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La pri me ra mi tad del si glo XX 
pre sen ció un pro ce so de seg
men ta ción del es pa cio, la  

crea ción de nue vas for mas de 
re crea ción, me nos di ri gi das por el 
Es ta do ex pan sión, y la con for ma
ción de nue vos es pa cios pú bli cos 
ba jo el im pac to de la cul tu ra de 
ma sas, lo que pro mo vió el dis tan
cia mien to y la re de fi ni ción de los 
es pa cios del tra ba jo y el ocio, así 
co mo del es pa cio pú bli co y el pri
va do. De bi do a la ex pan sión de la 
cul tu ra de ma sas en el mun do ur ba
no me dian te el ci ne, el club so cial 
y la ra dio se des pla za ron las ter tu
lias, las mel co chas, los re creos y las 
re tre tas. Los cam bios en el es pa cio 
jo se fi no y la apa ri ción de mo der nos me dios de trans por te per mi tie ron a los 
po bla do res tras la dar se ha cia los di fe ren tes cen tros de en tre te ni mien to. Ade
más, los cos ta rri cen ses 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 tien das de de par ta men tos, 
el ci ne ma tó gra fo y la ra dio. Igual men te, se con si de ra que el ci ne, la ra dio 
y el au to mó vil trans for ma ron la vi da re crea ti va del Va lle Cen tral al ha cer la 
me nos co mu ni ta ria.
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CULTURA Y SOCIEDAD EN COSTA RICA:
1914-1950

Patricia Fumero Vargas

1. DI FE REN CIA CIÓN SO CIOES PA CIAL DE SAN JO SÉ*

Las ciu da des cos ta rri cen ses se re con fi gu ra ron a par tir de
los cam bios en los pa tro nes de po bla mien to y en los de la di -
ná mi ca de la eco no mía. El cre ci mien to de mo grá fi co, la di fi -
cul tad pa ra sub di vi dir las pe que ñas fin cas, la pri va ti za ción
de las tie rras, las cri sis eco nó mi cas, la ex pan sión de las gran -
des fin cas ca fe ta le ras, las al tas ta sas de in te rés, en tre otros
pro ble mas, for za ron a mi grar ha cia las ciu da des y a am pliar
la fron te ra agrí co la. San Jo sé se con vir tió en uno de los prin -
ci pa les cen tros de atrac ción, pues des de fi nes del si glo XIX,
ofre cía fuen tes di ver sas de tra ba jo en las na cien tes in dus -
trias, co mer cios y sec tor ser vi cios, lo cual su po nía me jo res
con di cio nes de vi da. 

San Jo sé inau gu ró su pri mer alum bra do pú bli co en 1884,
y en 1892 se es ta ble ció en las ca sas de ha bi ta ción; en 1899,
te nía un tran vía y al gu nas de sus ca lles es ta ban ma ca da mi za -
das. Tam bién, se ha bían crea do am plios bu le va res y pa seos,
ba jo pa rá me tros mo der nos e hi gié ni cos. Com pa ra ti va men te,
los ser vi cios pú bli cos, pro pios de las gran des ciu da des mo der -
nas, es ta ban pre sen tes en San Jo sé.
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La con so li da ción de San Jo sé co mo eje po lí ti co-eco nó mi -
co de Cos ta Ri ca la con vir tió en un pun to ge ne ra dor de de sa -
rro llo in di rec to del res to del país. Du ran te el si glo XX, ade más,
fue el cen tro cul tu ral, co mer cial, del sec tor ser vi cios y de la
agroex por ta ción e in dus tria. Des de fi nes del si glo XIX, San Jo -
sé es tu vo vin cu la da con tres re des de pue blos. La pri me ra
com pues ta por pe que ños po bla dos a sus al re de do res y en la za -
dos con la pro duc ción ca fe ta le ra: la Uru ca, Pa vas, De sam pa -
ra dos, Gua da lu pe y Mon tes de Oca, en tre otros. Una se gun da
red la cons ti tu ye ron las ca be ce ras de pro vin cias de Car ta go,
Ala jue la y He re dia, cu yo cre ci mien to eco nó mi co es abo na do
por el de sa rro llo jo se fi no. Y la ter ce ra red es tá for ma da por los
pue blos es ta ble ci dos con la aper tu ra de la fron te ra agrí co la:
Gre cia, Na ran jo, San Ra món y Tu rrial ba.1

Otro de los cam bios en la je rar qui za ción so cial y ar qui tec -
tó ni ca fue la cons truc ción de fas tuo sas vi vien das en las afue -
ras del cas co ur ba no de San Jo sé, en su eje es te-oes te, las cua -
les a par tir del te rre mo to de Car ta go de 1910 in cor po ra ron la
nor ma ti va an ti sís mi ca del nue vo có di go cons truc ti vo dic ta do
por Cle to Gon zá lez Ví quez. El cam bio en el sis te ma cons truc -
ti vo obli gó a que las nue vas edi fi ca cio nes se ale ja ran de las
tra di cio na les for mas y ma te ria les de cons truc ción, co mo el
ado be, la te ja y el ba ha re que, y crea ron una ti po lo gía su bur -
ba na mo der na.2 Las nue vas vi vien das de la eli te pro yec ta ron y
per so ni fi ca ron en la cons truc ción la ri que za de sus pro pie ta -
rios, y re fle jan el pen sa mien to de ci mo nó ni co, el cual con si de -
ra ba que la vi vien da re pre sen ta ba la in de pen den cia, se gu ri dad,
es ta tus y el éxi to de una per so na y, por tan to, de bía re fle jar lo.
El sen ti mien to fue com par ti do por mu chos del sec tor po pu lar.
La nue va ló gi ca sig ni fi có una nue va con cep ción de ho gar,
aho ra pri va do y mo der no, un fe nó me no que su pu so la se pa ra -
ción, de fi ni ti va men te, en tre el lu gar del tra ba jo y de ha bi ta -
ción. Pa ra las mu je res, la es pe cia li za ción del es pa cio ter mi nó de
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re le gar las al ám bi to y cir cui to de lo do més ti co, en otras pa la -
bras, ellas fue ron re du ci das a es pa cios geo grá fi cos de fi ni dos
por el lu gar en el cual se en con tra ba su vi vien da.

La di fe ren cia ción so cial se re fle jó en la or ga ni za ción es pa -
cial de la ciu dad. La crea ción del mo der no re si den cial de cla -
se al ta al nor te de la ciu dad, el Ba rrio Amón (1897),3 mar có el
ini cio de un pro ce so de su bur ba ni za ción que pro du jo el tras -
la do de los po lí ti cos, co mer cian tes y bo yan tes pro fe sio na les
ha cia los sec to res nor te, y en sus ex tre mos es te y más tar de
oes te. La frac tu ra su pu so un con tras te con los ba rrios al sur de
la ciu dad po bla dos de obre ros, ar te sa nos y otros gru pos eco -
nó mi ca men te me nos fa vo re ci dos. 

La crea ción del Ba rrio Amón es tu vo aso cia da con el eje
cul tu ral crea do por los go bier nos li be ra les de fi nes del si glo
XIX. Es te eje ini cia ba en la Es ta ción del Fe rro ca rril al Atlán ti -
co, de aquí al oes te pa san do fren te al Mo nu men to Na cio nal
(1895), el Pa seo de las Da mas, la Fá bri ca Na cio nal de Li co res
(1853), el Edi fi cio Me tá li co (1896), el Tem plo de la Mú si ca
(1920), el Par que Mo ra zán (1887) y re ma tan do en la Igle sia
del Car men (1845) al oes te y el Tea tro Na cio nal (1897) y la Ca -
te dral Me tro po li ta na al sur. Di cho eje se ha bía con ver ti do des -
de fi na les del si glo XIX, en un cen tro de ma ni fes ta cio nes cul -
tu ra les de eli te y po pu la res. En la dé ca da de 1930, el otro ra
cen tro cul tu ral se con vir tió en el es pa cio en el cual los ca ma -
ra das or ga ni za ban mí ti nes fren te al Tem plo de la Mú si ca, y
des de don de, en 1933, Ar nol do Fe rre to preo cu pa do por la ex -
plo ta ción in fan til, re pro du jo las si guien tes pa la bras de Ro sa
Lu xem bur go: “cuan do sue ne la ho ra en que la so cie dad ca pi -
ta lis ta de ba com pa re cer an te el Tri bu nal de la His to ria, pa ra
res pon der por to dos sus crí me nes, por nin gu no ten drá que pa -
gar más ca ro que por el de ha ber so me ti do du ran te si glos a
una in hu ma na ex plo ta ción a la in fan cia pro le ta ria”.4
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El tras la do de ha bi tan tes a San Pe dro y al Pa seo Co lón su -
pu so cam bios en la fi so no mía de la ciu dad. Las nue vas vi vien -
das fue ron cons trui das ba jo la ti po lo gía de quin ta y cha let, lo
que re fle jó el po de río eco nó mi co de las eli tes que se afin ca ron
en es tas zo nas. A di fe ren cia en el mis mo pe río do en los sec to -
res no res te y su res te de la ciu dad fue ron cons trui das ba rria das
po pu la res de tra ba ja do res y ar te sa nos. El cam bio en la con fi -
gu ra ción so cioes pa cial jo se fi na fue con se cuen cia de la cre -
cien te de man da por ser vi cios y ca sas ba ra tas co mo res pues ta
a la cre cien te pre sión de los sec to res po pu la res por una vi vien -
da dig na, lo que pro pi ció nue vas for mas de so li da ri dad aso cia -
das con el ba rrio y los ser vi cios que es tos ofre cían. Así, el ba -
rrio se con vir tió en un ele men to que con fi gu ró las iden ti da des
lo ca les, las cua les pos te rior men te en fren ta rán las po lí ti cas,
iden ti dad y leal ta des na cio na les. 

El cam bio en la es truc tu ra de la ciu dad fue a su vez pro -
duc to de pá ni cos so cia les.5 La cre cien te vio len cia in tra ciu dad
pro duc to de las huel gas de los tra ba ja do res pro mo vió el rá pi -
do aban do no del cen tro de la ciu dad de los ha bi tan tes “ho no -
ra bles,” pues la ciu dad se con vir tió en el re fu gio de los in te lec -
tua les re for ma do res preo cu pa dos por la “cues tión so cial.” El
pe so del mun do de los tra ba ja do res ur ba nos en la so cie dad
cos ta rri cen se fue im por tan te a par tir de los al tos ni ve les de al -
fa be ti za ción, de or ga ni za ción la bo ral,6 de iden ti da des gre mia -
les, el de sa rro llo de una cul tu ra po pu lar ur ba na y po der po lí -
ti co que pro du je ron las re for mas al sis te ma elec to ral du ran te la
pri me ra mi tad del si glo XX.7

La seg men ta ción del es pa cio ur ba no jo se fi no, tam bién, es -
tu vo apo ya da por las di ver sas le yes sa ni ta rias y los re gla men -
tos de pros ti tu ción, en es pe cial en tre 1924 y 1940 cuan do se
im plan taron las po lí ti cas de sa nea mien to ur ba no y so cial. Así,
las po lí ti cas hi gie nis tas del Es ta do cos ta rri cen se bus ca ron erra -
di car la pre sen cia ca da vez ma yor en el pai sa je jo se fi no de
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chin cho rros, los tu gu rios, “cria de ros in con tro la dos –en opi -
nión de le gis la do res, hi gie nis tas y mo ra lis tas– de la dro nes y
pros ti tu tas”,8 pro ce so que pro mo vió la crea ción de cuer pos
po li cía cos pa ra la re gu la ción del es pa cio ur ba no.

En la dé ca da de 1930, du ran te el go bier no lla ma do de la
va ri lla y el ce men to del pre si den te León Cor tés (1936-1940),
el Es ta do cons tru yó una gran can ti dad de obras pú bli cas pa ra
res pon der a las in gen tes de man das so cia les y del de sa rro llo
del co mer cio in ter na cio nal. Las nue vas edi fi ca cio nes de la dé -
ca da mos tra ron los ras gos del de sa rro llo eco nó mi co y so cial,
co mo son el Ban co Na cio nal, el Ban co de Se gu ros, el Cuar tel
de Bom be ros, la Adua na Prin ci pal de San Jo sé; tam bién, es
ejem plo la cons truc ción del Ae ro puer to de La Sa ba na (1939),
el cual en ade lan te se con ver ti rá en la nue va puer ta de en tra da
y per mi ti rá el arri bo de los mo der nos me dios de ae ro na ve ga -
ción. Pa ra com ple men tar la obra, en 1932, se am plió el bu le -
var del Pa seo Co lón ba jo “los idea les de ur ba nis mo mo der no,
que es truc tu ra ba las ciu da des a par tir de gran des pa seos que
ar ti cu la ban los prin ci pa les es pa cios pú bli cos de la ciu dad”.9

En el re ma te del eje nor te-sur se cons tru yó la ter mi nal del Fe -
rro ca rril al Pa cí fi co en 1941.  Ade más, los pro gra mas hi gie nis -
tas y de sa lud del Es ta do apor ta ron su cuo ta de edi fi ca cio nes:
el Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca, los nue vos pa be llo nes en el
Hos pi tal San Juan de Dios, la Ca sa de la Ma dre y el Ni ño (ac -
tual Hos pi tal Cal de rón Guar dia), los cua les, ade más, for ma ron
par te del pro gra ma de me jo ra mien to so cial.

Los cam bios en la fi so no mía de la ciu dad tam bién fue ron
un pro duc to del cre ci mien to de mo grá fi co. Por tal mo ti vo y
con el ob je to de brin dar una res pues ta di rec ta a la aten ción de
los ni ños en edad es co lar se vio la ne ce si dad de cons truir es -
cue las pa ra for mar a los ciu da da nos, que pa ra 1940 eran
100.000 los es tu dian tes.10 La pre sión por la cons truc ción de
es cue las tam bién fue di fe ren cia da, y la ma yo ría se cons tru ye ron
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en los sec to res su bur ba nos de San Jo sé en su eje nor te-sur, si -
tio en el cual se de sa rro lla ban pro yec tos de vi vien da po pu lar.
So lo el ar qui tec to J. M. Ba rran tes cons tru yó nue ve es cue las en
la dé ca da de 1930.11 La Ley de Ca sas Ba ra tas, Nº. 47, fue pro -
mul ga da el 4 de agos to de 1924, pe ro los pro yec tos de vi vien -
da po pu lar no to ma ron re le van cia has ta la dé ca da de 1940.
Di chos pro yec tos po pu la res su pu sie ron el sur gi mien to y la je -
rar qui za ción de ba rrios de clase media co mo Gon zá lez Lah -
mann y Oto ya, y ba rrios po pu la res co mo Lu ján, Cal de rón
Mu ñoz, Cris to Rey, Cu ba, Keith, Ca rit, Pa cí fi co, Gon zá lez Ví -
quez, Mé xi co, en tre otros. 

2. HA CIA UNA CUL TU RA DE MA SAS

A ini cios del si glo XX la iden ti dad cos ta rri cen se se re cons -
tru yó a la luz de los con cep tos del ro man ti cis mo y li be ra lis mo
de ci mo nó ni co lo que su pu so una nue va cul tu ra cu yos pa tro -
nes se tra za ron en pro duc cio nes con si de ra das na cio na les. El
mo vi mien to se apo yó en el pro yec to li be ral aso cia do a la no -
ción de pro gre so: ur ba no, eu ro pei za do y lai co, vi sión que de -
fi nió la cul tu ra –con ce bi da co mo be llas ar tes–. El in flu jo se
ma te ria li zó en los di ver sos ám bi tos del que ha cer cos ta rri cen -
se: la ar qui tec tu ra, el tea tro, la mú si ca, la pin tu ra, el ocio, el
ves ti do, los de por tes y los mo da les. Ser mo der no y li be ral sig -
ni fi ca ba, en bue na me di da, in te grar se a la cul tu ra se cu lar cu -
ya vi sión de mun do se ale ja ba de la re li gión. 

Los pen sa do res li be ra les de fi nes del si glo XIX e ini cios del
XX trans for ma ron los pa tro nes de com por ta mien to, el gus to de
los ciu da da nos e in ten ta ron so me ter la cul tu ra po pu lar con el
ob je ti vo de ci vi li zar los. En ade lan te se en cuen tra una cla ra di -
fe ren cia ción en tre lo que se con si de ra ba cul to y lo po pu lar
aso cia do con la bar ba rie. El nue vo pro yec to de so cie dad su pu so
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la apli ca ción de po lí ti cas hi gie nis tas y de con trol so cial.12 Ade -
más, se unió con el trán si to ha cia nue vos mo de los eco nó mi cos
aso cia dos con el en cla ve ba na ne ro, el cual per mi tió la in tro -
duc ción, pau la ti na, de for mas de com por ta mien to y di ver sión
de la cul tu ra es ta dou ni den se.

El es fuer zo por con tro lar y cam biar la for ma de vi da de los
sec to res po pu la res fue apo ya do por el sec tor edu ca ti vo al pro -
pi ciar una al fa be ti za ción cre cien te, lo que per mi tió que 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 ru ral su pie ra leer y es cri bir.13 La al fa be ti za ción de
los sec to res po pu la res pro du jo una se rie de cam bios cul tu ra les
que fa vo re cie ron la am plia ción del gru po de in te lec tua les. En -
tre los prin ci pa les pen sa do res de las pri me ras dé ca das del si -
glo XX, se en cuen tran Joa quín Gar cía Mon ge, Omar Den go,
Ro ber to Bre nes Me sén y Jo sé Ma ría Ze le dón.14 Es tos jó ve nes
le tra dos ra di ca les pro mo vie ron una vi sión de mun do que re va -
lo ri zó las pro duc cio nes cul tu ra les na cio na les, con tra rio a lo
di fun di do por el pro yec to cul tu ral cos mo po li ta li be ral, que
des pre cia ba lo au tóc to no.15

La nue va cos mo vi sión fo men tó la crea ción de no ve do sas
pro duc cio nes cul tu ra les que se in cor po ra ron al cre cien te mer -
ca do ur ba no. En for ma pa ra le la, los sec to res po pu la res di se ña -
ron sus pro pios es pa cios de di ver sio nes pú bli cas y de prác ti cas
cul tu ra les, en tre los cua les la mú si ca ocu pó un lu gar pre do mi -
nan te. En los al bo res del si glo XX, con el ad ve ni mien to de la
cul tu ra de ma sas, el tea tro, di ver sión por an to no ma sia, fue
des pla za do pau la ti na men te por el ci ne. La mú si ca que se es -
cu cha ba en los tea tros fue sus ti tui da por la po pu lar, di fun di da
gra cias a la in tro duc ción del fo nó gra fo y de la ci ne ma to gra fía
y por el ini cio de las trans mi sio nes ra dia les en 1930.16 Es un
he cho que la cul tu ra de ma sas pro pi ció la con fi gu ra ción de
nue vas iden ti da des y prác ti cas cul tu ra les du ran te la pri me ra
mi tad del si glo XX.
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Las trans for ma cio nes de la so cie dad cos ta rri cen se de prin -
ci pios del si glo XX, tam bién, es tu vie ron aso cia das a la cre cien -
te par ti ci pa ción de los sec to res po pu la res en la are na po lí ti ca.
En 1913, se apro bó el vo to di rec to mas cu li no, el su fra gio se -
cre to en 1925 y el uni ver sal en 1949. Ta les cam bios su pu sie -
ron la mo di fi ca ción de la cul tu ra po lí ti ca del pe río do y crea ron
la ne ce si dad de mo di fi car las po lí ti cas so cia les y cul tu ra les. La
ree la bo ra ción de lo cos ta rri cen se, en el mar co de con flic tos
so cia les cre cien tes, se plas mó con la cons truc ción li te ra ria del
con cho, un cam pe si no idea li za do en las Con che rías de Aqui -
leo Eche ve rría17 y en los cuen tos de Ma gón.18 La fi gu ra se
pres ta pa ra una do ble in ter pre ta ción, por un la do es mal cria -
do, brus co o ru do, y por otro es el re pre sen tan te del “la brie go
sen ci llo”, quien con quis tó el “eter no pres ti gio, es ti ma y ho -
nor”, así, el “con cho” es de fi ni do por al gu nos co mo “en tre pí -
ca ro e ino cen te, su as pec to es tran qui li za dor, sin un ade mán
que pre sa gie a una fi gu ra que po dría ser, so cial men te, ex plo si -
va”.19 En la plás ti ca, la cons truc ción ho mó lo ga fue la re pre sen -
ta ción de la ca sa de ado be co mo sím bo lo de la iden ti dad cos ta -
rri cen se. Pos te rior men te, las lu chas so cia les y las cri sis in ter nas
(po lí ti cas y eco nó mi cas), los cam bios en la con fi gu ra ción del or -
den mun dial a par tir de una nue va fa se del ca pi ta lis mo, así co -
mo el co lap so de la eco no mía en 1929, las dos gue rras mun dia -
les y el ini cio de la Gue rra Fría, sen ta ron las ba ses de la Cos ta
Ri ca que sur gió a par tir de la Re vo lu ción de 1948.

2.1 Di ver sio nes pú bli cas

Ma rio San cho re me mo ra que, en las pri me ras dé ca das del
si glo XX, en las pro vin cias la en tre ten ción “de no che pa ra los
chi cos for ma les con sis tía en ir a los ro sa rios y ser mo nes. Los
ma yo res fre cuen ta ban las ter tu lias, los ga ri tos, las ca sas de ce -
na y otros lu ga res peo res. A no so tros, en aque lla edad [ado les -
cen cia] nos lle na ba la vi da la igle sia...”20
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Aun que, los es tu dios re cien tes mues tran el im pac to de las
prác ti cas de por ti vas co mo el fút bol en tre los jó ve nes, aún en el
Car ta go de ini cios del si glo XX. San cho además es ta ble ce la im -
por tan cia del ri to de la ce le bra ción de la Vir gen de los Án ge les
(2 de agos to) y la pa sa da (pri mer do min go de se tiem bre) co mo
una de las prác ti cas cul tu ra les im por tan tes pa ra la ciu dad de
Car ta go y la cual ad qui rió re le van cia na cio nal des pués de la ce -
le bra ción en 1935 de los tres cien tos años de su apa ri ción.21

La fies ta en ho nor de la Vir gen de los Án ge les con sis tía en
cua tro días de ce le bra ción y eran con si de ra das co mo fies tas
cí vi cas. Es tas da ban ini cio con una pro ce sión que mez cla ba
ele men tos re li gio sos y po pu la res, pues ade más de pe re gri nos
que lle va ban pro me sas, de ni ños ves ti dos de in dios o de án ge -
les, des fi la ban con dis fra ces po pu la res e irre ve ren tes co mo el
Ma cho Ra tón y de más per so na jes de las mas ca ra das. Es ta tra -
di ción fue pro hi bi da pos te rior men te, por ser con si de ra da pro fa -
na, aun que fue de fen di da por uno de los pa dres de la Ba sí li ca
(el Pa dre Tre jos), al con si de rar que las raí ces car na va les cas de
es te ti po de prác ti ca cul tu ral te nían una hon da tra di ción.22 Al
me dio día, ha bía pa seos de más ca ras que in cluían per so na jes
co mo el cui jen (dia blo), el gi gan te y la gi gan ta y, en la tar de,
to ros (en la Pla za de Los Án ge les), fue gos ar ti fi cia les y ha bía
gue rri lla en la no che. “La gue rri lla era otra tra di ción que ve nía
de la Co lo nia y hay quien di ce que de la pro pia Es pa ña, don -
de, des de tiem pos re mo tos de las gue rras en tre mo ros y cris tia -
nos, se so lían re pre sen tar de esa ma ne ra las es ca ra mu zas fron -
te ri zas. Los con quis ta do res es pa ño les, de acuer do con sus
nue vas ex pe rien cias gue rre ras en Amé ri ca, trans for ma ron la
gue rri lla en un si mu la cro de lu cha en tre ellos y los in dios.”23

Ade más, se cons truía un re don del de to ros en el cual ha bía un
hue co en el cen tro que sor tearan el pe li gro los im pro vi sa dos
to re ros per se gui dos por el to ro.24 Aun que es una fies ta re li gio -
sa, no de ja de te ner ma ti ces de di ver sión po pu lar.
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El tur no, con si de ra do co mo la fies ta po pu lar por ex ce len -
cia, se aso cia con prác ti cas re li gio sas, ade más de ser 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.25 En el tur no, se mez cla lo re li gio so y lo cí vi co, y se
im bri can las re pre sen ta cio nes ale gó ri cas cris tia nas y otras es tre -
cha men te po pu la res co mo 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 po pu lar, la co mi da y otras vin cu la das con re pre sen ta cio nes
po lí ti cas. Pe se a que el de sa rro llo del ca pi ta lis mo du ran te el si -
glo XX, 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 guieron sien do un
es pa cio de so cia bi li dad im por tan te.26

Las di ver sio nes de me dia dos del si glo XX  en las áreas ru ra -
les aún se cen tra ban en las bo das, las ve las, los bai les –pú bli cos
y pri va dos–, los even tos es co la res (ve la das in clui das), los par ti dos
de fút bol, las fies tas pa rro quia les o tur nos y la can ti na. En es pe cial,
las ve la das re pre sen ta ron  un pa pel im por tan te en las pro vin cias,
por ejem plo, en Car ta go, se for mó un gru po mu si cal ba jo la di -
rec ción de Jo sé Cam pa ba dal lla ma do Eu ter pe, el cual par ti ci pa -
ba en las ve la das “lí ri co-li te ra rias”,27 don de, ade más de nú me ros
de re ci ta ción y de can to, se pre sen ta ban cua dros plás ti cos. Es te
ti po de pre sen ta cio nes se or ga ni za ba al re de dor de ac ti vi da des de
be ne fi cen cia. Ta les ac ti vi da des fueron mi na das con la lle ga da del
ci ne ma tó gra fo pues to que “la ra dio y la or to fó ni ca re le gan hoy a
los mu cha chos del tra ba jo de re pro du cir las can cio nes de mo da
sil bán do las o can tán do las co mo era cos tum bre nues tra ha cer con
los pa sa jes fa vo ri tos de las zar zue las an ti guas.”28

Los Bie sanz cuen tan que en Gua na cas te las for mas de so -
cia bi li dad de la gen te jo ven gi ra ron en tor no a los par ques, lu -
ga res que fue ron uti li za dos pa ra can tar, re ci tar y ha cer jue gos
de “pren das.” Ade más de con ver sar y es cu char la mú si ca de
una gui ta rra, y “en las no ches de lu na lle na hay ale gres bai les
de ‘mel co chas’”.29
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Las di ver sio nes se di vi dían de acuer do con el gé ne ro,
pa ra las mu je res, la mi sa, la vi si ta a los fa mi lia res y, en las
ciu da des, po dían asis tir, ade más, a fies tas y al ci ne, siem pre
y cuan do fue ran acom pa ña das. En cuan to a los hom bres, ju -
ga ban bi llar, pó quer, iban al ci ne y a la can ti na, vi si ta ban los
pros tí bu los, ha bla ban en las es qui nas de las ca lles con sus
pa res, se sen ta ban en la pul pe ría del ba rrio a es cu char la ra dio
y los do min gos iban al mer ca do, a to mar tra gos y a prac ti car
de por tes. Se gún una mues tra ela bo ra da por los so ció lo gos
Bie sanz en la dé ca da de 1940, las se ten ta mu je res en tre vis -
ta das pa sa ban seis no ches por se ma na en sus ho ga res,  mien -
tras los hom bres (81 en to tal) pa sa ban cua tro no ches por se -
ma na en sus ca sas. El res to de los días los pa sa ban en co sas
con si de ra das de “hom bres.” Las mu je res asis tían, nor mal -
men te so las, a los ac tos re li gio sos o con otros fa mi lia res (no
el es po so), mien tras que los hom bres asis tie ron acom pa ña -
dos por otros hom bres a to das las ac ti vi da des con si de ra das
“fue ra del ho gar.”30  Por ejem plo, las mu je res asis tían en pro -
me dio 2.82 ve ces por mes al ci ne y en el mis mo pe río do
iban 6.4 ve ces a la igle sia.31 

Al fi na li zar la pri me ra mi tad del si glo XX, el te ner un te lé -
fo no en las ca sas no era muy co mún,32 pe ro la ra dio se en con -
tra ba en la ma yo ría de los ho ga res, por lo que el con su mo de
mú si ca po pu lar es tu vo am plia men te ge ne ra li za do en tre los
sec to res po pu la res. Aque llos hom bres que del to do no te nían
ac ce so a un apa ra to de ra dio en sus ca sas asis tían a las pul pe -
rías o can ti nas.33 Los cam bios en los pa tro nes y la in fluen cia
de lo ex tran je ro, se evi den cia ron en la pro gra ma ción mu si cal,
al in cluir re trans mi sio nes de la CBC y pro gra mas es ta dou ni -
den ses. De igual for ma, se ha bía ex pan di do el uso del fo nó gra -
fo pa ra ame ni zar las fies tas in for ma les, si tua ción que cam bió
en la dé ca da de 1950 con la le gis la ción re la ti va a la mu si ca li -
za ción de las fies tas que se ex pli ca ade lan te.
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En el trán si to al si glo XX, nue vas for mas de di ver sio nes co -
men za ron. Por ejem plo, dio ini cio la prác ti ca del béis bol y el
fút bol,34 de por tes al ta men te com pe ti ti vos y en mar ca dos den -
tro de una ló gi ca di fe ren te. Las nue vas prác ti cas com par tie ron
con la tra di cio nal mon ta de ter ne ros, las ca rre ras de cin tas, el
na do en las po zas, los pa seos, pic-nics y la vi si ta oca sio nal de
los cir cos y ma ro me ros, las que se fue ron re le gan do por di ver -
sio nes aso cia das a la cul tu ra de ma sas.

Los de por tes se con vir tie ron 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 obre ros de la pri me ra mi tad del si glo XX.35 Las agru pa -
cio nes de por ti vas flo re cie ron y apo ya ron la for ma ción de
hom bres mo der nos, fuer tes, sa nos, tra ba ja do res y, so bre to do,
dis ci pli na dos, lo cual evi den cia el pa pel que ju gó en las nue -
vas for mas de con trol so cial.36 Con se cuen te men te, los pa tro -
nos pro mo cio na ron los en cuen tros  y se con vir tie ron en las
prin ci pa les fuen tes de fi nan cia mien to de los par ti dos y de las
aso cia cio nes de por ti vas. 

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; 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 Va lle Cen tral.37 Pa ra 1912, se for mó una “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; en 1921 ha bía sie te clu bes en
pri me ra y diez clu bes en la se gun da di vi sión.38 Su ex pan sión
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 que la bo ra ban. 

A par tir del in cre men to de las aso cia cio nes, se crea ron
clu bes so cia les cu yo nú cleo era un equi po de fút bol, pe ro que
ser vían de ex cu sa pa ra te ner un lu gar en el cual bai lar y so -
cia li zar. Un club de cla se “so cial,” en otras pa la bras al ta, te -
nía un bar, una pis ta de bai le, una roc ko la, una me sa de ping
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pong, una sa la de bi llar y un sa lón pa ra ju gar pó quer. El Club
So cial He re dia no es ta ba for ma do en su ini cio por pro fe sio na -
les, hom bres de ne go cios, tra ba ja do res de cue llo blan co y
unos po cos de la cla se tra ba ja do ra, sin em bar go, des pués “to -
do el mun do [pu do] ir al Club Sport He re dia no, pe ro no siem -
pre ha si do cier to. Ha ce mu cho, cuan do los po bres no po dían
ve nir, el club es tu vo a pun to de ex tin guir se, de mo do que
aho ra cual quie ra pue de ve nir.”39 Las cuo tas que di chas aso -
cia cio nes co bra ban men sual men te eran lo “su fi cien te pa ra
man te ner fue ra a la chus ma.”40 Otro ejem plo es el Club In de -
pen dien te, tam bién en He re dia, el cual es ta ba in te gra do por
gen te de cla se ba ja, y al que iban las “mu cha chas cal za das y
con me dias cor tas o de al go dón, y hom bres con las man gas
de la ca mi sa arro lla das. El edi fi cio es un ga le rón sin pin tar,
cer ca de la lí nea del tren. En los bai les do mi ni ca les se co bra
los die cio cho cen ta vos (de dó lar) men sua les, a fin de re cau -
dar fon dos pa ra el equi po de fút bol.”41 En 1928, se inau gu ra -
ron dos clu bes de eli te en San Jo sé: el Club Unión y la Ca sa
Es pa ña.

Otra for ma de di ver sión pú bli ca son las fies tas cí vi cas, hoy
co no ci das co mo las fies tas de Za po te de fin de año. La tra di -
ción dio ini cio a par tir de la con so li da ción de San Jo sé co mo
el eje po lí ti co y cul tu ral del país du ran te el si glo XIX. De es ta
for ma, el tra di cio nal tur no jo se fi no del 19 de mar zo se tras la -
dó, des de 1860, pa ra fi na les de di ciem bre, así los fes te jos de
fin de año se cons ti tu ye ron en las fies tas cí vi cas na cio na les y
no lo ca les. 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 ta les fes te jos, 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 que 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 y pue blos.
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El pro gra ma de las fies tas cí vi cas na cio na les es tu vo es -
truc tu ra do de tal for ma que 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 en opo -
si ción con la rei na “ofi cial,” ilu mi na cio nes, re tre tas (con las
cua tro ban das mi li ta res), pre sen ta cio nes ci ne ma to grá fi cas en
lu ga res pú bli cos, to ros, cir cos y jue gos pi ro téc ni cos, en tre
otras ac ti vi da des.

Los cir cos se ins ta la ron en lo tes bal díos de las ciu da des o
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 (hoy Par que Es pa ña, fren te al CE NAC). En 1911,
se des pla zan ha cia La Sa ba na y des de 1920 se lle va ron a ca -
bo en la Pla za Gon zá lez Ví quez. A par tir de 1969 tie nen su se -
de en Za po te.42

El ad ve ni mien to de las tien das de de par ta men tos, las
com pras por ca tá lo go y el sur gi mien to de las pul pe rías, mar -
can el vi ra je ha cia otro mo de lo de di ver sio nes y uso del tiem -
po li bre.43 Es así co mo 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 de di fe ren cia ción so cial e iden ti dad co lec ti va, evi den -
cia la po la ri za ción y los cam bios al in te rior de los di fe ren tes
sec to res so cia les, la pro li fe ra ción de la bu ro cra cia, la con so -
li da ción del ve ra neo y la ho mo ge nei za ción de la mo da. La
ló gi ca que un gru po de mu je res em pleó al uti li zar su tiem -
po li bre en ir de com pras per mi tió a los pe rió di cos anun ciar
la po si bi li dad de 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.
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En los co mer cios se ofre cían ac ce so rios es pe cia les pa ra los
even tos pú bli cos más im por tan tes, co mo era el asis tir al tea -
tro, a los bai les, a las fies tas de la in de pen den cia, de Na vi -
dad o fin de año, o pa ra asis tir a ce nas y otros even tos so cia -
les. En su ma, el con su mo per mi tió la ela bo ra ción de iden ti -
da des de gé ne ro y de cla se.44

Las di fe ren tes for mas de so cia bi li zar fue ron las que ex tra -
ñó el Hú sar Blan co (seu dó ni mo del pe rio dis ta Joa quín Var gas
Co to) cuan do re cor da ba, des de Nue va York, el San Jo sé de fi -
nes de 1930:

“ciu dad de ca lles em pe dra das, de co ches len -
tos, de vi da aún más len ta que sus co ches: el
pa seo del atar de cer por ‘La Ca lle de la Es ta -
ción’, ba jo los ár bo les que la som brea ban; los
po yos del [Par que] Na cio nal con sus gru pos
de mu cha chos ‘ja lo nes’; las da mas pa sean do
ba jo las ra mas flo ri das; las ale gres re tre tas del
[Par que ]Mo ra zán; los ca fés de mo da; la ver ja
del Par que Cen tral; la mi sa de tro pa y las ter -
tu lias del [Club] In ter na cio nal.”45

Re mem bran za idí li ca que se ale ja de los cam bios al in te -
rior de la ciu dad. La mo der ni za ción de San Jo sé su pu so la es -
pe cia li za ción de los es pa cios de las di ver sio nes pú bli cas, a la
vez las ac ti vi da des re la cio na das con el “ocio” fue ron re gla -
men ta das y de li mi ta das.46 Un pro ce so que ins ti tu cio na li zó las
di ver sio nes a tra vés de di ver sos re gla men tos que se ela bo ra ron
pa ra ellas con el ob je ti vo de san cio nar a aque llos que trans gre -
die ran los va lo res que pro mo vían los de la éli te. Di cha re gla -
men ta ción fue uti li za da por los gru pos do mi nan tes pa ra ejer -
cer la di rec ción in te lec tual y mo ral de la so cie dad y el con trol
so cial, en par ti cu lar de la po bla ción ur ba na.47
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2.2 El pe rio dis mo in for ma ti vo

La crea ción de una nue va per cep ción del cos ta rri cen se y la
re pro duc ción de la cul tu ra de ma sas fue es ti mu la da por la pren -
sa es cri ta, el ci ne (1897), la ra dio (1923) y la te le vi sión (1960).
Así, la cul tu ra de ma sas se con so li dó a par tir de las ex pe rien -
cias pro du ci das por el ci ne, la ra dio, los éxi tos mu si ca les, los
en la ta dos te le vi si vos, los te le no ti cie ros, la cir cu la ción ma si va
de pe rió di cos y re vis tas, los de por tes com pe ti ti vos, los li bros
best-se llers y la pu bli ci dad an cla da en los pro duc tos de mar ca. 

Exis te una di fe ren cia con cep tual en tre las de fi ni cio nes de
la cul tu ra de ma sas y la cul tu ra po pu lar. Pri me ro, al ha blar
de cul tu ra de ma sas, el con cep to mis mo lle va im plí ci to una
ho mo ge nei za ción cul tu ral y la su pe di ta ción de las cul tu ras al -
ter na ti vas y lo ca les, pro ce so que es acom pa ña do por la ex pan -
sión de los me dios de co mu ni ca ción. Es im por tan te no tar que
las pro duc cio nes cul tu ra les di fun di das por la ma yo ría de los
me dios de co mu ni ca ción ma si va es tán di se ña das den tro de la
ló gi ca de la re pro duc ción del ca pi tal y del mer ca do, y la ex -
pan sión per mi te in fe rir el po der que las gran des in dus trias cul -
tu ra les tie nen pa ra mol dear a los con su mi do res. El resultado es
la fal sa no ción de pa si vi dad y ho mo ge nei dad de los con su mi -
do res, una te sis pe yo ra ti va de por sí. 

El se gun do con cep to es el de cul tu ra po pu lar, el cual res ca -
ta, res pe ta y da cré di to a lo po pu lar co mo una ma ni fes ta ción
cul tu ral y, a su vez, su po ne una ac ti tud be li ge ran te por par te de
los con su mi do res en cuan to a la es co gen cia, in ter pre ta ción y
rein ter pre ta ción de lo que se con su me. El con cep to de cul tu ra
po pu lar tie ne una li mi ta ción, ad mi te y ab sor be una di ver si dad
de ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, pero se abstrae del pro ble ma de
la pro duc ción cul tu ral y el po der que que da al mar gen de él.48

Aun que mu chos de los ele men tos de las prác ti cas cul tu ra -
les en Cos ta Ri ca son cons ti tu yen tes de la cul tu ra de ma sas, no
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se pue de ha blar con pro pie dad de la con so li da ción de es ta has -
ta que es tu vo pre sen te en to do el te rri to rio na cio nal, fe nó me no
en el que la pren sa y la cul tu ra im pre sa fue ron fun da men ta les. 

En sus ini cios los pe rió di cos te nían una ló gi ca di fe ren te a lo
que co no ce mos hoy, ellos fue ron du ran te un tiem po re pre sen -
tan tes y pro mo to res de la opi nión pú bli ca y de gru pos de pen -
sa mien to po lí ti co de fi ni do. Los cam bios en la con for ma ción de
la so cie dad cos ta rri cen se, en es pe cial por el efec to de la cre -
cien te al fa be ti za ción, variaron el ti po de lec to res, mo ti vo por el
cual se pa só de brin dar in for ma ción a los em pre sa rios, a ofre cer
lo que ne ce si ta ba el nue vo pú bli co cu yo cen tro de aten ción fue
él mis mo. Así sur ge el in te rés por el con su mo cons pi cuo: ro pa,
me di ci na de pa ten te y di ver ti men to, en tre otros. La in cor po ra -
ción de los nue vos in te re ses a las pu bli ca cio nes pe rió di cas, per -
mi tió que el in cre men to en los cos tos de pu bli car y los de cir cu -
la ción fue ran ab sor bi dos por la pu bli ci dad. 

Al am pliar se la au dien cia y las es tra te gias co mer cia les,
tam bién va rió la for ma de cir cu la ción, y la apa ri ción del pre -
go ne ro en el cir cui to de la cir cu la ción cam bió la di ná mi ca de
las em pre sas y de las ciu da des al con ver tir se en par te del es -
pec tá cu lo ci ta di no. En ade lan te, los pe rió di cos no es tu vie ron
su je tos a los sus crip to res, si no que tam bién po dían con tar con
lec to res oca sio na les. En el ca so cos ta rri cen se, el de sa rro llo del
pe rió di co mo der no, cu ya mer ca do tec nia, co ber tu ra y ex pe -
rien cia es real men te na cio nal, fue un fe nó me no que tu vo que
es pe rar has ta la se gun da mi tad del si glo XX. La nue va for ma de
ad mi nis tra ción se com ple men tó con la co mer cia li za ción cre -
cien te de sus es pa cios, lo que per mi tió ma yor per ma nen cia de
aque llos que su pie ron ma ne jar la pu bli ci dad. Asi mis mo, la
cre cien te pro fe sio na li za ción de los pe rió di cos pro pi ció la se -
pa ra ción del pe rio dis ta y el po lí ti co, así co mo en tre el li te ra to
y el pe rio dis ta, en el me dia no pla zo.
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Es tu dios re cien tes mues tran que en el trán si to ha cia la pro -
fe sio na li za ción del pe rio dis mo, uno de los cam bios im por tan tes
fue la irrup ción de la no ti cia, co mo un acon te ci mien to ver da -
de ro e iné di to en los pe rió di cos cos ta rri cen ses,49 lo que fa vo -
re ció la con fi gu ra ción de la es fe ra pú bli ca. El im pac to de la ló -
gi ca de mer ca do en el pro ce so, la edu ca ción del con su mi dor
y la pro duc ción de no ti cias-mer can cías fue un fe nó me no pro -
duc to de “la com ple ji dad so cial [que] exi ge el co no ci mien to
de asun tos y he chos que afec tan po si ti va o ne ga ti va men te su
de ve nir, la pre sen cia de hom bres dis pues tos a ha cer del pe rio -
dis mo su ca rre ra, el ejem plo a se guir que brin dan los im pre sos
ex tran je ros, y el pro gre so tec no ló gi co que dis mi nu ye las dis -
tan cias y por ello per mi te el in ter cam bio de in for ma cio nes de
ma ne ra más rá pi da y efi cien te.”50 En efec to, los avan ces tec -
no ló gi cos que se in tro du je ron en Cos ta Ri ca (el te lé gra fo, en
1869, y el te lé fo no, en 1886)51 y la mun dia li za ción de la eco -
no mía im pul saron la crea ción de em pre sas vin cu la das con la
co mu ni ca ción ma si va de las no ti cias. 

La nue va eta pa del pe rio dis mo na cio nal per mi tió que los
cos ta rri cen ses es tu vie ran en con tac to con los prin ci pa les
acon te ci mien tos mun dia les. Por ejem plo, en los no ti cie ros que
se pro yec ta ron en el ci ne, se es cu cha ron en la ra dio, se le ye -
ron en los pe rió di cos y en las di ver sas pu bli ca cio nes pe rió di -
cas. Tal ex po si ción a la rea li dad ex te rior le brin dó a los cos ta -
rri cen ses ma yo res he rra mien tas con las cua les in ter pre tar los
acon te ci mien tos que vi vían. Pos te rior men te, di chos ele men -
tos fue ron vi ta les pa ra la cons truc ción de la con cien cia de los
sec to res po pu la res, en es pe cial en las lu chas por rei vin di ca cio -
nes po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les y de gé ne ro. 

Otro cam bio pre sen te en el pe río do fue la cre cien te pro -
fe sio na li za ción del pe rio dis ta y la in di vi dua li za ción de la pro -
fe sión. Los pe rio dis tas y edi to ria lis tas em pe za ron a fir mar con
su nom bre (sen ti do de au to ría) y se se pa ra ron de la prác ti ca
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an te rior de es cri bir los ar tí cu los en for ma anó ni ma o con seu -
dó ni mos. En ese mis mo sen ti do, el for ma to de los pe rió di cos
va rió al di vi dir se las sec cio nes en for ma te má ti ca y al con ver -
tir se el edi to rial en un co men ta rio ana lí ti co. 

El Cua dro 1 mues tra el to tal de pe rió di cos pu bli ca dos por
quin que nios en el pe río do com pren di do en tre 1915 y 1950,
es tos da tos no in clu yen pu bli ca cio nes pe rió di cas co mo re vis -
tas pro fe sio na les, ins ti tu cio na les o li te ra rias. El in cre men to en
el nú me ro de pu bli ca cio nes en el pe río do 1941-1959 res pon -
de a la co yun tu ra po lí ti ca por la que atra ve sa ba la so cie dad
cos ta rri cen se, en es pe cial, por que la pren sa se con vir tió en un
fac tor a to mar en con si de ra ción du ran te las cam pa ñas más
com pe ti ti vas. Por ejem plo, una de las ca rac te rís ti cas de las
cam pa ñas po lí ti cas es la apa ri ción de pe rió di cos aso cia dos
con su idea rio, los cua les ge ne ra ban la crea ción de otros con -
tes ta ta rios o de opo si ción. Tal prác ti ca tu vo co mo re sul ta do
que al fi na li zar la co yun tu ra po lí ti ca o al so lu cio nar se los pro -
ble mas es pe cí fi cos por los cua les se creó el pe rió di co, es te
ten de rá a de sa pa re cer. Otro ele men to a to mar en con si de ra -
ción es el na ci mien to de una pren sa es pe cia li za da a par tir de
in te re ses pro fe sio na les, gre mia les,52 re gio na les y de gé ne ro.
Los si guien tes son al gu nos pe rió di cos que de sa rro lla ron la pro -
ble má ti ca re gio nal: La Voz del Atlán ti co, Eco de Ala jue la, El
Gua na cas te, El He re dia no, La Voz del Puer to, La Voz de Puer -
to Cor tés, El Ra mo nen se,53 El Car ta gi nés.

La re gio na li za ción de los pe rió di cos y la es pe cia li za ción
de es tos a par tir de in te re ses par ti cu la res mues tran que du ran -
te la pri me ra mi tad del si glo XX es te me dio en Cos ta Ri ca aún no
te nía una co ber tu ra na cio nal. Es te fe nó me no cam bia rá des de
de 1946 cuan do una nue va em pre sa pe rio dís ti ca, La Na ción,
ini cia una po lí ti ca co mer cial agre si va. De esta forma, pe se al
nú me ro cre cien te de pe rió di cos pu bli ca dos no podemos
concluir que exis tie ra una cir cu la ción ma si va por ser este un
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fe nó me no muy re cien te. Asi mis mo, la co ber tu ra de los pe rió -
di cos de las ca be ce ras de pro vin cias, de la ca pi tal y de los
prin ci pa les po bla dos con te nía in for ma ción de las lo ca li da des
cer ca nas lo que les per mi tió una ma yor co mer cia li za ción.

CUA DRO 1
Nú me ro de pe rió di cos pu bli ca dos en el pe río do 1915-1950

Por quin que nios

1915- 1921- 1926- 1931- 1936- 1941- 1946-
1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950

55 24 26 21 22 54 63

Fuen te: Juan Ra fael Que sa da. Pe rió di cos en Cos ta Ri ca: 1833-1986.
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. Cen tro de In ves ti ga cio nes His tó ri cas de
Amé ri ca Cen tral. Se rie Bi blio gra fía y Do cu men ta ción. Nº. 8, 1986. Es
el to tal de acuer do con los pe rió di cos pre sen tes en la co lec ción de la
Bi blio te ca Na cio nal de Cos ta Ri ca.

El cre cien te nú me ro de pu bli ca cio nes evi den cia la im por -
tan cia que ad quie re la co mu ni ca ción im pre sa du ran te las pri -
me ras dé ca das del si glo XX. El in te rés en in for mar pro pi ció el
de sa rro llo de la in dus tria ti po grá fi ca, lo que a su vez su pu so la
es pe cia li za ción de es ta. Tam bién se dió una par ti ci pa ción ca -
da vez ma yor de las mu je res en las ti po gra fías.54 Las im pren -
tas y los pro duc tos aso cia dos con ellas tu vie ron un im pac to en
la eco no mía ur ba na y ru ral, pues to que no se de di ca ron ex clu -
si va men te a pu bli ca cio nes pe rió di cas, si no que su ma yor in -
gre so fue da do por la con tra ta ción de re cor da to rios, tar je ti llas,
avi sos mu ni ci pa les y co mer cia les, ade más de una ga ma de ho -
jas vo lan tes, en tre otros im pre sos. Ta les pro duc tos per mi ten
de du cir que exis tió un in te rés por par te de la ciu da da nía en
ma ni fes tar su opi nión so bre te mas que es ta ban en el ta pe te y
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que eran de in te rés po lí ti co y de ha cer pú bli ca su vi da pri va -
da. Es ob vio que el al to cos to de im pre sión de los pe rió di cos,
ho jas vo lan tes, re cor da to rios, re vis tas y de más, li mi tó y di fe -
ren ció so cial men te a los ac to res que los con tra ta ron. 

A lo an te rior, de ben su mar se otras va ria bles que aún no
han si do es tu dia das pa ra to dos los ca sos, co mo es la po si ción
po lí ti ca de los pro pie ta rios de al gu nos me dios de co mu ni ca -
ción. Las in cli na cio nes po lí ti cas de los pro pie ta rios mar ca ron
el ti po de no ti cia pu bli ca da y la for ma en que se cu brie ron. Por
ejem plo, Ri car do Fal có del pe rió di co La Pren sa, quien por su
par ti ci pa ción en di fe ren tes mo vi mien tos sin di ca les en Bar ce lo -
na y al ser pro pie ta rio de una im por tan te li bre ría, pro mo vió la
lec tu ra de los es cri to res anar quis tas y la for ma ción de la es fe -
ra pú bli ca del obre ro.55

To da vía es más in te re san te el de sa rro llo de la pren sa pa ra
el con su mo fe me ni no en la dé ca da de 1920, cuan do es cla ra
la aper tu ra de es pa cio en los pe rió di cos con el ob je ti vo de in -
ter pe lar a las mu je res co mo au dien cia po ten cial.56 Al gu nas de
las es tra te gias uti li za das pa ra atraer a las lec to ras fue la crea -
ción de sec cio nes fe me ni nas, de es ta for ma, se pu bli ca ron
asun tos co mo las re la cio nes de pa re ja, los hi jos, la sa lud, la
mo da, la be lle za y las lu chas fe mi nis tas. 

En la co lec ción de pe rió di cos de la Bi blio te ca Na cio nal
se en cuen tra un to tal de seis pu bli ca cio nes de di ca das a las
mu je res y el ho gar: Fé mi na (1919), La Sa lud (1925), Mu jer y
Ho gar (1943), Mun do Fe me ni no (1947), No so tras (1949) y
Por la Sa lud y la Vi da (1949). El fe nó me no evi den cia la cre -
cien te re la ción en tre la pren sa y la cre cien te par ti ci pa ción de
las mu je res en la es fe ra pú bli ca.57 Al de te ner se en los tí tu los
de las pu bli ca cio nes pe rió di cas se apre cia que la ma yo ría de
ellas re fuer zan la fun ción de ma dre y es po sa. Una pers pec ti -
va que es do mi nan te, pe ro no por ello ava la da por las mu je -
res del pe río do. 
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To das las ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra im pre sa de ben en -
ten der se en su con tex to co rrec to, den tro de la cre cien te al fa -
be ti za ción de la so cie dad cos ta rri cen se. Di cho pro ce so su pu -
so la crea ción de cír cu los de lec to res que fue apro ve cha da
por la nue va ge ne ra ción de in te lec tua les que sur gió des pués
de 1900, quie nes en con tra ron en los sec to res po pu la res, es -
pe cial men te los ur ba nos, la ba se pa ra la pro pa ga ción del
idea rio ra di cal que cam bia rá la con fi gu ra ción de la Cos ta
Ri ca de las dé ca das de 1940 y 1950.58 El cam bio tu vo co mo
re sul ta do un nue vo mar co de re la cio nes so cia les. Se gún los
da tos pro por cio na dos por es tu dios re cien tes se es ti ma que la
al fa be ti za ción ur ba na pa só de un 51,6 a un 86,7 por cien to
en tre 1892 y 1927 y el al fa be tis mo ru ral pa só del 23,2 al
61,3 por cien to en el mis mo pe río do.59 En 1950, las ci fras
eran, en el sec tor ur ba no, un 91,9 por cien to (93,5 hom bres
y 90,6 mu je res) y en el sec tor ru ral el pro me dio fue un 71, 5
por cien to (72,2 hom bres y 70,2 mu je res).60 Las ci fras po nen
en evi den cia el éxi to de las po lí ti cas so cia les del pro yec to li -
be ral y la for ma en que pu die ron apro piar se de la cul tu ra im -
pre sa los gru pos su bal ter nos.

2.3 El de sa rro llo de la mú si ca po pu lar, la ra dio y el ci ne

El doc tor Mo ritz Wag ner, en 1853, ex pre só que “la mú si -
ca sa gra da era de tes ta ble. Los tro zos más pro fa nos, val ses y un
pot pou rri de va rias ope ras, se to ca ban con fu sa men te con mú -
si ca se ria.”61 Una rea li dad que cam bió des de me dia dos del si -
glo XIX con el apo yo que el Es ta do cos ta rri cen se brin dó a las
ban das, es cue las mu si ca les, las re tre tas y al tea tro, lo cual per -
mi tió que se crea ra un im por tan te acer vo y cul tu ra mu si cal.62

El pro ce so de pro fe sio na li za ción de la prác ti ca mu si cal se ini -
ció con el cam bio en la di rec ción de ban das en 1907 y con la
fun da ción de la Es cue la Mi li tar de Mú si ca, en 1909.63
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La mú si ca ju gó un pa pel fun da men tal al in te rior del pro -
ce so de crea ción del nue vo ciu da da no cos ta rri cen se. Los ar -
qui tec tos so cia les de fi nes del si glo XIX e ini cios del XX con si -
de ra ron que a tra vés de la mú si ca po dían di fun dir un mo de lo
de vi da, va lo res y di ver ti men to que ellos con si de ra ron ci vi li za -
dos.64 La po pu la ri za ción y los cam bios en los pa tro nes mu si -
ca les del si glo XX apo yaron las ac ti vi da des de en tre te ni mien -
to de la so cie dad. Re me mo ran do su ju ven tud, Ma rio Al ber to
Ji mé nez con si de ra ba, en 1965, que:

“los con cier tos... se fue ron re fi nan do y lo me -
jor del ve cin da rio de San Jo sé se afi cio nó más
y más a asis tir pun tual men te a ‘re creos’ y ‘re -
tre tas’, no só lo pa ra oír mú si ca, si no pa ra ver -
se y ad mi rar se... El Par que [Cen tral] fue así
co mo un sa lón al ai re li bre en el cual, a pe sar
de que a él in dis tin ta men te to do el mun do te -
nía ac ce so, la con cu rren cia es pon tá nea men te
se com por ta ba con dis cre ta ga lan te ría y ab so -
lu ta ur ba ni dad cor te sa na, al ex tre mo de lla -
mar la aten ción de los vi si tan tes ex tran je ros
que ce le bra ban es ta mues tra de ci vi li dad cos -
ta rri cen se co mo al go tí pi co nues tro. En el Par -
que Cen tral ha bía un cam po pa ra to das las
cla ses y pa ra to das las eda des.”65

Pe se a los co men ta rios efec tua dos por Ji mé nez, no hu bo
di fe ren cia en los gé ne ros mu si ca les du ran te las pri me ras dé ca -
das del si glo XX, igual se to ca ba fox trot, one-step, pa so do ble,
mam bos, tan go y otras me lo días po pu la res, co mo val ses, re -
per to rio clá si co y arias de ópe ra arre gla das,66 lo que su pu so
un cam bio en la re pro duc ción de los pa tro nes mu si ca les eu -
ro peos al in te grar se ele men tos pro pios de tie rras ame ri ca nas.
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En el me dia no pla zo ta les prác ti cas cul tu ra les ori gi na ron nue -
vos rit mos y una ga ma de pro duc cio nes mu si ca les na cio na les,
el pro ce so fue apo ya do por la ac ti va par ti ci pa ción de los mú -
si cos en tur nos, fies tas po pu la res, se re na tas y las re tre tas, ade -
más, del fo gueo que re ci bie ron cuan do fue ron di ri gi dos por
maes tros que ve nían del ex te rior con las com pa ñías tea tra les.
Así, en for ma pau la ti na, se abrie ron ca mi no la ci ma rro na, la
ma rim ba, las gui ta rras y otros ins tru men tos y ma ni fes ta cio nes
de la mú si ca po pu lar. 

En el ca so cos ta rri cen se, la in cor po ra ción y crea ción
cons cien te de mú si ca pro pia al re per to rio ofi cial em pe zó
con la dis cu sión ini cia da por el in te lec tual y edu ca dor Luis
Do bles Se gre da, en 1927, en los prin ci pa les pe rió di cos de la
ca pi tal, lo que dio pie a que un año des pués se or ga ni za ra
la pri me ra Or ques ta Sin fó ni ca. Ade más, pro duc to del de ba -
te fue la trans for ma ción de la cul tu ra re gio nal gua na cas te ca
en una cul tu ra na cio nal, apo ya da por la ela bo ra ción de fo -
lle tos de mú si ca gua na cas te ca pa ra ser uti li za dos en el sis te -
ma edu ca ti vo. So bre tal cons truc ción cul tu ral Emi lia Prie to,
de fen so ra y es tu dio sa de la cul tu ra po pu lar, se re fi rió en los
si guien tes tér mi nos:

“Al go muy de la men tar eso de que es tas co -
sas ha yan es ta do tan to tiem po su mi das en la
in di fe ren cia y el des co no ci mien to. Por que no
es po si ble ad mi tir lo. ¡No so tros te nía mos que
can tar al go! ¡No éra mos afó ni cos an tes de la
Ane xión del Par ti do de Ni co ya!”67

Va rios in te lec tua les, tam bién, se pro nun cia ron an te la
re cien te in cor po ra ción del fol clo re gua na cas te co al re per to -
rio de las tra di cio nes cos ta rri cen ses. Por ejem plo, a di fe ren -
cia de lo ex pre sa do por Prie to, el in te lec tual Luis Ba ra ho na
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com par tía el me nos pre cio y la in di fe ren cia de los sec to res in -
te lec tua les por las pro duc cio nes cul tu ra les na cio na les. Ba ra -
ho na con si de ra ba que: 

“el es pí ri tu mu si cal, la fuen te in te rior del can -
to po pu lar, el go ce del rit mo he cho vi da y li -
be ra ción del sen tir en la dan za, la com pli ca -
ción de sis te mas ar mó ni cos pro pios, ca re ce de
im por tan cia en nues tro pue blo, pues fue ra del
Pun to Gua na cas te co, las dan zas y pa si llos que
por ser ex clu si va men te gua na cas te cos no pue -
den con si de rar se tí pi cos del cos ta rri cen se, no
hay na da que pue da mos trar se co mo re pre -
sen ta ti vo de un fol klo re mu si cal evo lu cio na -
do. Co mo no ta ac ci den tal pe ro su ges ti va, es
de oír la voz que jum bro sa de nues tros cam pe -
si nos. En se re na tas, ‘pa rran das’, o jol go rios
po pu la res, can tos de igle sia y ve las, se pue de
apre ciar es te de jo de tris tu ra con que en to nan
sus can cio nes, alar gan do las no tas fi na les y re -
tan do to dos los mo vi mien tos; aún en las ciu -
da des, las mar chas –el Him no Na cio nal– las
can cio nes de ca rác ter ro mán ti co y otras obras
mu si ca les su fren en su in ter pre ta ción, pues
quie nes can tan y to can, lle va dos de ten den -
cias in na tas, re tar dan la me di da ha cien do em -
pa la go sa to da obra que se eje cu te.”68

El rit mo tris tón y me lan có li co al cual se re fie re Ba ra ho na es
la ba se del tam bi to, una pro duc ción mu si cal del Va lle Cen tral.

La cul tu ra de la re tre ta  y los re creos fi na li za en la dé ca da
de 1940, cuan do el Par que Cen tral es mo der ni za do y su pi la
es reem pla za da por el kios co que ac tual men te os ten ta,69 el
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com ple jo fue com ple men ta do con la inau gu ra ción del sa lón
de bai le-res tau ran te “El Pa tio An da luz” en los ba jos del kios -
co. La ex cu sa pa ra po ner fin a las tra di cio na les re tre tas fue el
cli ma, pe ro la rea li dad fue que los mú si cos com ple ta ban su
exi guo sa la rio men sual con to ca tas par ti cu la res las cua les eran
me jor pa ga das. Al res pec to Ji mé nez afir ma: 

“a fin de que es tén ex pe di tos pa ra ir a los dan -
cings o ca ba rets, se han sa cri fi ca do las ho ras no
só lo tra di cio na les, que eso no in te re sa, si no las
ho ras apro pia das en que de ben ve ri fi car se los
con cier tos al ai re li bre pa ra la co mu ni dad que
tam bién los pa ga. O sea, que pa ra que ha ya
mú si ca en jol go rios y dan cings, se han ido su -
pri mien do ha bi li do sa men te los con cier tos al ai -
re li bre. Es más con ve nien te ma tar los tra di cio -
na les y gra tui tos con cier tos pú bli cos, a fin de
que los mú si cos mi li ta res ten gan más co mo di -
dad pa ra to car co mo par ti cu la res en jol go rios
don de al son de los mam bos, los dan zan tes se
zan go lo tean con ges tos re mi nis cen tes de nues -
tro pri mo oran gu tán.”70

En 1956, se re gu ló el tra ba jo de la Ban da Mi li tar an te los
cam bios en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al su pri mir se el
ejér ci to en 1949. Ji mé nez con si de ró que “la ‘Ban da’ ten drá
ca da vez me nos tra ba jo en te rran do ge ne ra les por que, si la
nue va Cons ti tu ción pro hí be el ejér ci to, lo ló gi co se ría que
los ge ne ra les se fue ran aca ban do.”71 La de sar ti cu la ción que
su frió la Ban da Mi li tar pro vo có un cre cien te de sem pleo en -
tre los mú si cos, por es te mo ti vo la Asam blea Le gis la ti va in -
ten tó pa sar un de cre to en el cual se es ta ble cía que cual quier
bai le pú bli co y fies ta cí vi ca que no con tra ta ra una or ques ta
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na cio nal fue ra pe na do, lo que sig ni fi ca ba que se pro hi bía el
uso de roc ko las, ra dios y otros me dios me cá ni cos pa ra ame -
ni zar los bai les. 

Los si guien tes son al gu nos de los mo ti vos ofre ci dos por la
Asam blea Le gis la ti va: “el ar te mu si cal en Cos ta Ri ca se ha ve -
ni do a me nos por fal ta de pro tec ción a la mú si ca, por la fal ta
de tra ba jo que en cuen tran nues tras or ques tas des pla za das por
la com pe ten cia de las roc ko las y ra dios... el es ca so nú me ro de
opor tu ni da des que se pre sen tan pa ra el que de see es tu diar,
pues só lo las Ban das pue den ga ran ti zar, jun to con un re du ci -
do nú me ro de pla zas de maes tros de es cue las, un sa la rio es ta -
ble al mú si co.”72

La es tre cha re la ción en tre la in ter pre ta ción pri va da y la
pú bli ca pro pi ció que las ban das in cor po ra ran en su re per to rio
ofi cial los acor des de Ban de ri llas de fue go, Jo se li to o Las ba -
rras y las es tre llas,73 en tre otras.74 Los mis mos maes tros que
for ma ron par te de la Or ques ta Sin fó ni ca y la Ban da Mi li tar fue -
ron los fun da do res de las pri me ras or ques tas que ame ni za ron
los prin ci pa les cen tros de dan cing, bai lon gos y sa lo nes de bai -
le del país. De igual for ma, en el mis mo pe río do mú si cos co -
mo Pío, un sas tre ni ca ra güen se, en ri que cie ron el re per to rio
po pu lar al eje cu tar con su gui ta rra tro zos mu si ca les, en es pe -
cial, ro man ces cas te lla nos de fuer te in fluen cia ára be. Ta les
mú si cos po dían con tra tar se li bre men te o se po dían es cu char
cual quier tar de en al gu nos ba rrios.75

Se gún los so ció lo gos John y Ma vis Bie sanz, en la dé ca da
de 1940 “el bai le es ca si una lo cu ra en tre la gen te jo ven de las
ciu da des y de los pue blos, y po cas mu cha chas usan ya los há -
bi tos de la Vir gen del Car men o de las Hi jas de Ma ría, que pro -
hí ben bai lar a quie nes los por tan.76 Aun que en al gu nas zo nas
las prác ti cas mu si ca les for ta le cían la cos tum bre de las se re na -
tas a la luz de la lu na y [las] co lo ri das ‘fies tas.’”77
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El Es ta do se ha bía preo cu pa do por in cluir la edu ca ción
mu si cal en los cu rrí cu los es co la res y co le gia les, lo que le
per mi tió in cul car mú si ca ba sa da en prin ci pios mo ra lis tas y cí -
vi cos que le gi ti ma ba el or den so cial, pe ro, iró ni ca men te, al
for mar un gru po de es pec ta do res mu si ca les cau ti vos per mi tía
que los jó ve nes gus ta ran e in ter pre ta ran la mú si ca po pu lar. Se -
gún lo ma ni fies ta Juan Jo sé Ma rín, los sec to res po pu la res re cu -
rrían a di ver sos es pa cios so cia les co mo las ta ber nas, pul pe rías
y vi na te rías, en tre otras, don de se de sa rro lla ban iden ti da des y
se dis cu tían los más di ver sos pro ble mas so cia les, los cua les
po dían de sen ca de nar ma ni fes ta cio nes se di cio sas.78

La de sar ti cu la ción pro gre si va y el aban do no de prác ti cas
cul tu ra les de ci mo nó ni cas fue apo ya da por la con so li da ción de
la ra dio (la pri me ra emi so ra ra dial fue la NHR de Ar man do
Cés pe des de 1923)79 co mo ac ti vi dad co mer cial en Cos ta Ri ca
fue fa vo re ci da por la in ci pien te pro duc ción dis co grá fi ca mun -
dial. El aban do no de lo cul to y la pro mo ción de los nue vos rit -
mos en las emi so ras, ri ñó con las po lí ti cas cul tu ra les y de con -
trol so cial que has ta en ton ces man te nía el Es ta do, en es pe cial
por que las nue vas le tras y rit mos fa vo re cie ron for mas cul tu ra -
les po pu la res, bá si ca men te, im preg na das de gran des do sis de
ero tis mo, sen sua li dad y las ci via.80 

El per fil so cial di se ña do por los li be ra les de ci mo nó ni cos
ba sa do en pre cep tos mo ra lis tas fue im pug na do a par tir de la
exal ta ción de for mas al ter na ti vas de vi da y con duc tas so cia les
y prác ti cas po lí ti cas. La mú si ca, ade más de pro mo ver di ver sos
ti pos de en cuen tros y re la cio nes en tre los gé ne ros, per mi tió
que gru pos di si den tes la lle va ran al es ce na rio de las con tien -
das so cia les. 

El pro ce so su pu so un cam bio en la per cep ción de la mú -
si ca po pu lar. Aque llas me lo días que en al gún mo men to fue ron
con si de ra das co mo pe ca mi no sas, in de cen tes o sub ver si vas, se
con vir tie ron en acep ta bles, así mú si cos y com po si to res que
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an ta ño fue ron con si de ra dos pro mo to res del es cán da lo y la in -
de cen cia por las le tras de sus can cio nes, fue ron con ver ti dos en
clá si cos y maes tros de la ex pre sión mu si cal la ti noa me ri ca na y
en los ído los de mul ti tu des, co mo es el ca so del ar gen ti no Car -
los Gar del.

2.4 El ci ne

La mú si ca, en tér mi nos ge ne ra les, acom pa ñó los sue ños,
las sen sa cio nes y los de seos del cos ta rri cen se, ade más, apo yó
al ci ne ma tó gra fo en la pro mo ción de un ima gi na rio y pa tro nes
de con su mo cul tu ral di fe ren tes. El ci ne se exhibe en Cos ta Ri -
ca des de 1897, cuan do las pre sen ta cio nes se ha cían en di ver -
sos lu ga res, ta les co mo cuar tos o sa lo nes en los ho te les, por lo
cual pa ra los na cio na les, no era ex tra ño el pro yec tó gra fo de
Edi son o el ki ne tos co pio.81 La fas ci na ción por el ci ne per mi tió
que vein te años des pués de la pre sen ta ción de las pri me ras
“vis tas” se hubiese cons trui do o ha bi li ta do die ci sie te sa las –es -
pe cial men te di se ña das pa ra ci ne– en di ver sos pun tos del país.
En 1940, San Jo sé con ta ba con do ce sa las de ci ne.82 En el Cua -
dro 2 se enu me ran los cen tros de ex hi bi ción ci ne ma to grá fi ca
por año y por ubi ca ción geo grá fi ca. La fe cha con tem pla, ex -
clu si va men te, el año de aper tu ra del lo cal y no la to ta li dad de
lo ca les exis ten tes pa ra ese año.
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CUA DRO 2
Lo ca les de ex hi bi ción, ubi ca ción y año de apa ri ción 

por quin que nios, 1910-1950

Años To tal Pro vin cia /ciu dad

1910-1914 7 San Jo sé
1 Li món
1 He re dia
1 San Ra món

1916-1919 4 San Jo sé
1 Li món
1 Car ta go
4 He re dia
1 San Ra món
2 Gre cia
1 Juan Vi ñas
1 Pun ta re nas
1 Ala jue la

1920-1924 1 San Jo sé
3 Car ta go
1 He re dia
1 Gre cia

1925-1929 2 San Jo sé
1 Mo ra via

1930-1934 4 San Jo sé
1935-1939 4 San Jo sé
1940-1945
1945-1950 2 San Jo sé

1 San Isi dro
1 Goi coe chea

Fuen te: Gil bert Acu ña, et. al. Ex hi bi cio nes ci ne ma to grá fi cas en Cos ta
Ri ca (1897-1950). Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, Se mi na rio de Gra dua -
ción pa ra op tar por el gra do de Li cen cia tu ra en His to ria, 1996, 127.

La ubi ca ción de los es ta ble ci mien tos ci ne ma to grá fi cos es -
tá vin cu la da con los es pa cios pú bli cos de so cia li za ción, co mo
son las pla zas, los par ques, vías de con fluen cia ur ba na, pa seos
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o se en cuen tran cer ca de los prin ci pa les cen tros de po der eco -
nó mi co o po lí ti co, fe nó me no que los ins ti tu cio na li za y se in -
ser ta den tro de un cír cu lo so cial es pe cí fi co. El lu gar don de se
si túan los “pa la cios” ci ne ma to grá fi cos de ter mi na rá la es tra ti fi -
ca ción so cial del cir cui to ci ne ma to grá fi co, lo que “les per mi -
tió a los sec to res po pu la res apro piar se de un es pa cio de en tre -
te ni mien to so cial men te le gí ti mo. Co mo prue ba de es to, aún es
po si ble ras trear en las ge ne ra cio nes que vi vie ron el ci ne co mo
fe nó me no de ma sas y de re cep ción to ta li za do ra una se rie de
so por tes na rra ti vos –his to rias, cuen tos, anéc do tas, chis tes,
etc.– que ilus tran cla ra men te la apro pia ción de es te es pa cio
so cial de pres ti gio y de in te rac ción.”83

Con el sur gi mien to de los es pa cios pro pios pa ra las pro -
yec cio nes ci ne ma to grá fi cas, el ci ne ad qui rió otro ni vel, pa só
de ser la pro yec ción ca suís ti ca y cu rio sa que com par tía “vis -
tas ”con pres ti di gi ta do res y ac to res am bu lan tes en una ex pe -
rien cia co lec ti va, pa ra con ver tir se en una experiencia in di vi -
dual. Así na ce el ele men to que le da sen ti do: el pú bli co. Pa ra
1927, se in cor po ra el so ni do al es pec tá cu lo ci ne ma to grá fi co
con la pro yec ción de El can tan te de jazz (1927), y se re fuer za
en 1937 al uti li zar se el co lor (Tech ni co lor), dos in no va cio nes
tec no ló gi cas que atrae rán aún más a los es pec ta do res.

La mer ca do tec nia uti li za da por las gran des com pa ñías
pro duc to ras de pe lí cu las cam bió en 1940 al re cu rrir al nom bre
de las gran des es tre llas (star-sys tem) con el ob je ti vo de fa mi lia -
ri zar y crear leal ta des en tre los es pec ta do res, así na cen los
gran des: Humph rey Bo gart, In grid Berg man y Lau reen Ba call,
en tre otros. Con la apa ri ción de la te le vi sión en los ho ga res, en
la dé ca da de 1950 (en Cos ta Ri ca has ta 1961) las téc ni cas pa -
ra atraer el pú bli co cam bian nue va men te y se in tro du cen, en
el ci ne, no ve da des co mo el Ci ne mas co pe y el Pa na vi sion con
la fi na li dad de agran dar el for ma to en las pan ta llas.
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En cuan to a la cons truc ción de sa las pa ra la pro yec ción ci -
ne ma to grá fi ca se con si de ra que es des de la cons truc ción de
sa las es ta bles, a par tir de 1905 que:

“co mien zan a for jar se há bi tos de per cep ción
y asis ten cia, una nue va dis tin ción en tre lo
real y lo ima gi na rio, otro sen ti do de lo ve ro sí -
mil, de la so le dad y la ri tua li dad co lec ti va. Se
apren dió a ser es pec ta dor de ci ne, ir pe rió di -
ca men te a las sa las os cu ras, so lo o acom pa -
ña do, pa sar de la in ti mi dad de la pro yec ción
al in ter cam bio de im pre sio nes y la ce le bra -
ción gre ga ria de los di vos. Así se lle gó a se -
lec cio nar los fil mes por los nom bres de los
ac to res o de los di rec to res, ubi car los en la
his to ria del ci ne o en el con jun to de ofer tas
pu bli ci ta rias de las pá gi nas de cul tu ra y es -
pec tá cu los.”84

En el Cua dro 3 po de mos ana li zar el cam bio en el gus to del
cos ta rri cen se. En las dos pri me ras dé ca das del si glo XX, pe se a
la can ti dad de pe lí cu las era co mún acom pa ñar la pro yec ción
con otro ti po de ac ti vi da des con el ob je ti vo de atraer al pú bli -
co. Los cam bios en los pa tro nes de con su mo y la ex po si ción a
nue vas for mas de di ver ti men to lle va rán a que es te ti po de
prác ti ca de crez ca dra má ti ca men te y pa se de re pre sen tar un 23
por cien to, en tre 1911 y 1914, a un 0,3 por cien to en el quin -
que nio de 1945-1950.
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CUA DRO 3
To tal de ex hi bi cio nes de pe lí cu las en Cos ta Ri ca

1911-1950

Año To tal de pe lí cu las* To tal de ex hi bi cio nes 
con otro ti po de

es pec tá cu los

1911-1914 958 221
1915-1919 920 221
1920-1924 611 27
1925-1929 831 27
1930-1934 767 3
1935-1939 2116 7
1940-1944 2347 3
1945-1950 3141 10

Fuen te: Gil bert Acu ña, et. al. Ex hi bi cio nes ci ne ma to grá fi cas en Cos ta
Ri ca (1897-1950). Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, Se mi na rio de Gra dua -
ción pa ra op tar por el gra do de Li cen cia tu ra en His to ria, 1996. 

* En tre 1911-1920 se con si de ra ron el to tal de ex hi bi cio nes ci ne ma to -
grá fi cas, de 1921 a 1950 se se lec cio nó una mues tra. 

El ci ne ma tó gra fo cam bió la fi so no mía de las ciu da des al
pro mo ver la cons truc ción de la 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 ta les co mo las
so das, ca fe ti nes, he la de rías, ho te les y res tau ran tes, tam bién
apa re cie ron nue vas for mas de di ver sión, si tios que fue ron fre -
cuen ta dos a la sa li da del ci ne. De es ta for ma, 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. Los
Bie sanz re sal ta ban el cam bio en los pa tro nes de di ver sión de
los cos ta rri cen ses en la dé ca da de 1940: “a los ti cos de la ciu -
dad les en can tan el ci ne, los pa seos, las fies tas y los úl ti mos pa sos
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de bai le tan to co mo a cual quier nor tea me ri ca no; tien de a la
imi ta ción y ab sor ben rá pi da men te ‘lo nue vo’ de otros paí ses.
Po co a po co aban do nan las ce le bra cio nes tra di cio na les.”85

Los ha bi tan tes de los po bla dos cer ca nos a las ca pi ta les de
las pro vin cias van ha cia ellas en bus ca de di ver sio nes, de igual
for ma que mu chos de los ve ci nos de las ca pi ta les de pro vin cia
pre fie ren ir al ci ne, la re tre ta y al mer ca do en San Jo sé. To dos se
trans por tan en un me dio mo der no de trans por te co mo son los
au to bu ses, ta xis o ve hí cu los par ti cu la res. Al fi na li zar la pri me ra
mi tad del si glo XX, los au to mó vi les ha bían in va di do la ciu dad.
Co mo re sul ta do de una en cues ta rea li za da en 1941, ha bía 2325
ca rros, in clu yen do ta xis. Eso sig ni fi có un au to mó vil por ca da
350 ha bi tan tes. Las ci fras no con tem plan las mo to ci cle tas que
ron da ban las ciu da des.86 Nú me ros que evi den cian el tras la do
de una cul tu ra cu yas ex pe rien cias eran co lec ti vas ha cia una cul -
tu ra cen tra da en prác ti cas ca da vez más in di vi dua les y pri va das.

3. CON SO LI DA CIÓN DEL AR TE NA CIO NAL

Los cam bios ma croe co nó mi cos re per cu tie ron en el ám bi -
to del ar te. Las be llas ar tes, en ten di das en el sen ti do clá si co del
tér mi no, fue ron apo ya das por la po lí ti ca de mo der ni za ción de
la so cie dad y la eco no mía cos ta rri cen se des de fi na les del si glo
XIX, cuan do se fo men tó el gus to por las obras de ar te y se in -
tro du je ron en el de co ra do ur ba no con el ob je ti vo de em be lle -
cer las ciu da des, los cam po san tos e igle sias. La eli te pro mo vió
no so lo la im por ta ción de obras de ar te pa ra el de co ra do, si no
que bus có la ma ne ra de ini ciar la for ma ción de jó ve nes en las
ar tes. Co mo re sul ta do de es tas preo cu pa cio nes, en 1897, se
creó la Es cue la Na cio nal de Be llas Ar tes. La ini cia ti va es tu vo
acom pa ña da por la cul mi na ción del pro yec to cul tu ral li be ral:
la inau gu ra ción del Tea tro Na cio nal. En ade lan te la re la ción
en tre am bas ins ti tu cio nes va a ser es tre cha.
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La Es cue la Na cio nal de Be llas Ar tes fue una de pen den cia
de la Se cre ta ría de Ins truc ción Pú bli ca, la cual ini ció sus la bo -
res en la an ti gua Uni ver si dad de San to To más y se con vir tió en
una de las re pre sen tan tes de la me jor tra di ción aca dé mi ca.87

Tam bién fue ron im por tan tes los cur sos que se im par tie ron a ar -
te sa nos de la cons truc ción, en es pe cial por que al igual que en
otros cam pos de la vi da so cial, se in ten tó “me jo rar sus co no -
ci mien tos de di bu jo, de di se ño de pro yec tos y pa ra afi nar les el
gus to”.88 Asi mis mo, en la ins ti tu ción se edu ca ron los pro fe so -
res de ar tes de es cue las y co le gios. 

Los es tu dian tes de la Es cue la fue ron quie nes, en la dé ca -
da de 1930 se en fren ta ron a sus maes tros y ge ne ra ron nue vas
co rrien tes es té ti cas, co mo son el im pre sio nis mo, los pos tim -
pre sio nis mos, el mo der nis mo y el cu bis mo. Los cam bios en la
es té ti ca que su pu so la edu ca ción de los jó ve nes crea do res ten -
drá eco en las dis cu sio nes que los ar tis tas tu vie ron en el Cír cu -
lo de Ami gos del Ar te, crea do en 1934, y del cual era asi duo
el pro mo tor de la re for ma del plan de es tu dios de la re cién fun -
da da Fa cul tad de Be llas Ar tes, Teo do ri co Qui rós. El en fren ta -
mien to y la rup tu ra ge ne ra cio nal se ve rán plas ma dos con la
aper tu ra de la Fa cul tad de Be llas Ar tes de la Uni ver si dad de
Cos ta Ri ca, en 1941. En ade lan te, la for ma ción ar tís ti ca fue
apo ya da por un nue vo cuer po de do cen tes que tu vie ron co mo
ob je ti vo “po ner a los es tu dian tes en con tac to con su rea li dad
so cial, dar les nue vos ins tru men tos téc ni cos con qué ex pre sar -
se e in tro du cir los en el co no ci mien to de las co rrien tes ar tís ti -
cas más re cien tes y con tem po rá neas.”89 La lar ga re la ción en -
tre el Tea tro Na cio nal y las ar tes, per mi tió que los es tu dian tes
ex hi bie ran allí sus obras.

La mu jer em pe zó a fi gu rar en el es pa cio pú bli co en el pe -
río do en es tu dio y las ar tes no son la ex cep ción. Los gran des
maes tros del si glo XIX y las pri me ras dé ca das del XX fue ron
hom bres, pe ro con la aper tu ra de la Fa cul tad de Be llas Ar tes,
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en la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca en 1940, las co sas va ria ron.
En ade lan te, la po bla ción es tu dian til cam bió al pun to que se
con vir tió en una ac ti vi dad fe me ni na, lo que a su vez creó un
pre jui cio que aún per sis te: mu chos con si de ran que la sen si bi -
li dad por el ar te y lo ar tís ti co es co sa de mu je res.

En me dio de las dis cu sio nes y cam bios en la plás ti ca, así
co mo la ne ce si dad de mos trar al cos ta rri cen se las crea cio nes
de los no ve les ar tis tas, se lo gró con vo car a la Pri me ra Ex po si -
ción de Ar tes Plás ti cas en 1928, con el aus pi cio del Dia rio de
Cos ta Ri ca.90 La con vo ca to ria al cer ta men tu vo el de ci di do
apo yo del Se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca, Luis Do bles Se gre -
da, con lo que se lo gra con cre tar el res pal do del Go bier no y la
crea ción de un re gla men to pa ra re gu lar la ac ti vi dad, que se
con vo ca ría, en ade lan te, en for ma anual. En vis ta de la fal ta de
re cur sos eco nó mi cos del Go bier no, el ca ri ca tu ris ta Noé So la no
lo gra que el Dia rio de Cos ta Ri ca asu ma la pro duc ción de la
pri me ra ex hi bi ción, pos te rior men te, la Se cre ta ría de Edu ca -
ción tam bién par ti ci pa rá en su fi nan cia mien to y pro mo ción.
Así, los cer tá me nes per mi tie ron que los cos ta rri cen ses se ex -
pu sie ran al que ha cer ar tís ti co na cio nal. Los co men ta rios vin -
cu la dos con la ex po si ción son in te re san tes y en tre ellos des ta -
ca el del Pre si den te de la Re pú bli ca, Cle to Gon zá lez Ví quez
(1928-1932):

“No pen sé nun ca al lle gar al Tea tro Na cio nal,
que ha bría de en con trar me con una ex po si -
ción de tal na tu ra le za. Con fie so que era pe si -
mis ta res pec to al ar te en Cos ta Ri ca. So mos
un po co tar dos de ima gi na ción, y ade más un
po co pe re zo sos; pe ro fue pa ra mí una muy
gran de sor pre sa el en con trar me con más de
dos cien tos cua dros, to dos ellos re ve la do res
de que hay ar te en Cos ta Ri ca”.91
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El cri te rio de don Cle to fue com par ti do por mu chos de los
asis ten tes a la Pri me ra Ex hi bi ción de 1928. En ella par ti ci pa -
ron trein ta ex po si to res, quie nes pre sen ta ron más de dos cien tas
obras y en el cor to pla zo pro fun di za ron la bre cha ge ne ra cio -
nal. El apo yo que las nue vas pro pues tas ar tís ti cas tu vie ron fue
im por tan te, lo que even tual men te per mi tió la crea ción de un
pú bli co con su mi dor de ar te. En 1935, la ex po si ción fue inau -
gu ra da por el Se cre ta rio de Es ta do en los Des pa chos de Re la -
cio nes Pú bli cas y de Edu ca ción Pú bli ca, Teo do ro Pi ca do, la
con cu rren cia aun fue ma yor y la se lec ción del Tea tro Na cio -
nal pa ra al ber gar los cer tá me nes fue ati na da. 

Las ex po si cio nes de Ar tes Plás ti cas abrie ron el ca mi no pa -
ra el ini cio de un mer ca do del ar te,92 pues allí se ven dían las
obras. Los pre cios de es tas va ria ron de acuer do con el au tor, e
iban des de 75.00 has ta 500.00 co lo nes. Los pre cios son al tos,
si se com pa ra con los sa la rios pro me dios. Por ejem plo, una
pen sión de una ar tis ta era de 150.00 co lo nes y la de To más Po -
ve da no, di rec tor de la Es cue la Na cio nal de Be llas Ar tes, en
1934 era de 300.00 co lo nes men sua les, mien tras los sa la rios
de los tra ba ja do res os ci la ban en tre 78.00 y 130.00 co lo nes
men sua les.93 Nú me ros que mues tran que las ex po si cio nes fue -
ron di se ña das pa ra un gru po eco nó mi ca men te pri vi le gia do y
se lec to, por lo que el con su mo del ar te era di fe ren cia do.

En for ma pa ra le la al mo vi mien to ar tís ti co, la per so na li dad
e iden ti dad de la plás ti ca cos ta rri cen se es ta ba en pro ce so de
cons truc ción. Eze quiel Ji mé nez Ro jas (1869-1957) pin tó las
pri me ras ca sas de ado be en 1885,94 un te ma que fue re to ma -
do por los pin to res na cio na lis tas en la dé ca da de 1930, co mo
re pre sen tan te del pai sa je ru ral o su bur ba no del Va lle Cen tral.
Even tual men te, las ca sas de ado be pin ta das de blan co, azul y
ro jo, los colores de la bandera, se con so li da ron en el ima gi na -
rio co mo las re pre sen tan tes del ser cos ta rri cen se.95 Es ta ver sión
pic tó ri ca de la rea li dad cos ta rri cen se in ten si fi có la vi sión idí li -
ca de Cos ta Ri ca pro mo vi da por la li te ra tu ra na cio na lis ta.96
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En el ám bi to po pu lar, la pin tu ra se tras la dó a las ca rre tas,
las cua les ha bían si do un im por tan te me dio de trans por te du -
ran te el si glo XIX y aún fun cio na ban a la par de los ca rre to nes,
en la pri me ra mi tad del si glo XX. El de co ra do se uti li zó pa ra
per so na li zar las ca rre tas e iden ti fi car su pro ce den cia. Se con -
si de ra que exis te una in fluen cia si ci lia na en los pri me ros de co -
ra dos,97 el cual en su ini cio fue geo mé tri co y, pos te rior men te,
se le in cor po ra ron flo res, ho jas, co lo chos, ani ma les, es tre llas y
otros mo ti vos. En 1900, so lo se pin ta ban las rue das, vein ti cin co
años más tar de se in tro du je ron fi gu ras al cuer po de las ca rre -
tas. El ar te po pu lar plas ma do en las ca rre tas des per tó in te rés
en tre dos de las in te lec tua les ra di ca les, Emi lia Prie to y Car men
Ly ra, quie nes des de sus au las es ti mu la ron su es tu dio. La ini cia -
ti va de Prie to cul mi nó con la pri me ra ex po si ción de de co ra dos
de ca rre tas en ju nio de 1935. In clu so la Im pren ta Na cio nal,
apo ya da por la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, edi tó un fo -
lle to de la ac ti vi dad que in clu yó un ca tá lo go con los 103 ta -
ble ros que se ex hi bie ron. El ca tá lo go in clu ye el nom bre del
pin tor y el lu gar en don de fue rea li za do.98 Es te es un cla ro
ejem plo de un pro ce so de in ven ción de tra di cio nes.99

EPÍ LO GO

Al efec tuar un ba lan ce del pe río do com pren di do en tre
1914 y 1950, se en cuen tra que, al con so li dar se el con su mo de
ma sas y las ca rac te rís ti cas pro pias de es te ti po de ac ti vi da des,
el Es ta do asu mió una po si ción me nos di rec ti va de las di ver sio -
nes pú bli cas que en el pe río do an te rior y pre sen ta cam bios im -
por tan tes re la cio na dos con las prác ti cas po pu la res, co mo fue
la pro hi bi ción de las pe leas de ga llos en 1922. Aun que es tas
fue ron ofi cial men te su pri mi das, se trans gre de en for ma cons -
tan te la ley, lo cual ejem pli fi ca las for mas pro pias que van
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asu mien do las prác ti cas cul tu ra les po pu la res que es ca pan del
con trol es ta tal. En efec to, la apa ri ción de nue vos mo de los de
di ver sio nes pú bli cas y la con so li da ción de otros obe de ció a
una ten den cia mar ca da por la de fi ni ción pro pues ta por los
sec to res do mi nan tes, las cua les no fue ron acep ta das de la ma -
ne ra es pe ra da, pues ca da gru po so cial mos tró un re cha zo o
pre fe ren cia por de ter mi na da prác ti ca.

La mo der ni za ción de la ciu dad de San Jo sé su pu so la es -
pe cia li za ción de los es pa cios de las di ver sio nes pú bli cas, o sea,
las ac ti vi da des re la cio na das con el “ocio” fue ron re gla men ta -
das, de li mi ta das,100 e ins ti tu cio na li za das a tra vés de los re gla -
men tos que se ela bo ra ron pa ra ellas. El pro ce so de co di fi ca ción
ini ció des de 1846, año en que se es ta ble ce un  Re gla men to de
Po li cía y, en ade lan te, se crea ron un sin fin de có di gos y re gla -
men tos que fue ron uti li za dos por los gru pos do mi nan tes pa ra
ejer cer la di rec ción in te lec tual y mo ral de la so cie dad y su con -
trol y así pro du cir un cam bio en sus va lo res.101 

A su vez, el de sa rro llo de la cul tu ra ur ba na es tu vo vin cu -
la do con la di ver si fi ca ción eco nó mi ca y el cre ci mien to de la
po bla ción de las ciu da des y la pro li fe ra ción de si tios pa ra las
di ver sio nes pú bli cas. Ade más, fue me dia da por la par ti ci pa -
ción ca da vez ma yor de las mu je res en la es fe ra pú bli ca. El
cam bio es acom pa ña do de nue vas for mas de or ga ni za ción so -
cial y de cons truc ción de leal ta des ba sa das en los ba rrios. La
trans for ma ción de las for mas de or ga ni za ción do més ti ca es tu -
vo acom pa ña da con la ex pan sión de nue vas for mas de con su -
mo cons pi cuo aso cia das con las mo der nas tien das de de par ta -
men tos y, en es pe cial, con las fa ci li da des que brin dó a las
amas de ca sa el sur gi mien to de las pul pe rías de ba rrios y los
pro ce sos de fe mi ni za ción de cier tas pro fe sio nes. 

La pri me ra mi tad del si glo XX pre sen ció un pro ce so de
ex pan sión y de con for ma ción de nue vos es pa cios pú bli cos
ba jo el  im pac to de la cul tu ra de ma sas, la cual pro mo vió el
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dis tan cia mien to y la re de fi ni ción de los es pa cios del tra ba jo y
el ocio, así co mo en tre el es pa cio pú bli co y el pri va do. De bi -
do a la ex pan sión de la cul tu ra de ma sas po de mos con cluir
que en el mun do ur ba no el ci ne, el club so cial y la ra dio ha -
bían des pla za do a las ter tu lias, las mel co chas, los re creos y las
re tre tas. En es te pro ce so la pren sa, ade más de ser guía de la
opi nión pú bli ca y de con su mo, di fun dió las prác ti cas cul tu ra -
les de dos mun dos ca da vez más po la ri za dos, aquel de la cul -
tu ra ofi cial y el de las prin ci pa les di ver sio nes pú bli cas.102

Los sue ños y el es pa cio de di si den cia que per mi te la
cul tu ra de ma sas fue ron uti li za dos por los cos ta rri cen ses, en
es pe cial a par tir de la cri sis que en fren tó la so cie dad en las
dé ca das de 1930 y 1940. De es ta for ma, los cen tros de so -
cia li za ción se con vier ten en for ma do res de con cien cia por
lo que “el ta ller, la fá bri ca, el sin di ca to, la or ga ni za ción mu -
tual eran par te fun da men tal de la con cien ti za ción y la sis te -
ma ti za ción de los pro gra mas rei vin di ca ti vos. Si tua ción que
no fue per ci bi da por la cla se do mi nan te.”103 Mu chos de los
pro ce sos y modificaciones que se es tu dia ron pue den re la -
cio nar se con la for ma ción de cla se y ex pli can los cam bios
en la for ma de or ga ni za ción y de per cep ción de la rea li dad,
a la vez que se am plió y varia ron los es pa cios de so cia bi li -
dad, en es pe cial al in te rior del ám bi to de lo do més ti co y pri -
va do, y mar ca ron el vi ra je ha cia otro mo de lo de di ver sio nes
y uso del tiem po li bre.104

Los cam bios en el es pa cio jo se fi no y la apa ri ción de mo -
der nos me dios de trans por te per mi tie ron a los po bla do res tras -
la dar se ha cia los di fe ren tes cen tros de en tre te ni mien to. De es ta
for ma po drían dis fru tar ac ti vi da des co mo los ca fés, las so das y
los res tau ran tes, los clu bes, los tea tros,  los bi lla res, los sa lo nes
de bai le y los par ques, en tre otros. Los cos ta rri cen ses 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 tien das de de par ta men to, el
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ci ne ma tó gra fo y la ra dio. Igual men te, se con si de ra que el ci -
ne, la ra dio y el au to mó vil trans for ma ron la vi da re crea ti va del
Va lle Cen tral al ha cer la me nos co mu ni ta ria.

En su ma, se de be pro fun di zar en los es tu dios que se ana li -
cen las prác ti cas de ad qui si ción cul tu ral de los sec to res po pu la -
res y su vín cu lo con las for mas de re pre sen ta ción del po der.

NO TAS

* La au to ra agra de ce la re vi sión fi lo ló gi ca de 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 Ste ven Pal mer, “Pro le gó me nos a to da his to ria fu tu ra de San Jo sé”. En:
Me soa mé ri ca, Año 17, Nº. 31, ju nio-1996, p. 197.

2 Pa ra es tu diar el de sa rro llo ar qui tec tó ni co cos ta rri cen se, véa se, Eli za -
beth Fon se ca y Jo sé En ri que Gar nier, eds. His to ria de la ar qui tec tu ra
en Cos ta Ri ca (San Jo sé, Fun da ción Mu seos del Ban co Cen tral de
Cos ta Ri ca, 1998).

3 Pa ra am pliar véa se, Flo ren cia Que sa da, “Los del Ba rrio Amón: mar -
co ha bi ta cio nal, fa mi liar y ar qui tec tó ni co del pri mer ba rrio re si den -
cial de la bur gue sía jo se fi na (1900-1930)”. En: Me soa mé ri ca, Año
17, Nº. 31, ju nio 1996, pp. 215-241.

4 Ar nol do Fe rre to. Vi da Mi li tan te (San Jo sé, Edi to rial Pres be re, 1984),
p. 36.

5 Pa ra am pliar so bre el pá ni co que ge ne ró el con su mo de he roí na,
véa se, Ste ven Pal mer, “Pá ni co en San Jo sé. El con su mo de he roí na,
la cul tu ra ple be ya y la po lí ti ca so cial en 1929”. En: Mo li na y Pal mer.
El pa so del co me ta, pp. 191-224.

6 Véa se, Ma rio Oli va. Ar te sa nos y obre ros cos ta rri cen ses, 1880-1914
(San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1985) y Víc tor Hu go Acu ña. Los orí -
ge nes de la cla se obre ra en Cos ta Ri ca: las huel gas de 1920 por la
jor na da de ocho ho ras (San Jo sé, CE NAP-CE PAS, 1986).

7 Pa ra am pliar so bre es te pun to véa se el ex ce len te tra ba jo de Iván Mo -
li na y Fa bri ce Le houqc. 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 (1901-1948). (San Jo sé, 1999).
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8 Juan Jo sé Ma rín, “Pros ti tu ción y pe ca do en la be lla y prós pe ra ciu -
dad de San Jo sé (1850-1930). En: Iván Mo li na y Ste ven Pal mer. El pa -
so del co me ta. Es ta do, po lí ti ca so cial y cul tu ras po pu la res en Cos ta
Ri ca (1800-1950). (San Jo sé, Plum sock-Por ve nir, 1994), p. 73. Ade -
más véa se, Car los Na ran jo y Ma ye la So la no, “El de li to en San Jo sé:
1870-1900”. En: Re vis ta de His to ria, Nº. 20 (1989).

9 Fon se ca y Gar nier, eds. His to ria de la ar qui tec tu ra en Cos ta Ri ca, p. 346.

10 Juan Ra fael Que sa da. Edu ca ción en Cos ta Ri ca: 1821-1940. Co lec -
ción Nues tra His to ria, Nº. 15 (San Jo sé, EU NED, 1992), p. 41.

11 Car los Al te zor. Ar qui tec tu ra ur ba na en Cos ta Ri ca. Ex plo ra ción his -
tó ri ca: 1900-1950 (Car ta go, Edi to rial Tec no ló gi ca de Cos ta Ri ca,
1986), pp. 251-153.

12 Des de 1841, se pro cu ra ba ex pul sar a las ra me ras de lu ga res ale ja -
dos, ya se tra ta ra de zo nas de co lo ni za ción co mo San Ra món, o pa -
ra jes in sa lu bres co mo Li món y Ta la man ca. Es ta po lí ti ca aún en 1935.
ANCR, Go ber na ción. Exp. 25112 (1841). ANCR, Po li cía, Exp. 1069
(1878). Ofi cial, Le yes usua les de la Re pú bli ca de Cos ta Ri ca (San Jo -
sé, Im pren ta Na cio nal, 1935), pp. 3-31. Pa ra 1890 exis tían 61 agen -
cias de po li cías en el ám bi to na cio nal, 102 en 1900 y 257 en 1920.
Pre su pues to Na cio nal de la Re pú bli ca de Cos ta Ri ca años 1890,
1900 y 1920. Re la cio na do con el de li to es tán los es tu dios de Car los
Na ran jo y Ma ye la So la no, “El de li to en San Jo sé: 1870-1900”, Re vis -
ta de His to ria, Nº. 20, ju lio-di ciem bre, 1989, pp. 81-104; Car los Na -
ran jo, “Pi lar Ji mé nez, ban do le ro: el ban do le ris mo en el Va lle Cen tral
de Cos ta Ri ca (1850-1890) y Ma rín, “Pros ti tu ción y pe ca do,” am bos
en: Iván Mo li na y Ste ven Pal mer. El pa so del co me ta. Es ta do, po lí ti -
ca so cial y cul tu ras po pu la res en Cos ta Ri ca (1800-1950). (San Jo sé,
Plum sock-Por ve nir, 1994), pp. 47-80. So bre el de sa rro llo pe ni ten cia -
rio véa se, Ri car do Ji nes ta. La evo lu ción pe ni ten cia ria en Cos ta Ri ca
(San Jo sé, Im pren ta Fal có, 1940). Pa ra am pliar so bre el sis te ma pe ni -
ten cia rio cos ta rri cen se véa se, Ste ven Pal mer, “Con fi ne ment, Po li -
cing, and the Emer gen ce of So cial Po licy in Cos ta Ri ca, 1880-1935”,
en: Ri car do Sal va to re y Car los Agui rre. The Birth of the Pe ni ten ciary
in La tin Ame ri ca. Es says on Cri mi no logy, Pri son Re form and So cial
Con trol, 1830-1940 (Ins ti tu to de Es tu dios La ti noa me ri ca nos, Uni ver -
si dad de Te xas, 1996), pp. 224-254. Pa ra ana li zar de ta lla da men te el
cre ci mien to de las agen cias po li cia les se gún pro vin cias, véa se, Jo sé
Da niel Gil, “Con tro la ron el es pa cio hom bres, mu je res y al mas. Cos -
ta Ri ca: 1880-1920”. Po nen cia pre sen ta da en el Ter cer Con gre so
Cen troa me ri ca no de His to ria do res, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, ju lio
de 1996.

42

Ejemplar sin 
valor comercial

#Q
ue

da
te
En

Ca
sa



13 Iván Mo li na, “Ex plo ran do las ba ses de la cul tu ra im pre sa en Cos ta
Ri ca: la al fa be ti za ción po pu lar (1821-1950)”. En: Ve ga, Pa tri cia,
comp., Co mu ni ca ción y cons truc ción de la co ti dia nei dad (San Jo sé,
De par ta men to Ecu mé ni co de In ves ti ga cio nes, 1999), pp. 23-64.

14 Que sa da, Ál va ro, La voz des ga rra da. La cri sis del dis cur so oli gár qui -
co y la na rra ti va cos ta rri cen se (1917-1919). (San Jo sé, Edi to rial Uni -
ver si dad de Cos ta Ri ca, 1988). Mo ra les, Ge rar do, Cul tu ra oli gár qui ca
y nue va in te lec tua li dad en Cos ta Ri ca: 1880-1914 (He re dia, Edi to rial
Uni ver si dad Na cio nal, 1993). Ova res, Flo ra, Li te ra tu ra de kios co. Re -
vis tas li te ra rias de Cos ta Ri ca 1890-1930 (He re dia, Edi to rial Uni ver si -
dad Na cio nal, 1994), pp. 130-147. Mo li na Ji mé nez, Iván, El que
quie ra di ver tir se. Li bros y so cie dad en Cos ta Ri ca (1750-1914). (San
Jo sé, Edi to rial Uni ver si dad de Cos ta Ri ca-Edi to rial Uni ver si dad Na -
cio nal, 1995), pp. 177-186.

15 Pa ra am pliar véa se el de ba te en tre Car los Ga gi ni y Ri car do Fer nán -
dez Guar dia en: Ál va ro Que sa da. La for ma ción de una na rra ti va na -
cio nal (1890-1910). En fo que his tó ri co so cial (San Jo sé, EUCR, 1986),
pp. 158-168.

16 Fu me ro, Pa tri cia, Tea tro, pú bli co y Es ta do en San Jo sé, 1880-1914
(San Jo sé, Edi to rial Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1996). Acu ña, Gil -
bert, et al., “Ex hi bi cio nes ci ne ma to grá fi cas en Cos ta Ri ca (1897-
1950)”. (Me mo ria de Gra dua ción, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1996).
Ma rín Juan Jo sé, “Me lo días de per ver sión y sub ver sión: una apro xi -
ma ción a la mú si ca po pu lar en Cos ta Ri ca, 1932-1949”. Po nen cia
pre sen ta da en el III Con gre so Cen troa me ri ca no de His to ria, San Jo -
sé, 15-18 de ju lio de 1996. En rí quez, Fran cis co, “Di ver sión pú bli ca
y so cia bi li dad en las co mu ni da des ca fe ta le ras de San Jo sé: el ca so de
Mo ra via (1890-1930)”. (Te sis de Maes tría en His to ria, Uni ver si dad
de Cos ta Ri ca, 1998). 

17 Aqui leo Eche ve rría, Con che rías (Bar ce lo na: Im pren ta El ze vi ria na de
Bo rrás y Mes tres, 1909).

18 Que sa da. La for ma ción de una na rra ti va, pp. 158-168. Ma nuel Gon -
zá lez Ze le dón (Ma gón), 1864-1936.

19 Que sa da, op. cit.,  pp. 158-168.

20 Ma rio San cho. Me mo rias (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1976), p. 28.

21 Pa ra am pliar so bre la Vir gen de los Án ge les y su pa pel co mo in ter -
ce so ra y so cio po lí ti co, véa se, Jo sé Da niel Gil. La Vir gen de los Án -
ge les. As pec tos so cia les. Te sis en His to ria, Uni ver si dad Na cio nal,
He re dia, 1982.
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22 Pa ra ana li zar el pa pel del car na val en las prác ti cas po pu la res, véa se,
Mi jail Baj tin, La cul tu ra po pu lar en la Edad Me dia y en el Re na ci -
mien to. El con tex to de Fran cois Ra be lais (Ma drid, Alian za Edi to rial,
1990).

23 San cho, op. cit., pp. 30-31.

24 En tre vis ta rea li za da por Pa tri cia Fu me ro a Clau dia Var gas Ga rro el 27
de no viem bre de 1999 y a Car men Var gas Pa che co el 28 de no viem -
bre de 1999.

25 Mau ri ce Agul hon es ta ble ce que la so cia bi li dad per mi te for ta le cer la
iden ti dad gru pal, pe ro en es pe cial per mi te or ga ni zar, dis cu tir y pla -
near la iden ti dad gru pal o cla sis ta, ade más de re pro du cir, con ti nuar
y pre ser var las for mas de con duc ta de un gru po sea es te per te ne cien -
te a la cla se do mi nan te o a los sec to res po pu la res. Mau ri ce Agul hon.
“Cla se obre ra y so cia bi li dad an tes de 1848”. En: His to ria So cial, Nº.
12, in vier no, 1992, pp. 141-161.

26 Pa ra am pliar so bre el tur no co mo un es pa cio de di ver sión, véa se:
Fran cis co En rí quez, “El tur no: un es pa cio de di ver sión en Cos ta Ri -
ca: 1835-1930”. Po nen cia pre sen ta da en el Ter cer Con gre so Cen -
troa me ri ca no de His to ria, Cos ta Ri ca, ju lio de 1996.

27 Pa ra am pliar so bre el de sa rro llo de la lí ri ca en Cos ta Ri ca, véa se: Ju -
lio Mo li na. Al bo ra da del ar te lí ri co en Cos ta Ri ca (spi., Car ta go,
1999). Vir gi nia Zú ñi ga. La Or ques ta Sin fó ni ca Na cio nal (San Jo sé,
EU NED, 1992). 

28 San cho, op. cit., p. 33.

29 John y Ma vis Bie sanz. La vi da en Cos ta Ri ca (San Jo sé, Mi nis te rio de
Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes, 1975), p. 289.

30 Bie sanz, op. cit., p. 328.

31 Bie sanz, op. cit., p. 329.

32 Pa ra 1940 ha bía, apro xi ma da men te, un te lé fo no por ca da 140 per -
so nas. El go bier no y la Uni ted Fruit Com pany te nían lí neas pri va das.
Bie sanz. Ibíd, p. 328.

33 Perry Gir ton es ti ma ba que ha bía un ra dio por ca da 58 per so nas pa -
ra la dé ca da de 1940. La mi tad de es tas per so nas re ci bían on da cor -
ta. Tres cuar tas par tes de las vein te emi so ras trans mi tían des de San
Jo sé. Se gún tes ti mo nio de quien re trans mi tía los pro gra mas de la
CBC, al cos ta rri cen se le gus ta ba la bue na mú si ca clá si ca, la ópe ra y
el jazz. Bie sanz. Ibíd, p. 328.
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34 Pa ra am pliar so bre el es tu dio del fút bol en Cos ta Ri ca, véa se la te sis
en His to ria de Ches ter Ur bi na, “El fút bol en San Jo sé. Un es tu dio
acer ca de su ori gen (1898-1921)”. Me mo ria del pro yec to de gra dua -
ción pa ra op tar al gra do de Li cen cia do en His to ria, Uni ver si dad de
Cos ta Ri ca, 1996.

35 El fút bol pro mue ve va lo res ta les co mo la hom bría y la com pe ti ti vi -
dad, y per mi te la for ma ción de iden ti da des a la vez lo ca les y na cio -
na les. Pa ra pro fun di zar en la re la ción en tre los de por tes y el tiem po
li bre y la cons truc ción de iden ti da des in di vi dua les y co lec ti vas, véa -
se, Nor bert Elías y Eric Dun ning. De por te y ocio en el pro ce so de la
ci vi li za ción (Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1992). Pa ra el
ca so es pe cí fi co del de sa rro llo del fút bol co mo de por te en Cos ta Ri -
ca véa se, Ur bi na, “El fút bol en San Jo sé.”

36 Elías y Dun ning, op. cit.

37 La Tri bu na, Nº. 424, (15 de se tiem bre de 1921),  Se gún da tos pro por -
cio na dos pa ra la dé ca da de 1940, 32 de ca da 81 hom bres eran
miem bros de clu bes de por ti vos o po lí ti cos, mien tras que 21 de ca da
70 mu je res per te ne cían a clu bes, prin ci pal men te, re li gio sos y de ca -
ri dad. Bie sanz. op. cit., p. 328.

38 La Tri bu na, Nº. 424 (15 de se tiem bre de 1921), p. 2.

39 Bie sanz, op. cit., p. 294.

40 Bie sanz, op. cit., p. 294.

41 Bie sanz, op. cit., p. 294-295.

42 Fran cis co En rí quez, “Las fies tas cí vi cas de San Jo sé”.

43 Mi chael Mi ller tie ne un mag ní fi co es tu dio so bre el de sa rro llo de la
cul tu ra bur gue sa aso cia do con la apa ri ción de las tien das de de par -
ta men tos, véa se, Mi chael Mi ller. Bour geois Cul tu re and the De part -
ment Sto re, 1869-1920. The Bon Mar ché, (Prin ce ton Uni ver sity
Press, 1981).

44 Pa ra una pri me ra apro xi ma ción a la for ma en que los avi sos van ela -
bo ran do iden ti da des de gé ne ro, véa se, Pa tri cia Fu me ro. Có mo era
ser be lla en 1932. Bo le tín del CI HAC, ju lio de 1996, pp. 1-3.

45 La ver ja del Par que Cen tral se lo ca li za aho ra fren te a la Bi blio te ca
Car los Mon ge Al fa ro, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. Joa quín Var gas Co -
to. Cró ni cas del Hú sar Blan co (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1994),
p. 127.
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46 Pa ra com pren der el por qué se op ta por una u otra for ma de di ver sión
se de ben en ten der las de si gual da des cul tu ra les exis ten tes en tre los
miem bros de una de ter mi na da so cie dad, pa ra am pliar véa se, Ro ger
Sue. El Ocio (Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1980), p. 47.

47 Pa ra am pliar so bre el uso de los re gla men tos pa ra mo di fi car los pa tro -
nes de com por ta mien to, véa se, Pa tri cia Fu me ro, Tea tro, ca pí tu lo III.

48 Pa ra am pliar so bre los efec tos y la cul tu ra de ma sas, véa se, Ri chard
Oh mann. Se lling cul tu re. Ma ga zi nes, Mar kets, and Class at the Turn
of the Cen tury (New York, Ver so, 1998).

49 Pa tri cia Ve ga. “La pren sa de fin de si glo”. La pren sa en Cos ta Ri ca:
1889-1900. En: Pa tri cia Ve ga. Co mu ni ca ción y cons truc ción de lo
co ti dia no (San Jo sé, DEI, 1999),  67. Pa ra am pliar so bre los es tu dios
his tó ri cos so bre el pe rio dis mo véa se, Pa tri cia Ve ga, “De pe rio dis ta a
li te ra to. Los es cri to res de pe rió di cos cos ta rri cen ses (1870-1890)”. En:
Anua rio de Es tu dios So cia les Cen troa me ri ca nos, 22 (1) (1996), pp.
149-163.

50 Ibíd., p. 67.

51 El ser vi cio te le fó ni co se ex ten dió en tre San Jo sé, He re dia, Ala jue la,
Tres Ríos, De sam pa ra dos y San to Do min go en 1897.

52 Pa ra am pliar so bre el pa pel que ju gó la pren sa obre ra, véa se Ma rio
Oli va. Ar te sa nos y obre ros cos ta rri cen ses, 1880-1914 (San Jo sé, Edi -
to rial Cos ta Ri ca, 1985).

53 So bre es te pe rió di co en par ti cu lar exis te un in te re san te es tu dio. Véa -
se, Car los Vi lla lo bos, “El Ra mo nen se: 1901-1903. El ima gi na rio co -
mu nal im pre so”. En: Pa tri cia Ve ga. Co mu ni ca ción y cons truc ción de
lo co ti dia no (San Jo sé, DEI, 1999), pp. 89-112.

54 Véa se, Vir gi nia Mo ra. “Abrien do nue vos es pa cios. Mu je res y pren sa
es cri ta en la dé ca da de 1920”. En: Pa tri cia Ve ga. Co mu ni ca ción. Eu -
ge nia Ro drí guez. “Án ge les en la Im pren ta”. En: Re vis ta de His to ria
1996. Reim pre so en Mon tal bán. Ca ra cas, Nº. 34 (2001), pp. 245-274.

55 Mo ra, op. cit., pp. 166-168. Oli va. Ar te sa nos y obre ros, p. 174. Flo -
ra Ova res. Li te ra tu ra de kios ko. Re vis tas li te ra rias de Cos ta Ri ca:
1890-1930 (He re dia, EU NA, 1994), p. 131.

56 Pa ra am pliar, véa se Mo ra, op. cit., pp. 153-196. Pa ra ejem pli fi car
la fun ción de los pe rió di cos en la con fi gu ra ción de lo fe me ni no,
véa se, Pa tri cia Fu me ro. “¿Có mo era ser be lla en 1932?”. Ac tua li da -
des del Cen tro de In ves ti ga cio nes His tó ri cas de Amé ri ca Cen tral.
Ju lio, 1996.
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57 Pa ra ana li zar las no ti cias re fe ren tes a los mo vi mien tos su fra gis tas,
véa se Ma ca re na Ba ra ho na. Las su fra gis tas en Cos ta Ri ca (San Jo sé,
EUCR, 1994).

58 Pa ra am pliar, véa se Mo li na, “Ex plo ran do las ba ses de la cul tu ra im -
pre sa “, pp. 23-64.

59 Mo li na, “Ex plo ran do las ba ses de la cul tu ra im pre sa”, p. 43.

60 Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Cen sos de Cos ta Ri ca. Cen so de
po bla ción de Cos ta Ri ca, 22 de ma yo de 1950. 2da. Edi ción (San Jo -
sé, Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Cen sos, 1975), pp. 266-270.

61 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, 1994), To mo I, pp. 199-200.

62 Ma ría Cla ra Var gas Cu llel, “Mú si ca y so cie dad. Prác ti cas mu si ca les
en Cos ta Ri ca (1880-1915), 49-66. En: Re-vi sión de un si glo (1897-
1997). (Mu seo de Ar te Cos ta rri cen se, 1998). Fu me ro. Tea tro, pú bli -
co y Es ta do. Fu me ro, “Cu ca ra che ros que ri dos: tea tro y pú bli co en
Cos ta Ri ca” en: Re-vi sión. “Las di ver sio nes pú bli cas en Cos ta Ri ca:
1850-1950” en: Re-vi sión, pp. 67-81.

63 So bre las ban das mi li ta res, véa se Ma ría Cla ra Var gas. “Mú si ca y Es -
ta do en Cos ta Ri ca (1845-1942)”, en: Re vis ta de His to ria, ju lio-di -
ciem bre 1996, Nº. 34, pp. 115-175.

64 Pa ra am pliar so bre el pro ce so ci vi li za to rio, véa se, 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).

65 Ma rio Al ber to Ji mé nez, “El Par que Cen tral, las re tre tas, el pre su pues -
to na cio nal y una ley pro tec cio nis ta pa ra los mú si cos”. En: Li lia Ra -
mos. Jú bi lo y pe na del re cuer do (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca,
1965), pp. 214-224. Las fun cio nes mu si ca les que se efec tua ban por
la tar de (a las cin co) se lla ma ban “re creos” y “re tre tas” si se eje cu ta -
ban por las no ches (tres días al ter nos a la se ma na de ocho a nue ve).

66 Pa ra am pliar, véa se Ma ría Cla ra Var gas Cu llel. Prác ti ca mu si cal en
Cos ta Ri ca: 1835-1940. Te sis de Maes tría Cen troa me ri ca na en His -
to ria, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 2000.

67 Emi lia Prie to. Ro man zas ti co me se te ñas (San Jo sé, MCJD, 1978),
pp. 77-78.

68 Luis Ba ra ho na. El gran in cóg ni to (San Jo sé, Edi to rial Uni ver si ta ria,
1953), pp. 126-127.
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69 La fuen te del Par que Cen tral se pue de ver en la pla za fren te a la Bi -
blio te ca Car los Mon ge Al fa ro, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca.

70 Ji mé nez, op. cit., pp. 220-221.

71 Ji mé nez, op. cit., p. 221.

72 La Ga ce ta, 22 de se tiem bre de 1956.

73 Se re fie re a la mar cha “Por siem pre ba rras y es tre llas” de John Phi llip
Sou za.

74 Al fon so Ulloa Za mo ra, “La Ban da Mi li tar”. En: Li lia Ra mos. Jú bi lo y
pe na del re cuer do (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1965), pp. 225-
227. 

75 Ró mu lo To var, “Pío, el mú si co”. En: Ra mos. Ibíd, pp. 12-113.

76 Bie sanz, op. cit., p. 108.

77 Bie sanz, op. cit., p. 108.

78 Ma rín, “Me lo días de per ver sión”, p. 9.

79 Vir gi nia Mo ra, op. cit., p. 154.

80 Pa ra am pliar en el aná li sis de la mú si ca co mo ele men to de so cia bi -
li dad y cam bio so cial en Cos ta Ri ca, véa se el su ge ren te tra ba jo de
Ma rín, “Me lo días de per ver sión.”

81 Pa tri cia Fu me ro. “Ba se de da tos: las com pa ñías y las re pre sen ta cio -
nes tea tra les en San Jo sé, 1850-1915”. Bi blio gra fías y do cu men ta -
ción del Cen tro de In ves ti ga cio nes His tó ri cas de Amé ri ca Cen tral,
Nº. 18 (1995).

82 Fer nan do Bor ges. Tea tros de Cos ta Ri ca (San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri -
ca, 1980). Ade más, véa se Da niel Ma rang he llo. El ci ne en Cos ta Ri -
ca: 1903-1920 (San Jo sé, Edi cio nes Cul tu ra Ci ne ma to grá fi ca, 1988).
Im por tan te es el tra ba jo de gra dua ción de la Li cen cia tu ra en His to -
ria de Gil bert Acu ña, et. al. Ex hi bi cio nes ci ne ma to grá fi cas en Cos ta
Ri ca (1897-1950). Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1996.

83 Ma ría Lour des Cor tés y Car los Cor tés. La Sa la Má gi ca. Ago nía, muer -
te y trans for ma ción de los ci nes en Cos ta Ri ca. Se pa ra ta, Uni ver si dad
de Cos ta Ri ca, 1999, pp. 36-37. Pa ra el es tu dio del ci ne, pro pia men -
te cos ta rri cen se, véa se Ma ría Lour des Cor tés. El es pe jo im po si ble: un
si glo de ci ne en Cos ta Ri ca (San Jo sé, HI VOS-Far ben Gru po Edi to rial
Nor ma, 2002).
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84 Nés tor Gar cía Can cli ni. Con su mi do res y ciu da da nos. Con flic tos
mul ti cul tu ra les de la glo ba li za ción (Mé xi co, Gri jal bo, 1995), p. 133.
Pa ra el es tu dio de las sa las de ci ne en Cos ta Ri ca, véa se el es tu dio
de María Lourdes Cor tés y Car los Cortés. La Sa la Má gi ca.

85 Bie sanz, op. cit., p. 287.

86 Bie sanz, op. cit., p. 293.

87 El tér mi no Ar te aca dé mi co se de ri vó de la Real Aca de mia Fran ce sa
de Be llas Ar tes, ins ti tu ción fun da da en el si glo XVII que abo ga ba por
un re tor no a la An ti güe dad. Du ran te es te pe río do, los ar tis tas re con -
ci lia ron las pro pues tas es té ti cas del neo cla si cis mo, el ro man ti cis mo
y el rea lis mo. Es to con du jo al ar te aca dé mi co, es de cir, el ar te rea lis ta
con sen ti do na rra ti vo, que le otor ga ba gran im por tan cia al sen ti -
mien to y a la ha bi li dad téc ni ca. Eu ge nia Za va le ta. “La ‘Nue va Sen si -
bi li dad’ y las ex po si cio nes de ar tes plás ti cas (1928-1937)”. Po nen cia
pre sen ta da en el Ter cer Con gre so Cen troa me ri ca no de His to ria. San
Jo sé, 15-18 de ju lio de 1996.

88 El re sal ta do es de la au to ra. Mu seo de Ar te Con tem po rá neo Cos ta rri -
cen se. Cen te na rio. Es cue la Na cio nal de Be llas Ar tes. Es cue la de Ar -
tes Plás ti cas: 1897-1997, p. 15.

89 MAC, Ibíd, p. 32.

90 Pa ra am pliar so bre el te ma véa se, Eu ge nia Za va le ta. Ex po si cio nes Ar -
tes Plás ti cas: 1928-1937 (San Jo sé, MAC, 1998).

91 Dia rio de Cos ta Ri ca (14 de no viem bre de 1928), p. 5.

92 Pa ra am pliar so bre el co mer cio co mo cir cuns tan cia so cial del ar te,
véa se, Mi guel Pe ra za y Jo su Itur bi de. El ar te del mer ca do en ar te
(Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-Mi guel Án gel Po rrúa, 1998).

93 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,
pp. 159-164.

94 Luis Fe rre ro. So cie dad y ar te en la Cos ta Ri ca del si glo XIX (San Jo -
sé, EU NED, 1986).

95 Pa ra am pliar, véa se, Iván Mo li na Ji mé nez. “Cos ta rri cen se, por di -
cha”. Iden ti dad na cio nal, et ni ci dad y cues tión so cial en Cos ta Ri ca
(1880-2000). (San Jo sé, EUCR, 2000). Mo li na, “Más allá de la ca sa
de ado bes. El tras fon do so cial de la al ta cul tu ra de Cos ta Ri ca (1850-
1950), en MAC. Re-vi sión de un si glo: 1897-1997 (Mu seo de Ar te
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Con tem po rá neo Cos ta rri cen se, 1998), 5-16. Eu ge nia Za va le ta. “Las
ex po si cio nes de Ar tes Plás ti cas (1928-1937) en Cos ta Ri ca”. Te sis pa -
ra op tar al gra do de Ma gis ter Ar tium, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1998.

96 Pa ra am pliar so bre la na rra ti va cos ta rri cen se, véa se, Ál va ro Que sa -
da, op. cit. (San Jo sé, EUCR, 1988). Que sa da. Unos y los otros (San
Jo sé, EUCR, 1998). Que sa da. Bre ve his to ria de la li te ra tu ra cos ta rri -
cen se (San Jo sé, Por ve nir, 1999). Flo ra Ova res, et. al. La ca sa pa ter -
na. Es cri tu ra y na ción en Cos ta Ri ca (San Jo sé, EUCR, 1993). Mar ga -
ri ta Ro jas y Flo ra Ova res. 100 años de li te ra tu ra cos ta rri cen se (San
Jo sé, Far ben-Nor ma, 1995). 

97 Pa ra am pliar en el es tu dio de las ca rre tas, véa se, Ali cia Al fa ro. “Las
ca rre tas de co ra das: his to ria de un pue blo”, en: He ren cia, Vol. 9-10,
Nº. 2-1, 1997-98, pp. 37-58.

98 Prie to, op. cit., pp. 155-157.

99 El pro ble ma de la in ven ción de las tra di cio nes es tra ta do por Eric
Hobs bawm y Te ren ce Ran ger, eds. The In ven tion of Tra di tion (Cam -
brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1983). Pos te rior men te en su tra -
ba jo (Bar ce lo na, Gri jal bo, 1997) Hobs bawm pre fie re re fe rir se a “in -
no va ción”, en ten di da co mo el uso de ele men tos de un pa sa do, sea
es te real o ima gi na rio, p. 29.

100 Pa ra com pren der el por qué se op ta por una u otra for ma de di ver -
sión se de ben en ten der las de si gual da des cul tu ra les exis ten tes en tre
los miem bros de una de ter mi na da so cie dad, pa ra am pliar, véa se,
Sue, El Ocio, p. 47.

101 Pa ra am pliar so bre el uso de los re gla men tos pa ra mo di fi car los pa tro -
nes de com por ta mien to, véa se, Pa tri cia Fu me ro. Tea tro, ca pí tu lo III.

102 Pa ra am pliar so bre la te má ti ca, véa se, Juan Jo sé Ma rín, op. cit., p. 2.

103 Ma rín, op. cit., p. 11.

104 Pie rre Bour dieu. So cio lo gía y cul tu ra (Mé xi co, Gri jal bo, 1984).
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FUEN TES

Fuen tes pri ma rias

ANCR, Go ber na ción. Exp. 25112 (1841). 

ANCR, Po li cía, Exp. 1069 (1878).

ANCR, Con gre so. Exp. 11354 (1917).

Fuen tes pri ma rias im pre sas

Ba ra ho na, Luis. El gran in cóg ni to. San Jo sé, Edi to rial Uni ver si ta ria,
1953.

Bie sanz, John y Ma vis. La vi da en Cos ta Ri ca. San Jo sé, Mi nis te rio de
Cul tu ra Ju ven tud y De por tes, 1975.

Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Cen sos de Cos ta Ri ca. Cen so de
po bla ción de Cos ta Ri ca, 22 de ma yo de 1950. 2da. Edi ción.
San Jo sé, Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Cen sos, 1975.

Fe rre to, Ar nol do. Vi da mi li tan te. San Jo sé, Edi to rial Pres be re, 1984.

Ji mé nez, Ma rio Al ber to, “El Par que Cen tral, las re tre tas, el pre su pues -
to na cio nal y una ley pro tec cio nis ta pa ra los mú si cos.” En: Li -
lia Ra mos. Jú bi lo y pe na del re cuer do. San Jo sé, Edi to rial Cos -
ta Ri ca, 1965, pp. 214-224.

Ofi cial. Le yes usua les de la Re pú bli ca de Cos ta Ri ca. San Jo sé, Im -
pren ta Na cio nal, 1935.

Prie to, Emi lia. Ro man zas ti co me se te ñas. San Jo sé, Mi nis te rio de Cul -
tu ra, Ju ven tud y De por tes, 1978.

To var, Ró mu lo, “Pío, el mú si co.” En: Li lia Ra mos. Jú bi lo y pe na del re -
cuer do. San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1965, pp. 12-113.

Ulloa Za mo ra, Al fon so. “La Ban da Mi li tar.” En: Li lia Ra mos. Jú bi lo
y pe na del re cuer do. San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1965,
pp. 225-227.
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Var gas Co to, Joa quín. Cró ni cas del Hú sar Blan co. San Jo sé, Edi to rial
Cos ta Ri ca, 1994.

Wag ner, Mo ritz 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, 1994. To mo I.

Pe rió di cos

Dia rio de Cos ta Ri ca, 14 de no viem bre de 1928.

La Ga ce ta, 21 de mar zo de 1923.

La Ga ce ta, 22 de se tiem bre de 1956.

La Tri bu na, Nº. 424, 15 de se tiem bre de 1921. 

En tre vis ta rea li za da por Pa tri cia Fu me ro a Clau dia Var gas Ga rro el 27
de No viem bre de 1999 y a Car men Var gas Pa che co el 28 de
no viem bre de 1999.

BI BLIO GRA FÍA

Acu ña, Gil bert, et.al. Ex hi bi cio nes ci ne ma to grá fi cas en Cos ta Ri ca
(1897-1950). Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1996.

Agul hon, Mau ri ce, “Cla se obre ra y so cia bi li dad an tes de 1848”, en:
His to ria So cial, Nº. 12, in vier no, 1992, pp. 141-161.

Al fa ro, Ali cia. “Las ca rre tas de co ra das: his to ria de un pue blo”, en:
He ren cia, Vol. 9-10, N.º 2-1, 1997-98, pp. 37-58.

Al te zor, Car los. Ar qui tec tu ra ur ba na en Cos ta Ri ca. Ex plo ra ción his -
tó ri ca: 1900-1950. Car ta go: Edi to rial Tec no ló gi ca de Cos ta Ri -
ca, 1986.

Baj tin, Mi jail. La cul tu ra po pu lar en la Edad Me dia y en el Re na ci -
mien to. El con tex to de Fran cois Ra be lais. Ma drid, Alian za Edi -
to rial, 1990.
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Ba ra ho na, Ma ca re na. Las su fra gis tas en Cos ta Ri ca. San Jo sé, Editorial
de la Universidad de Costa Rica, 1994. 

Bor ges, Fer nan do. Tea tros de Cos ta Ri ca. San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri -
ca, 1980.

Bour dieu, Pie rre. So cio lo gía y cul tu ra. Mé xi co, Gri jal bo, 1984.

Cer das, Jo sé Ma nuel. “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.

Cor tés, Ma ría Lour des y Car los Cor tés. La sa la má gi ca. Ago nía, muer -
te y trans for ma ción de los ci nes en Cos ta Ri ca. Uni ver si dad de
Cos ta Ri ca, He ren cia, 1999.

Cor tés, Ma ría Lour des. El es pe jo im po si ble: un si glo de ci ne en Cos ta
Ri ca. San Jo sé, HI VOS-Far ben Gru po Edi to rial Nor ma, 2002.

Eche ve rría, Aqui leo. Con che rías. Bar ce lo na: Im pren ta El ze vi ria na de
Bo rrás y Mes tres, 1909. 

Elias, Nor bert y Eric Dun ning. De por te y ocio en el pro ce so de la ci -
vi li za ción. Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1992.

Elías, Nor bert. 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. 

En rí quez, Fran cis co, “Di ver sión pú bli ca y so cia bi li dad en las co mu ni -
da des ca fe ta le ras de San Jo sé: el ca so de Mo ra via (1890-1930.”
Te sis de Maes tría en His to ria, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1998.

En rí quez, Fran cis co, “El tur no: un es pa cio de di ver sión en Cos ta Ri -
ca: 1835-1930.” Po nen cia pre sen ta da en el Ter cer Con gre so
Cen troa me ri ca no de His to ria, Cos ta Ri ca, ju lio de 1996.

Fe rre ro, Luis. So cie dad y ar te en la Cos ta Ri ca del si glo XIX. San Jo sé,
Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1986. 

Fon se ca, Eli za beth y Jo sé En ri que Gar nier, eds. His to ria de la ar qui -
tec tu ra en Cos ta Ri ca. San Jo sé, Fun da ción Mu seos del Ban co
Cen tral de Cos ta Ri ca, 1998.
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Fu me ro, Patricia. “Las di ver sio nes pú bli cas en Cos ta Ri ca: 1850-
1950,” en: Mu seo de Ar te Cos ta rri cen se. Re-vi sión de un si glo.
San Jo sé, Mu seo de Ar te Cos ta rri cen se, 1998, pp. 67-81.

Fu me ro, Pa tri cia, “¿Có mo era ser be lla en 1932?” Ac tua li da des del
Cen tro de In ves ti ga cio nes His tó ri cas de Amé ri ca Cen tral. Ju lio,
1996.

Fu me ro, Pa tri cia, “Cu ca ra che ros Que ri dos: tea tro y pú bli co en
Cos ta Ri ca”, en: Mu seo de Ar te Cos ta rri cen se. Re-vi sión de un
si glo. San Jo sé, Mu seo de Ar te Cos ta rri cen se, 1998.

Fu me ro, Pa tri cia. “Ba se de da tos: las com pa ñías y las re pre sen ta cio -
nes tea tra les en San Jo sé, 1850-1915.” Bi blio gra fías y do cu -
men ta ción del Cen tro de In ves ti ga cio nes His tó ri cas de Amé ri -
ca Cen tral, N.º 18 (1995).

Fu me ro, Pa tri cia. Tea tro, pú bli co y Es ta do en San Jo sé, 1880-1914.
San Jo sé, Edi to rial Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1996.

Gar cía Can cli ni, Nés tor. Con su mi do res y ciu da da nos. Con flic tos mul -
ti cul tu ra les de la glo ba li za ción. Mé xi co, Gri jal bo, 1995.

Gil, Jo sé Da niel, “Con tro la ron el es pa cio hom bres, mu je res y al mas.
Cos ta Ri ca: 1880-1920.” Po nen cia pre sen ta da en el Ter cer
Con gre so Cen troa me ri ca no de His to ria do res, Uni ver si dad de
Cos ta Ri ca, ju lio de 1996.

Gil, Jo sé Da niel. La Vir gen de los Án ge les. As pec tos so cia les. Te sis en
His to ria, Uni ver si dad Na cio nal, He re dia, 1982.

Hobs bawm, Eric y Te ren ce Ran ger, eds. The In ven tion of Tra di tion.
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1983.

Ji nes ta, Ri car do. La evo lu ción pe ni ten cia ria en Cos ta Ri ca. San Jo sé,
Im pren ta Fal có, 1940.

Ma rang he llo, Da niel. El ci ne en Cos ta Ri ca: 1903-1920. San Jo sé, Edi -
cio nes Cul tu ra Ci ne ma to grá fi ca, 1988.

Ma rín, Juan Jo sé, “Me lo días de per ver sión y sub ver sión: una apro -
xi ma ción a la mú si ca po pu lar en Cos ta Ri ca: 1932-1948.”
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Po nen cia pre sen ta da en el Ter cer Con gre so Cen troa me ri ca no
de His to ria do res. San Jo sé, 16-18 de ju lio de 1996.

Ma rín, Juan Jo sé, “Pros ti tu ción y pe ca do en la be lla y prós pe ra ciu -
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La pri me ra mi tad del si glo XX 
pre sen ció un pro ce so de seg
men ta ción del es pa cio, la  

crea ción de nue vas for mas de 
re crea ción, me nos di ri gi das por el 
Es ta do ex pan sión, y la con for ma
ción de nue vos es pa cios pú bli cos 
ba jo el im pac to de la cul tu ra de 
ma sas, lo que pro mo vió el dis tan
cia mien to y la re de fi ni ción de los 
es pa cios del tra ba jo y el ocio, así 
co mo del es pa cio pú bli co y el pri
va do. De bi do a la ex pan sión de la 
cul tu ra de ma sas en el mun do ur ba
no me dian te el ci ne, el club so cial 
y la ra dio se des pla za ron las ter tu
lias, las mel co chas, los re creos y las 
re tre tas. Los cam bios en el es pa cio 
jo se fi no y la apa ri ción de mo der nos me dios de trans por te per mi tie ron a los 
po bla do res tras la dar se ha cia los di fe ren tes cen tros de en tre te ni mien to. Ade
más, los cos ta rri cen ses 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 tien das de de par ta men tos, 
el ci ne ma tó gra fo y la ra dio. Igual men te, se con si de ra que el ci ne, la ra dio 
y el au to mó vil trans for ma ron la vi da re crea ti va del Va lle Cen tral al ha cer la 
me nos co mu ni ta ria.
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