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El advenimiento de la modernidad en Costa riCa: 
1850-1914

Patricia Fumero Vargas

1. EL VA LLE CEN TRAL*

San Jo sé, se con vir tió en el cen tro po lí ti co, eco nó mi co y 
cul tu ral de Cos ta Ri ca des pués de que se de cla ra ra la In de pen-
den cia el 15 de se tiem bre de 1821 y de con so li dar se co mo 
ca pi tal lue go de la Ba ta lla de Ocho mo go (1823) y de la Gue rra 
de la Li ga (1835). Su li de raz go se ex pre só en una di ná mi ca 
cul tu ra ur ba na vin cu la da con la eco no mía ca fe ta le ra, es to es 
la eu ro pei za ción de los pa tro nes de con su mo, la di ver si fi ca-
ción de las di ver sio nes pú bli cas y el cre ci mien to de una 
in fraes truc tu ra ur ba na.1 To do lo cual se tra du jo, a fi na les del 
si glo XIX, en la con for ma ción de una es fe ra pú bli ca mo der na.2 

Asi mis mo, la for ma ción de los cas cos ur ba nos de las pro vin-
cias de Car ta go, Ala jue la, He re dia y San Jo sé es tu vo aso cia da 
con el pa trón an te rior men te des cri to, así co mo con el au ge de 
la cul tu ra im pre sa.3 El de sa rro llo es tu vo li ga do al for ta le ci-
mien to de una edu ca ción so cial y ét ni ca men te di fe ren cia da, y 
la aper tu ra, en 1814, de la Ca sa de En se ñan za de San to To más 
(con ver ti da en uni ver si dad en 1843 y ce rra da en 1888), así 
como la crea ción de co le gios pro fe sio na les a fi nes del si glo 
XIX y las pri me ras dé ca das del si glo XX.4
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A par tir de es te pe río do, fue ron evi den tes los cam bios 
so cia les y po lí ti cos, pues la con cen tra ción de la tie rra en las 
áreas de asen ta mien to más an ti guo su pu so la apa ri ción de un 
con tin gen te de tra ba ja do res asa la ria dos, amén de un as cen-
den te pro ce so de pro le ta ri za ción.5 Pa ra le la men te, la bur gue sía 
agroex por ta do ra y un gru po de in te lec tua les se con so li da ron 
en el po der po lí ti co y eco nó mi co. En su ma, a par tir de 1850 
se en cuen tran con tra dic cio nes en tre la cre cien te vi da ur ba na 
y el mun do ru ral, y ten sio nes en tre las éli tes ur ba nas y los sec-
to res po pu la res ur ba nos y ru ra les.

1.1 La cul tu ra im pre sa

Len to pe ro cons tan te, el avan ce de la al fa be ti za ción per-
mi tió el cre ci mien to de la cul tu ra im pre sa, re fle jo de es te pro-
ce so es el in cre men to en el nú me ro de es cue las en el Va lle 
Cen tral que pa só de 50 a 71 en tre 1821 y 1853.6 Pe se a los 
in ten tos es ta ta les, la exi güi dad de sus fon dos no per mi tió que 
en la pri me ra mi tad del si glo XIX se al fa be ti za ra a to da la 
po bla ción. Sin em bar go, el in cre men to de la po bla ción le tra da 
abo nó el te rre no pa ra la de man da de im pre sos y am plió las 
ex pec ta ti vas cul tu ra les de la ciu da da nía, que dan do de ma ni-
fies to en el con su mo de pe rió di cos, li bros, no ve las, pu bli ca-
cio nes re li gio sas y obras de tea tro. En cuan to a la im pre sión 
pro pia men te di cha, la pri me ra im pren ta fue im por ta da has ta 
1830, y fue pro duc to de una ini cia ti va pri va da cu yo in te rés 
sur gió a par tir de la de tec ción de una im por tan te de man da de 
im pre sos y pu bli ca cio nes que has ta ese mo men to se ha cían en 
El Sal va dor y Gua te ma la.7 Esa im pren ta vi no a sol ven tar las 
ne ce si da des de dos sec to res es pe cí fi cos: uno es ta tal y otro aca-
dé mi co. A la vez, la lle ga da de la im pren ta su pu so el ini cio de 
la pren sa es cri ta y del de sa rro llo del sec tor ti po grá fi co en Cos-
ta Ri ca.8 En efec to, en 1830, se es ta ble ció la im pren ta La Paz; 
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en 1831, la im pren ta La Li ber tad; en 1832, La Mer ced; en 
1833, La Con cor dia, y en 1836 la im pren ta La Mer ced es con-
ver ti da en la Im pren ta del Es ta do. De es ta for ma, en tre 1830 y 
1836 se edi ta ron 68 pu bli ca cio nes ofi cia les, 41 par ti cu la res, 
17 pe rió di cos y 109 tex tos en tre li bros y fo lle tos.9 Tal li te ra tu ra 
cir cu ló, esen cial men te, en San Jo sé, pe ro de be con si de rar se la 
im por tan cia del efec to del pro ce so en el lar go pla zo, so bre 
to do des pués de la dé ca da de 1850, al ini ciar se un cam bio 
ra di cal en la so cie dad cos ta rri cen se: el trán si to de la cul tu ra 
oral a la im pre sa. Asi mis mo, es te pro ce so fue apo ya do por la 
im por ta ción de li bros, la ex pan sión del sis te ma edu ca ti vo 
(pú bli co y pri va do) y el de sa rro llo ins ti tu cio nal del Es ta do.

La lle ga da de los go bier nos li be ra les su pu so un cam bio en 
la orien ta ción del Es ta do y la eco no mía, por lo que en la dé ca-
da de 1880 el gru po del Olim po im ple men tó su pro yec to de 
mo der ni za ción, es ti mu ló el de sa rro llo del ca pi ta lis mo agra rio, 
for ta le ció el Es ta do y procuró “ci vi li zar” a los sec to res po pu la-
res.10 El úl ti mo ob je ti vo fue apo ya do con la ex pan sión del 
sis te ma edu ca ti vo en el ám bi to for mal y con la pro mo ción y la 
re gu la ción de di ver sas prác ti cas cul tu ra les, en el ám bi to in for-
mal. La am plia ción de la cul tu ra im pre sa fue pro mo vi da por la 
re for ma edu ca ti va pro duc to de la Ley Fun da men tal de Ins truc-
ción Pú bli ca de 1885 y la Ley Ge ne ral de Edu ca ción Co mún 
de 1886,11 que se ba só en un sis te ma gra tui to y obli ga to rio de 
edu ca ción pri ma ria, un pro ce so que per mi tió de sa rro llar po lí-
ti cas ten dien tes a la crea ción de una iden ti dad na cio nal se cu lar 
y la pro mo ción de las po lí ti cas hi gie nis tas y de con trol so cial 
del Es ta do cos ta rri cen se. No obs tan te, los cam bios es tu vie ron 
aso cia dos con una se rie de cre cien tes con flic tos so cia les re la-
cio na dos con la ex plo ta ción la bo ral; la lu cha cam pe si na en con-
tra de la pri va ti za ción y con cen tra ción de las tie rras; las úl ti-
mas lu chas de los in dí ge nas en de fen sa de las tie rras co mu na les; 
y una bús que da de me jo res pre cios pa ra el ca fé en fru ta por 
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par te de los pe que ños y me dia nos pro duc to res ca fe ta le ros. 
Es tos sec to res ha bían des cu bier to la im por tan cia de la al fa be-
ti za ción pa ra lo grar el as cen so so cial y en la bús que da de sus 
pro pias rei vin di ca cio nes. 

El Cua dro 1 mues tra el cre ci mien to del nú me ro de es cue-
las pri ma rias y la in cor po ra ción de es tu dian tes al sis te ma edu-
ca ti vo en tre 1821 y 1915 en Cos ta Ri ca. De bi do a li mi ta cio nes 
pro pias de las fuen tes al gu nos da tos no es tán com ple tos pa ra 
la to ta li dad del te rri to rio cos ta rri cen se.

CUA DRO 1

Nú me ro de es cue las pri ma rias en Cos ta Ri ca
1821, 1838, 1861, 1892, 1915

Año  Es cue las Es tu dian tes Es tu dian tes Po bla ción 
   por es cue la To tal

1821  50*  2.429  48.58  65.393 (1824)

1838  41**  2.415  58.90  78.365 (1836)

1861  63  8.000 126.98 120.499 (1864)

1892 237 16.815  70.94 243.205 (1892)

1915 471 34.703  73.67  430.701 (1915) 

Fuen te: Ofi ci na Na cio nal de Cen so. Al fa be tis mo y anal fa be tis mo 
en Cos ta Ri ca se gún el Cen so Ge ne ral de Po bla ción de 11 de ma yo 
de 1927. Pu bli ca ción Nº. 3 (San Jo sé: Im pren ta Al si na, 1928), p. 
15. Her mó ge nes Her nán dez, Cos ta Ri ca: Evo lu ción te rri to rial y 
prin ci pa les cen sos de po bla ción, 1502-1984 (San Jo sé: EU NED, 
1984). Luis Fe li pe Gon zá lez Flo res. Evo lu ción de la Ins truc ción 
Pú bli ca en Cos ta Ri ca (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1978), 180. 
Adol fo Blen. El pe rio dis mo en Cos ta Ri ca (San Jo sé: Edi to rial Cos ta 
Ri ca, 1983), 139.

  * En el Va lle Cen tral
** No hay da tos pa ra Gua na cas te
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En efec to, en tre 1892 y 1915, Cos ta Ri ca pa só de te ner 
237 a 471 es cue las, y de 16.815 a 34.703 es tu dian tes.12 Los 
si guien tes son al gu nos de los ín di ces de al fa be ti za ción: en 
San to Do min go de He re dia en tre 1868 y 1877 un 64 por cien to 
de los hom bres y un 42 por cien to de las mu je res fue ron al fa-
be ti za dos, y, en tre 1898 y 1907, es ta pro por ción cre ció res-
pec ti va men te un 12 y un 16 por cien to.13 Se gún el Cen so 
Mu ni ci pal de San Jo sé de 1904, el al fa be tis mo en el ba rrio 
de La So le dad fue el si guien te: 84,3 por cien to de los hom bres 
y 72,9 por cien to de las mu je res sa bían leer.14 Pa ra 1927 el 
86,7 por cien to de la po bla ción ur ba na y el 61,3 por cien to de 
la po bla ción ru ral cos ta rri cen se sa bía leer y es cri bir. Las ci fras 
glo ba les del cen so de 1927 mues tran que el 68,8 por cien to de 
los hom bres y el 64,4 por cien to de las mu je res es ta ban al fa-
be ti za dos.15 El avan ce de la al fa be ti za ción su pu so el con su mo 
ca da vez ma yor de tex tos se cu la res y pro pi ció el in cre men to 
en la cir cu la ción y el nú me ro de pe rió di cos, re vis tas y li bros,16 
ade más, fa vo re ció la aper tu ra de li bre rías e im pren tas, así 
co mo el de sa rro llo de una pren sa sen sa cio na lis ta. 

En su ma, se ge ne ró un vas to mo vi mien to cul tu ral res pal da-
do por el Es ta do, que en con tró eco en las or ga ni za cio nes obre ras 
y ar te sa na les, las cuales se preo cu pa ron por la al fa be ti za ción de 
sus in te gran tes.17 Asi mis mo, la al fa be ti za ción cre cien te fue en ri-
que ci da por la ac ti vi dad tea tral y la in mi gra ción de di fe ren tes 
gru pos so cia les, de in te lec tua les, de em pre sa rios y de cien tí fi cos. 
El pro ce so per mi tió que los sec to res po pu la res le ye ran li te ra tu ra 
ra di cal –anar quis ta y so cia lis ta–, no ve las de mis te rio, de amor, 
pa sión y se xo, así co mo otras obras pu bli ca das por en tre gas en 
los prin ci pa les pe rió di cos del pe río do. El con su mo de li te ra tu ra 
al ter na ti va am plió las ex pec ta ti vas y ale jó a los sec to res po pu la-
res de la po lí ti ca “ci vi li za to ria” de los go bier nos li be ra les, lo cual 
su pu so la am plia ción de los es pa cios de la cul tu ra po pu lar y el 
ori gen de pen sa mien to y al ter na ti vas pro pias.

El advenimiento de la modernidad en Costa Rica: 1850-1914 5
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La al fa be ti za ción tam bién fue im por tan te co mo un ele-

men to que per mi tió el as cen so so cial, a la vez que dio po der 

a los tra ba ja do res pa ra ne go ciar y lu char por sus pro pios in te-

re ses. De la mis ma for ma, a co mien zos del si glo XX, la cul tu ra 

de ma sas con tri bu yó a de fi nir el mar co en el cual cam pe si nos, 

ar te sa nos y otros sec to res po pu la res fue ron cre cien te men te 

in te gra dos en las con tien das elec to ra les. El pro ce so fue pro pi-

cia do por la apro ba ción del vo to di rec to en 1913, que con so-

li dó la in te gra ción de los sec to res po pu la res en el jue go po lí ti-

co,18 y en con tró asi de ro en un gru po de jó ve nes in te lec tua les, 

quie nes ha bla ban de la exis ten cia de una “cues tión so cial,” 

con cep to aso cia do con la po bre za, mar gi na ción y pro le ta ri za-

ción de di ver sos ac to res so cia les. En tre los jó ve nes es cri to res 

que fi gu ra ron es tán Omar Den go, Car men Ly ra, Joa quín Gar-

cía Mon ge y el poe ta anar quis ta y au tor del him no na cio nal, 

Jo sé Ma ría “Bi llo” Ze le dón. 

El pa no ra ma des cri to se vio com pli ca do, a su vez, por la 

tem pra na apa ri ción de la cul tu ra de ma sas que que dó fue ra del 

con trol de los li be ra les, de la Igle sia y de los in te lec tua les ra di-

ca les, en for ma de pren sa sen sa cio na lis ta, el de por te y el ci ne, 

pa ra ci tar so lo al gu nas de sus ma ni fes ta cio nes prin ci pa les. 

Fue, pre ci sa men te, por es te mo ti vo que la tem pra na cul tu ra de 

ma sas abrió es pa cios pa ra re va lo ri zar prác ti cas, creen cias y 

cos tum bres po pu la res. 

1.2 Los cam bios en el pai sa je ur ba no 

 y el de sa rro llo de la cul tu ra ur ba na: 1850-1914

En 1853 el via je ro ale mán Mo ritz Wag ner in gre só a San 

Jo sé lue go de una lar ga tra ve sía por el ist mo cen troa me ri ca no. 

Al des cri bir la ru ta ha cia es ta ciu dad, afir ma ba:
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“El ca mi no de allá [He re dia] a San Jo sé con-
du ce en tre se tos de cac tos y a lo lar go de una 
fi la in ter mi na ble de ha cien das en di rec ción al 
Sur, a tra vés de la al ti pla ni cie. San Jo sé no tie-
ne to rres pro mi nen tes, ni ca sas al tas; por eso 
no se la di vi sa has ta de jar tras de sí la an cha 
guir nal da de plan ta cio nes de ca fé y ba na no 
que la ro dea. Cuan do ca bal gá ba mos por las 
ca lles de la ciu dad és ta nos pa re cía tan al dea-
na que no po día mos creer que es tá ba mos 
efec ti va men te en San Jo sé, la ca pi tal de la 
‘ma ra vi llo sa Cos ta Ri ca’... No hay nin gún edi-
fi cio que lla me la aten ción del eu ro peo por su 
be lle za y ta ma ño. Los edi fi cios de Go bier no, 
el Cuar tel con su ga le ría de ma de ra y una al ta 
as ta de ban de ra, la Uni ver si dad [de San to 
To más] y el Tea tro [de Mo ra] son cons truc cio-
nes por com ple to in sig ni fi can tes; pa sa rían 
aún co mo ca sas par ti cu la res de ha bi ta ción en 
cual quier ca pi tal eu ro pea por lo pe que ños y 
mi se ra bles”.19

No obs tan te la an te rior des crip ción, una dé ca da an tes el 
tam bién via je ro John Lloyd Step hens con si de ró que la ciu dad 
era “…la úni ca ciu dad que ha cre ci do o me jor di cho, pros pe-
ra do des de la in de pen den cia de Cen tro Amé ri ca.”20 Pe se a los 
co men ta rios de Wag ner, la ciu dad de San Jo sé en 1850 ya 
mos tra ba ca rac te rís ti cas de ciu dad mo der na y ha bía re de fi ni-
do su es pa cio geo grá fi co de la si guien te for ma: al nor te se 
cons tru ye ron los ba rrios po pu la res de Pa so de la Va ca y la 
Fac to ría. Al su res te, se en con tra ban las ba rria das de los ha bi-
tan tes de me no res re cur sos, bá si ca men te com pues tos por ar te-
sa nos y obre ros: La Pue bla, El La be rin to, El Cho rro y El Pan teón. 

El advenimiento de la modernidad en Costa Rica: 1850-1914 7
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Fi nal men te, a fi na les del si glo XIX se ini ció un pro ce so de 
tras la do de las éli tes de los al re de do res de la Ca te dral ha cia el 
sec tor no res te (ba rrio Amón a par tir de 1897) y al oes te (Pa seo 
Co lón) de la ciu dad. Es ta seg men ta ción del es pa cio ur ba no 
jo se fi no se con so li dó en tre 1890 y 1930.21 

En la dé ca da de 1850, se evi den cia la con fi gu ra ción de 
una di fe ren cia da cul tu ra ne ta men te ur ba na en las ca be ce ras 
de las pro vin cias del in te rior del país. In clu si ve, al in te rior de 
las ciu da des con vi vían, en el mis mo es pa cio geo grá fi co, lo 
ru ral y lo ur ba no. El pro ce so de mo der ni za ción su pu so cam-
bios en los pa tro nes de con su mo, la di ver si fi ca ción en los ser-
vi cios ur ba nos y en las di ver sio nes pú bli cas y la am plia ción de 
la es fe ra pú bli ca. En efec to, en el ca so jo se fi no los cam bios en 
el pai sa je de me dia dos del si glo XIX fue ron di ver sos, en tre 
otros se de sa rro lló un cre cien te mer ca do de al qui ler de ca sas 
y lo ca les co mer cia les, la aper tu ra de ho te les, fon das, hos ta les, 
res tau ran tes, clu bes y de un tea tro, así co mo el es ta ble ci mien-
to de lo ca les vin cu la dos con ser vi cios ne ta men te ur ba nos: bo ti-
cas, trans por tes, ve te ri na rios, za pa te rías, ta la bar te rías, sas tre-
rías y tien das de ro pa, con fi te ría, pla te ría, bar be ros, abas te ce-
do res, re tra tis tas y de más ofi cios ar te sa na les. Ade más, se ubi ca-
ron en el cas co de la ciu dad ofi ci nas en las cua les se ejer cieron 
las pro fe sio nes li be ra les y se ofre ció to do ti po de lec cio nes. 

El de sa rro llo del cas co ur ba no de San Jo sé con vir tió la ciu-
dad en un cen tro de atrac ción pa ra los in mi gran tes na cio na les 
y ex tran je ros, quie nes, a su vez, im pri mie ron cam bios en el 
pai sa je ur ba no al abrir nue vos ne go cios, por lo que la ciu dad 
pron to mos tró una cla ra vo ca ción co mer cial. El cam bio en la 
con fi gu ra ción del es pa cio ur ba no ca pi ta li no se de ri vó del cre-
ci mien to de la po bla ción, de la ex pan sión del cul ti vo del ca fé 
y del co mer cio ex te rior.22 

Los li be ra les de ci mo nó ni cos fi ni se cu la res im pri mie ron su 
pro pia con cep ción de mo der ni dad, en razón de haberle dado 
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a la ca pi tal ras gos de mag ni fi cen cia al emu lar los gran des cen-
tros ur ba nos eu ro peos y al de jar plas ma da su cos mo vi sión en 
la ar qui tec tu ra ur ba na. De es ta for ma, a fi nes del si glo XIX, San 
Jo sé ofre cía los mis mos ser vi cios de las gran des ur bes: en tre 
1864 y 1867 se cons tru ye ron tan ques de agua y se ins ta ló la 
ca ñe ría de hie rro (1867); en 1869 se ins ta ló el te lé gra fo; en 
1884 se in tro du jo el alum bra do eléc tri co (1884), con lo que 
San Jo sé se con vir tió en la pri me ra ciu dad en Cen troa mé ri ca en 
adop tar lo, y se ini ció la cons truc ción de la red de cloa cas y 
al can ta ri lla dos (1892). A es te pro ce so de de sa rro llo se su mó la 
crea ción de una mo der na red de trans por tes: el tran vía, inau gu-
ra do en 1899, cru za ba la ciu dad de no res te a sur (Gua da lu pe-
San Jo sé) y de es te a oes te (Pa seo Co lón-San Pe dro de Mon tes 
de Oca), y el cual pos te rior men te se ex ten dió has ta Pla za Gon-
zá lez Ví quez (1922). De igual ma ne ra, los fe rro ca rri les al Atlán-
ti co (1891) y al Pa cí fi co (1905) per mi tie ron una ma yor mo vi li-
dad en tre los po bla do res de San Jo sé y de las pro vin cias. 

Se inau gu ra ron, ade más, el Ar chi vo Na cio nal (1881), el 
Mu seo Na cio nal (1887), la Bi blio te ca Na cio nal (1888) y el 
Mo nu men to Na cio nal a la gue rra de 1856-57 (1895), ins ti tu-
cio nes que apo ya ron la cons truc ción del dis cur so na cio na lis ta 
cos ta rri cen se.23 Al gu nas de las ma ni fes ta cio nes de la ex pan-
sión de la cul tu ra ur ba na en San Jo sé se evi den cia ron en la 
cre cien te cons truc ción o re mo de la ción de edi fi cios pa ra ho te-
les y hos te rías, tea tros, clu bes, ci nes, so das y res tau ran tes, así 
co mo en la pro li fe ra ción de ta lle res e in dus trias. Al ana li zar los 
da tos del Cen so de 1892, en con tra mos que en la pro vin cia de 
San Jo sé exis tía un to tal de 232 in dus trias y ta lle res ma nu fac-
tu re ros,24 y pa ra 1908 ya ha bía 285 in dus trias y ma nu fac tu ras, 
lo que per mi tió em plear a 1474 tra ba ja do res.

En el Cua dro 2 pue de com pa rar se el cre ci mien to de nue-
vos es pa cios de so cia bi li dad. Se di fe ren ciaron tea tros, o sea, 
lo ca les, en los cua les ha bía pues tas en es ce na y pre sen ta cio nes 
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de ci ne, de aque llos cons trui dos es pe cial men te pa ra pro yec tar 
pe lí cu las. En cuan to a la ca te go ría clu bes y/o aso cia cio nes 
be né fi cas, agru pa los clu bes di se ña dos pa ra ca ba lle ros, lec tu ra 
o de ar te sa nos y aque llos de di ca dos a la be ne fi cen cia.

CUA DRO 2

Ho te les, tea tros, clu bes y res tau ran tes en la ciu dad de San Jo sé
1885-1916

Año Tea tros Ho te les Clu bes y/o Res tau r. Aso c. Ci nes
   Aso cia cio nes  de por- 
   de be ne fi cen cia*  tivas**

1885  1  4  5  1 - -

1893  1  5 (1.ª)  12 1 - -

  3 (2.ª) - - - -

1895  1   7  14  4  -

1899 2  - - 2 -

1905  5  3 (1.ª)  36  6 (1.ª) 28 1

  3 (2.ª)  - 106 (otros) - -

  6 (3.ª) - - - -

1916  9  5 (1.ª)  43  5 (1.ª) 174 5

* Las ci fras son acu mu la ti vas. En ellas se in clu yen las aso cia cio nes 
pro fe sio na les y gre mia les.

** Las ci fras son acu mu la ti vas. En ellas se in clu ye to do ti po de aso-
cia cio nes de por ti vas.

Fuen te: La Pren sa Li bre, La Re pú bli ca, La Tri bu na, El No ti cie ro, El Dia
rio de Cos ta Ri ca, Oto niel Pa che co. Di rec to rio de la ciu dad de San 
Jo sé. San Jo sé, Ti po gra fía Na cio nal, 1895. Ge na ro Pe ral ta. Guía Di rec
to rio de la ciu dad de San Jo sé. San Jo sé, Im pren ta An to nio Leh mann, 
1905. The La tin Ame ri can Pu bli city Bu reau, Inc. El Li bro Azul de Cos
ta Ri ca. San Jo sé, Im pren ta Al si na, 1916. Ofi cial. Co lec ción de Le yes 
y De cre tos (18851916). ANCR, Se rie Go ber na ción.
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2. LAS DI VER SIO NES PÚ BLI CAS: 1850-1914

La lle ga da al po der de Juan Ra fael Mo ra Po rras (1849-

1859) pro pi ció un cam bio cua li ta ti vo en la so cie dad cos ta rri-

cen se. El pro ce so de mo der ni za ción ini cia do en es ta dé ca da 

cul mi nó, a fi nes del si glo XIX, con la con so li da ción de una 

nue va na ción: la cos ta rri cen se. De es ta manera, el cre ci mien to 

de San Jo sé no se li mi tó al de sa rro llo de ser vi cios y co mer cio, 

si no que pro mo vió el des plie gue de una cul tu ra ur ba na. En 

efec to, los ha bi tan tes de la ciu dad am plia ron sus es pa cios de 

ocio y di ver sio nes, de las ga lle ras a las cla ses de di bu jo, y de 

bai le a las fun cio nes de tea tro, lo cual su pu so la di ver si fi ca ción 

de la vi da cul tu ral de sus ha bi tan tes. 

Al bus car di ver ti men to en San Jo sé en 1853, el doc tor 

Mo ritz Wag ner se dio cuen ta de que “hay po ca opor tu ni dad 

pa ra dis traer se. No exis ten ni ca fés ni lu ga res pú bli cos de 

di ver sión al ai re li bre,” pues so lo en cuen tra un “pé si mo tea tro” 

y bi lla res en “os cu ras po cil gas”. Sin em bar go, des cri be la pro-

fu sa va rie dad de di ver sio nes re la cio na das con las fies tas cí vi-

cas y las fes ti vi da des re li gio sas:

“En San Jo sé se ce le bran to dos los años, en 
di ciem bre, gran des fies tas po pu la res. En ton-
ces se or ga ni zan pro ce sio nes pú bli cas con 
dis fra ces, en las que el dia blo car ga do de 
ca de nas apa re ce co mo es pan ta jo po pu lar; 
unos cien tos de pias tras se des pil fa rran en 
jue gos ar ti fi cia les de mu cho es ta lli do y de 
po co gus to. Se or ga ni zan bai les y es plén di das 
co mi lo nas; y por úl ti mo una lla ma da co rri da 
de to ros, que com pa ra da con las de Cas ti lla, 
re sul ta una me ra ca ri ca tu ra.”25
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No obs tan te, el ‘pé si mo tea tro’ de Mo ra des cri to por Wag-
ner es tu vo aso cia do con una ac ti vi dad tea tral que fue de ter mi-
nan te pa ra la so cie dad, en ge ne ral, y en el jue go po lí ti co en 
par ti cu lar. En efec to, el tea tro abrió un es pa cio de so cia bi li dad 
en el cual se dis cu tió aca lo ra da men te de po lí ti ca, a la vez que 
se uti li zó pa ra la pro mo ción so cial e in cor po ra ción al mer ca do 
ma tri mo nial de las “ni ñas” de las fa mi lias de la éli te. En la 
dé ca da de 1850, el Tea tro de Mo ra, lla ma do Tea tro Mu ni ci pal 
des pués del de rro ca mien to de Juan Ra fael Mo ra en 1859, se 
con vir tió en el prin ci pal cen tro de so cia bi li dad de los po bla-
do res del Va lle Cen tral. A par tir del te rre mo to de 1888 y la 
des truc ción del tea tro, se ini ció una po lé mi ca en la cual se 
ar güía la ne ce si dad de la cons truc ción de un nue vo y mo der no 
tea tro que su plie ra el va cío cul tu ral que de jó el Mu ni ci pal. 

La ne ce si dad de con tar con una in fraes truc tu ra tea tral ade-
cua da fue el con tex to en el cual se inau gu ró, en 1891, el Tea-
tro de Va rie da des y en 1897, el Tea tro Na cio nal. Así, con la 
inau gu ra ción del Na cio nal cul mi nó el pro ce so que se ve nía 
ges tan do des de la ad mi nis tra ción de Mo ra Po rras. Su plan ta 
fí si ca ofre cía el es pa cio idó neo pa ra que esa nue va ge ne ra ción 
de po lí ti cos e in te lec tua les con ju ga ra la cul tu ra, el es par ci-
mien to y el ocio. De es ta for ma, el Tea tro Na cio nal re fle ja ba 
un nue vo pro yec to cul tu ral, que mos tra ba la bús que da de la 
se cu la ri za ción de la vi da ci vil, po lí ti ca y cul tu ral del país. El 
avan ce de nue vas for mas de so cia bi li dad era una mues tra de 
un cam bio en la men ta li dad y en la for ma co mo se en ten día la 
rea li dad so cial y cul tu ral.26

Des de la Co lo nia las ga lle ras fue ron el si tio de reu nión 
fa vo re ci do por los di fe ren tes sec to res mas cu li nos. Los via je ros 
des ta ca ron la par ti ci pa ción de los di fe ren tes sec to res so cia les 
en ta les di ver sio nes, pues en el si tio se ci ta ron los pre si den tes 
y de más fi gu ras pú bli cas, así co mo co mer cian tes y los sec to-
res po pu la res, a tal pun to que in clu so se lle gó a re gu lar la 
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can ti dad de di ne ro, que de acuer do con la con di ción so cioe-
co nó mi ca, se po día apos tar.27 El pro fe sor Mo ritz Wag ner con-
si de ra ba, en la dé ca da de 1850, que “no cree mos exa ge rar, si 
afir ma mos que la mi tad de la con ver sa ción de la po bla ción 
mas cu li na ca pi ta li na gi ra, du ran te to da la se ma na al re de dor 
de los ga llos.”28 

A par tir de la dé ca da de 1880, y al cam biar en el con cep to 
de lo “cul to”, se en cuen tra que las ga lle ras per die ron im por-
tan cia pa ra las éli tes, porque se em pe zó a con si de rar un es pec-
tá cu lo “bár ba ro” y san gui na rio, no acor de con los nue vos 
cá no nes so cia les y mo ra les. Por ello, en 1912, se dis cu tió en 
la es fe ra pú bli ca los efec tos no ci vos que las ga lle ras ejer cían 
so bre el in di vi duo. La ac ti vi dad fue pro hi bi da por el Con gre so 
en la dé ca da de 1920. 

El tur no se con si de ra co mo la fies ta po pu lar por ex ce len-
cia, ge ne ral men te aso cia da con las prác ti cas re li gio sas co mo 
una de las di ver sio nes pú bli cas que pro mue ven la so cia bi li dad 
e iden ti dad lo cal. En el tur no se mez cla lo re li gio so y lo cí vi co, 
por lo que pa ra fi nes del si glo XIX, es ta cons truc ción cul tu ral 
fue apro ve cha da por los po lí ti cos. Aun que el tur no es una ac ti-
vi dad aso cia da con las obras re li gio sas, su prin ci pal atrac ti vo 
son las ac ti vi da des co la te ra les que pro mue ve, co mo las co mi-
das, los jue gos, las com pe ten cias, las ri fas, los bai les, las mas-
ca ra das, los jue gos de pól vo ra, las co rri das de to ros, las ilu mi-
na cio nes, la mú si ca, en tre otras. A pe sar de ello, en tre 1850 y 
1880 muy po cos se rea li za ron. 

Las Re for mas Li be ra les tam bién afec ta ron las an te rio res 
di ver sio nes pú bli cas al re gu lar las, por ejem plo, se de bía so li ci-
tar el per mi so co rres pon dien te al Es ta do pa ra efec tuar un tur no. 
Pe se a que el de sa rro llo del ca pi ta lis mo pro mo vió una cul tu ra 
ba sa da en el con su mo in di vi dual, los tur nos –fies ta co lec ti va 
por ex ce len cia–, si guió sien do un es pa cio de so cia bi li dad 
im por tan te. En el ca so de San Jo sé, los tur nos ex pe ri men ta ron 
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una ex pan sión con si de ra ble a par tir de la dé ca da de 1880, pues en 
el pe río do de es tu dio se rea li za ron al re de dor de 2000 tur nos.29

Los sig nos de la mo der ni dad cons ti tu ye ron la pau ta que 
mar có la in tro duc ción, a par tir de la dé ca da de 1880, de nue-
vas ac ti vi da des re crea ti vas, co mo los gim na sios, los bi lla res, 
los sa lo nes de pa ti nes y los ca rru se les, en tre otros. La lle ga da 
al país de la bi ci cle ta, en la dé ca da de 1890, in tro du jo otro 
sím bo lo de mo der ni dad en la so cie dad cos ta rri cen se.30 Asi mis-
mo, a par tir de los nue vos cá no nes del pro yec to de cul tu ra 
li be ral, la al ta so cie dad se tras la dó a es pa cios más re fi na dos 
co mo los ofre ci dos por los clu bes de eli te, las aso cia cio nes 
in te lec tua les y el tea tro. Los sec to res tra ba ja do res tam bién 
crea ron sus pro pias aso cia cio nes mu tua les y de por ti vas.

2.1 Los de por tes

La afi ción por los de por tes, es pe cí fi ca men te por el fút bol 
y el béis bol, cre ció en el pe río do en es tu dio. El fút bol hi zo su 
apa ri ción en Cos ta Ri ca en 1896 pro mo vi do por al gu nos jó ve-
nes de la eli te que re gre sa ron de In gla te rra, y va rias dé ca das 
des pués lle gó a ser el de por te de ma yor po pu la ri dad en el 
país. El de sa rro llo de es ta prác ti ca de por ti va tu vo una ex pan-
sión tal que en tre 1895 y 1914 se fun da ron al re de dor de 132 
clu bes de por ti vos en San Jo sé; 12 en Car ta go; 18 en Ala jue la; 
22 en He re dia; 7 en Li món; 12 en Pun ta re nas y 11 en Gua na-
cas te.31 En 1912, se for mó una pri me ra “Li ga Na cio nal,” en la 
cual par ti ci pa ron cin co equi pos en pri me ra di vi sión y tres en 
se gun da, pa ra 1921, ha bía sie te clu bes en pri me ra y diez clu-
bes en la se gun da di vi sión.32 El in cre men to de las aso cia cio-
nes de por ti vas y en los par ti ci pan tes hi zo que se con vir tie ran 
en una de las prin ci pa les fuen tes de iden ti fi ca ción, sig ni fi ca do 
y gra ti fi ca ción en la vi da de los tra ba ja do res tan to ur ba nos 
co mo ru ra les.33
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La ex pan sión del fút bol tam bién es tu vo li ga da con el 
de sa rro llo de los gre mios obre ros y la iden ti fi ca ción de los 
tra ba ja do res con las di fe ren tes com pa ñías con las cuales 
la bo ra ban. Los pa tro nos de las gran des em pre sas pro mo cio-
na ron en cuen tros de por ti vos y se con vir tie ron en las prin ci-
pa les fuen tes de fi nan cia mien to de los equi pos y de las aso-
cia cio nes de por ti vas cu yo ob je ti vo fi nal era la dis ci pli na  de 
los tra ba ja do res.

Al in te rior de la nue va ló gi ca de las di ver sio nes y la di fu-
sión de los de por tes, los gru pos do mi nan tes procuraron cam-
biar las ac ti tu des de los tra ba ja do res e in cul car les una ma yor 
dis ci pli na, en ten di da co mo una dis ci pli na ca pi ta lis ta. Así, las 
agru pa cio nes de por ti vas flo re cie ron y apo ya ron la for ma ción 
de nue vos hom bres, fuer tes, sa nos, laboriosos y, so bre to do, 
dis ci pli na dos, lo cual evi den cia el pa pel que ju gó el de por te 
en las nue vas for mas de con trol so cial. En dé ca das pos te rio res 
el fút bol se con vir tió en un ele men to im por tan te pa ra la di fu-
sión ideo ló gi ca de las or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res y 
ju gó un pa pel de ter mi nan te en la cons truc ción de una iden ti-
dad obre ra.34

Otro de por te que con tó con un li mi ta do apo yo po pu lar y 
que se or ga ni zó con el es fuer zo de al gu nos vas cos y aman tes 
de Es pa ña, fue el fron tón. Pa ra prac ti car lo, se cons tru yó, con 
mu chas li mi ta cio nes, el fron tón Be ti-Jai en el ba rrio Amón,35 

en el cual cos ta rri cen ses y pro fe sio na les es pa ño les, con tra ta-
dos pa ra es te efec to, prac ti ca ban la pe lo ta vas ca. No obs tan te, 
el pú bli co jo se fi no co no cía po co de es te de por te. En 1905, 
Jus to A. Fa cio se re fie re al jue go de la si guien te ma ne ra:

“...en ge ne ral, los cos ta rri cen ses sa be mos 
más de las co sas ata ña de ras á los paí ses sa jo-
nes que de las per te ne cien tes al te rru ño de 
ori gen. Los sports sa jo nes, por ejem plo, nos 
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son ca si fa mi lia res, y, en cam bio, ape nas te ne-
mos no ti cias del her mo so jue go que aca ba-
mos de pre sen ciar con or gu llo de ra za...”36

Al res pec to, los via je ros es pa ño les Jo sé Se ga rra y Joa quín 
Ju liá opi na ban que la cau sa del in te rés del cos ta rri cen se por 
los de por tes in gle ses era pro duc to del co mer cio, al cual con si-
de ra ban co mo el me jor agen te de la ci vi li za ción. De be mos 
te ner en cuen ta que las re la cio nes co mer cia les en tre Cos ta 
Ri ca e In gla te rra, ba sa das en las ex por ta cio nes de ca fé, fue ron 
fun da men ta les des pués de 1840, de allí el im pac to en la so cie-
dad del fút bol, so bre el béis bol y el fron tón. Co mo ve mos, fue 
un pe río do li mi ta do en cuan to a ac ti vi da des de por ti vas or ga-
ni za das, pues mu chas de las que co no ce mos ac tual men te ape-
nas se es ta ban or ga ni zan do o crean do, sin em bar go, en las 
áreas ru ra les se prac ti ca ban de por tes tra di cio na les co mo las 
ca rre ras de cin tas.

2.2 Los cen tros de re creo

Co mo fru to de los avan ces eco nó mi cos y cul tu ra les del 
pe río do en San Jo sé, exis te el mis mo fe nó me no que en el res to 
de Amé ri ca La ti na: un des plie gue de cen tros de di ver sión, 
es par ci mien to, so bre to do de lu ga res pro pi cios pa ra la so cia bi-
li dad de la éli te y de los sec to res po pu la res.37 En el pe río do se 
crea ron clu bes de reu nión y re creo pa ra los ca ba lle ros, así 
co mo clu bes de ex tran je ros y aso cia cio nes pro fe sio na les e 
in te lec tua les (apro xi ma da men te 46 en tre 1880 y 1905). Las 
da mas fun da ron so cie da des de be ne fi cen cia, y de di ca ron su 
es fuer zo y tiem po li bre a sol ven tar las ne ce si da des de los in di-
gen tes y los de sam pa ra dos, crea ron ins ti tu cio nes for ma les 
co mo la So cie dad de Se ño ras de la Ca ri dad de San Vi cen te de 
Paúl (1899), la Jun ta de Ca ri dad del Hos pi cio de Huér fa nos 
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(1905), la Jun ta de Ca ri dad del Hos pi tal de In cu ra bles (1905), 
La Go ta de Le che (1913), en tre otros.38 En la épo ca, la cul tu ra 
del in di vi duo de sem pe ña ba un pa pel sig ni fi ca ti vo. Asi mis mo, 
sur gie ron or ga ni za cio nes cul tu ra les co mo la So cie dad Li te ra-
ria “El Por ve nir” (1885) y una de las pri me ras com pa ñías lí ri co-
dra má ti cas de afi cio na dos (1885) or ga ni za da por miem bros 
de la éli te, en la cual in clu so par ti ci pa ron se ño ri tas de la 
“se lec ta so cie dad.”39

Al no te ner los re cur sos de los cua les dis po nía la éli te, los 
ar te sa nos y obre ros se aso cia ron al re de dor de so cie da des de 
so co rro mu tuo co mo la Aso cia ción Es pa ño la de Be ne fi cen cia 
(1886), la Aso cia ción Ale ma na de Be ne fi cen cia (1889), la 
So cie dad Fi lan tró pi ca Ita lia na (1890) y la So cie dad de Be ne fi-
cen cia Fran ce sa (1905), o al re de dor de so cie da des gre mia les, 
co mo la So cie dad de Ar tes y Ofi cios (1889), o al gu nas otras 
co mo la So cie dad de Ar te sa nos de Car ta go (1890). En es tas 
or ga ni za cio nes se pro mo vió la so cia bi li dad for mal e in for mal-
men te, da do que las ve la das, los bai les y los ban que tes, co mo 
for ma de ayu da para cap tar re cur sos con el ob je ti vo de ayu dar 
a los ne ce si ta dos, con sis tie ron a su vez en pun tos de reu nión. 

Tam bién, las so cie da des de mú si ca –en tre ellas las fi lar-
mó ni cas– ocu pa ron un lu gar im por tan te en el pro ce so de 
so cia li za ción. En la dé ca da de 1850, el ejér ci to cos ta rri cen se 
con ta ba con una ban da mi li tar ru di men ta ria y con un pro fe sor 
de plan ta, pa ra 1870 se cons ti tu ye ron seis ban das más y en las 
pri me ras dé ca das del si glo XX ha bía 36 fi lar mo nías mu ni ci pa-
les: 19 en San Jo sé; 7 en Ala jue la; 7 en He re dia y 3 en Car ta-
go.40 Pa ra le la men te en la so cie dad ci vil se creó en 1874 la 
So cie dad San ta Ce ci lia en He re dia; ese mis mo año se fun dó 
la So cie dad de Bai le en Car ta go; en 1877 se ins cri bió la 
So cie dad Fi lar mó ni ca de Ala jue la y pa ra 1884 se ofi cia li za-
ron, al cons ti tuir se for mal men te, las fi lar mó ni cas de San Jo sé 
y Car ta go.41
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El in cre men to de las fi lar mo nías y la con so li da ción de las 
es cue las de mú si ca, así co mo de los pro gra mas de mú si ca en 
las es cue las mues tran el po der so cia li za dor y de co he sión 
co mu nal que se les atri bu yó. El fe nó me no que dó ma ni fies to 
en la nu me ro sa con cu rren cia que asis tió a las ac ti vi da des. 
Asi mis mo, las aso cia cio nes mu si ca les per mi tie ron re pro du cir 
el ri tual de la na ción cos ta rri cen se, en el ám bi to po lí ti co, así 
co mo apo yar el ce re mo nial re li gio so, a la vez que am bien tó 
los bai les pri va dos. Que da cla ro que pa ra los in te lec tua les 
li be ra les de fi nes del si glo XIX, la mú si ca era si nó ni mo de 
pro gre so y ade lan to, a la vez que se con si de ró un me dio 
in tan gi ble, di vi no e in dis pen sa ble pa ra mol dear las cos tum-
bres de los ha bi tan tes.

Otra de las di ver sio nes pú bli cas im por tan tes del pe río do 
fue el ve ra neo, la cual se efec tuó apo ya da por el fe rro ca rril al 
Atlán ti co y los nue vos sis te mas de trans por tes. En efec to, la 
em pre sa fe rro via ria es ta ble ció ta ri fas y ho ra rios es pe cia les pa ra 
los ve ra nean tes; de es ta for ma, la com pa ñía fe rro ca rri le ra dio 
publicidad en los prin ci pa les pe rió di cos a los “tours” que ofre-
cía, en es pe cial aque llos cu yo des ti no era la ciu dad de Li món, 
aun que no en for ma ex clu si va. Las épo cas del año que se pri-
vi le gia ron fue ron la tem po ra da de Se ma na San ta, y fin y prin-
ci pio de año. Los bo le tos ge ne ral men te in cluían el uso de las 
fa ci li da des de la em pre sa en esa pro vin cia y un pa seo en bo te 
por el río Ma ti na. Ade más, ofre cían via jes cor tos de ida y 
re gre so a di fe ren tes pun tos de su ru ta, a la vez que se pro gra-
ma ron “pic-nics.” 

En tre los pun tos de atrac ción tu rís ti cos y si tios de ve ra neo 
pri vi le gia dos se en con tra ban San An to nio de Be lén, Pun ta re-
nas y Tres Ríos. Tam bién, fue im por tan te el es tí mu lo que el tren 
brin dó a los tur nos de los pue blos ubi ca dos en su ru ta e in clu-
si ve apo yó al tea tro al ven der bo le tos de fe rro ca rril –de ida y 
vuel ta– jun to con las en tra das de las fun cio nes e in clu so ofre cía 

18



iti ne ra rios es pe cia les con el ob je ti vo de que los cos ta rri cen ses 
par ti ci pa ran en es te ti po de ac ti vi da des cul tu ra les.

Las fies tas cí vi cas de fin de año to ma ron es pe cial im por-
tan cia en las úl ti mas dé ca das del si glo XIX. Una de las pri me-
ras le gis la cio nes re la cio na das con la ce le bra ción de las fies tas 
cí vi cas fue un de cre to de Juan Mo ra Fer nán dez de 1826, en el 
cual se es ta ble ce que los fes te jos de ben ce le brar se anual men-
te, con el propósito de ser la “me mo ria de mu chos y fe li ces 
su ce sos con que la pro vi den cia ha en ri que ci do la his to ria de 
la In de pen den cia de Amé ri ca,” y es ta ble ce que las ce le bra cio-
nes se rea li cen en las ciu da des prin ci pa les, a sa ber: San Jo sé, 
Car ta go, Ala jue la y He re dia. Ade más, se per mi te efec tuarlas en 
los pue blos de Ni co ya, Es par za y Té rra ba.42 Des de en ton ces se 
es ta ble ció que las fies tas de San Jo sé se rían el 19 de mar zo, día 
de su san to pa tro no; pa ra Car ta go se rea li za ron el día de San ta 
Ana (26 de ju lio); en He re dia el 1º de di ciem bre; y pa ra Ala-
jue la, el miér co les de Pas cua de Re su rrec ción.43

En es te mar co, y a par tir del im pul so eco nó mi co y po lí ti co 
jo se fi no, es im por tan te ha cer no tar que hu bo un evi den te 
ob je ti vo, ten dien te a con so li dar a la ca pi tal co mo el eje po lí ti-
co y cul tu ral del país; así, el tra di cio nal tur no de San Jo sé, el 
19 de mar zo, se tras la dó des de 1860, a fi nes de di ciem bre. De 
es ta ma ne ra, los fes te jos de fin de año se cons ti tu ye ron en fies-
tas cí vi cas na cio na les y no jo se fi nas, y con el pro pó si to de 
lo grar ma yor par ti ci pa ción de los sec to res po pu la res en los 
fes te jos jo se fi nos de fin de año, se de cre tó fe ria do obli ga to rio 
los úl ti mos tres días del año. 

Ade más, el fe rro ca rril al Atlán ti co es ta ble ció ho ra rios de 
lle ga da y sa li da que coin ci dían con el ini cio y el fin de las 
ac ti vi da des de ca da uno de los días de fies ta, lo cual per mi tió 
ga ran ti zar la par ti ci pa ción de los ha bi tan tes de las otras ciu-
da des del Va lle Cen tral y de las cos tas. El pro gra ma de las 
fies tas cí vi cas na cio na les es ta ba es truc tu ra do de tal for ma que 
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se es ta ble cie ron ac ti vi da des pa ra ser dis fru ta das di fe ren cia da-
men te. Pa ra unos, bai les de ga la en el Tea tro Na cio nal, la elec-
ción de la rei na de los fes te jos, fun cio nes tea tra les es pe cia les, 
pal cos pri vi le gia dos en los es pec tá cu los tau ri nos, se re na tas y 
re tre tas de ga la. Pa ra otros, bai les en el mer ca do, la elec ción 
de la rei na obre ra, ilu mi na cio nes, re tre tas ge ne ral men te eje cu-
ta das por las cua tro ban das mi li ta res de Car ta go, Ala jue la, 
He re dia y San Jo sé, pre sen ta cio nes ci ne ma to grá fi cas en lu ga-
res pú bli cos y jue gos pi ro téc ni cos, en tre otras ac ti vi da des.

Los to ros y los cir cos fue ron otros de los es pec tá cu los po pu-

la res. Los cir cos se ins ta la ron en lo tes bal díos de las ciu da des y 

en otras oca sio nes pu sie ron sus car pas en al gu nos de los prin-

ci pa les par ques. Pa ra rea li zar la ac ti vi dad tau ri na, des de 1861 

se es ta ble ció un re don del en el lla no de Ma ta Re don da. A par-

tir de 1873, las ac ti vi da des re la cio na das con las fies tas cí vi cas 

y tau ri nas se tras la da ron a la Pla za de la Fá bri ca, en 1911 se 

vuel ven a tras la dar a La Sa ba na y a par tir de 1920 se lle va ron a 

ca bo en la Pla za Gon zá lez Ví quez. Des de 1969 tie nen su se de 

en Za po te.44

Otro ele men to pro duc to del ad ve ni mien to de una nue va 

ló gi ca en el uso del tiem po li bre fue el ci ne ma tó gra fo, el cual se 

pre sen tó co mo un sig no de los tiem pos. El ci ne ma tó gra fo lo gró 

in tro du cir se con éxi to en la so cie dad a par tir de la pri me ra ex hi-

bi ción en 1897, ini cial men te con vis tas y lue go con los lar go me-

tra jes. Con las pro yec cio nes, el cos ta rri cen se en tró en con tac to 

con otras rea li da des, via jó a tra vés de la pan ta lla, co no ció mo das 

y pre sen ció las prin ci pa les gue rras mun dia les, a la vez que des-

cu brió un uni ver so cul tu ral que le era aje no.45 En el mar co de la 

cul tu ra de ma sas, el ci ne ma tó gra fo cam bió las cos tum bres; de 

es ta for ma, el tras la do del tea tro, eje de la edu ca ción in for mal y 

re pro duc tor del idea rio li be ral, es sus ti tui do por el ci ne, so bre el 

cual el Es ta do no po dría ejer cer nin gún con trol.
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El ci ne ma tó gra fo ade más cam bió la fi so no mía de las ciu-

da des, pues pro mo vió la cons truc ción de una in fraes truc tu ra 

apro pia da pa ra las pre sen ta cio nes e im pul só ser vi cios pa ra le-

los y nue vas for mas de di ver sión. En tre otras, des ta can la apa-

ri ción de so das, los ca fe ti nes, las he la de rías y los res tau ran tes, 

si tios fre cuen ta dos a la sa li da del ci ne. De es ta manera, con 

la ex pan sión del ca pi ta lis mo y la di fu sión de la cul tu ra de 

ma sas, se pre sen ta un cam bio cua li ta ti vo en los pa tro nes de 

con su mo de la so cie dad y se trans for ma el con cep to de di ver-

sio nes pú bli cas.46 

El ad ve ni mien to de la cul tu ra de ma sas su pu so nue vas 

for mas de so cia bi li dad, las cua les mar ca ron el vi ra je ha cia 

otro mo de lo de di ver sio nes y el uso del tiem po li bre.47 Así, 

se des cu brie ron nue vas ac ti vi da des re la cio na das con el 

de sa rro llo ca pi ta lis ta y la cul tu ra bur gue sa: las com pras por 

ca tá lo go y las tien das de de par ta men to, el ci ne ma tó gra fo y, 

pos te rior men te, la ra dio y los sa lo nes de bai le. Es así co mo, 

en la con so li da ción del uso del tiem po li bre ba sa do en la 

ló gi ca del con su mo cons pi cuo, –co mo ele men to, a la vez de 

di fe ren cia ción so cial e iden ti dad co lec ti va– se vis lum bra la 

di fe ren cia ción de los gru pos so cia les, la pro li fe ra ción de la 

bu ro cra cia, el cam bio en la con for ma ción de los gru pos 

so cia les, la con so li da ción del ve ra neo, y la ho mo ge nei za-

ción de la mo da. En con se cuen cia, en los pe rió di cos se leen 

ca da vez más avi sos pu bli ci ta rios in du cien do a ad qui rir uno 

u otro ar tí cu lo, cu yo va lor de uso de fi nió el es ta tus y el gru-

po so cial al que se per te ne cía. Es así co mo, con el llegada 

de un nue vo si glo, el con su mo, –co mo sím bo lo de la cul tu ra 

de ma sas y de una nue va ló gi ca eco nó mi ca– per mi tió la ela-

bo ra ción de iden ti da des de gé ne ro y de los di fe ren tes gru pos 

so cia les.48
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3. LAS TEN SIO NES Y CON TRA DIC CIO NES 
 DEL PRO CE SO

La dé ca da de 1850 mar có un vi ra je cua li ta ti vo en la nue va 
for ma de per ci bir la vi da, de en fren tar nue vos re tos co mo 
na ción y de re for mu lar la. En efec to, la na ción cos ta rri cen se 
em pie za a con fi gu rar se en la dé ca da de 1880, con el res ca te 
sis te má ti co de la Cam pa ña Na cio nal y se com ple ta rá en las 
pri me ras dé ca das del si glo XX. Así se ini cia la re cu pe ra ción 
so cial y eco nó mi ca del trau ma de la Gue rra Cen troa me ri ca na 
de 1856-1857 y se pro fun di za el pro ce so cre cien te de di fe ren-
cia ción en tre dos mun dos: uno ur ba no, cos mo po li ta y se cu lar, 
y otro ru ral, de ín do le lo cal y re li gio so. Ade más, co mo se 
ex pli có, an te rior men te, se evi den cia la con tra dic ción exis ten te 
en tre la cul tu ra de éli te (la cual ads cri be pa tro nes eu ro pei zan-
tes) y la cul tu ra de los sec to res po pu la res, la cual ad qui rió 
ca rac te rís ti cas de sa fian tes.

3.1 La Igle sia y el pro ce so de se cu la ri za ción 

El 28 de fe bre ro de 1850, ba jo la ad mi nis tra ción de Juan 
Ra fael Mo ra Po rras, se es ta ble ció la Dió ce sis de San Jo sé.49 El 
doc tor An sel mo Llo ren te y La fuen te se con vir tió en el pri mer 
obis po de Cos ta Ri ca, luego de fir mar el Con cor da to en 1852. 
En el tra ta do, el Es ta do se de cla ra ba con fe sio nal y se es ta ble-
cía que la en se ñan za es ta ría re gen ta da por el Obis po, en tre 
otros as pec tos. A par tir de los acuer dos to ma dos, se vis lum bró 
el pro ble ma que plan tea ba la su je ción del po der ecle siás ti co 
al po der ci vil. Des pués de 1880, la Igle sia su frió trans for ma-
cio nes a par tir del nue vo rum bo que to mó la po lí ti ca cos ta rri-
cen se. Los li be ra les bus ca ron, ba jo di fe ren tes for mas, el con-
trol de la so cie dad ci vil, a la vez que ini cia ron un pro ce so 
ten dien te a la con so li da ción y cen tra li za ción del Es ta do. Los 
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en fren ta mien tos di rec tos se ini cia ron a par tir de la pro mul ga-
ción, en 1884, de las le yes an ti cle ri ca les. De be mos te ner pre-
sen te que es ta le gis la ción es par te de un pro ce so ma yor que 
su pu so la re de fi ni ción de las re la cio nes en tre el Es ta do, la 
so cie dad ci vil y la Igle sia. 

Las le yes an ti cle ri ca les con tem pla ron los si guien tes 
as pec tos: se sus pen dió el or den cons ti tu cio nal; se de cre tó la 
ex pul sión del Obis po Ber nar do Au gus to Thiel y los pa dres de 
la Com pa ñía de Je sús (je sui tas); se se cu la ri za ron los ce men-
te rios y se dis pu so la for ma en que en ade lan te estos fue ron 
ad mi nis tra dos; se pro hi bieron las ór de nes mo nás ti cas en la 
Re pú bli ca; se de ro gó el Con cor da to; se pro hi bió la co lec ta  
de li mos nas pa ra el cul to ca tó li co sin pre via au to ri za ción 
gu ber na men tal; se or de nó a los cu ras abs te ner se de co brar 
por la in hu ma ción de ca dá ve res y se pro hi bie ron las pro ce sio-
nes (sal vo las de Se ma na San ta, Cor pus y la del San to pa tro no) 
fue ra de los tem plos.50

La ideo lo gía li be ral do mi nan te en tre 1880 y 1914 tu vo 
co mo ca rac te rís ti ca prin ci pal el uso de un sis te ma de do mi na-
ción in di rec to, el cual se ba só no en el ejer ci cio coer ci ti vo del 
po der de la cla se do mi nan te, si no en un sis te ma más ela bo ra-
do, que com bi nó di ver sos ele men tos en bus ca de una ma yor 
le gi ti mi dad.51 Otra de las ca rac te rís ti cas del sis te ma he ge mó-
ni co li be ral fue la se pa ra ción de las dos clá si cas es fe ras de 
in fluen cia, a sa ber, la ecle siás ti ca y la es ta tal. Los li be ra les 
tu vie ron que di so ciar se al cons truir un Es ta do na cio nal y lo grar 
el do mi nio de la so cie dad ci vil. Pe se a que el con flic to se 
ma ni fes tó a lo lar go del pe río do, tan to el Es ta do co mo la Igle-
sia te nían una me ta co mún: trans for mar a los sec to res po pu la-
res. La di fe ren cia fun da men tal es ta ba en la for ma co mo am bas 
ins tan cias que rían ha cer lo. El Es ta do pre ten día “ci vi li zar” a los 
sec to res po pu la res, mien tras que la Igle sia pre ten día lo mis mo 
me dian te la evan ge li za ción po pu lar.
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La Igle sia per dió te rre no, tan to en el pla no po lí ti co co mo 
en el ci vil, prin ci pal men te en el con trol de la edu ca ción, pues 
se cues tio na ron los clá si cos pa tro nes mo ra les de los cua les 
esta ha bía si do de fen so ra. Mien tras los li be ra les se ma ni fes ta-
ban a fa vor de una edu ca ción de mo crá ti ca que be ne fi cia ra a 
las ma yo rías, la Igle sia man te nía su po si ción tra di cio nal de 
per mi tir el ac ce so al co no ci mien to so la men te a una mi no ría 
pri vi le gia da. En su ma, las lla ma das Re for mas Li be ra les cam-
bia ron la di rec ción de la so cie dad, lo que con du jo a la se cu-
la ri za ción de la so cie dad cos ta rri cen se.

Los en fren ta mien tos po lí ti cos en tre la Igle sia y el Es ta do se 
pu sie ron de ma ni fies to en la di rec ción de la so cie dad ci vil. En 
las di ver sio nes pú bli cas tam bién se evi den ció la pug na en tre 
los li be ra les y la Igle sia. El tea tro fue apro ve cha do por los in te-
lec tua les li be ra les co mo un fo ro en el cual se pro mo cio na ban 
los nue vos con cep tos de pro gre so so cial y ma te rial, a la vez 
que fue uti li za do co mo “es cue la de mo ral” pa ra adul tos y un 
cen tro en don de el Es ta do li be ral fo men tó el na cio na lis mo.52 
El Obis po Ber nar do Au gus to Thiel lo com pren dió cla ra men te. 
Por es to, en 1883, en su V Car ta Pas to ral, Thiel de fi nió el tea tro 
co mo uno de los me dios uti li za dos por el li be ra lis mo pa ra 
di fun dir su idea rio. La Pas to ral pre vi no de es te fe nó me no a la 
so cie dad:

“...el Li be ra lis mo se sir ve pa ra di fun dir sus 
erro res, de la pren sa, del tea tro, de la es cue-
la... En efec to; ¿qué es el tea tro? El tea tro, 
con si de ra do en sí mis mo, es uno de los 
me dios de que dis po ne el hom bre pa ra en se-
ñar á sus se me jan tes. No so tros en se ña mos 
por me dio de la pa la bra, del dis cur so, y tam-
bién por me dio del ejem plo, de la ac ción. El 
tea tro reú ne am bos me dios de en se ñar: la 
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ac ción y la pa la bra. Por es to es de to dos el 
más po de ro so... Lo re pe ti mos: en sí es el tea-
tro una co sa di fe ren te; se ha ce bue no ó ma lo 
se gún la ten den cia que lo do mi na... los hom-
bres ape nas lle ga dos á cier to gra do de ci vi li-
za ción, han com pren di do de cuan ta uti li dad 
era el tea tro pa ra mo ra li zar las ma sas...”53

La pren sa ecle siás ti ca de sem pe ñó un pa pel cla ve al 
am pliar se la es fe ra de in fluen cia del li be ra lis mo en la dé ca da 
de 1890, lo cual su pu so el ini cio de una lu cha por par te de la 
Igle sia de la que que dó cons tan cia en una am plí si ma obra li te-
ra ria.54 En for ma pa ra le la con el des plie gue de las pas to ra les de 
Mon se ñor Thiel, fue ron fun da dos en Cos ta Ri ca cin co pe rió di-
cos de fi lia ción re li gio sa. En tre ellos El Eco Ca tó li co, di ri gi do a 
la co mu ni dad de fie les en ge ne ral, y cu ya fun ción con sis tía en 
aler tar a sus de vo tos so bre la ten den cia se cu lar del Es ta do.55 

La so cie dad ur ba na de fi nes del si glo XIX y de prin ci pios 
del XX cam bia ba en for ma ver ti gi no sa sus cos tum bres re li gio-
sas, lo cual se evi den cia ba de di fe ren tes ma ne ras: la me nor 
par ti ci pa ción en los ac tos re li gio sos y li túr gi cos, la asis ten cia 
fre cuen te al tea tro y a los to ros en Se ma na San ta y el ve ra neo 
du ran te es ta épo ca. El tea tro ayu dó a se cu la ri zar la Se ma na 
San ta, la Na vi dad y otras fies tas re li gio sas, cur so apo ya do por 
el fe rro ca rril al ofre cer tre nes de ex cur sión –a mó di cos pre-
cios–, co mo es te de la Se ma na San ta de 1893:

“...tre nes de ex cur sión... pre cios re du ci dos... del 
27 de mar zo al 4 de abril en tre San Jo sé y 
Li món... ex cep tuan do el Vier nes San to que no 
ha brán [sic] tre nes... par ta en la ma ña na y re gre-
se en la tar de y pa sea rán en el Río Ma ti na en 
va por y lan chas de la Com pa ñía [UF Co.]...”56
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Exis ten va rios ca sos por los cua les se pue de de du cir que 
no to dos los pres bí te ros se opo nían a la mo der ni dad y se cu-
la ri za ción de la so cie dad cos ta rri cen se.57 Por ejem plo, el 
pres bí te ro Ma nuel Hi dal go ma ne ja ba un bi llar, por lo que un 
jo se fi no que fir mó con el seu dó ni mo de “Un pro tec tor de 
ino cen tes” de nun ció, en el pe rió di co El Fe rro ca rril, el 4 de oc tu-
bre de 1872:

“...ha ce co mo unos cua tro días... una ma dre 
sa có á su hi jo (me nor de edad) del bi llar del 
Pres bí te ro D. Ma nuel Hi dal go, en la ca lle 
del Car men, don de en con tró a aquel ju gan-
do... acon se ja mos á sus ve ci nos la com pra 
de es te bi llar á di cho Pres bí te ro pa ra evi tar el 
mal ejem plo...”58

En su ma, el pro yec to li be ral de edu ca ción se lle vó a ca bo 
en dos di men sio nes. La pri me ra es ta ba re la cio na da con la 
edu ca ción for mal, a sa ber, im par ti da en los cen tros crea dos 
con tal pro pó si to, cu yo ob je ti vo fue lo grar que el cos ta rri cen-
se en fren ta ra los re tos de una nue va so cie dad y del nue vo 
mo de lo eco nó mi co que el país es ta ba ex pe ri men tan do, el 
ca pi ta lis mo. De es ta for ma, los na cien tes ciu da da nos asu mie-
ron los va lo res re la cio na dos con el pa trio tis mo y la cien cia. 
La se gun da era una edu ca ción me nos ins ti tu cio na li za da, pro-
mo vi da por me dio de las di ver sio nes pú bli cas, de la cul tu ra 
im pre sa y de otras for mas de so cia bi li dad. La nor ma ti va que 
se aso ció con ac ti vi da des lú di cas mol deó y creó mo der nos 
ciu da da nos acor des con las ne ce si da des y la nue va vi sión del 
mun do de los li be ra les. El pro ce so de se cu la ri za ción so cial 
que se pro fun di zó a par tir de las Re for mas Li be ra les de 1884, 
fa ci li tó la for ma ción de una nue va iden ti dad co lec ti va e in di-
vi dual: el cos ta rri cen se.
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En la cons truc ción de la iden ti dad cos ta rri cen se se pre-
sen ta de nue vo el con flic to y la com ple men ta rie dad en tre las 
po lí ti cas cul tu ra les es ta ta les y las ecle siás ti cas. Mien tras el 
Es ta do ar ti cu la su con cep ción de la na cio na li dad a par tir de la 
fi gu ra de Juan San ta ma ría y de la Cam pa ña Na cio nal, la Igle sia 
lo ha ce a par tir del cul to pa ra la Vir gen de los Án ge les.59 Si 
bien tan to el cul to a la Vir gen co mo el re cuer do de San ta ma ría 
eran tra di cio nes de ori gen lo cal (uno en Car ta go y el otro en 
Ala jue la), en la dé ca da de 1880 em pe za ron a ser de sa rro lla dos 
na cio nal men te por el Es ta do y la Igle sia.

3.2 Le gis la ción y con trol so cial

La rup tu ra con el vie jo or den pos co lo nial se pre sen tó con 
la lle ga da de los li be ra les. Pe se a que el pro ce so de cen tra li za-
ción del Es ta do y la trans for ma ción de la es truc tu ra so cial se 
ini ció en el go bier no de Mo ra Po rras (1849-1859), fue ron los 
go bier nos li be ra les pos te rio res a 1880 los que com pren die ron 
que no po drían lo grar un cam bio en los va lo res exis ten tes sin 
una nue va le gis la ción que en mar ca ra y de ter mi na ra las nue vas 
ac ti tu des de la to ta li dad del gru po so cial. 

El con cep to de cul tu ra an te rior a los li be ra les era me nos ins-
ti tu cio na li za do y per mi tía dis cre pan cias en tre los miem bros de 
la so cie dad. Era un sis te ma de re la cio nes so cia les más di ná mi co 
y re la ja do. En el Re gla men to de Po li cía de 1849 se in ten ta ba 
con tro lar a los sec to res po pu la res, pues con te nía al gu nos de los 
ele men tos que ayu da ron a cam biar el com por ta mien to de estos 
sec to res en los lu ga res pú bli cos, por ejem plo, al es ti pu lar los 
lu ga res en los que se efec tua ban las di ver sio nes pú bli cas: “...só lo 
po drán es tar abier tas en días de tra ba jo por la ma ña na de las 
do ce á las dos de la tar de, y por la tar de de las seis á las diez de 
la no che...”60 Si se de ta lla en el ho ra rio, co rres pon día a la ho ra 
de al muer zo de los tra ba ja do res (12 m. d. a 2:00 p. m.), y por la 

El advenimiento de la modernidad en Costa Rica: 1850-1914 27



El advenimiento de la modernidad en Costa Rica: 1850-1914

no che, al tiem po li bre des pués de ter mi na da la jor na da la bo ral. 
O al es ti pu lar co mo una de las fun cio nes de la Po li cía cui dar que 
las em pre sas cum plie ran:

“...con lo que ha ya ofre ci do, [y que si] ofen die-
ran la mo ral pú bli ca, las ti ma ren la de li ca de za 
de las per so nas ó cau sa ren de sa gra do je ne ral 
[sic], se le re ti ra rá el per mi so con ce di do, sin 
per jui cio de pro ce der con tra los cul pa bles...”61

Un ele men to sig ni fi ca ti vo del pro yec to li be ral fue la ne ce-
si dad de cam biar el com por ta mien to, con si de ra do ina de cua do 
o vi cio so, que se arras tra ba des de el pe río do an te rior, pa ra dar 
pa so a los mo der nos con cep tos de efi cien cia, tra ba jo, cul tu ra 
y pro gre so. Co mo re sul ta do, los in te lec tua les li be ra les que 
go ber na ban el país es ta ble cie ron san cio nes pa ra quie nes 
trans gre die ron sus va lo res al di se ñar una le gis la ción e ini ciar 
un sis te ma de co di fi ca ción. El pro ce so ha bía em pe za do des de 
fi na les de la dé ca da de 1860, cuan do el pre si den te Jo sé Ma ría 
Cas tro Ma driz (1866-1868) pro pu so crear una co mi sión co di-
fi ca do ra, y lue go To más Guar dia (1870-1882) ini ció el pa pel 
rec tor del Es ta do en el cam po pe nal. 

En 1880, se con clu yó la re dac ción del Có di go Pe nal que, 
lue go de va rias re vi sio nes, se re dac tó de fi ni ti va men te en 1920, 
y en agos to de 1882 se creó la co mi sión que ten dría por en car-
go ela bo rar el Có di go Ci vil y de Pro ce di mien tos.62 Se con si de-
ra que al de li mi tar se “... el ‘or den pú bli co’ se pu so de ma ni-
fies to en las dis po si cio nes ten dien tes a dis pu tar cier tas es fe ras 
de con trol que an tes ejer cía la Igle sia den tro de la so cie dad 
ci vil, lo cual que dó cla ro con la in tro duc ción del ma tri mo nio 
ci vil y la crea ción del Re gis tro Ci vil...”63 Es to re mi te al ideal 
su pe rior de cul tu ra de los li be ra les, en mar ca do den tro del pro-
gre so ma te rial. En el Cua dro 3, se de ta lla al gu na de la co di fi-
ca ción que com ple men tó es te de sa rro llo.

28



CUA DRO 3
Có di gos, le yes y re gla men tos

1878-1911

Año Nom bre

1878 Ley de Va gos
1880 Re gla men to de Co ches
1884 Ley de Jue gos
1884 Re gla men to del La za re to
1885 Re gla men to de Ga lle ra
1886 Re gla men to de la Po li cía de Se gu ri dad, Sa lu bri dad y 
 Or na to de la Ciu dad de San Jo sé
1886 Re for ma Edu ca ti va
1894 Re gla men to de Pros ti tu ción
1894 Ley de Pro fi la xis Ve né rea
1897 Re gla men to del Tea tro Na cio nal
1903 Ley de Li co res
1906 Re gla men to de Po li cía
1907 Re gla men to de Po li cía de Or den y Se gu ri dad de la 
 Ciu dad de San Jo sé
1908 Re gla men to so bre Tea tros y de más es pec tá cu los 
 pú bli cos pa ra la ciu dad de San Jo sé
1911 Re gla men ta ción pa ra el Ser vi cio In te rior de la Po li cía 
 de Tea tros de es ta Ca pi tal

Fuen te: La Ga ce ta, 1878-1911. Bien ve ni do Or tos. Com pi la ción de 
Le yes, De cre tos y Cir cu la res re fe ren tes a me di ci na e hi gie ne del año 
1821 has ta 1920 (San Jo sé, Im pren ta Na cio nal, 1921).

To das las an te rio res ins tan cias fue ron uti li za das por los 
gru pos do mi nan tes pa ra ejer cer una ver da de ra di rec ción in te-
lec tual y mo ral de la so cie dad, en par ti cu lar de los sec to res 
po pu la res ur ba nos, y así pro du cir un cam bio en sus va lo res y 
en sus cos tum bres. En el mar co de la cre cien te pro le ta ri za ción 
y la emer gen cia de la cues tión so cial, los li be ra les apli ca ron 
así di ver sas po lí ti cas de hi gie ne y con trol so cial. En el úl ti mo 
cuar to del si glo XIX, esas re gu la cio nes se vie ron for ta le ci das 
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por el Re gla men to de Va gan cia (1878), el cual per mi tía ejer cer 
la fuer za po li cial so bre to do aque lla per so na que es tu vie ra en 
lu ga res pú bli cos du ran te las ho ras la bo ra les, y la ins tau ra ción 
de dos pe na les: uno en la Is la del Co co y otro en la Is la de San 
Lu cas.64 El sis te ma pe ni ten cia rio se re for zó con la po lí ti ca de 
exi lio pa ra aque llos que co me tie ran crí me nes me no res, po lí ti-
ca ini cia da en 1860, por ejem plo, cuan do se con fi gu ró un 
mo de lo de pros ti tu ción re gla men ta da y ofi cia li za da.65 A par tir 
de 1902, se dis cu tió al re de dor de la ne ce si dad de crear un 
pro gra ma de “hi gie ne so cial con tra el cri men”, que cul mi nó al 
inau gu rar se, en 1909, una cár cel pa nóp ti ca al nor te de San 
Jo sé, la Pe ni ten cia ría Cen tral (hoy Mu seo del Ni ño).66

La nue va le gis la ción hi zo que se re plan tea ra el pro yec to en 
el cam po de lo so cial y de di fu sión cul tu ral de los li be ra les. 
Pa ra que los cam bios en el com por ta mien to de la ciu da da nía 
lle ga ran a per ci bir se, los li be ra les ne ce si ta ron del apo yo y de 
las pre sio nes que la pren sa y el con trol de la po li cía ejer cían 
so bre los cos ta rri cen ses, al mez clar se me ca nis mos for ma les e 
in for ma les de con trol. Así, se ins ta la ron en los prin ci pa les 
cen tros de po bla ción au to ri da des ci vi les, go ber na do res y 
je fes po lí ti cos. 

El pro ce so que su pu so la mo ri ge ra ción del cos ta rri cen se 
fue apo ya do por maes tros, cu ras, mé di cos, abo ga dos, jue ces, 
al cal des y ve ci nos, en tre otros. Ade más, a par tir del nue vo 
Re gla men to de Po li cía de 1908, se vio la ne ce si dad de en tre-
nar a cier tos ele men tos del cuer po po li cia co en cri mi no lo gía y 
la crea ción de un cuer po de de tec ti ves pro fe sio nal.

Pa ra lo grar un con trol so cial efec ti vo de los ciu da da nos, la 
na ción cos ta rri cen se de bía es tar cons trui da. Pri me ro, ello su pu-
so que pa ra fi na les del si glo XIX e ini cios del si glo XX el sis te ma 
nor ma ti vo (re li gio so, mo ral y el de re cho) y los ele men tos que la 
ejer cie ron es tu vie ran de bi da men te le gi ti ma dos.67 Un se gun do 
pa so fue la cons truc ción de un sis te ma de co mu ni ca cio nes 
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efec ti vo que, po co a po co, uni fi có te rri to rial men te el mer ca do, 
el Es ta do y la na cio na li dad cos ta rri cen se. De allí la im por tan-
cia de la crea ción de una red vial (ca rre te ras y fe rro ca rri les), de 
las co ne xio nes por me dio del te lé gra fo, del co rreo y del te lé-
fo no.68 Por úl ti mo, a par tir de 1880 se ini ció un pro ce so de 
in ven ción de la na cio na li dad cos ta rri cen se, ci men ta do en el 
res ca te sis te má ti co de la Cam pa ña Na cio nal (1856-1857). Por 
ello, las re for mas li be ra les no so lo de ben ser en ten di das en su 
for ma ins ti tu cio nal, si no de ben ana li zar se co mo re for mas cul-
tu ra les y es pe cí fi ca men te en el mar co de la in ven ción de tra-
di cio nes y la cons truc ción de la na ción.

4. CON CLU SIO NES

Los nue vos es tu dios y la pro ble ma ti za ción de la his to ria 
cos ta rri cen se de mues tran que el mi to de la Cos ta Ri ca, blan ca, 
ho mo gé nea y ba sa da en una de mo cra cia ru ral nun ca exis tió. 
De lo que sí po de mos sen tir nos or gu llo sos es de va rias Cos ta 
Ri cas geo grá fi ca, ét ni ca, so cial y cul tu ral men te di fe ren cia das. 
Pe se a la je rar qui za ción del con su mo cul tu ral, la ac ción de 
com par tir al gu nas prác ti cas cul tu ra les con la éli te con tri bu yó a 
di sol ver, en el ima gi na rio co lec ti vo, la ba rre ra que se pa ra ba los 
di fe ren tes sec to res y a me dia ti zar el con flic to so cial. El efec to 
ni ve la dor de las di ver sio nes pú bli cas es de ter mi nan te, pues lle-
gó a ser una vál vu la de es ca pe de los sec to res po pu la res y con-
tri bu yó a con so li dar el mi to de la mo vi li dad e igual dad so cial, 
sin po ner en pe li gro las re la cio nes de po der exis ten tes. 

Los sec to res po pu la res es ta ble cie ron prác ti cas cul tu ra les 
que lle va ron a las au to ri da des a tra tar de co rre gir lo que con-
si de ra ron “des via cio nes,” cla ro es ta ba que su co ti dia ni dad iba 
en di rec ción opues ta a las ex pec ta ti vas ideo ló gi cas del Es ta do 
y de la Igle sia ca tó li ca cos ta rri cen ses. 
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De es ta for ma, las le yes te nían por fin la do mi na ción de los 
sec to res po pu la res y el cam bio que pro mo vió el “dis ci pli na-
mien to sis te má ti co de las pa sio nes y de seos del al ma y del 
cuer po”69 de los sec to res su bor di na dos, al brin dar, por me dio 
de las pe nas im pues tas ejem plos de “sa nea mien to de las cos-
tum bres,” de la mo ra li dad y de la com pos tu ra. En es te pro ce so, 
coin ci die ron los in te re ses del Es ta do y la Igle sia. La di fe ren cia 
que pro du jo ten sio nes fue la for ma en que que rían lo grar lo: 
unos “ci vi li zan do,” los otros me dian te la evan ge li za ción. 

Las po lí ti cas hi gie nis tas y de con trol so cial fue ron pro mo-
vi das y apo ya das por los go ber nan tes y mo ra lis tas. Pe se a que 
mu chas de las pro pues tas ju rí di cas y mo ra lis tas de los hi gie nis-
tas no fun cio na ron, las prác ti cas pro mo vie ron la seg men ta ción 
so cial ur ba na. Otro de los ele men tos uti li za dos en la con for-
ma ción del cos ta rri cen se fue la ex pan sión edu ca ti va, sis te ma 
que cam bió las prác ti cas cul tu ra les ba sa das en la ora li dad 
ha cia una cul tu ra es cri ta, lo que con fi gu ró una es fe ra pú bli ca 
que per mi tió, pos te rior men te, a los sec to res po pu la res mos trar 
su pro pia vi sión de mun do. 

El ad ve ni mien to de la cul tu ra de ma sas pro du jo con tra dic-
cio nes en las pri me ras dé ca das del si glo XX que es ca pa ron del 
con trol del Es ta do. En es te mar co, el pro ce so de al fa be ti za ción 
cre cien te de los sec to res po pu la res fue la ba se del de sa rro llo 
de la nue va cul tu ra de ma sas: el con su mo de to do ti po de li te-
ra tu ra, los ini cios del pe rio dis mo sen sa cio na lis ta, el de por te, y 
el ci ne per mi tie ron la ex pan sión y di ver si fi ca ción del mer ca do 
cul tu ral, el cual abrió es pa cios pa ra re va lo ri zar las cul tu ras 
po pu la res. Po de mos fi na li zar al apun tar que la en tra da a la 
mo der ni dad se de sa rro lló en el pe río do en es tu dio, bá si ca-
men te, en el Va lle Cen tral.
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5. NOTAS

*  La au to ra agra de ce la re vi sión fi lo ló gi ca a Le da Ca va lli ni, MLA pro-
fe so ra e in ves ti ga do ra de la Es cue la de Es tu dios Ge ne ra les de la Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca.

1  Pa ra am pliar, véa nse los tra ba jos de Pa tri cia Fu me ro, “La ciu dad en la 
al dea. Ac ti vi da des y di ver sio nes ur ba nas en San Jo sé a me dia dos del 
si glo XIX”, en: Iván Mo li na y Ste ven Pal mer, eds. Hé roes al gus to y li bros 
de mo da. So cie dad y cam bio cul tu ral en Cos ta Ri ca (17501900) (San 
Jo sé, Plum sock-Por ve nir, 1992), 77-108. Pa tri cia Ve ga, “De la ban ca al 
so fá. La di ver si fi ca ción de los pa tro nes de con su mo en Cos ta Ri ca 
(1857-1861)”, en: Mo li na y Pal mer, eds. Hé roes al gus to, pp. 109-136.

2  Las fuen tes que se ci tan en el tex to y las no tas han si do tra du ci das 
por par te de quien sus cri be el ar tí cu lo. Pa ra efec tos de lo que co rres-
pon da, se brin dan las re fe ren cias per ti nen tes. Ini cial men te fue de fi-
ni da por Ha ber mas de la si guien te for ma: “la es fe ra pú bli ca bur gue-
sa pue de ser con ce bi da so bre to das las es fe ras pri va das cuan do se 
unen y se pre sen tan co mo pú bli co: pron to re cla ma ron la es fe ra 
pú bli ca que fue re gu la da des de arri ba pa ra re ver tir la en con tra de las 
au to ri da des, y pa ra com pro me ter la en un de ba te so bre las re glas 
ge ne ra les de las re la cio nes en tre los go ber nan tes y go ber na dos en la, 
bá si ca men te pri va ti za da pe ro pú bli ca men te re le van te, es fe ra del 
in ter cam bio de bie nes y tra ba jo. El me dio de es ta con fron ta ción po lí-
ti ca fue pe cu liar y sin pre ce den te his tó ri co: el uso pú bli co por par te 
del pue do de la ra zón.” Jür gen. Ha ber mas, The Struc tu ral Trans for
ma tion of the Pu blic Sp he re: An In quiry in to a Ca te gory of Bour geois 
So ciety (Cam brid ge: MIT Press, 1989), p. 27. La es fe ra pú bli ca es el 
si tio pa ra el emer gen te de ba te pú bli co que pro mue ve con di cio nes 
pa ra la ex pre sión, aso cia ción y dis cu sión; en otras pa la bras, brin da 
la sen sa ción de igual dad de opor tu ni da des en tre los ciu da da nos.

3  La pri me ra im pren ta fue traí da en 1830, y en tre ese año y 1849 se 
edi ta ron unos 17 pe rió di cos y cer ca de 109 li bros y fo lle tos. Pa ra 
am pliar so bre la cul tu ra im pre sa del pe río do, véa se, Mo li na y Pal mer, 
eds. Hé roes al gus to, 137-168. Iván Mo li na. El que quie ra di ver tir se. 
Li bros y so cie dad en Cos ta Ri ca (17501914) (San Jo sé, Editorial de la  
Universidad de Costa Rica, 1995).

4  Pa ra am pliar so bre la tra yec to ria de la Uni ver si dad de San to To más, 
véa se, Pau li no Gon zá lez, La Uni ver si dad de San to To más (Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 1986). Re la cio na do con el de sa rro-
llo de los co le gios pro fe sio na les, véa se, Pa tri cia Fu me ro, ed. Cen te
na rio de la Fa cul tad de Far ma cia. Uni ver si dad de Cos ta Ri ca: 1897
1997 (San Jo sé, Edi to rial de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1998).
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5  Ma rio Sam per y Víc tor Hu go Acu ña han es tu dia do el pro ce so de 
pro le ta ri za ción pa ra las pri me ras dé ca das del si glo XX y la apa ri ción 
de la pe que ña in dus tria. Véa se, Ma rio Sam per, Evo lu ción de la 
es truc tu ra so cioocu pa cio nal cos ta rri cen se; la bra do res, ar te sa nos y 
jor na le ros, 18641935. Te sis de li cen cia tu ra en His to ria, Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, 1979, 146-147; Víc tor Hu go Acu ña. Los orí ge nes de 
la cla se obre ra en Cos ta Ri ca: las huel gas por la jor na da de ocho 
ho ras (San Jo sé, CE NAP-CE PAS, 1986), 9-13. So bre los cam bios en 
los ofi cios, véa se, Ma rio Oli va. Ar te sa nos y obre ros cos ta rri cen ses, 
18801914 (San Jo sé, ECR, 1985), y Car los Luis Fa llas, El mo vi mien to 
obre ro en Cos ta Ri ca: 18301902 (San Jo sé, EU NED, 1996).

6  Iván Mo li na, El que quie ra di ver tir se, p. 50.

7  Pa tri cia Ve ga. De la im pren ta al pe rió di co. Los ini cios de la co mu ni
ca ción im pre sa en Cos ta Ri ca: 18211850 (San Jo sé, Por ve nir, 1995), 
pp. 52-53.

8  Véa se, Adol fo Blen. El pe rio dis mo en Cos ta Ri ca (San Jo sé: Edi to rial 
Cos ta Ri ca, 1983). Ve ga. De la im pren ta al pe rió di co.

9  Pa ra am pliar so bre la cul tu ra im pre sa en el pe río do en es tu dio, véa-
se, Iván Mo li na, El que quie ra di ver tir se.

10  Cree mos en el pro ce so ci vi li za dor co mo lo de fi ne Nor bert Elías, 
quien con si de ra que la ci vi li za ción tra ta “de ca rac te ri zar aque llo que 
ex pre sa su pe cu lia ri dad y de lo que se sien te or gu llo sa: el gra do 
al can za do por su téc ni ca, sus mo da les, el de sa rro llo de sus co no ci-
mien tos cien tí fi cos, su con cep ción del mun do y mu chas otras co sas... 
El con cep to de ci vi li za ción ate núa has ta cier to pun to las di fe ren cias 
na cio na les en tre los pue blos y acen túa lo que es co mún a to dos los 
se res hu ma nos o de bie ra ser lo des de el pun to de vis ta de quie nes 
ha cen uso del con cep to. En él se ex pre sa la con cien cia de sí mis mos 
que tie nen los pue blos...” Nor bert Elías, El pro ce so de la ci vi li za ción. 
In ves ti ga cio nes so cio ge né ti cas y psi co ge né ti cas (Mé xi co, Fon do de 
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994), pp. 57-58. Otros es tu dio sos pre fie ren uti-
li zar el con cep to de con trol so cial en ten di do co mo “…el con jun to 
de ins ti tu cio nes, es tra te gias y san cio nes so cia les que pre ten den pro-
mo ver y ga ran ti zar di cho so me ti mien to del in di vi duo a los mo de los 
y nor mas co mu ni ta rias...” An to nio Gar cía Pa blos, Ma nual de Cri mi
no lo gía (Ma drid, Es pa sa, 1988), p. 105.

11  Luis Fe li pe Gon zá lez Flo res. Evo lu ción de la Ins truc ción Pú bli ca en 
Cos ta Ri ca (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1978).

 Ás trid Fis chel Vo lio. Con sen so y re pre sión: una in ter pre ta ción so ciopo lí
ti ca de la edu ca ción cos ta rri cen se (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1987). 
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12  Iván Mo li na y Ste ven Pal mer, La Vo lun tad Ra dian te. Cul tu ra im pre sa, 
ma gia y me di ci na en Cos ta Ri ca (18971932) (San Jo sé, Plum sock-
Por ve nir, 1996), p. 28.

13  Mo li na y Pal mer, La Vo lun tad Ra dian te, p. 28. Pa ra am pliar so bre el 
te ma, véa se, Juan Ra fael Que sa da, “La edu ca ción en Cos ta Ri ca: del 
apo geo del li be ra lis mo al na ci mien to del Es ta do be ne fac tor (1886-1948), 
en: Jai me Mu ri llo, ed. Las ins ti tu cio nes cos ta rri cen ses de las so cie da des 
in dí ge nas a la cri sis de la re pú bli ca li be ral (San Jo sé, Edi to rial de la Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca, 1989), pp. 415-460. Pa ra con tras tar la po si ción 
de Que sa da, véa se, Lo well Gud mund son, “Cam pe si no, gran je ro, pro le-
ta rio. For ma ción de cla se en una eco no mía ca fe ta le ra de pe que ños pro-
pie ta rios: 1850-1950”. Re vis ta de His to ria, N.º 21-22, ene ro-dic. 1990, 
p. 183. Iván Mo li na, El que quie ra di ver tir se, pp. 173-174.

14  Víc tor Hu go Acu ña e Iván Mo li na, “Ba se de da tos del Cen so Mu ni-
ci pal de San Jo sé, 1904.” Cen tro de In ves ti ga cio nes His tó ri cas de 
Amé ri ca Cen tral, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1994.

15  Ofi cial. Cen so de po bla ción de Cos ta Ri ca, 1927, pp. 44-53.

16  Pa ra el es tu dio de las re vis tas li te ra rias de Cos ta Ri ca du ran te 1890-
1930, véa se, Flo ra Ova res, Li te ra tu ra de Kios ko. Re vis tas li te ra rias de 
Cos ta Ri ca: 18901930 (He re dia: EU NA, 1994). 

17  Pa ra am pliar el te ma, véase: Ma rio Oli va. Ar te sa nos y obre ros cos ta
rri cen ses. 18801914 (San Jo sé, ECR, 1985). Oli va, “La edu ca ción y 
el mo vi mien to obre ro-ar te sa no cos ta rri cen se en el si glo XIX”, en: 
Re vis ta de His to ria, Vol. VI-VII, N.º 12-13, jul. 1985-ju nio 1986, pp. 
129-149. Oli va, Ma rio y Ro dri go Que sa da. La poe sía de te ma po pu
lar en la Cos ta Ri ca del si glo XIX (He re dia. Editorial de la Universidad 
Nacional, 1993). Pa ra un pe río do pos te rior, véa se: Li llia na He rre ra. 
Del ar te sa no al obre ro fa bril (San Jo sé, Por ve nir, 1979). Víc tor Hu go 
Acu ña, “Na ción y cla se obre ra en Cen troa mé ri ca en la épo ca li be ral 
(1870-1930)”, en: Avan ces de In ves ti ga ción. N.º 66. Cen tro de In ves-
ti ga cio nes His tó ri cas, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1993. Víc tor Hu go 
Acu ña e Iván Mo li na. His to ria eco nó mi ca y so cial de Cos ta Ri ca (San 
Jo sé, Por ve nir, 1991). Ra mí rez, Ma rio. El de sa rro llo de las cla ses 
so cia les en Cos ta Ri ca (18801930). Te sis pa ra op tar por el gra do de 
Maes tría en So cio lo gía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1984. Víc tor 
Hu go Acu ña, “Cla ses su bal ter nas y mo vi mien tos so cia les en Cen-
troa mé ri ca (1870-1930)”, en His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. T. 
IV (Es pa ña, FLAC SO, 1993), pp. 255-324. 

18 El sis te ma po lí ti co del pe río do com pren di do en tre 1870 y 1920 es 
es tu dia do por Or lan do Sa la zar. El apo geo de la re pú bli ca li be ral en 
Cos ta Ri ca: 18701914 (San Jo sé, Editorial de la Universidad de 
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Costa Rica, 1990). Jor ge Ma rio Sa la zar. Cri sis li be ral y Es ta do re for
mis ta. Aná li sis po lí ti co elec to ral: 19141949 (San Jo sé, Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1995). Iván Mo li na Ji mé nez y Fa bri ce 
Le houcq. Ur nas de lo ines pe ra do. Frau de elec to ral y lu cha po lí ti ca en 
Cos ta Ri ca (19011948) (San Jo sé, Edi to rial Por ve nir, 1999). Fa bri ce 
Le houcq e Iván Mo li na Ji mé nez. Stuf fing the Ba llot Box: Fraud, Elec
to ral Re form, and De mo cra ti za tion in Cos ta Ri ca (New York, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, 2002).

19  Mo ritz Wag ner y Karl Scher zer, La Re pú bli ca de Cos ta Ri ca en la 
Amé ri ca Cen tral (San Jo sé, Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud y De por-
tes, 1974), pp. 167-168, 172. En ade lan te, to dos los pa rén te sis cua-
dra dos son de la au to ra.

20  John Lloyd Step hens, In ci den tes de via jes en Cen troa mé ri ca, Chia pas 
y Yu ca tán (San Jo sé, EDU CA, 1982), p. 329. En cuan to a los cam bios 
eco nó mi cos y so cia les que Cos ta Ri ca ex pe ri men tó des pués de 
1821, véa se: Iván Mo li na. Cos ta Ri ca (18001850). El le ga do co lo
nial y la gé ne sis del ca pi ta lis mo (San Jo sé, Edi to rial de la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, 1991), pp. 183-336.

21  Jo sé Ma nuel Cer das, “Con di cio nes de vi da de los tra ba ja do res ma nu fac-
tu re ros de San Jo sé: 1930-1960.” Te sis pa ra op tar por el gra do de Ma gis ter 
Scien tae en His to ria, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1994, p. 309. Luis Sa la-
zar Pa la vi ci ni, “For ma ción del es pa cio so cial de la ciu dad de San Jo sé: 
pro ce so de apro pia ción del te rri to rio ur ba no (1870-1930).” Te sis pa ra 
op tar por la maes tría en So cio lo gía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1986.

22  Pa ra am pliar so bre la con fi gu ra ción de San Jo sé, véa se: Pa tri cia 
Fu me ro, “La ciu dad en la al dea.”

23  Pa ra am pliar so bre el pa pel del Mo nu men to Na cio nal en el dis cur so 
de la na ción, véa se, Pa tri cia Fu me ro. El Mo nu men to Na cio nal. Fies
ta y De ve li za ción: 15 de se tiem bre de 1898 (Ala jue la, Mu seo His-
tó ri co Cul tu ral Juan San ta ma ría, 1998). Pa ra otras ins ti tu cio nes, 
véa se, Ste ven Pal mer, “So cie dad anó ni ma, cul tu ra ofi cial: in ven tan-
do la Na ción en Cos ta Ri ca (1848-1900)”, en: Mo li na y Pal mer, eds. 
Hé roes al gus to. So bre la in ven ción de las na cio nes, véa se: Be ne-
dict An der son. Ima gi ned Com mu ni ties. Re flec tions on the ori gin and 
spread of na tio na lism (Lon dres, Ver so, 1983). So bre la im por tan cia 
de las fies tas, véa se: En ri que Gil. Es ta do de Fies ta (Ma drid Es pa sa-
Cal pe S.A., 1991). Beez ley, Wi lliam H., Mar tin, Cheryl En glish, 
French, Wi lliam E. Ri tuals of Ru le, Ri tuals of Re sis tan ce: Pu blic Ce le
bra tions and Po pu lar Cul tu re in Me xi co (Wil ming ton, Del. SR 
Books, 1994), Beez ley, Wi lliam H., Lo rey, Da vid E. Vi va Me xi co! 
Vi va la In de pen den cia!: Ce le bra tions of Sep tem ber 16 (Wil ming ton, 
Del. SR Books, 2001). Gue rra, Fran cois-Xa vier y Lem pie rre, An nik. 
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de la Uni ver si dad de Kan sas, EE.UU. Maes tría Cen troa me ri ca-
na en His to ria de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. Maes tría en 
Edu ca ción de Fra ming ham Sta te Co lle ge, Mas sa chu setts. Pro-
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Cen tro de In ves ti ga cio nes en Iden ti dad La ti noa me ri ca na (CII-
CLA), to das de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. Ha si do pre si den-
ta del ICO MOS (Con se jo Mun dial de Mo nu men tos y Si tios), 
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