aficionado a las 

apuestas o a los juegos de azar, ni mucho menos que fuera un bebedor habitual. Por su amistad y 

relación con otros hombres de negocios, solía tener alta actividad social, eventos en los que jamás se 

excedió al beber licor, a tal punto que se mostrara como alguien que a raíz de ello perdiera su 

compostura o tuviera una conducta inapropiada públicamente. 180 

Existió sí una situación especial que, en adición a las comentadas, pudo incidir sobre la buena marcha de 

la empresa, y es que don André era, en partes del año, un propietario absentista. Y el motivo de ello 

obedecía a que regularmente viajaba con su familia una vez al año, por espacio de unos tres meses, a 

Europa. Su lejanía entonces de sus negocios recaía en un apoderado generalísimo que solían ser Juan 

Arrea Escalante quien además estaba a cargo del manejo financiero de la empresa, en su condición de 

auditor. 

Quesada León, quien laboró desde la década de los cincuenta en las fincas cafetaleras de los Challe,  al 

igual que lo hicieran anteriormente su padre y su abuelo, manifiesta que 

“Don André no era un patrón que acostumbrara supervisar de cerca el estado de los cafetales, ni 

que se acercara a dialogar con los trabajadores para enterarse de detalles que podrían ser de 

importancia en la marcha del negocio.”181 

A la anterior opinión se une el recuerdo de las charlas que tenía con su familia don Alcibiades Cortés:  
 

“Mi padre, como buen autodidacta leía mucho y le gustaba estar informado sobre los negocios 
de la finca cafeteara de los Challe donde trabajaba, Nos decía que don André llegaba a su oficina 
como las nueve o diez de la mañana, o al mediodía, pero para asuntos muy personales, de él, en 
realidad quienes manejaban la empresa eran don Max Oreamuno, don Paulino Chaverri Valle, en 
su momento administradores, y don José Antonio Quirós Umaña, quien fungía como custodio 

                                                             
179 Brenes, Mykall, Alice y Pedro González Somarribas. Gestión local, riesgo y vulnerabilidad en una localidad de la 

microcuenca 5 del río Virilla: Los Sitios de la Trinidad, Moravia. Entrevista a Carlos Luis Serrano, 1997: 65. 
180 Entrevista con Jenny Challe, San Vicente de Moravia, 12 de mayo de 2016. 
181 Entrevista a Jorge Quesada León, San Vicente de Moravia, 27 de junio de 2016. 
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del dinero, además de don Herminio Montero Durán quien controlaba el tiempo laborado por 
los trabajadores. Todos eran empleados de confianza de don André.”182 

 

No es fácil determinar con certeza si lo rescatado en la historia oral aportada por algunos moravianos en 
cuanto a los eventuales excesos que pudiera haber tenido don André en la afición al juego y a la bebida, 
tiene mayor credibilidad que la historia recabada de la propia familia Challe respecto a que don André 
no gustaba del juego y que era bebedor pero social, mas sí es evidente que hubo gastos dispendiosos no 
controlados que incidieron severamente en la quiebra de la empresa Challe Sucesores. 
 

Pesó también la extrema confianza de don André en el manejo que le hacían algunos de sus inmediatos 
colaboradores de sus negocios, en los campos legales y financieros, principalmente en lo concerniente a 
los gastos de la empresa, donde pudo haber gestiones desacertadas, al punto que, en el tramo final de la 
década de los sesenta, socavaron en alto grado la situación económica de Challe Sucesores, y de lo cual 
pareciera que no pidió cuentas, debido a la marginalidad y ausentismo con que don André dirigía su 
conglomerado cafetalero. 
 

“En una oportunidad, nos contó mi padre (don Alcibiades) que en una bodega se localizaron 
muchos sacos de café para la exportación que fueron olvidados y que después de algún tiempo 
se fermentaron, por lo que hubo que desecharlos”.183 

 

Las operaciones de crédito con el Banco Nacional de Costa Rica llegaron, en su momento, a ser 
desatendidas y estos incumplimientos trajeron consigo el embargo de propiedades y finalmente la 
adjudicación del Banco de las propiedades que estaban a nombre de Challe Sucesores Sociedad 
Anónima, la cual comenzó a flaquear en sus finanzas desde 1961.  
 

“El volcán Irazú había abierto sus fauces en 1963. Los pastos y las calles se convirtieron en obra 
gris. El picacho sería una boca enfisémica que llenaría el país de una polvareda tóxica para las 
gentes y la economía. Fueron casi dos años con intermitencias de lluvias grises. El 15 de marzo 
de 1963 inició la caída de ceniza en las zonas aledañas al volcán. Cuadros de desolación y ruina 
presentan varias fincas situadas en sus faldas. El 19 de marzo empezó la lluvia de ceniza sobre la 
meseta central. El 7 de enero de 1964 hubo la más grande precipitación de ceniza sobre el Valle 
Central. El 16 de abril de 1964, la Junta Directiva del Banco Central acordó ampliar el 
financiamiento para el sector cafetalero. Al día siguiente, el Ministerio de Agricultura señala que 
más de 287.000 manzanas han sido perjudicadas por las erupciones del Irazú, y unas 7.000 están 
totalmente perdidas. El 30 de mayo de 1964, la Cámara de Agricultura dijo que habrá medio 
millón de fanegas de café menos en la producción de este año debido a la ceniza. La actividad 
volcánica cesó por ahí de diciembre de ese mismo año.” 184 
 
 
 
 

                                                             
182 Entrevista con Marta Cortés Alvarado, Moravia, 15 de julio de 2016. 
183 Entrevista del autor con Marta Cortés Alvarado, Moravia, 15 de junio de 2016. 
184 Chinchilla U., Darío. Irazú, 1963: Sombras de gris. La Nación, 22 de marzo de 2015, 

http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/Irazu-Sombras-gris_0_1476852324.html, consultado el 15-7-2016.  

http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/Irazu-Sombras-gris_0_1476852324.html
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El mayor culpable de la severa afectación de las fincas cafetaleras de la empresa Challe & Sucesores fue 
la ceniza. La zona de Moravia, por su relativa cercanía con el coloso del Irazú, recibió una considerable 
cantidad de ceniza. Las fincas cafetaleras de Challe y de otros moravianos se vieron radicalmente 
afectadas, al punto que la cosecha del año 1963 prácticamente se perdió. Lo anterior fue un terrible 
impacto para una empresa que en esos años mostraba ya una delicada situación financiera. 185 
 

“En las charlas que tenía mi padre (Paulino Chaverri) con su esposa (Pilar Montero Durán) y que 

eran oídas por sus hijos, se lamentaba, hacia 1965, de los atrasos en el pago de los salarios, lo 

que traía inquietud a las familias que dependían del trabajo en la empresa de don André”. 186 

En alguna fase de las negociaciones que se fueron finiquitando por ahí de 1970, para solucionar los 
graves problemas financieros, los abogados del Banco Nacional de Costa Rica ofrecieron la opción a don 
André de rescatar al menos la finca La Guacamaya en Coronado, pero don André, con dignidad, no 
aceptó tal ofrecimiento. 187 
 

“Mi padre (Paulino Chaverri), luego que la empresa Challe & Sucesores quebró en 1970, fue 
requerido por el Banco Nacional de Costa Rica para que continuara administrando las fincas 
cafetaleras y el beneficio de San Vicente que le fueron adjudicados.”188 
 

 
Jardines laterales de la casa de André Challe, en terrenos del 

Beneficio San Vicente, Moravia 
Cortesía de Marta Cortés Alvarado 

 
 
Don André, había construido luego de 
su matrimonio una casa de madera, 
de dos pisos, en donde hoy se ubica el 
edificio de Perimercados en Moravia, 
casa que Challe también perdió por 
ahí de 1970 y que el Banco Nacional 
de Costa Rica vendió después al Club 
Alemán de Costa Rica, donde se 
instaló la escuela Humboldt, bajo la 
dirección del señor Hannes Ihrig.  

 

 

 

                                                             
185 Entrevista a Paul Chaverri Montero, San Vicente de Moravia, 26 de julio de 2016.  
186 Ibíden. 
187 Entrevista a Jenny Challe, San Vicente de Moravia, 26 de mayo de 2016. 
188 Entrevista a Paul Chaverri Montero, San Vicente de Moravia, 26 de julio de 2016. 
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Los recursos empleados para dicha compra provenían del dinero otorgado como indemnización al Club 

Alemán, por la confiscación del terreno de su propiedad en que actualmente se ubica el Liceo Napoleón 

Quesada, como resultado de los acciones emprendidas por el Gobierno contra personas y negocios 

alemanes, italianos y japoneses en Costa Rica durante la segunda guerra mundial.189 

 

“Cuando don André ya iba a cerrar su empresa, le dijo a papá (Alcibiades Cortés) que le dolía 

mucho pero que ya todos sus empleados iban para fuera, que tenían que dejar sus casas, seguro 

que les pagaron prestaciones. La casa en que nosotros vivíamos era de la finca. Papá le dejo a 

mamá que tenía que buscar casa y nos fuimos a vivir a Coronado en 1968.” 

 
 
Don André y su esposa Mary Edith 
residieron por un tiempo en Santa 
Rosa de Santo Domingo, hasta que en 
la década de los ochenta, debido a la 
angustiante situación económica 
aceptaron la generosa propuesta de 
doña Elizabeth Johnston White, 
hermana de doña Mary, para que 
ocuparan una casa frente al costado 
sur del actual Liceo Laboratorio Emma 
Gamboa, hoy utilizada por la empresa 
Edisa, propiedad de descendientes de 
doña Peggy Johnston White.190 

 
Matilde, Mary Edith y Margaret Johnston White 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 
 

 
Don André murió en San Vicente, Moravia, a la edad de 85 años, el 26 de noviembre de 1990. RC Def. SJ 
t. 389, folio 220, asiento 439. Su esposa, doña Mary Edith le sobrevivió por 18 años, durante los cuales 
vivió de manera ordenada y digna, hasta su fallecimiento ocurrido también en San Vicente el 21 de abril 
de 2008. Fray Maury Marhafer, Ecónomo de los Frailes Menores Conventuales Franciscanos, regentes 
del Saint Francis College, fue su apoyo espiritual cercano en esos años difíciles, cuándo religiosamente, 
después de que muriera don André, la visitaba mes a mes. Fray Maury, de origen estadounidense, llegó 
a Costa Rica en 1958, justamente 8 años después de la fundación del Colegio. Desde entonces, su labor 
en la institución, siempre humilde y silenciosa, fue invaluable sobre todo en el área de administración. 

                                                             
189 Club Alemán de costa Rica, http://www.clubaleman.org/index.php/club-aleman/historia, consultado el 23-6-

2016. 
190 Ibidem 

http://www.clubaleman.org/index.php/club-aleman/historia


78 
 

Después de sobrellevar con paciencia una larga enfermedad, Fray Maury partió a la casa del Señor la 
tarde del 7 de marzo de 2013.191 
 
Don André Challe fue un apasionado de la aventura, de emprender nuevos proyectos con un destino 
incierto. Fue un espíritu ávido de libertad y nuevos horizontes. Ajeno a  la atadura de los bienes 
materiales, forjó su propia vida, tal vez distinta a la de sus ancestros, pero hizo más el bien que el mal. 
Fue el artífice del cambio en la década de los cincuenta del siglo pasado, cuando Moravia pasó de ser 
una zona estrictamente rural y campechana a convertirse en una ciudad con educación de alta calidad y 
con espacios urbanizados que sirvieron de asentamiento a nuevos pobladores de clase media y alta, con 
formación educativa superior, pero también con más arraigo en sus campos de trabajo y en sus ciudades 
nativas. Con el tiempo se integrarían y llegarían también a ser moravianos, deseosos de conocer y 
convivir con la historia de este pueblo lleno de historias y de personajes de leyenda como lo fueron don 
Émile y don André Challe. 
 

Humano al fin, don André fue también hombre de pasiones fuertes, que lo condujeron, en la etapa 
madura de su vida a tomar decisiones teóricamente correctas para él, pero que incidieron 
negativamente en sus actividades empresariales, algunas otras que le trajeron para sí simpatías y 
homenajes, y otras más que le significaron reproches y resentimientos. Al final de su vida, actuó con 
bondad y sin apego a lo material, nunca perjudicó intencionalmente a alguien; quizá su mayor víctima 
fue el mismo, pero en Moravia quedan huellas de su extraordinaria existencia, y si pudiéramos hace un 
balance de las obras hechas en vida, fue más lo que ofreció generosamente que lo poco que hoy las 
nuevas generaciones que viven en Moravia lo recuerdan y menos los reconocimientos que ha recibido.  
 

2.9 Otras actividades y distinciones 
 

2.9.1 Benefactor y miembro fundador del Club La Guaria 

 

Tal como se indicó anteriormente, don André Challe donó el 31 de marzo de 1955 el terreno en que hoy 

se ubica el Club La Guaria, en el barrio del mismo nombre, llamado originalmente Barrio Americano. Su 

fundación data del 7 de enero de 1955. 

Challe tuvo la visión de un Club rodeado de naturaleza. Gracias a él es que se continúa disfrutando de la 

exuberante vegetación boscosa, que ha marcado al Club con un sello muy distintivo y especial.  

El Club La Guaria se identifica como un club deportivo, social y recreativo, seguro y atractivo para sus 

miembros, que puede ofrecer a éstos, instalaciones, actividades y servicios que les brinden bienestar y 

satisfacción en un agradable entorno de jardines y zonas verdes. 192
 

 

                                                             
191 Boletín Franciscano No. 1, Abril, 2013, pág. 6, http://www.saintfranciscr.org/files/no-1-abril-2013.pdf, 

consultado el 25-6-2016. 
192 Club La Guaria, Historia, http://clublaguaria.com/historia 

http://www.saintfranciscr.org/files/no-1-abril-2013.pdf
http://clublaguaria.com/historia
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2.9.2 Estrecho Challe, en la Isla del Coco 
 

Don André Challe fue pionero 
del turismo costarricense en la 
Isla del Coco. Emprendió varios 
viajes en su yate “Papagayo” 
entre finales de la década de 
1950 e inicios de la de 1960. En 
su honor se bautizó el estrecho 
entre Punta Aguja y la isla 
Manuelita o Nuez, en la 
Península Colnett, en la Isla del 
Coco. 193 
Foto Estrecho Challe, Eric 
Alfaro, 
https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=10151064264414608&set=a.1
0151064264389608.453275.6265296
07&type=3&theater  

 

2.9.3 Condecoración del Gobierno de Francia 

 

El Gobierno de Francia, por sus hazañas militares y por sus reconocidos y desinteresados servicios en pro 

de la economía y la cultura en general, condecoró el 31 de agosto de 1958, en la sede de la Embajada en 

Lourdes de Montes de Oca, al señor Challe con la Cruz de la Legión de Honor, en el grado de 

Caballero.194 

Se hizo manifiesto que en razón de sus actividades en el desarrollo de las relaciones entre ambos países, 

es nombrado como Consejero del Comercio Exterior de Francia. Su labor no se ha limitado al mundo 

económico sino que se ha extendido también al campo cultural, en donde se ha puesto en alto su gran 

generosidad. Gracias a don André pudo llevarse a efecto en gran parte la reorganización del nuevo local 

de la Alianza Cultural Franco-Costarricense, creada en 1947, de la cual es miembro fundador. Su padre 

Emilio Challe, como antes se indicó, fue miembro y presidente de la Sociedad Francesa de Costa Rica, 

embrión de dicha entidad cultural. 

 

 

                                                             
193

 Diccionario Histórico de la Toponimia de la Isla del Coco. http://www.academia.edu/4982719/Historic-

Toponymic_dictionary_for_Isla_del_Coco_Costa_Rica_DICCIONARIO_HIST%C3%93RICO_DE_LA_TOPONIMIA_DE_L
A_ISLA_DEL_COCO_._Spanish 
194 Don André Challe, Caballero de la Legión de Honor. La Nación, martes 2 de setiembre de 1958, página 26. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151064264414608&set=a.10151064264389608.453275.626529607&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151064264414608&set=a.10151064264389608.453275.626529607&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151064264414608&set=a.10151064264389608.453275.626529607&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151064264414608&set=a.10151064264389608.453275.626529607&type=3&theater
http://www.academia.edu/4982719/Historic-Toponymic_dictionary_for_Isla_del_Coco_Costa_Rica_DICCIONARIO_HIST%C3%93RICO_DE_LA_TOPONIMIA_DE_LA_ISLA_DEL_COCO_._Spanish
http://www.academia.edu/4982719/Historic-Toponymic_dictionary_for_Isla_del_Coco_Costa_Rica_DICCIONARIO_HIST%C3%93RICO_DE_LA_TOPONIMIA_DE_LA_ISLA_DEL_COCO_._Spanish
http://www.academia.edu/4982719/Historic-Toponymic_dictionary_for_Isla_del_Coco_Costa_Rica_DICCIONARIO_HIST%C3%93RICO_DE_LA_TOPONIMIA_DE_LA_ISLA_DEL_COCO_._Spanish
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2.9.4 Fundador y presidente del Automovil Club de Costa Rica 

 

El Automovil Touring Club, hoy Automovil Club de Costa Rica (ACCR), es una institución fundada en 1955. 

Don André Challe trajo de Francia  grandes ideas automotrices para desarrollar en Costa Rica. Logró 

además la representación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y fungió como el 

primer presidente del ACCR. En esa época, don André se fue acercando al grupo de las montañas y los 

rallis, que hacían campeonatos por medio de una comisión nombrada por el ACCR para que se hiciera 

cargo de la parte deportiva, 195 

2.9.5 Expedición científica en el yate “Papagayo” 

 

En 1962, del 7 al 11 de abril, Don André Challe participó en una expedición científica, auspiciada por el 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), con el propósito de llevar a cabo una encuesta para 

valorar la destrucción de los últimos remanentes del bosque virgen seco y la fauna endémica en la punta 

sur de la Península de Nicoya en Costa Rica. 

El interés principal fue recoger valiosa información que se suministraría a la Comisión Internacional de 
Parques Nacionales, afiliada a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos Naturales, para determinar algunos cursos de acción en esa área, con la ayuda de varias 
organizaciones que levantarían fondos a nivel mundial para cumplir con ese objetivo.  
 

 
 
El grupo de voluntarios y 
técnicos del IICA viajaron en el 
yate “Papagayo”, propiedad 
del señor Challe, quien 
generosamente brindó su 
tiempo y la embarcación, para 
llevarlos al área designada. 

 
Yate “Papagallo” 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 

 
Don André fue uno de los primeros miembros del Costa Rica Yacht Club, fundado en 1955.  

En mayo de 1962 fue preparado un reporte con la esperanza de que las recomendaciones ahí contenidas 

ayudarán a Costa Rica y conducirán a acciones que permitan salvar algunas de las áreas vírgenes para 

                                                             
195 Mundo motorizado, http://www.mundomotorizado.com/el-automovilismo-deportivo-vive/, consultado el 26-5-

2016. 

http://www.mundomotorizado.com/el-automovilismo-deportivo-vive/
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estudio científico, para la protección de un excepcional ambiente biótico con su flora y su fauna, y para 

el beneficio y disfrute de la humanidad en el futuro.196 

2.9.6 Fiestas de fin de año para los hijos de sus trabajadores y para los niños del Hospicio de Huérfanos  

Don André acostumbraba en la semana previa a la Navidad ofrecer todos los años una fiesta para los 

hijos de sus trabajadores y otra en un día separado para los niños del Hospicio de Huérfanos. No 

escatimaba para ello comprar golosinas, manzanas, uvas, refrescos y juguetes, los que incluso traía 

especialmente desde el extranjero. 197 

2.9.7 Paseo André J. Challe P. 

 
El Consejo Municipal de Moravia, 
correspondiente al período 1962-1966 
y con ocasión de la inauguración de la 
Plaza de Moravia acordó designar en 
1965 la vía interna que atraviesa de 
norte a sur y frente a la iglesia católica 
de ese cantón, como Paseo André J. 
Challe P. 

 

 
Placa conmemorativa de la Municipalidad de Moravia, 

lamentablemente desaparecida. 
Fuente: Moravia y sus matices, 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

2.9.8 Miembro del Club Rotario de Costa Rica 

 

El Club Rotario en Costa Rica, fundado en 1927, es una organización no gubernamental, afiliada a Rotary 

International. En ella se reúnen líderes de la comunidad para intercambiar ideas y tomar acción para 

mejorar la calidad de distintas comunidades en Costa Rica. Sus miembros prestan servicios comunitarios, 

promueven elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuyen a fomentar la buena 

voluntad y la paz en el mundo. 

Don André Challe se integró en 1945 a los Rotarios, y en setiembre de ese mismo año se le otorgó una 

medalla de oro como premio al valor demostrado en la segunda guerra mundial.  

 

 

 

                                                             
196 Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Reporte sobre la expedición a la punta sur de la Península de 

Nicoya en Costa Rica., mayo de 1|962,  
https://books.google.co.cr/books?id=ICMOAQAAIAAJ&pg=PA34&dq=The+southern+tip+of+de+Nicoya+Peninsula+i
n+Costa+Rica&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20southern%20tip%20of%20de%20Nicoya%20Penins
ula%20in%20Costa%20Rica&f=false, consultado el 17-5-2016.  
197 Entrevista con Jorge Quesada León, San Vicente de Moravia, 27 de junio de 2016.  

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
https://books.google.co.cr/books?id=ICMOAQAAIAAJ&pg=PA34&dq=The+southern+tip+of+de+Nicoya+Peninsula+in+Costa+Rica&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20southern%20tip%20of%20de%20Nicoya%20Peninsula%20in%20Costa%20Rica&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=ICMOAQAAIAAJ&pg=PA34&dq=The+southern+tip+of+de+Nicoya+Peninsula+in+Costa+Rica&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20southern%20tip%20of%20de%20Nicoya%20Peninsula%20in%20Costa%20Rica&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=ICMOAQAAIAAJ&pg=PA34&dq=The+southern+tip+of+de+Nicoya+Peninsula+in+Costa+Rica&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20southern%20tip%20of%20de%20Nicoya%20Peninsula%20in%20Costa%20Rica&f=false
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En 1975 dicho Club le brindó un homenaje de agradecimiento, ya que durante su vida ha puesto en 

práctica siempre los postulados rotarios de servicio a la comunidad, razón por la que se le impuso, en el 

Club Unión, una medalla de oro. El Lic. Rafael A. Rojas, quien presidió el acto, manifestó que el señor 

Challe cedió al Club parte de su oficina en San José, en forma desinteresada, para instalar su secretaría, 

lo cual ayudó al desenvolvimiento del Club Rotario.198 

2.9.9 Benemérito del Colegio Lincoln 

 

Con fecha 16 de agosto de 1985, la Institución de Cooperación Educacional Colegio Lincoln declaró 

Benemérito de esa entidad al señor André Challe. Dicho reconocimiento se hizo por la inapreciable 

colaboración brindada como pionero, en los albores y años siguientes de esta Institución educativa. 

Challe se distinguió por su entrega generosa y su fe inquebrantable en los ideales que le dieron origen –

manifestación ejemplar de su conducta ciudadana – los cuales cimentaron el prestigio del Colegio y han 

perpetuado su acción espiritual en beneficio de la juventud.199 

2.9.10 Reconocimiento del Saint Francis College 

 

El 3 de octubre de 1985, la Orden de Frailes 
Conventuales Menores, regentes del Saint 
Francis College ofrecieron un cálido 
homenaje a don André, testimoniándole su 
eterna gratitud por haber sido el benefactor 
de la Entidad al donar el terreno en que se 
levantan las instalaciones de esa institución 
educativa. 

 
 

2.9.11 Benefactor de Moravia 

 

El Consejo Municipal de Moravia, por iniciativa del Alcalde, señor Juan Pablo Hernández Cortés, acordó 

en forma unánime y definitiva, el 5 de enero de 2015, conferir al señor André Challe  Penaforte, la 

distinción de Benefactor del cantón de Moravia, y develar en el salón de sesiones del concejo municipal 

de Moravia, el retrato del señor Challe junto con los demás benefactores del cantón. 

 

 

 

                                                             
198

 Recorte de periódico La Nación, posiblemente de 1975, suministrado por doña Jenny Challe Johnston. 
199 Documento suministrado al autor por Jenny Challe Johnston. 
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Consideró dicho Consejo que  

“Con su visión vanguardista don André promovió un cambio en el uso de suelo del cantón y en 

particular de San Vicente, dándose un giro al uso residencial de la tierra a partir de la 

fragmentación de los terrenos de su propiedad. Los negocios dirigidos por don André fueron 

fuente de trabajo para los habitantes de Moravia y de desarrollo para el cantón, a la vez que 

procuró que sus trabajadores y servidores tuvieran las mejores condiciones no solo en el lugar 

de trabajo sino en sus casas. Siempre atento a las necesidades de la población, en 1963, tras la 

erupción del Volcán Irazú don André puso a disposición de la Municipalidad toda su maquinaria 

para realizar la limpieza de calles y aceras que estaban cubiertas por las cenizas volcánicas que 

ahogaban al cantón. Durante la construcción del parque de Moravia en 1965, don André puso a 

disposición de la Municipalidad uno de sus tajos para que se sacara la arena necesaria para 

finalizar la obra.” 200 
 
 

2.9.12 Planta de Tratamiento André Challe 

 

Los tanques municipales de captación de 
agua, para abastecer a Tibás, Goicoechea 

y Moravia, construidos en Los Sitios en 
1950 durante la administración del 

presidente Otilio Ulate Blanco, 
evolucionaron a una plata de tratamiento 
de aguas residuales y abastecimiento de 
agua, que el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillado rebautizó con 
el nombre de André Challe. 

 

                                                             
200 Consejo Municipal de Moravia. Acta de la Sesión Ordinaria No. 145, Artículo quinto, Acuerdo No. 2360-2015, de 

5 de enero de 2015,  https://www.moravia.go.cr/servicios/documentosdeinteres/category/51-sesiones-ordinarias, 
consultado el 18-5-2016. 

https://www.moravia.go.cr/servicios/documentosdeinteres/category/51-sesiones-ordinarias


84 
 

 

 
El terreno, de seis mil setecientos cincuenta y 
siete metros con ochenta y un decímetros 
cuadrados, en que se halla la planta de 
tratamiento, era propiedad de la 
Municipalidad de Moravia y fue traspasado el 
21 de abril de 2008, con sus instalaciones, al 
citado Instituto.201 
Fuente de ambas fotografías: Moravia y sus matices, 
https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices 

 

Siente el autor que el cantón de Moravia en vida de don André no supo retribuir con estima o 

reconocimiento los aportes que los Challe, tanto don Emilio como don André, hicieron en los campos 

económico y social. Moravia tuvo su transformación vital en las décadas de los cincuenta y sesenta, 

cuando se produjeron las donaciones y ventas especiales de terrenos para la instalación de centros 

educativos de renombre por su calidad y prestigio, así como las distintas urbanizaciones que se fueron 

desarrollando. La colectividad entera de Moravia y parcialmente las de Guadalupe, y Coronado vio 

crecer a sus hijos y nietos al amparo de las relaciones laborales con los Challe.  

Este autor no encontró en los sitios web del Colegio Nuestra Señora de Sion ni en el del Colegio Saint 

Clare ninguna mención al gesto excepcional de don André de donar o facilitar los terrenos de sus 

instalaciones en Moravia a un precio casi que simbólico. Incluso no hay una placa en esas instituciones 

que recuerde ese hecho. La misma placa que se dice había en el Club la Guaria para ese mismo propósito 

se relegó a una bodega con motivo de una remodelación y ahora no aparece para ser colocado en un 

sitio visible. 

El cantón de Moravia lo mantuvo en el olvido hasta el año 2015 cuando el alcalde Juan Pablo Hernández 

Cortés mocionó para que fuera declarado benefactor del cantón. No tuvo tiempo para remodelar, como 

era su deseo, el bulevar entre la iglesia y el parque, que en el año 1965 fuera nombrado “Paseo André 

Challe”, cuya placa conmemorativa fue robada hace ya muchos años y no ha sido puesta otra en su 

lugar.  

Siento que los Challe se merecen un monumento en Moravia, para que las nuevas generaciones 

conozcan quienes fueron y lo positivo que hicieron para el cantón a lo largo de setenta años. Mostrar la 

gratitud que se les debe, ese sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que nos ha hecho 

una persona, y a corresponder a él de alguna manera, es algo que todavía sigue pendiente. Por menos 

                                                             
201 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Convenio para el traspaso de Planta de Tratamiento 

André Challe. Acuerdo No. 2009-1289, de 8 de diciembre, 2009. 
http://www.ayajd.com/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=2009/Actas/AT-2009-
076+Ord+08+dic+09+v0.1.pdf&Itemid=108, consultado el 11-5-2016. 

https://www.facebook.com/MoraviaYSusMatices
http://www.ayajd.com/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=2009/Actas/AT-2009-076+Ord+08+dic+09+v0.1.pdf&Itemid=108
http://www.ayajd.com/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=2009/Actas/AT-2009-076+Ord+08+dic+09+v0.1.pdf&Itemid=108
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de ello, algunos personajes en Costa Rica han logrado un monumento. Moravia, ya se dijo, anduvo por 

décadas al paso de los Challe, hoy los Challe merecen ser rescatados del pasado y que el pueblo 

moraviano tenga presente en su historia local su vida y obra. 

3. Su descendencia 

 
 
 
André Jean Challe y su esposa Mary Edith 
Johnston procrearon a una única hija, 
Géneviève, conocida como Jenny, quien 
nació en París Francia, el 9 de junio de 1940, 
en la Clínica Mirabeau, 7 Rue Narcisse Diez. 
 
Jenny realizó su educación primaria hasta 
quinto grado en el Lincoln School, 
terminándolo en el Colegio Nuestra Señora 
de Sion. 

 
Jenny Challe Johnston 

Cortesía de Patricia Pinto Challe 
 
Su educación secundaria la efectuó en Bennett College, una institución para mujeres fundada en 1890 y 

localizada en la ciudad de Millbrook, New York. Originalmente, la institución fue denominada The 

Bennett School for Girls, su plan de estudios cubría seis años, cuatro años para educación secundaria y 

dos para especializaciones, entre ellas lenguas modernas.202 Jenny se graduó como profesora de 

Educación pre-escolar. 

A partir de 1964, laboró en Saint Joseph School, siendo profesora de pre-escolar durante tres años, 

luego de lo cual asumió el cargo de directora por un período de cinco años. Esta es una entidad de 

principios católicos pero cuya enseñanza es secular. Ubicada en Moravia, tiene una experiencia de más 

de cuarenta años. 

Posteriormente, fungió como profesora de inglés en Mount Victory, en San Pedro, Montes de Oca y en 

el Saint Mary School, en Escazú. Durante un año ejerció también como profesora de inglés en el Sistema 

                                                             
202 Bennett College (New York), https://en.wikipedia.org/wiki/Bennett_College_(New_York), consultado el 9-5-

2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bennett_College_(New_York)
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Educativo Saint Clare, en Moravia. Se desempeñó de 2002 a 2006 en el Colegio Lincoln, como profesora 

de inglés, luego de lo cual optó por su retiro. 

Contrajo matrimonio en la Capilla del Colegio Saint Francis, Moravia el 28 de diciembre de 1961 con 

Olman José Pinto Rawson (n. SJ 28-10-1938, RC Nac. SJ t. 265, a. 530), hijo de Rodrigo Pinto Fernández y 

Catalina Rawson González. RC Mat. SJ t. 124, f. 272, a. 507. Divorciados el 17 de junio de 2002. 

Olman es nieto de José Pinto Fernández y Delfina Fernández Bolandi, quienes casaron en la iglesia El 

Carmen, San José el 9 de octubre de 1909, el primero hijo de José Alberto Pinto Castro y de Domitila 

Fernández Fernández, quienes casaron en San José el 28 de setiembre de 1859. La segunda, fue hija de 

Manuel Fernández y Manuela Bolandi. Se dispensó impedimento por consanguinidad en cuarto grado 

por línea colateral. (ABAT LM EC, SJ No. 21, f. 52, a. 32.  

El impedimento dispensado entre José y Delfina surge de la siguiente relación: 

Tronco: Pedro Nicolás Fernández Acosta 
José Cipriano Fernández Tenorio, hermano de Miguel Fernández Tenorio 

Gordiano Fernández Ramírez, primo hermano de Tomás Fernández Valverde 
Domitila Fernández Fernández, prima segunda de Manuel Fernández Ramírez 

José Pinto Fernández, primo tercero de Delfina Fernández Bolandi 203 

Pedro Nicolás, tatarabuelo de Olman Pinto, fue hijo de Juan Fernández Martínez y Cayetana Acosta de 

Arévalo. Juan nace en 1673 en la Villa de Sedano (Montañas de Burgos), España y testa en Cartago el 22 

de agosto de 1713, ciudad donde muere en 1737. Cayetana nace en Cartago en 1680 y muere en esa 

ciudad en 1737. Casaron en Cartago, por carta dotal emitida el 25 de febrero de 1699. 

Juan Fernández es fundador del linaje Fernández en Costa Rica, adonde llegó a finales del siglo XVIII. La 

familia Fernández representa el poder político de la élite josefina en el siglo XIX.204 

El bisabuelo de Olman, José Alberto Pinto, era hijo de Antonio Pinto Soares y María del Rosario Castro 

Ramírez, mientras que Domitila era hija de Gordiano Fernández y Rosario Fernández. 

La familia Pinto Castro residía en San José, en una casa colonial y espaciosa diagonal a la iglesia del 

Carmen. Antonio y María del Rosario (n. SJ 5-11-1793; m. SJ 24-3-1882) habían casado el 26 de abril de 

1813, siendo hija la última de Francisco Castro y Alvarado y María de la Trinidad Ramírez y Ulloa, quienes 

se unieron en matrimonio el 24 de noviembre de 1790. 

Don Antonio (n. Oporto, Portugal 1780, m. SJ 6-4-1865), conocido como “Tata Pinto” tatarabuelo de 

Olman, era hijo de Alexandre Pinto y María Custodia Soares., Militar y marino portugués, se radicó en 

                                                             
203

ABAT. Expedientes matrimoniales Curia Metropolitana No. 90, 8-10-1909. 
204

 Obando Cairol, Emilio Gerardo. Genealogía ascendente de Emilio Obando Cairol, en Genearcas, 

https://sites.google.com/site/genearcascostarica/publicaciones 

https://sites.google.com/site/genearcascostarica/publicaciones
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Costa Rica. Dirigió la revolución para derrocar en 1842 a Francisco Morazán, y fue Jefe de Estado durante 

17 días, entre el 11 y el 27 de setiembre de 1842. Fundador de su apellido en Costa Rica. 

 

“Se dedicó a actividades mineras, al cultivo del café y al comercio, y también prestó eminentes 

servicios como militar y llegó a alcanzar el grado de General. Fue el responsable de la artillería en 

las tropas republicanas de San José en la batalla de Ochomogo (1823), Comandante de la 

artillería de Costa Rica, Fiscal del tribunal especial de 1823, Segundo jefe del Batallón Provincial 

de milicias disciplinadas, Comandante General interino y por último Comandante General de las 

Armas. También tuvo una destacada actuación en las fuerzas gubernamentales de la segunda 

guerra civil (1835) y posteriormente se retiró del servicio militar. También fue Alcalde de San 

José en varias oportunidades.205 

Francisco Castro Alvarado, cuarto abuelo de Olman, era hijo de José Antonio de Castro Umaña y de 

Petronila de Alvarado, quienes contrajeron nupcias en San José 12 de enero de 1758. El primero hijo del 

capitán Juan Antonio de Castro Arias y Micaela de Umaña. José Antonio fue, a su vez, hijo del alférez 

Juan Rodríguez de Castro y de Petronila de Arias. Juan Rodríguez de Castro fue hijo de Juan Rodríguez de 

Cuellar, y de Ana de Castro, vecinos de la villa de La Nava del Rey, Castilla La Vieja, España. Fundadores 

del apellido Castro en Costa Rica.206 

Catalina (n. SJ 26-2-1914, m. SJ 5-1-1986), la madre de Olman, era hija de Enrique Rawson Quirós (n. SJ 

1880, m. SJ 15-2-1928) y Catalina González Rucavado, el primero hijo de Enrique Rawson Hollman y 

María Juliana de los Dolores Quirós Flores, quienes casaron en el Curato de San José el 14 de junio de 

1874. RC LM SJ No. 13, f. 62, a. 40. 

Su bisabuelo Henry Rawson Hollman era natural de Manchester, Inglaterra y arribó a Costa Rica en 1870. 

Sus padres fueron John Rawson y Rebeca Hollman  Cuando casó dijo ser anglicano, por lo que fue 

bautizado bajo la fe católica en el Curato de San José el 18 de mayo de 1874. (ABAT LB SJ No. 31 f. 116, a. 

321). Manifestó tener veinticinco años, cinco meses, quince días de edad. Fue bautizado por el 

presbítero Canónigo Felipe Vargas y su padrino fue el Lic. José Vargas Montero. (ABAT Fondos Antiguos, 

caja No. 221, Exp. 198, 13-6-1874).  

 

 

 

                                                             
205 Antonio Pinto Soares, https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pinto_Soares 
206

 Meléndez Obando, Mauricio. Los Castro en Costa Rica, La Nación, Columna Raíces, edición No. 14, 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/raices14.html, consultado el 17-5-2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Ochomogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Liga
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Liga
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pinto_Soares
http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/raices14.html
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Don José, (n. SJ 1844; m. SJ 11-7-1930), el padrino de Henry Rawson Hollman, fue catalogado en su 

momento como el decano de los abogados en Costa Rica. En su primera legislatura actuó como diputado 

suplente. En la segunda, de 1892 a 1894, fue diputado propietario y actuó como tal hasta junio de 1892 

cuando, en la Administración del Lic. José Joaquín Rodríguez Zeledón fue nombrado Secretario de 

Estado. José Vargas murió en San José el 11 de julio de 1930 (ABAT Libro defunciones El Carmen, San 

José No. 23, f. 57, a. 43). Casó en San José el 19 de mayo de 1870 con Dorotea Calvo Mora, hija de 

Joaquín Bernardo Calvo Rosales y Salvadora Mora Pérez. (ABAT LM SJ No. 12, f. 51, a. 190).207 

María Juliana de los Dolores (n. y b. SJ 20-6-1855, ABAT LB SJ No. 22, f. 113), fue hija de José Manuel 

Quirós Blanco y Beatriz Flores Rueda, quienes casaron en San José el 20 de julio de 1838. ABAT LM SJ No. 

8, f.  22, a. 52). 

José Manuel Quirós Blanco (n. y b. SJ 9-5-1810; m. Rivas, Nicaragua 11-4-1856), militar costarricense, 
héroe de la Campaña Nacional 1856-1857 contra los filibusteros de William Walker, fue hijo de Francisco 
Quirós Castro y María Dolores Blanco Rojas. Esta era hermana de Manuel Blanco Rojas, padre del 
general Máximo Blanco Rodríguez, héroe de la campaña del Tránsito en el río San Juan llevada a cabo 
del 5 de diciembre de 1856 al 13 de febrero de 1857.208 
 

“Se dedicó desde joven a la carrera militar y alcanzó el grado de general. Fue Comandante del 

cuartel de San José y comandante general de las armas del Estado. Cuando era capitán y 

Comandante del Cuartel de San José, José Manuel Quirós y Blanco, derrocó el domingo 27 de 

mayo de 1838, al gobierno de Manuel Aguilar Chacón y proclamó como nuevo Jefe de Estado a 

Braulio Carrillo Colina. Fue Comandante General del 11 de abril al 29 de noviembre de 1844, 

durante el gobierno provisorio de José María Alfaro Zamora. Obra suya fue igualmente el 

pronunciamiento de noviembre de 1849, que derrocó al Presidente José María Castro Madriz. 

Posteriormente hubo indicios de que participaba en una conspiración contra el Presidente Juan 

Rafael Mora Porras, por lo que se le separó de la comandancia y se le expulsó del país sin juicio. 

Su exilio fue de corta duración y a su retorno laboró bajo las órdenes de la intendencia general 

de caminos.” 

 

 

 

 

                                                             
207 Obando Cairol, Emilio Gerardo. Félix Arcadio Montero Monge y Francisco Montero Barrantes, protagonistas de 

la Historia en la Costa Rica  del siglo XIX, en Genearcas, 
https://sites.google.com/site/genearcascostarica/publicaciones 
208 Obando Cairol, Emilio Gerardo. Los generales Blanco y Salazar, Entre el heroísmo y el estigma, un estudio 

histórico-genealógico, en Genearcas, https://sites.google.com/site/genearcascostarica/publicaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aguilar_Chac%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Braulio_Carrillo_Colina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Alfaro_Zamora
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Castro_Madriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rafael_Mora_Porras
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rafael_Mora_Porras
https://sites.google.com/site/genearcascostarica/publicaciones
https://sites.google.com/site/genearcascostarica/publicaciones
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Con ocasión de su muerte en la Batalla de Rivas, Nicaragua, el presidente Juan Rafael Mora Porras, le 

envió la siguiente carta a su esposa Beatriz Flores Rueda. 

 

"Señora doña Beatriz Flores de Quirós, Rivas, abril 17 de 1856. 

El general Quirós ha encontrado en la jornada del 11 una gloriosa muerte, cumpliendo una 

orden que le mandé ejecutar. 

 

Al asociarme a la justa pena que le haya causado a usted, tan sensible pérdida, deseo le sirva de 
consuelo la circunstancia de haber su esposo terminado noblemente su carrera entre las filas de un 

ejército que cumple con la heroica misión de liberar a Centroamérica de sus invasores. Tan honroso 
título de honor para los hijos del General, constituye para la Patria una deuda sagrada que sabrá 

satisfacer.” 

“Ruego a Ud. acepte las seguridades de la respetuosa consideración con que tengo el honor de 

ser de Ud. Señora, muy atento y obsecuente servidor, Q.B.S.M. 

Juan R. Mora"209 

 

 

Beatriz fue hija de Pedro León de Flores Pasos, vecino de Bagaces, (hijo a su vez de Juan Flores y 
Manuela de Pasos, españoles), y María del Pilar Rueda, hija de Pedro Rueda (hijo a su vez de Miguel 
Pérez de Rueda y María Damiana Morera, vecinos de Espíritu Santo de Esparza) y Felipa Barquero, hija 
de Lorenzo Barquero y María Josefa Ramírez, vecinos de Tres Ríos. 
 

La segunda generación, sean los nietos de André Challe Penaforte, hijos de Jenny Challe Johnston, son 
Ricardo José (n. SJ 25-9-1962, RC Nac. SJ t. 588, a. 666), quien es soltero y reside en República 
Dominicana; Silvia María (n. SJ 25-5-1964, RC Nac. SJ t. 627, a. 755), Alexandra María (n. SJ 29-1-1968, RC 
Nac. SJ t. 714, a. 907), soltera; y Patricia (n. SJ 29-1-1971, RC Nac. SJ t. 791, a. 258). 

                                                             
209

 José Manuel Quirós y Blanco, https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Quir%C3%B3s_y_Blanco, 

consultado el 31-5-2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Quir%C3%B3s_y_Blanco
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Silvia, Ricardo José, Alexandra y Patricia. 

Cortesía de Patricia Pinto Challe 
 
 
 

 

 
 
 
 

Silvia casó en San Vicente de 
Moravia el 5-11-1988 con Dirk 
Stammes Mussapp (n. SJ 23-4-
1962, RC Nac. SJ t. 580, a. 100), hijo 
de Dirk Stammes Lijen y Norma 
Mussapp Rodríguez. RC Mat. SJ t. 
299, f. 345, a. 689. 

 
Dirk Stammes Mussapp, Dirk André Stammes PInto, Silvia Pinto 

Challe, Shantall Stammes Pinto 
Cortesía de Patricia Pinto Challe 
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Patricia contrajo nupcias en La Uruca, SJ el 
20-11-2004 con Arturo López Hernández (n. 
SJ 17-12-1968, RC Nac. SJ t. 735, a. 479), hijo 
de Evaristo López Zamora y María Isabel 
Hernández Ruiz. RC Mat. SJ t. 459, f. 263, a. 
525. 

 
 

 

 
Patricia Pinto Challe, su esposo Arturo López 

Hernández, y sus hijos André y Marco López Pinto. 
Cortesía de Patricia Pinto Challe 

 

 
Dirk André y Shantall Stammes Pinto 

Cortesía de Patricia Pinto Challe 

 
 
 
 

La tercera generación, sean los bisnietos de 
André Challe y nietos de su hija Jenny, 
corresponden a los Stammes Pinto, hijos de 
Silvia María, quienes son: Shantall (n. SJ 14-11-
1991, RC Nac. SJ t. 1484, a. 350), soltera, y Dirk 
André (n. SJ 13-8-1994, RC Nac. SJ t. 1578, a. 
781), soltero. 

 

Son parte importante también de esta generación los López Pinto, hijos de Patricia, a saber: André (n. SJ 

19-10-2007, RC Nac. SJ t. 2007, a. 702), y Marco (n. SJ 18-2-2011, RC Nac. SJ t. 2108, a. 822). 
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Fila superior: Arturo López Hernández, André López Pinto, Patricia Pinto Challe, Ricardo José Pinto Challe, Dirk 
Stammes Mussapp y Silvia Pinto Challe. Al frente:  Dirk Stammes Pinto, Alexandra Pinto Challe, Jenny Challe Johnston y 
Shantall Stammes Pinto. Cortesía de Patricia Pinto Challe 

 
 
 
 

 
 
André Challe tuvo también como su hija de 
crianza a Elizabeth Saravanja, quien es 
considerada una hermana por su hija Jenny. 
Elizabeth reside actualmente en Holanda, 
donde es casada con Karel Henkemans, quien 
es un profesional que asesora en servicios 
financieros en los Países Bajos. 
 
Karel y Elissa procrearon dos hijos: Ingrid y 
Eduard. 

 
Elizabeth Saravanja y su esposo Karel Henkemans 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 
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La primera casó en Holanda con Bart Vuijk y tiene tres hijos: Tom (casi de 13 años), Judith (de 11 años), y 

Max (de 9 años).  

 

 
Bart Vuijk e Ingrid Henkemans 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 

 

 
Tom, Max y Judith Vuijk 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 

 

 
 
 
 
 
 
Por su parte, Eduard contrajo matrimonio con 
Michelle Jentjens y son sus hijos Willem (de 
casi 4 años) y Cató (de 1 año).210 

 
Cató, Michelle, Eduard y Willen Henkemans 

Cortesía de Jenny Challe Johnston 
 

                                                             
210 Información suministrada al autor por Jenny Challe Johnston, 2 de junio de 2016. 



94 
 

Al 30 de junio de 2016, Emilio Challe Loubet cuenta en Costa Rica con descendientes, conformados así: 

un hijo, dos nietas, seis bisnietos, nueve tataranietos, integrados en seis familias. 

Doña Jenny y su descendencia continúan honrando con orgullo el apellido Challe, pues si bien no 

heredaron un patrimonio económico si son poseedores de principios morales y éticos que han regido sus 

vidas. En sus distintas ocupaciones y vida cotidiana se han regido por valores como la honestidad, la 

dignidad, el emprendimiento y la superación, pues, en su propia forma de entender su vida y su 

ancestría, han aportado lo mejor de sí para que su país, Costa Rica, siga siendo una nación de personas 

laboriosas, que procuran vivir en paz y que mantienen altas normas de conducta en sus relaciones 

familiares y personales. 

Tienen muy presente que sus ancestros han contribuido positivamente en la constitución de la sociedad 

costarricense y en especial en la identidad de Moravia, un cantón en que echaron sus raíces y por el que 

guardan un preciado cariño, al haber servido de territorio a las fincas cafetaleras de don Emilio y don 

André Challe, quienes forjaron el desarrollo de Moravia y significaron durante la primera mitad del siglo 

XX y casi tres lustros de la segunda mitad una fuente de empleo sana y constante, que permitió a los 

Moravianos forjar sus familias y conocer que fueron partícipes de la transformación de Moravia en una 

ciudad con una óptima infraestructura educativa, reflejada en la alta calidad de enseñanza de colegios 

que se establecieron en terrenos donados o vendidos a precios simbólicos por André Challe, como son el 

Colegio Nuestra Señora de Sion, y el Saint Francis. 

El índice de Progreso Social, dado a conocer por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 

Desarrollo Sostenible, del Instituto Centroamericano de Empresas (INCAE), en julio de 2016, ubica a 

Moravia en el primer lugar del ranking de cantones, con 81.98  

Este índice se rige por indicadores sociales y ambientales, resultados y no esfuerzos, para servir de guía 

en la toma de decisiones y generar el progreso de los cantones. Las variables que lo comprenden 

incluyen fundamento de bienestar (Moravia, segundo lugar, 76.05) y oportunidades. (Moravia, segundo 

lugar, 80.63) y necesidades humanas básicas (Moravia, 19avo. Lugar, 89.26).211, siendo 100 el puntaje 

óptimo. 

El anterior índice se complementa con el relativo al desarrollo humano 212, en el que el cantón de 

Moravia se situó en el octavo lugar (0.850) cuyos componentes principales comprenden: índice de 

                                                             
211

 Resultados ranking cantonal, Moravia, http://www.costaricapropone.go.cr/canton/moravia, consultado el 8-5-

2016. 
212 El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica específica en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. El conocimiento, medido 
por la tasa de alfabetización de adultos (con una ponderación de dos tercios) y la tasa neta combinada de 
matriculación en primaria y secundaria (con una ponderación de un tercio). Un nivel de vida digno, medido por el 
Índice de Bienestar Material a partir del consumo de electricidad residencial por cliente. Cuanto más se acerque el 
valor de los puntajes a 1, mayor desarrollo humano tiene el cantón. Atlas cantonal 2016, documento metodológico, 
http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/recursos/docmeto2016.pdf 

http://www.costaricapropone.go.cr/canton/moravia
http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/recursos/docmeto2016.pdf
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esperanza de vida (0,897, onceavo lugar), índice de bienestar material (0, 687, noveno lugar), consumo 

de electricidad per cápita (911,1), tasa de matriculación primaria (93.5%) tasa de matriculación 

secundaria (96,3%), tasa de alfabetización de adultos (99,3%), esperanza de vida al nacer (81.4 años), 

todo ello para una población de 60 217 al año 2014.213 

Ciento dieciséis años después de que Emilio Challe inició sus actividades cafetaleras en Moravia, y que 

incidieron significativamente en el desarrollo económico y social del cantón por espacio de casi setenta 

años, Moravia en el siglo XXI camina ahora a su propio paso, con la dirección de sus autoridades 

municipales y participación colectiva de los moravianos en lograr el máximo desarrollo humano y 

progreso social para esta localidad de la provincia de San José. 

  

                                                             
213

 Atlas cantonal, 2014, fichas cantonales, http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php/informacion-

adicional 

http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php/informacion-adicional
http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php/informacion-adicional
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