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SAN JOSE EN LA TRANSFORMACION SOCIAL DEL ESPACIO REGIONAL: SIGLO XIX 

Jose Luis Vega Carballo (*) 

I. El "aperturismo" y el desarrollo de la 
armazon regional josefina. 

La poh'tica economica fundamental del Esta 
do Nacional Costarricense a lo largo del siglo XIX, 
fue con variantes segun las etapas de su desarrollo, 
marcadamente liberal en el sentido de permitir un 

"aperturismo" de la naciente economfa que garan 

tizara su anclaje ventajoso en las movedizas arenas 

del emergente mercado capitalista mundial. Las 

medidas protectoras fueron siempre tfmidas, apli 
cadas casufsticamente frente a la constante estrate 

gia de la liberalization domestica que permitio, en 

tre otras cosas, la entrada casi irrestricta de pro 

ductos manufacturados de las econom fas centrales, 

asf como de capitales y otros estfmulos. En la me 

dida de lo posible se eliminaron monopolios y fue 

ros, excepto en aquellas ramas que como el tabaco 

y el aguardiente garantizaron durante muchos anos 

las rentas publicas basicas, sobre todo en las crisis 

agudas de la economfa de exportation y los ciclos 

adversos del comercio importador. Se buscaba 
conscientemente la interrelation creciente del mer 

cado nacional y el international, como precondi 
tion para un desarrollo nacional de acuerdo con 

formulas liberales en contraposition a las ideas del 

proteccionismo colonial espanol. 

(*) Sociologo costarricense, Director del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa 

Rica. 

De tal modo que progreso y libertad econo 
mica fueron sinonimos, y la elite polftico?mer 
cantif estaba de acuerdo basicamente en que debfa 
buscar un producto competitivo en el mercado ex 
terior y sacrificar ?por lo menos al principio del 
proceso? cualquier esquema autarquico o protec 
tionists. De por sf,lo que supuestamente habfa que 
proteger, no existfa realmente o era una remora 

del oscurantismo y el atraso coloniales que el llu 
minismo debfa erradicar del territorio. No hubo 
pues en el proceso de modernization que se initio 

aproximadamente a partir de 1830, fuerza social o 

polftica opositora de importancia que no estuviera 
de acuerdo en lo fundamental con la dogmatica 
liberal referente a la liberalization del comercio y 
la industria, aunque hubo discrepancias en torno a 
cuestiones especfficas y problemas domesticos. 

Cuando aparecio el cafe en el horizon te jose 
fino dentro de ese contexto de liberalization fue 

por consiguiente recibido como el medio ideal para 
hacer progresar a una economfa que se deseaba 

mantener esencialmente abierta. Ademas se logra 
rfa con esto despertar el interes de los extranjeros 
hacia el pafs, sobre todo si se llevaban a cabo pro 
yectos paralelos de "colonization" y apertura de 
vfas de comunicacion incentivados por el Estado, 
afan este que persistio a todo lo largo del siglo XIX 
en la medida en que se consideraba que el talento, 
la tecnologfa, los capitales y los contactos de los 
inversionistas extranjeros podrfan aunarse con los 
nacionales y de allf salir la combination equilibra 
da de intereses que le abrirfan al pafs un brillante 
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future Fue asf como en los tempranos anos del 

perfodo independiente, aparecieron muchos ex 

tranjeros que por cierto se radicaron en su mayorfa 
en San Jose, como es posible observarlo en los 
relatos de los viajeros (1). 

Aunque fracasaron los proyectos masivos de 

colonization, estos fueron un objetivo casi perma 
nente en el siglo XIX. En parte por estos fracasos 
la inmigracion extranjera hacia Costa Rica fue fn 
fima si se la compara con los aluviones migratorios 
del Cono Sur, por ejemplo. Pero los extranjeros 
que se radicaron en el pafs sf contribuyeron en su 

mayorfa a fomentar el crecimiento economico 

principalmente por su participation en la experi 
mentation y extension del cultivo del cafe, en don 
de fue innegable y muy valiosa. Su papel fue desta 
cado tambien en el terreno de la comercializacion 
de muchos productos, las letras y las artes. 

Aunque no creemos que los factores exter 

nos ligados al funcionamiento del* mercado mun 
dial capitalista sirvan para explicar todo lo que su 
cedio y sucede en los pafses con sistemas depen 
dientes de acumulacion, sf es indispensable tener 
en mente que las condiciones ofrecidas para la in 
sertion de los mismos en dicho mercado fueron y 
son de fundamental importancia para su futuro na 

cional, circunstancia a la cual no escaparon las re 

giones internas de cada uno de ellos. Incluso mu 
chas de estas regiones fueron verdaderas "bases de 
lanzamiento" para los proyectos aperturistas de 

insertion, y el caso de San Jose es precisamente 
una de elias y de las mas interesantes que podemos 
encontrar. 

De tal modo que no podemos circunscribir el 
analisis de la evolution de la capital y de su 
hinterland productivo a la observation de los fac 
tores estrictamente internos, porque bien sabemos 

que desde el perfodo colonial se venfan haciendo 
esfuerzos muy claros para encontrar uno o varios 

productos que activaron la vinculation con el ex 
terior. El mercado externo llego a ser percibido 
como el campo por excelencia dentro del cual se 

jugarfa el futuro del pafs. Si algo impedfan las tra 
bas coloniales impuestas al comercio y la industria 
era precisamente esto. Y la polftica restriccionista 
era por lo general resentida y rechazada a margen 
de pasajeras divisiones al interior de la clase domi 
nante criolla. Pero no entremos a consideraciones 

historicas que nos alejan del tema. Comencemos 

por mencionar algunos aspectos de las polfticas 
eonomicas en boga durante los perfodos inmedia 
tamente anterior y posterior a la declaration de 

independencia, porque sirvieron para justificar can 

tidad de decisiones de los representantes de las 
nuevas corrientes economicas y de pensamiento. 

En efecto, aunque el tema del estudio se cen 
tra en el analisis del desarollo historico del papel 
que jugo San Jose como capital a lo largo de la 

primera gran etapa de la modernization del pafs, 
recordemos que esta estuvo regida en su conjunto 
por una serie de concepciones ideologicas y estra 

tegicas que es util tomar en consideration para evi 
tar explicaciones puramente mecanicistas del fun 
cionamiento societal. Y entre las principals con 

cepciones destaca la idea de la liberalization eco 

nomica, es decir, la remocion de las antiguas trabas 
coloniales al comercio la industria y la invention. 
Tema este que con bastante insistencia fue abor 
dado por los primeros gobernantes liberales, indis 
tintamente de su estilo domestico de domination, 
fuera paternal, autoritario o democratico. Puesto 

que lo que estaba en juego era, esencialmente, la 
constante experimentation con alternativas viables 
de vinculacion e insertion en el mercado mundial 
como condition de desarrollo nacional efectivo. 
Pero habia una serie de precondiciones dentro de 
las cuales la apertura de la economfa y la sociedad 
al influjo de los estfmulos y posibilidades del mer 
cado exterior, se destaco casi como una constante, 
a pesar de los erraticos y casufsticos esfuerzos por 
implementar polfticas protectionist's o autarqui 
cas. Esto ultimo solo se logro a duras penas con 

algunos productos que generaban rentas basicas de 
sostenimiento por el Estado, como el tabaco y el 

aguardiente. Fuera de estas tradicionales e insignes 
excepciones y unas cuantas mas de menor impor 

tancia, que fueron verdaderos balbuceos de un ago 

nico afan nacionalista mal visto y nunca bien acep 
tado por los gobernantes liberales y la burguesfa 
nacional, la norma general se inclino en favor de la 
liberalization y la apertura hacia lo foraneo. 

De otra manera no hubieramos entendido la 
cordial aceptacion y admiration con que se recibie 
ron los extranjeros Richard Trevithick y John 

Gerard interesados en el negocio minero a princi 
pios de los anos 20, ni el interes y difusion de que 
gozaron los experimentos de Jorge Stiepel, o la 

participation en la diplomacia y en el comercio de 
esa temprana epoca de otros extranjeros como 

Squier, Lawrence, Wallerstein, Espinach, Brealey, 
Barth, LeLacheur y otros (2). Seguida, despues de 
mediados de siglo, por la llegada de maestros y 
pensadores liberales, que contribuyeron aeducar la 

generation del 89 llamada del "Olimpo" y con la 
cual el libre-cambio y otras polfticas de corte 
manchesteriano y spenceriano llegaron a su pleno 
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apogeo en la ultima decada del siglo pasado. 
Bajo tales condiciones tan favorables al 

"aperturismo" no es de extranar la facilidad y la 
velocidad con que, una vez que se iniciaron las 

exportaciones de cafe, primero hacia Chile agencia 
das por Stiepel, y poco mas tarde, en 1833, hacia 
otros pafses como lo hemos descubierto en nues 
tras investigaciones de archivo (3), los productores 
locales se lanzaron de lleno al cultivo en gran esca 
la aprovechando las excepcionalmente favorables 
condiciones de clima, agua y suelo volcanico del 
Valle Occidental, o de San Jose. Veamos al respec 
to algunos de los informes de ios viajeros del siglo 
XIX sobre la manera como se expandio el cafe en 
los alrededores de San Jose. 

John Lloyd Stephens quien paso por el pafs 
en 1839, despues de afirmar que "San Jose es la 
unica ciudad de Centro America que ha crecido o 

siquiera progresado desde la independencia" (4), di 
ce: 

El cultivo del cafe ha aumentado rapi 
damente en las llanuras de San Jose 
desde hace varios anos. La cosecha to 

tal no pasaba de quinientos quintales 
siete anos antes, y se suponfa que la 
del que estaba en curso iba a llegar a 
mas de noventa mil. 

Para 1845 tenemos la siguiente description 
de Robert Glasgow Dounlop sobre San Jose, sus 
alrededores y algunas de las caracterfsticas socioe 
conomicas del paisaje: 

La ciudad de San Jose, hoy capital del 
Estado de Costa Rica, esta situada en 
una extensa llanura. Las villas de Here 

dia y Alajuela, estan, respectivamente, 
a dos y cuatro leguas de distancia y 
son facilmente visibles desde San Jose. 
Estas tres poblaciones y la antigua ca 

pital, Cartago, situada tan solamente a 

seis leguas de distancia, contienen toda 
la poblacion del Estado con insignifi 
cantes excepciones. Se calcula que San 

Jose tiene 20.000 almas, cifra a mi pa 
recer un poco inferior a la verdadera. 

Tan solo hay en ella una iglesia y nin 

gun edificio digno de notar. Las calles 

son, como de costumbre en en Ameri 

ca, rectas y estan en angulos rectos di 

vidiendo la ciudad en cuadros de cien 

yardas espanolas "varas". Las casas 

nunca tienen mas de un piso bajo; unas 
son de piedra, pero, con mucho, la ma 

yor parte de tierra. Sin embargo, en lo 
tocante a la distribution interior y a 
las comodidades solo son inferiores a 
las de Guatemala, aunque estan lejos 
de poderse comparar con las de pafses 
mas avanzados. Todo el territorio que 
la circunda, excepto un terreno de co 

munidad de una milla en cuadro que 
pertenece a la ciudad, esta ricamente 

cultivado, y en su mayor parte dividi 
do en plantaciones de cafe, de las cua 
les es el centro, produciendose en sus 
vecindades las dos terceras partes de la 
cosecha (5). 

Mas adelante, refiriendose a los habitantes 
senala: 

Su caracter difiere mucho del de los 
habitantes de todas las demas partes de 
Centro America. Son industriosos, 

aunque no les gusta el trabajo rudo; 
cada familia posee una pequefia planta 
tion de cafe o de cana de azucar;Ias 
clases mas bajas se ven muy sencillas 
en sus costumbres; todos se casan muy 

jovenes y no se conoce entre ellos la 

promiscuidad de los sexos que existe 
en los demas Estados. La vida y la pro 
piedad estan tambien muy seguras, y 
desde hace cuatro anos no ha ocurrido 
un hecho de sangre. Estado de cosas 

muy distinto del que existe en los o 
tros Estados, donde los hay casi todos 
los dfas y son tan comunes que por lo 

general no llaman la atencion (6). 

E. George Squier, escribiendo desde la pers 
pective de 1854 indica lo siguiente: 

Hasta el ano 1829, el principal artfculo 
de exportation del pafs, casi el unico 
era el palo brasil de cuya renta sacaban 
los habitantes un surtido escaso de 

mercaderfas extranjeras. La agricultura 
se limitaba a satisfacer las primeras ne 

cesidades del pueblo y la situation mi 
serable del pafs se prestaba a menudo 

para hacer mofa de su nombre sonoro 
de Costa Rica. Pero en dicho ano unos 

pocos hombres emprendedores se unie 
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ron para hacer un ensayo de planta 
tion de cafe. Bastaron dos o tres anos 

para demostrar que tanto el suelo co 

mo el clima eran favorables para el de 
sarrollo y perfection de la planta. Dos 
o tres ensayos mas, todos hechos con 

notables buenos resultados, bastaron 

para que todos los empresarios y capi 
talistas del pafs dedicaran sus energfas 
a esta nueva y provechosa industria. 

Por todos lados surgieron plantaciones 
y el cafe no tardo en llegar a ser el 

principal, y en realidad, el unico ar 
tfculo de exportation. En 1845 se en 
viaron no menos de 5 millones de li 
bras a los mercados extranjeros; en 

1848, 10 millones; en 1850, 14 millo 
nes, lo que equivale a una production 
de mas de 100 libras por habitante, to 
mando en cuenta la poblacion total del 

pafs... La mayor parte de las planta 
ciones de cafe estan en las vecindades 
de San Jose, la capital, donde el terre 
no es enteramente piano y esta com 

puesto de una marga obscura con mu 

cha mezcla de materiales volcani 

cos(7). 

No hay duda de que detras de estas descrip 
ciones de los viajeros se encontraba una gran trans 

formation estructural y espacial ocurrida en menos 
de dos decadas. En efecto, una vez experimentado 
el cultivo se expandio geograficamente con enorme 

rapidez estimulado por la buena aceptacion del 

grano en el extranjero y por la apertura, despues 
de 1843, de mejores medios de transporte, una vez 

que el capitan William LeLacheur establecio una 
ruta regular hacia Londres y Liverpool. A pesar de 
que en los anos 20 y 30 varios municipios del Valle 
Occidental estimularon las siembras de cafe en tie 
rras publicas, lo cierto es que como lo reconoce 

Carolyn O. Hall quien mejor ha estudiado el proce 
so, "el cultivo del grano se concentro, sin embargo, 
durante la primera mitad del siglo XIX, en una 
area menor a los cien kilometros cuadrados, al 

oeste de la Meseta, a una altura entre los 1.000 
1.300 metros, alrededor de San Jose" (8). Con ba 
se en listas de hacendados y el estudio de los Pro 
tocolos de las ciudades del Valle Central, la autora 
ha comprbado que el cultivo primeramente se con 
centro en las parroquias josefinas de Pavas, Uruca, 

Murcielago, San Vicente y Mojon. Y agrega Hall la 

siguiente information que revela la importancia de 

la constitution de San Jose como capital entre los 
pre-requisitos que permitinan explicar la rapida 
expansion y concentration en su derredor de las 
mas valiosas fincas: 

Esta primera concentration del cultivo 
cerca de San Jose no puede explicarse, 
sin embargo, enteramente en terminos 

ecologicos; otras areas habitadas en el 
norte de la Meseta Central ten fan un 
clima similar, y terrenos igualmente 
fertiles. Mas significativa fue la concen 
tration de poblacion en el oeste de la 
Meseta a finales del perfodo colonial, y 
la nueva fund on politico que la ciudad 

de San Jose desempen6 en la vida na 

cional, justamente en la epoca en que 
se desarrollo la exportation del ca 
fe (9). 

Es decir, que encontramos una serie de coin 
cidencias historicas, que se superponen en el espa 
cio ffsico y economico-social, que favorecieron la 
configuration del area cafetalera alrededor del nu 
cleo central josefino desde los inicios de la moder 
nization capitalista, que por esta razon sera tanto 

rural como urbana. Se trato, en un sentido goe 
theiano de "afinidades no-electivasn, que se entre 

cruzaron y reforzaron en una trayectoria favora 

ble a la acumulacion de experiencias y capitales en 
una reducida area geografica que reunfa a casi el 
90% de la poblacion del pafs, sobre tierras fertiles 
de clima benigno, dentro de una estructura de 
pequenas propiedades que veran radicalmente alte 
rada su ubicacion dentro de la nueva division 
social-espaciai del trabajo que provoco la exporta 
tion del cafe hacia mercados seguros del exterior. 
Al atributo de la capitalidad y centralidad estatal 
anadira San Jose el de centro comercial-financiero 
de la actividad cafetalera y eje de toda una 
armazon regional que reacondicionoel funciona 

miento del modo de produccion pequeno-campe 
sino sometiendolo a las reglas del juego de una 
acumulacion capitalista volcada hacia el exterior. 
La protagonista de este proceso fue una clase 
social en pleno apogeo, que en gran parte habfa 
ido imponiendose a los intereses localistas parape 
tados en las poblaciones perifericas, hasta consti 
tuir un bloque hegemonico regional apoyandose de 

modo creciente, claro esta, en la apropiacion de los 

excedentes de la economfa agroexportadora. En 

pocos anos pudo asf dominar la vida nacional sin 
contrincantes de peso. 
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A la transformation regional siguio casi de 
inmediato una redefinition de las relaciones exter 
nas en funcion de los intereses britanicos. Como lo 
hemos senalado en otro lugar: 

Las primeras exportaciones de cafe y 
las importaciones de bienes de consu 

mo fueron financiadas en un principio 
con recursos aportados por extranjeros 

y por algunas fami-lias que practica 
mente desde el perfodo colonial ha 
bfan controlado ciertas oportunidades 
lucrativas asf como el ejercicio del po 

der polftico en Costa Rica. Pero, al au 
mentar en volumen el comercio exte 

rior y sobre todo al abrirse nuevas po 

sibilidades para colocar el cafe en el 
mercado de Londres y para adquirir 
allf bienes de consumo y de capital, se 
hizo necesario buscar Ifneas mas abun 

dantes de credito externo, lo que por 
cierto habfan comenzado a ofrecerse 

mas fuertemente desde mediados de la 
decada de 1840, cuando regularizo el 

capitan William LeLacheur sus viajes al 

pafs, ofreciendo llevar cafe a Londres 
en sus barcos a cambio de que se le 

garantizara la cosecha. Aparecieron en 

tonces en escena las casas consignata 
rias inglesas interesadas en financiar la 

compra de las cosechas de cafe, cuya 
calidad ya habfa sido demostrada y 
gustada por el consumidor britani 

co(10). 

Es decir, que el hinterland josefino se "inter 
nationalize 

" 
de inmediato, al cabo de pocos anos, 

y se entremezclaron los intereses de una burguesfa 

agraria emergente con los de los financistas y 

especuladores britanicos, sin que por ello la prime 
ra se viera desplazada del negocio. Dadas las 

condiciones tecnologicas y de costos de produc 
tion (incluyendo el muy alto de la escasa mano de 
obra que habfa en el Valle Central) era realmente 

poco el estfmulo y la ganancia que pod fa ofrecerse 
al capital externo para que penetrara los hilos de la 
red interior de la production cafetalera. Por eso es 

que el papel del capitalismo britanico fue en esta 

etapa de caracter si se quiere "progresista", permi 

tiendo un proceso de acumulacion interno-regional 

de capitales, el que de otra manera se hubiera visto 

trunca al poco tiempo de nacer. En este sentido los 

productores josefinos, los beneficiadores, exporta 

dores y comerciantes en general, pudieron disfru 
tar en el negocio de importantes margenes de 
maniobra, controlar el Estado Nacional al que 
afianzaron como tal en epoca temprana y sin 

enormes tropiezos, y lanzarse incluso mas tarde a 

la aventura de la democratization interna de las 
estructuras polfticas del aparato oligarquico del 

poder. 
Interesa sobre todo que destaquemos ahora 

la importancia de la especializacion regional y 
nacional que se produjo con el cultivo del cafe de 

exportation, y sobre todo las consecuencias estruc 

turales que trajo consigo, que son la clave para 
poder explicar el papel historico central de San 

Jose ciudad capital a partir de mediados del siglo 
pasado, momento en el cual quedo a su vez 

establecida la primera forma directa de insertion 
de la economfa costarricense en el mercado capita 
lista mundial y en su correspondiente division 
international del trabajo. 

II. La gran especializacion agrfcola y sus 
efectos socio-espaciales. 

2.1. El sector de subsistencias: 

Como lo hemos visto la poblacion del 
asentamiento focal del Valle Occidental que venfa 

aglutinandose alrededor de las tierras ma's feroces, 
se volco fntegramente hacia el cultivo y transporte 
del cafe', abandonando en muchos casos los culti 

vos tradicionales de subsistencia y de exportation 
en pequefia escala y provocando con ello el 
entronizamiento del monocultivo a ultranza, el 

cual 50 anos despues de la primera exportation 
llegara a aportar el 82% del valor total del 
comercio exterior de la republica (11), dato que 
revela la radical especializacion de la economfa 
nacional y dentro de esta, del sector exportador. 
Centrado mayormente en los alrededores de la 

capital, se desplego formando una "frontera agrf 
cola m6vil" que obedecio a los impulsos de la 

expansion cafetalera presionando sobre las areas 

coiindantes produciendo en ciertas ocasiones desa 

justes conocidos comunmente como "crisis de las 

subsistencias", es decir: graves escaseces periodicas 
de artfculos de primera necesidad que era necesa 

rio importar en grandes cantidades, imponiendo 
desequilibrios en la balanza de pagos y en la 
fluctuation del valor de la moneda en epocas de 
crisis agudas. Polfticamente dichas crisis pusieron 
en mucha tension a la elite gobernante. Sin 

embargo, resultaba siempre preferible aprovechar 

89 



las ventajas competitivas de la exportaci6n cafeta 
lera y de la especializaci6n regional que desmante 
lar la armazon regional para atender esas emergen 
cias. La historia subsiguiente a mediados de siglo 
demuestra fehacientemente este caracter extrema 

damente abierto o "liberalizado" de toda la 
economfa costarricense. Qued6 asf establecido el 
caracter desigual y fluctuante de su crecimiento 
debido a los dra'sticos movimientos de los ciclos 

dependientes del ritmo de los precios y patrones 
de consumo externo del cafd, sobre todo en 

condiciones de una muy rapida expansion de la 
frontera agrfcola, que paso de unas 500 manzanas 
en 1838 a 20.000 en 1890 y a 40.000 en 1935 

(12) . En un estudio realizado por Yolanda Baires 

(13) observamos en el cuadro No.11 del mismo, 
los siguientes datos que demuestran el aumento de 
las transacciones y los precios de las tierras para la 
zona de San Jose extrafdos del anllisis de los 
Protocolos del Archivo Nacional. 

Precio (en No. de casos en 

pesos pro medio/ que se baso el 
Perfodo manzanas) promedio 

1800-1820 9.20 7 
1821-1830 13.43 9 
1831-1840 40.87 87 
1841-1850 111.85 230 

Indican estos datos el movimiento casi febril 
de las transacciones inmobiliarias y la especulacion 
con tierras que se desato en medio de la expansion 
cafetalera, no solo por expropiaciones de pequenos 
y medianos produc+?rc5 que aparentemente no 

fueron demasiado importantes segun un estudio 
reciente de Gertrud Peters (14), sino porque ante 
el alza desmedida de los precios de la tierra que se 

produjo, muchos decidieron vender los predios de 
subsistencia que pose fan e irse a la frontera 

agrfcola a reproducir el esquema de la pequena o 
mediana propiedad, dedicandose a la production 
de cafe en tierras menos aptas, o de subsistencias 

que transportaban por malos caminos hacia las 
ciudades enmarcadas dentro de la zona cafetale 

ra (15). Muchos se fueron huyendo del servicio 
militar o para escabullir el cambio de status que 
implicaba una posible proletarizacion, constituyen 

dose de este modo la cambiante frontera agncola 
en una verdadera "valvula de escape" de las 
tensiones sociales, en provecho de la estabilidad 
del regimen oligarquico-patrimonial que se estable 
cio cuando despues del perfodo patriarcal que 
culmino con Carrillo en 1842, comenzaron directa 
mente los grandes cafetaleros a manejar el aparato 
institucional del poder polftico. A pesar de esta 

emigration hacia diversas zonas, primero hacia el 
noroeste y despues hacia los volcanes y sureste de 
San Jose, los precios de la tierra siempre subieron 
mucho como tambien lo ha demostrado Baires en 
su tesis de grado. Solo en la zona de San Jdse el 
monto total de las transacciones inmobiliarias en el 
area propiamente cubierta de fondos urbanos paso 
de 20.145 pesos en 1800-1830 a 156.505 en 

1831-1850; y en la periferia rural de 60.125 a 
952.908 en los mismos lapsos (16). Proceso sin 

precedentes en la historia del pafs que revela un 
cambio notable en las relaciones sociales de pro 
duccion y distribution que se reflejo de inmediato 
en la organization espacial. Esta fue profunda 
mente alterada por el bosque cafetalero que 
construyeron activamente los finqueros y dentro 
del cual fueron brotando los pequenos pueblos, 
generalmente a la orilla de los caminos que 
conducfan a las fincas proceso que tanto ha 
contribuido a tipificar el paisaje del Valle Central. 

En sfntesis, como bien lo explica Cardoso: 

Las condiciones historicas en que ocu 

rrio la expansion cafetalera, en un pafs 
masivamente caracterizado anterior 

mente por la agricultura de subsisten 
cia de campesinos parcelarios, implica 
ban que las mejores tierras y la mayor 
parte de la fuerza de trabajo disponible 
estuvieran atadas al monocultivo del 
cafe. La ausencia de actividades com 

petidoras; el alto precio de la tierra en 
la Meseta Central, haciendo que solo 
un producto de gran valor comercial 
pudiera compensar las inversiones in 

mobiliarias; los creditos britanicos, ca 
nalizados especfficamente hacia la pro 
duccion cafetalera; la estrecha depen 
dencia comercial hacia Inglaterra, ha 

ciendo imposible el desarrollo de acti 
vidades manufactureras financiadas 

por los ingresos del cafe (las que de 
todos modos se encontraban dificulta 
das por las condiciones estructurales 

internas); todo ello actuaba en el 
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sentido de fortalecer el monocultivo, 
que se encontraba ya solidamente ins 
talado cuando, en la decada de 1890, 
los precios del cafe tendieron a la 

baja (17). 

La radical especializacion de la economia 

regional alrededor del cafe establecio en primer 
lugar una diferenciacion relativa entre el sector 

agn'cola-industrial ubicado en las tierras mas caras 

y volcado de lleno hacia la exportation, y el de las 
subsistencias encargado de abastecer a la poblacion 
general con artfculos de primera necesidad. Y 
hablamos de diferenciacion relativa porque, por lo 
menos hasta finales de siglo, en muchas de las 
fincas cafetaleras se mantuvieron cultivos de frijo 
les, mafz, cana y algunos pastizales que fueron 

desapareciendo poco a poco en medio de las 

presiones de la especializacion extrema del uso de 
la tierra que continuo adelante en ausencia de 
otros productos competitivos. Incluso los cultivos 
mas fuertes, como la cana de azucar y las zonas de 

pastos para la ganadena que venfan desde la epoca 
colonial, cedieron tereno, al punto de que para 
1880 reporta Hall que habfa seis veces mas 
extension sembrada de cafe que de cana en el Valle 
Central y las areas de pastizal apenas cubrfan las 
necesidades de sostenimiento de los bueyes, piezas 
claves en el transporte del grano (18). Los mas 
afectados por la expansion fueron los granos 
basicos, llegandoel trigoa desaparecer, y teniendo 
el gobierno que autorizar importaciones de granos 
y otros abastos practicamente irrestrictas, todo lo 
cual es indicador de la profunda y extensa especia 
lizacion agrfcola Nevada a cabo en pocos anos. 

Vista espacialmente, la especializacion avan 

zo sobre lo que podrfamos llamar el paisaje o 
territorio "heredado" del perfodo colonial, el cual 
aparentemente no ofrecio mayores resistencias 

ante el embate. Lo que sucedioes que, ese espacio 
habitual de la poblacion de pequenos y medianos 

labriegos del Valle Occidental, que reflejaba una 

baja integration territorial con procesos mas o 
menos espontaneos de colonization y una red 

antigua de caminos que interconectaban las princi 

pales poblaciones, fue dramaticamente reacondi 

cionado a partir de 1830. Pero dicho espacio no 

desaparecio del todo. Hubo una relativa conserva 

tion del mismo esta vez en funcion de las 
necesidades de la economfa agroexportadora de 

pendiente y de sus efectos generales dinamizado 
res, proceso que implico efectivamente la desapari 
cion de los cultivos tradicionales, la implantation 

del bosque cafetalero y el surgimiento de una 
nueva red de transposes y comunicaciones. Pero la 
estructuracion pre-existente del regimen de tenen 
cia de la tierra fue, como lo examinaremos, en gran 
medida conservada, ya que era posible y rentable 
cultivar el cafe en fincas de escaso tamafio concen 
tradas en una area de solo 100 kilometros cuadra 
dos alrededor de San Jose que producfa dos tercios 
de la cosecha total. El esquema de la propiedad 
parcelaria se vio ampliado y hasta reforzado al 
final de cuentas, por este proceso. Como lo senala 
Hall: 

A medida que el creciente numero de 
personas competfa por los escasos re 

cursos de la tiera en la Meseta Central, 
muchas fincas fueron extremadamente 
fragmentadas. Era corriente para un 

cafetalero, poseer varios lotes separa 
dos. Aunque estos fragmentos a menu 

do estaban cerca unos de los otros, no 
era raro que los lotes se encontraran 

esparcidos por dos o tres parroquias 
diferentes. A veces, se cultivabael cafe 
conjuntamente con otros productos en 
cada lote; en otros casos el uso de la 
tierra variaba de lote a lote, especial 

mente si el finquero tambien posei'a 
pasto arriba de la zona cafetalera (19). 

Volveremos luego sobre este tema de las 
modificaciones que atraveso la estructura de la 
tenencia de la tierra. Por el momento, lo mas 
importante es destacar que la especializacion agn 
cola no solo acentuo la dependencia del conjunto 
de la sociedad y la econom fa con respecto al 
comportamiento del mercado externo haciendose 
esta extremadamente vulnerable ?como temprana 
mente bien lo demostro la severa crisis de 1848 y 
tambien las posteriores de 1882, 1900, 1914 y 
1930?, sino que provoco una especie de "crisis 
permanente de subsistencias", segun la llamo 
Rodrigo Facio, una vez que el capital y el trabajo 
se desplazaron masivamente hacia el sector expor 
tador. Asf nos expone este autor el problema, por 
una parte: 

El monocultivo, por serlo, entrana 
permanentemente esta amenazadora 

posibilidad: que una disminucion en el 
volumen de la produccion, una baja en 
sus precios, o un desarreglo en el 
mecanismo de su trafico internacional, 
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produce ineludiblemente una crisis de 
entidad nacional, pues no existen otras 
ramas economicas suficientementefuer 

tes, ni aun de mercado interno, capa 
ces de compensar o equilibrar la situa 
tion anormal sobrevenida. 

Y, por otra parte nos senala que: 

Es el caso que aun en epoca de 

normalidad comercial mundial, el mo 
nocultivo entrana problemas de evi 

dente gravedad, entre los cuales desta 

ca como el mayor, la crisis permanente 
de subsistencias, ocasionada por el 

desplazamiento del capital y el trabajo 
nacionales hacia la industria cafetale 

ra... Porque las ganancias que en epo 
cas normales nos deja la exportation 
del cafe, ha venido el pafs empleando 
las cada vez menos en aumentar la 

productividad y ganar la independen 
cia nacional, por medio de la apertura 
de nuevas fuentes de riqueza o la 
ampliation de las ya existentes, y cada 
vez mas en pagarle al exterior artfculos 

de consumo interno, cuya production 
la brillante production cafetalera ha 
impedido iniciar o ha obligado a ir 
abondonando. Ese es el gravfsimo pro 
blema progresivo y permanente del 
monocultivo (20). 

Bajo tales condiciones el desarrollo nacional 
y regional quedo condicionado por un patron de 
apertura externa fluctuante y desbalanceado, pro 
ducto de esta innegable insertion del mercado 
nacional e internacional, al cual debieron adaptarse 
los productores y :c;nerciantes nacionales, asf 

como las polfticas publicas del Estado oligarquico. 
La estrategia de especializacion a ultranza integro 
asf mucho mas la armazon regional dominada por 
San Jose a la economfa internacional, produciendo 
a su vez un reacomodo de los factores internos 

funcionales que se reflejo en la diferenciacion 
intersectorial apuntada entre sistemas exportador 

y de subsistencias, la cual revelo el surgimiento 
subyacente de una nueva division social del traba 

jo. 

Efectivamente, las modificaciones del orde 

namiento espacial que produjo la especializacion 
agroexportadora, fueron producto de una determi 

nada division del trabajo subyacente, que se hizo 
mas nftida despues de 1850-60 entre productores 
?exportadores de diverso tamano y poder social, y 
productores de subsistencias ubicados en las perife 
rias regionales, desde las cuales lanzaban sus 

productos al mercado interno de consumo, muchas 

veces en clara competencia con las importaciones 
masivas de artfculos de primera necesidad que el 
Estado se vefa obligado a realizar para mantener el 
orden publico. Claro esta, que no fue la unica y 
quizas ni la principal division social del trabajo y 
del uso del espacio productivo que se dio a rafz de 
la creciente conexion con el mercado internacional 

en condiciones de liberalization. Retornaremos a 
este tema al analizar algunos aspectos de los 
cambios en la tenencia de la tierra para observar 
que sirvieron de base a una concomitante division 
de clases, entre grandes comerciantes exportadores 

y pequenos-medianos productores directos que 
tambien dejo huellas sobre la estructuracion del 
espacio regional y urbano. 

Para completer el cuadro de las consecuen 

cias de la especializacion agroexportadora, indique 
mos finalmente que tuvo repercusiones sobre la 

productividad media del trabajo agncola ?la ver 
dadera fuente de la riqueza acumulativa? que se 

elevo notablemente, sobre todo cuando a media 

dos de siglo comenzaron las innovaciones tecnolo 

gicas y la tecnificacion del proceso de beneficiado, 
se amplio y mejoro la red de caminos, y se 
conocieron mas a fondo los "secretos" de la 

ecologia cafetalera. Tambien se especializo la 

estructura ocupacional, surgiendo muchas nuevas 

ocupaciones agrarias y urbanas antes desconocidas, 
y subieron los salarios de los trabajadores agncolas 
de 2 reales de peso en 1 844, a 3 reales en 1 849 y 5 
reales y hasta 1 peso (8 reales) en 1856 (21). Hubo 
tendencias de la artesania y otras ocupaciones 
rurales a diferenciarse en terminos de las nuevas 

necesidades del consumo, lo que iba aparejado con 
una cierta inclination de la artesania de separarse 
de la agricultura y ubicarse en los centros con 
alguna infraestructura urbana (22), transformacio 

nes cuyo examen retornaremos al enfocar con mas 

enfasis el ambiente urbano. 

2.2 Los cambios en la tenencia de la tierra y 
el espacio habitual: 

Aunque el tema de la tenencia y la concen 

tration de la tierra en Costa Rica, para esta y otras 
epocas, sigue siendo polemico (23), pareciera exis 
tir evidencia cada vez mejor sustentada en el 
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sentido de que no se produjo en el pafs, y mucho 
menos en la region propiamente cafetalera, una 

"acumulacion primitiva" que despojara masiva 

mente a los antiguos campesinos de sus tierras, 
proletarizandolos; o como sucedio en otras partes 
de Centroamerica al difundirse el cafe, sometien 
dolos a metodos despoticos extraeconomicos o 

pre-capitalistas de extraction de los exceden 

tes (24). 
Asistimos, por consiguiente, a un segundo 

gran cambio estructural paralelo al de la especiali 
zacion, que afecto profundamente el area josefina 
y cafetalera en general: la subsuncion indirecta del 
trabajo del cam pest no parcel ario al capital de 
quienes ademas de controlar posiblemente las mas 
grandes y mejores fincas, controlaban ante todo el 
credito, el procesamiento o "beneficiado" y la 
comercializacion externa del producto, en otras 

palabras al poder social de la oligarqufa cafetalera 
aliada de las casas consignatarias britanicas y 
principal exponente de las formas predominante 
mente comercial-usuarias del capitalismo costarri 

cense. La renta de la tierra paso entonces a ser 

capitalizada y se gesto un completo reacondiciona 

miento de la propiedad parcelaria y de susfuncio 
nes productivas y extractivas de plus-trabajo en 
favor del capital estrategicamente ubicado en las 
redes del financiamiento y el comercio (25). Esto 
condujo, tanto a una acumulacion importante de 

capital, como a una centralization jerarquizada o 

"verticalizada" del funcionamiento global de la 
economfa y la sociedad en beneficio de la oligar 
qufa cafetalera cuyo nucleo mas poderoso residfa 
y giraba mercantilmente alrededor de la ciudad 
capital. Pero el proceso no rompio los finos hilos 
del equilibrio pre-existente, buscando mas bien su 
redefinition vfa la subordination indirecta del 
productor directo al gran financiero, beneficiador 
y exportador del cafe. Fue asf como se evito en 
esta especial modernization, dada en condiciones 
de liberalization casi completa del comercio exte 
rior, la expropiacion violenta del campesino, su 

proletarizacion o esclavizacion frente a los dicta 

dos del capital y sus fracciones. Este rasgo nos ha 
llevado en otra parte incluso a explicar algunas de 
las caractensticas del proceso democratizante na 

cional a partir precisamente de una especie de 
"pacto social" o "igualitarismo basico" que distin 

guio la estructura social de Costa Rica de la de 
otros pafses cafetaleros con tenencia latifundiaria 
en la region caficultora (26). Este relativo reparto 
compartido de beneficios sera, asimismo, una de 
las mas fuertes variables de contexto que permi 

ti ran explicar posteriormente aspectos claves del 
papel progresista jugado por San Jose en el 
desarrollo costarricense. 

Aunque en los alrededores de San Jose 
tenemos por los anos 1830 las simientes de esta 
particular articulation regional de modos de pro 
duccion pequeno-usuario capitalista, no es sino 

con la regularizacion a fondo de las exportaciones 
hacia Inglaterra en un clima menos impregnado 
por las luchas intestinas de orden localista, que se 
articula el aprovechamiento de las condiciones 
"tributarias" de la gran propiedad con la acumu 
lacion capitalista. Se puede observar, como rodean 

do a los beneficios y centros de recoleccion de la 

cosecha, las pequenas y medianas propiedades van 
siendo poco a poco "alineadas" a lo largo de los 
caminos. Y como si hubieran sido verdaderos 
puestos de trabajo en la "faja de transmisiones" de 
una gran empresa agroindustrial o extractiva, su 

funcionamiento fue sincronizado a los requisitos y 
demandas de la exportation de manera continua e 

implacable, para que arrojaran un plusvalor dife 
rencial en favor del modo de produccion capita 
lista. Con esto se evito entre otras cosas, la tfpica 

polarization entre "burguesia rural" y "proletaria 
do rural", sin que por ello el productor reducido a 
un tipo de explotacion familiar o semi-familiar, 
dejara de participar en un intercambio desigual que 
le permitio a los cafetaleros acumular super-ganan 
cias controlando el polo capitalista dinamico del 
tablero regional centrado en el procesamiento, el 

transporte y la comercializacion exterior. Las 

unidades productoras satelites llegaron a ser una 

excelente base de apoyo para la capitalization 
mercantil de la renta dentro de toda una armazon 

regional que, a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XIX, fue adquiriendo su perfil definitivo, y 
muy perdurable por cierto, como sistema unico y 
coherente de valorization del capital, administra 
tion territorial y viabilizacion del espacio. 

Sin embargo, nada de eso impidio que el 

capitalismo agrario costarricense adquiriera un 
distintivo "democratico" si se le compara a escala 

centroamericana o con otros casos de proletariza 
cion agraria mas acordes con el modelo clasico de 
la "acumulacion originaria" de que nos hablo 

Marx. 

Y no es que los hacendados mas ambiciosos 
no intentaran extender el dominio de sus capitales 
via la adquisicion de tierras, su concentration y 
monopolization. Es probable que lo intentaran por 
diversos medios hasta encontrar valladares estruc 

turales de gran importancia; como, por ejemploel 
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bajo monto de los capitales iniciales de que 
dispusieron a la hora de emprender la competencia 
por las mejores tierras y el aprovechamiento de las 

oportunidades lucrativas que se abrieron con los 
vmculos tendidos hacia el mercado mundial; la 
escasez de mano de obra y el hecho de que esta no 

pudiera ser facilmente expulsada de sus tierras y 
pueblos por los anclajes habituales queguardaba 
con estos; la enorme resistencia ancestral de los 

campesinos a perder su principal medio de produc 
tion que es la tierra, y la densa estructura 
familfstica que se formo entre ellos desde el 

perfodo colonial tan bien estudiada por Samuel Z. 
Stone y que pudo haber actuado como una especie 
de capa o coraza protectora ante los embates de 

los terratenientes e intrusos; el hecho de que en 
caso de ser expulsado de sus tierras, en condiciones 

regidas por un "modelo" de escasez de mano de 
obra y oferta ilimitada de tierras, podia el campesi 
no y su familia irse hacia la frontera agrfcola movil 

para proveerse allf nuevamente de tierras, reprodu 
ce estructuras parcelarias y poblados que asemeja 
ban los anteriores, fundando especie de parapetos 
o furtines capaces de ofrecer multiples obstaculos 
a los procesos expropiadores, sin por ello confor 
marse como murallas reacias a integrarse al circuito 

capitalista de acumulacion fuere vfa la apropiacion 
de plustrabajo directo que desde este se realizaba; 
o la expansion de la red de relaciones de intercam 
bio que se produjo entre los principales centros 

poblados del Valle. En fin, factores todos ellos que 
militaron en beneficio de un patron muy particular 
de acumulacion capitalista que sera necesario ir 
descifrando mejor para entender el sistema de 
asentamientos (27). 

De este modo, el espacio habitual josefino se 
vio actualizado y dinamizado por los procesos de 
la economfa exportadora, pero mantuvo una serie 

de caracterfsticas muy importantes ligadas a la 

supervivencia de las formas parcelarias de la 

propiedad atadas al polo capitalista del proceso 
acumulador, que aunque no se ubicaba directa 

mente en el medio urbano, estaba representado en 

las zonas aledanas por la institution del benefi 
cio-pueblo cafetalero que mantuvo su raigambre 
rural. Conviene al respecto tener presente esta 

interesante observation de Hall: 

Aunque no todas las grandes fincas 
cafetaleras tenfan su propio pueblo de 
nucleo, la mayorfa contaba por lo 
menos con una pequena agrupacion de 

edificios alrededor de su beneficio. El 

procesamiento del cafe no se desarro 
llo en Costa Rica como una funcion 

urbana, como si' lo fue en Colombia, 
por ejemplo, donde los campesinos 
pasaban el grano por despulpadores 
manuales, y luego vend fan su producto 
a comerciantes urbanos, los cuales 

tem'an sus propios beneficios para ter 

minar el procesamiento y clasificar el 
grano para la exportaci6n. En Costa 

Rica, algunos beneficios se encontra 
ban en la periferia de las ciudades y 
pueblos, en los casos en que la finca 
del beneficiador era adyacente al acen 

tamiento, pero el procesamiento del 
cafe era en un todo una industria rural 
y dispersa. Casi toda hacienda donde 
se producia suficiente cafe para abas 

tecer un pequeno beneficio, tenia sus 

propias facilidades para procesar el 

grano, pero tambien habia beneficios 
en fincas con pequenas cosechas que 

podian considerarse suplementarias, 

pues la mayor parte del cafe se com 

praba a campesinos (28). 

Esto permitira explicar en parte la existencia 
del sistema de asentamiento semi-disperso, lanzado 

en ci'rculos concentricos o semi-concentricos alre 

dedor de San Jose que se hizo presente desde 
mediados del siglo pasado, dentro del cual los 

pequenos poblados iban naciendo del seno de la 

poblacion aglomerada en muchas fincas, o por 
asociacion de viviendas de pequenos y medianos 

productores mezclados con peones y comerciantes 

en las orillas y cruces de los caminos principales 
que conectaban las fincas y beneficios entre si', con 
San Jose y con el puerto de embarque de las 
cosechas. 

Fue en efecto la red de los grandes benefi 
cios ubicados en las afueras de la ciudad capital lo 

que de seguro le permitio a esta transformarse en 
el eje rector, al que conflui'an las relaciones de 
intercambio y transporte de las poblaciones secun 
darias y terciarias que fueron surgiendo conforme 
se expandio la frontera agncola movil y el sector 
de las subsistencias. El caracter disperso de los 
asentamientos al interior de la zona de fincas, 
producto de la fragmentation de las mismas, y las 
dificultades para integrar recursos de diverso tipo 
?incluyendo mano de obra? en un solo nucleo, 

condujo a la vez a una peculiar estructuracion de la 
influencia regional de la ciudad, donde, por una 
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parte confrontaba a un vasto conjunto de asenta 

mientos dispersos que podfan hasta cierto punto 
"autosubsistir" ligados al complejo de los benefi 

cios, pero, por otra parte, la nucleacion de estos a 

su alrededor le daba a San Jose una condition de 

gran preeminencia y lo llevo a ser el locus o asiento 
por excelencia de la misma clase dominante, que la 
consideraba su civitas. Por ejemplo, explica Caro 

lyn Hall, que existio por ello una clara diferencia 
cion en la distribution espacial de los beneficios de 

cafe, reservandose San Jose los mas grandes y 
Heredia los mas pequenos, con lo que compren 
dian el 80% de los mismos: 

Alrededor de San Jose, los beneficios 

grandes se concetraban en areas como la 

Uruca y Curridabat, donde la elite de 
los productores habfa adquirido sus 

primeros terrenos y establecido sus 
beneficios en los anos de 1840 y 1850. 

Algunas de las familias beneficiadoras 
mas antiguas conservaban el mismo 

beneficio que instalaron en el siglo 
XIX, los Esquivel, en la Uruca, la 
familia Dent, en Montes de Oca y 
Tournon y Compafifa, al lado del rfo 
Torres en San Jose, otras, como la 

familia Von Schroter, habfan cambia 

do, a traves de los anos, tanto sus 

fincas como sus beneficios. La mayo 
rfa de los beneficios pequenos en la 
Meseta Central, produciendo menos de 
1.000 sacos al ano, se encontraban en 

la provincia de Heredia, donde las 

antiguas familias cafetaleras nunca fue 

ron tan poderosas y donde solo un 
nuevo beneficiador, don Julio San 

chez, procesaba el grano en gran esca 

la (29). 

Todo lo anterior nos Neva a la conclusion de 

que, lejos de ver disminuida su position central 

estrategica que habfa adquirido cuando era un 

burgo tabacalero, San Jose la aumento en el 

perfodo de auge agroexportador, sobresaliendo en 
el espacio y en las relaciones sociales de produc 
tion y poder, como el locus por excelencia de la 
actividad reguladora de los intercambios intra y 
extra-regionales, llegando a convertirse en una 

pequena metropolis comercial y financiera, un 
verdadero burgo cafetalero, bien diferenciado del 
resto del hinterland tributario y adoptado como 
asiento de la clase dominante. 

Quedamos ahora sf, con lo recorrido en el 

analisis, en buena capacidad de captar en todas sus 

implicaciones el papel central-dominante de San 

Jose como ciudad capital; eje de una gran transfor 
mation socio-espacial y regional; centro comer 

cial-financiero; motor de nuevas actividades y 
ulteriores diferenciaciones y especializaciones es 

tructurales; y, principalmente, como asiento de la 
clase dominante y como centro regulador del gran 
tablero de la armazon regional, donde se articula 
ron los distintos modos de produccion que hicie 
ron posible la excepcional modernization costarri 
cense del siglo pasado. 

III. San Jose: Burgo cafetalero y asiento de 

nuevos grupos sociales. 

3.1. Ascenso, papel y localization de la 

oligarqufa cafetalera: 

En menos de un siglo San Jose paso a ser un 

diminuto poblado ton 26 chozas en 1751, a 

convertirse en un pujante centro urbano de 20.000 

habitantes, de indiscutible predominio sobre todo 
el Valle Central y con respecto a cuya dinamica (y 
de su hinterland productivo) se fueron determinan 
do los usos, especializaciones y movimientos po 
blacionales de las otras regiones. No cabe duda 

que, por una parte, se dio el efecto de una 

ubicacion estrategica que venfa desde el final del 

perfodo colonial en la union de dos Ifneas o 

tendencias de colonization agncola campesina que 
se movfan desde Cartago con direction a I oeste, 
una hacia Heredia y Alajuela y la otra hacia Escazu 

y Puriscal; y por otra, una localization en medio 
de la region tabacalera. Luego sobrevino el mono 

polio de la capitalidad resultante de la verticaliza 
cion de las relaciones internas de poder y del 

establecimiento del Estado Nacional centralizado. 
Cuando se produjo la expansion cafetalera, asisti 
mos a una virtual hegemonfa josefina principal 
mente sobre la portion occidental del Valle Cen 

tral, al coincidir el punto espacial-material de ese 

asentamiento con el centro de la produccion 
cafetalera y de su reproduction social. Se genero 
por esa via un poderoso efecto de integration 
territorial en su derredor. Llama la atencion en 

todo ello, la gran coincidencia territorial y tempo 
ral de multiples procesos, tanto de concentration 

espacial de las fuerzas productivas y de nuevas 

relaciones sociales de produccion, como de centra 

lization polftica, que implicaron la formacion de 
un Estado moderno. En el ambito estructural 
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correspondieron esos procesos con una diferencia 

cion creciente del binomio "sociedad civil-organi 
zacion poh'tica" y con la "division social-espacial 
del trabajo" sobre la base de una comunidad 
compuesta mayoritariamente de campesinos parce 
larios habituados a sostener, tanto las formas 

ancestrales de la pequena propiedad, como la 
organization pre-existente del espacio. 

Fenomenos todos en extremo decisivos que 
dejan entrever, de un modo bastante claro, las 
interconexiones entre diversos niveles y procesos, 
en el tiempo y en el espacio ffsico y social. Es por 
ello que, cuando analizamos el papel de la ciudad 
como asiento de una nueva clase dominante, esto 

se hace posible gracias a que en ella habfan 
comenzado a manifestarse, en primer lugar, desde 

muchos anos atras, determinadas actividades polf 
ticas y fin an tie ram en te relevantes, las que le 
permitieron a un pequeno cfrculo de moderniza 

dores allf radicados a principios de siglo, tomar 
una delantera en la introduction de diversas 
innovaciones. En segundo lugar, porque apoyando 
se efectivamente en los mecanismos del poder 
publico centralizado y en el relativo prestigio que 
les llego a dar despues de 1835 el saberse poseedo 
res del atributo de la capitalidad, los vimos 

desplegarse, mientras los intereses localistas retro 

cedfan y se vefan forzados a negociar su participa 
tion en el nuevo orden de cosas. Por esa via 

conquerante, el control polftico se hizo tambien 
con poder territorial-estatal y de manera bastante 

indiferenciada ?"patrimonial" la hemos llamado 
en otra parte (30) instrumento de domination 
directo de una clase social en ascenso que se 

aprovecho al maximo de las oportunidades lucrati 
vas que ofrecfa el mercado internacional del cafe. 

Por lo que no conviene subestimar aquf para nada 
a este factor del poder del Estado como co-estruc 

turador del espacio regional-urbano, tal como lo 
hemos destacado y lo seguiremos haciendo. Porque 
si hubo en todo el proceso, estructura de alcance 
nacional alguna favorecida por los procesos ?ya 
antes senalados? de especializacion, creciente vin 

culacion externa, aumento de la productividad 
media del trabajo, acumulacion de plustrabajo y 
division de clases, fue el Estado mismo convertido 
en arbitro "abstracto", en poder supremo que 

regulaba, aparentemente "desde afuera" de las 

relaciones de production, el comportamiento de 
estas segun las reglas del juego que garantizaban la 
extrema apertura hacia afuera de toda la economfa 

nacional. Pero en el fondo obedecfa a claros 
intereses de clase social. 

En efecto, ni la nueva clase ni el Estado 
Nacional nacieron separadamente. Por consiguien 
te, la armazon regional que emergio a partir de 
1830 no fue la consecuencia aislada, casual o 
"neutra" de una gestion de empresarios que 
actuaron aisladamente en condiciones determina 

das por la "endogenizacion" del mercado interna 

tional, al cual se adaptaron creativamente en 

supuesta consonancia con un modelo Schumpete 
riano. Nada de eso: consolidation del espacio 
territorial en el Valle Central e institutionalization 
de los mecanismos reguladores publicos del Estado 
Nacional, fueron parte de un proceso unico, 
comandado claro esti por los intereses en vfas de 
tornarse hegemonicos de la clase cafetalera que 
resultaba ser la mayor beneficiaria con la especiali 
zacion regional del trabajo y el nuevo uso intensivo 
del espacio. Como lo enfatiza Yves Lacoste: 

Es importante comprender que el espa 
cio no es neutro ni inocente sino que 
es por excelencia uno de los campos de 
action de las fuerzas polfticas: el 
Estado es tambien unaentidad geogra 
fica y el aparato de Estado organiza el 
espacio geografico de modo de ejercer 
su poder sobre los hombres (31). 

En el piano institucional, ya hemos explica 
do como fue que con Braulio Carrillo (1838-1842) 
llego a su maxima expresion el desarrollo de la 
centralization estatal en beneficio de la ciudad de 
San Jose, proceso que luego se vena reforzado por 
sus sucesores y, sobre todo mas adelnate, por la 

llegada al poder del General Tomas Guardia 

(1870-1882). Los gobiernos venideros se enmarca 
ron, con variantes por supuesto significativas, 
dentro de la polftica modernizadora general intro 
ducida por Carrillo. Se evito eso sf, llegar a los 
extremos dictatoriales del mismo, pero sin dejar de 
utilizar al estado y a la fuerza militar como 

palancas para imponer la voluntad gobernante, 
incluso sobre fracciones disidentes de la misma 
clase dominante, sin que por ello el aparato militar 
llegara a constituirse en verdadero poder dictato 
rial enfrentado a, o separado de, los intereses de 

dicha clase (32). A la par de esa institutionaliza 
tion continuo dandose la construccion de aduanas 

en los puertos y fronteras; de caminos, puentes y 
edificaciones publicas; las ventas de baldfos que se 

asemejan a verdaderas "reformas agrarias" mini 

fundiarias en nuevas zonas y en los perfmetros de 

los poblados; se produjo el debilitamiento de las 
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prerrogativas municipales y se lanzo un vasto 

conjunto de medidas de saneamiento ambiental, 
todo lo cual enfocaremos con mas detalle poste 
riormente. Solo lo recordamos aquf, para que se 
entienda que fue fntima la interdependencia que 
existio entre la extension territorial-estructural de 
los poderes centralizadores y unificadores naciona 
les de !a administration estatal. A su vez, se 
observo el creciente dominio social y economico 
de la nueva burguesfa agraria costarricense, que 
genericamenge era denominada "oligarqufa cafeta 

lera", cuya vinculacion con el medio urbano 
josefino por supuesto es dignna de destacarse 
porque se dio desde un principio, casi paraielamen 
te al proceso afirmador de la nacionalidad y la 
estaticidad. 

Ahora bien, este medio urbano particular se 
diferencio velozmente del resto de su entorno 
tributario conforme se acentuo al unfsono la 

especializacion general agroexportadora, ya estu 

diada en paginas precedentes. Y esto era lo 

esperable, no solo por los efectos directos e 
inmediatos de la acumulacion de capitales en el 
area tributaria josefina, sino porque con anteriori 

dad se venfan produciendo procesos que militaban 
en favor de la preponderance del nucleo josefino, 
y que una vez abierta la economfa a los impactos 
del mercado mundial, se vieron reforzados activa 

mente. Solo que esta vez cambiaran el status y el 

papel jugado por el cfrculo empresarial y polftico 
conocido como el de "los principales", en vista de 
que sus intereses podfan ser identificados con los 
nacionales y de que sus funciones de dominio 

podfan ahora revestirse con el manto de una 
institucionalidad estatal. Pero les ayudaron mu 

chos factores antecedentes en la obtencion del 

piano hegemonico. 
En efecto, hasta los historiadores tradiciona 

les nan reconocido la signification de la ciudad de 
San Jose como asiento de un poderoso grupo de 

poder que, entre otras cosas, logro en pocos anos 

dar sustento a las finanzas del emergente Estado 

Nacional ?incluso antes de que apareciera el 

esquema agroexportador en gran escala? porque 

podfa empujar hacia adelante el desarrollo de 
nuevas fuerzas productivas con un exito que 

recelaban los cfrculos localistas de los otros pobla 
dos, o que no podfan descifrar adecuadamente. 

Veamos como lo reconoce Hernan G. Peralta: 

La lejanfa o cercanfa de los rfos 
senalaba las posibilidades de subsisten 
cia y de cultivos, y en este factor se 

baso el ensanchamiento agncola de 
San Jose y Alajuela: ofrecieron a las 

Juntas superiores gubernativas la pri 
mera materia prima imponible que 
hizo posible la existencia del interinato 

legal de 1821 a 1823, es decir, que al 

soportar la incidencia del impuesto, la 

produccion agncola josefina dio perso 
nalidad a la antigua Villa Nueva de la 
Boca del Monte, demostro que era esta 

poblacion la mejor equipada, y como 
el factor economico es determinante 
en todos los pafses, al darle apoyo al 

desdibujado Estado que pugnaba por 
nacer, desplazo a Cartago y adquirio la 
direction polftica que no puede ejer 
cerse sin el soporte fiscal que es funcion 
correlativa (33). 

Despues, por consiguiente, el importante 
cfrculo empresarial josefino de una serie de venta 

jas estrategicas iniciales que se tradujeron en el 
nivel tanto economico como polftico, en forma de 
una mayor capacidad de contribuir al estableci 
miento de los mecanismos institucionales y finan 
cieros de un naciente Estado Nacional. Al mismo 

tiempo, anclados a los poderes publicos locales y a 

los que comenzaban a instituirse con alcances 
efectivamente nacionales, los "barones del cafe" 

lograron impulsar la gran transformation regional 
basada en la acumulacion "hacia afuera" en que se 

asentaba la economfa agroexportadora. Los inte 

reses de clase se confundieron asf progresivamente 
con los intereses nacionales, y en el ambito 

espacial-regional, con el papel preponderante del 
marco y las funciones tfpicamente urbanas que 
comenzo a cumplir San Jose, convertido en eje de 
lo que hemos denominado, siguiendo a Lipietz, 
una armazbn regional. 

Pero aquf no finaliza todo. Pues el cfrculo 

polftico-empresarial josefino compartfa una carac 

terfstica que contribufa fuertemente a su cohesion 

interna, incluso en momentos cuando las crisis de 

construccion de la hegemonfa amenazaban con 

fragmentarlo y debilitarlo frente a los disidentes 

que se resistfan ante el sometimiento a la centrali 
dad estatal que tuvo que ir aceptando la poblacion 
subyacente. Utilizando metodos de analisis mas 

modernos que los comunes entre los historiadores 

tradicionales, Samuel Z. Stone comprueba que, 
desde antes del perfodo cafetalero, las familias 
josefinas se venfan emparentando muy estrecha 

mente entre elias y con las que se hallaban en su 
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periferia, al mismo tiempo que lograban tener 
exito en la acumulacion inicial de tierras y 
capitales. Formaron con ello una excepcional 
amalgama o "frente de clase" de poderes heredita 

rios, influencias y relaciones recfprocas formales e 
informales de gran continuidad historica, llegando 
por esa via segun Stone, a constituir lo que podrfa 
llamarse una clase dirigente en donde solamente 3 
familias han producido 33 de los 44 presidentes y 
en donde una docena (aproximadamente) ha gene 
rado las tres cuartas partes de los 1.300 diputados 
en la historia de la Republica desde su Independen 
cia" (34). Ademas. "los vmculos de parentezco 
que los unian (a los miembros de la elite cafetale 

ra) les permitio auto-financiarse, cosa indispensa 
ble en una comunidad de plantation en donde no 
existfan instituciones bancarias" (35). Esto impli 
co que, ademas de estar geograficamente concen 

trado, este grupo de emprendedores nacionales, 

mostraba posiblemente cierta cohesion, endogami 
camente inducida, que los intereses de clase 
vinieron a cimentar todavfa mucho mas por 
encima de conflictos pasajeros que agitaron en 
determinados momentos la vida del siglo pasado. 
Mas aun, estas diferencias se dieron, como lo 

hemos observado en diversos estudios, dentro de 
un contexto de plena "seguridad nacional oligar 
quica", en la medida en que los protagonistas no 
tuvieron que preocuparse mucho por contener 

reacciones disolventes o subversivas "desde abajo", 

que intentaran aprovecharse de las pugnas y 
divisiones para competir por el poder. Estas 

pudieron en esta forma ser "aireadas", o sacadas 

sin temor a la superficie, llegando incluso a 

adquirir despues de 1890 algunas formas semi-ins 
titucionalizadas de expresion y manejo a traves de 
los partidos polfticos personalistas. No podemos 

entrar aquf en estos aspectos con mas detalle. 

Tengamos solo en cuenta que la elite burguesa 
josefina tuvo antecedentes y proyecciones genealo 
gicas muy peculiares que explican en parte su 

papel dirigente y que muchas de elias venfan 

gestandose desde el perfodo colonial. Pero solo se 

pudieron reproducir y ampliar a mediados del siglo 
pasado, por esa combination de factores coinci 

dentes y de diversa fndole que hemos venido 

apuntando en este estudio. 

No vaya a creerse, sin embargo, que entre las 

familias oligarquicas urbanas reino siempre una 

"paz oligarquica". Ya vimos como, apenas se 

escogio la via de construir el Estado moderno, 
estallaron muchas pugnas que afectaron ternporal 

mente la cohesion interna del grupo, el cual 

todavia en los anos 1870 no alcanzaba a ser una 
clase hegemonica nacional, en parte debido a su 
insuficiencia para lograr el pilotaje de un proyecto 
de crecimiento economico a largo plazo, oportuni 
dad que sobrevendra solo con las exportaciones de 
cafe. E incluso en este perfodo de desarrollo 

agropexportador seguirfan dandose esas luchas, 
ahora dentro de un con text o clasis ta dominado en 
su conjunto por la oligarqufa y sus diversas 
fracciones que entraban en pugnas alrededor de los 

problemas de la acumulacion de capitales y la 
distribution de esferas de influencia, incluyendo 
obviamente la que podfa representar un Estado 
que, aunque cuantitativamente era pequefio y 

debil, cualitativamente era un instrumento muy 
poderoso para afirmar una domination territorial y 
controlar el funcionamiento global de la economfa 

agroexportadora. Pero lo interesante es que estas 

pugnas se comenzaron a producir a partir de 1840 
sin que volviera a cuestionarse el atributo de la 

capitalidad de San Jose, lo que revela no solo en el 

piano espacial sino tambien en el politico, la 

aparicion ahora legitimada de la funcion hegemo 
nica regional que dicha ciudad habfa comenzado a 

jugar aun antes de entrar en la segunda mitad del 

siglo XIX. La gravitation disminuida de las mini-o 

ligarqufas estamentales y tradicionales se fue tra 
duciendo en la constitution de San Jose como 
centro polftico indiscutido, como base material e 
institucional del aparato de Estado, que inclufa el 
control de los arsenales y los cuarteles principales 
desde los cuales se dirimirfa en muchos casos el 
resultado de las pugnas internas entre diversos 
contendientes intra-oligarquicos. Al poder legiti 
mado del Estado se unio, entonces, en favor de 

San Jose, la monopolization territorial y adminis 
trativa sobre los medios de la coercion. 

Mas las nuevas funciones urbanas que se 

desarrollaban dentro, o desde adentro, de la ciudad 

capital, no hubiera sido tan exitosas, tan eficaces y 
amplias, si la clase dominante misma no hubiera 

podido vigilar y manipular muy en directo las 
viscisitudes de los negocios publicos. En otras 

palabras, si no hubiera residido tambien dentro de, 
o en pleno contacto cotidiano con, el "burgo 
cafetalero" que habfa contribuido a forjar ella 
misma en asocio con su representante no tan 

disimulado, el Estado costarricense de la epoca. 
Para finales de los anos 40 es perfectamente 

observable ya el dominio que ejercfan, especial 
mente hablando, las famiI ias cafetaleras y comercian 
tes influyentes sobre la plataforma ffsica de la 
ciudad de San Jose. Veamos ante todo algunas 
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evidencias aportadas al respecto por historiadores 
con ocid os: 

Clotilde Obregon, por ejemplo, nos ofrece 
un panorama resumido de la ubicacion espacial de 
las clases sociales en San Jose en la epoca de la 

primera administration del Dr. Castro Madriz, 
1847-49 y un mapa que trascribimos del centro 

que permite ir desentranando cual era la estructura 
del cuadrante central (Mapa No. 1). Dice Obregon 
lo siguiente: 

La clase media baja (urbana) era exten 
sa y estaba integrada seguramente por 
campesinos emigrados a la ciudad, que 
vivfan en los alrededores de San Jose, 
de la calle de la Ronda hacia el campo. 
Se dedicaban al comercio al menudeo, 
es decir, era lo que se llamaba truche 

ros. Ademas, estaban los artesanos; 

carpinteros, zapateros, etc. Sus hijos 
ten fan escuelas donde asistir, para me 

jorar su nivel cultural, y vemos que ya 
en este gobierno, los intereses econo 

micos de este grupo chocaron con los 
de la clase media alta. 
La clase media alta se concentraba en 
las principals ciudades y estaba com 

puesta por las personas instruidas, pro 
fesionales y algunos individuos del 

clero, comerciantes y cafetaleros, de 

donde proven fan los elementos del 

gobierno, muchos de los miembros de 
esta clase reuman a la vez varias de las 

condiciones citadas. Eran los hijos de 
las mejores familias coloniales, que por 
haber sido Costa Rica muy pobre 
durante la domination espanola y no 
haber contado con mano de obra gratis 
de los indios, no habfan llegado a 
formar una rica clase alta. Algunos ya 

habfan estudiado en el extranjero y en 

general todos ten fan mejores modales; 
son los que Wilhelm Marr llama los 

"dones", que acostumbraban usar 

sombrero de copa y capa en las mana 

nas temprano y en las noches. 

Contaron con escuelas donde mandar a 

sus hijos y fundaron una Universidad, la 
de Santo Tomas, que beneficio sobre 
todo a los habitantes de la ciudad 

capital. Fue el sector social beneficia 
do con la agricultura y el comercio del 
cafe. Con las ganancias agrandaron sus 

fincas e invertfan el remanente en el 
comercio y en prestamos, pues ten fan 

un gran espfritu de empresa, sin faltar 
les tampoco un toque de espfritu 
usurario... (36). 

En el mapa que aporta Obregon, se percibe 
como las personalidades mas influyentes al igual 
que los principales edificios publicos se localizaban 
al norte de la actual avenida segunda, llamada 
entonces Calle de la Universidad, lo que revela 
desde temprano la preferencia de la clase dominan 
te en cuanto a residir en la section Norte y 
posteriormente mas hacia el Noreste de la ciudad. 
Se trato de un lento desplazamiento historico que 
a la altura de 1850 no se observa a plenitud, pero 
que en los anos de 1890 se evidential perfecta 
mente, una vez que la zona comercial y burocrati 

ca se haya expandido y tienda a ocupar la zona en 
los alrededores de la plaza y la iglesia Catedral. En 

general, la llamada oligarqufa cafetalera monopo 
lizara los mejores, mas sanos y valiosos terrenos al 

interipr del burgo, formando una verdadera elite 
urbana, que persiguio distinguirse en su estilo de 
vida del resto de la poblacion, pero cuyos integran 
tes no por ello se vefan obligados a desentenderse 
de las tareas del campo, por lo cual no llegaron a 
formar un sector "ausentista". Como lo explica 

Carolyn Hall: 

A pesar de que estos senores supervisa 
ban personalmente sus fincas, la mayo 

rfa de ellos residfa en la ciudad de San 

Jose. Por lo menos treinta y seis de los 

propietarios de terrenos urbanos deli 
mitados en un mapa de esta ciudad 
durante el perfodo 1795-1835 eran 
caficultores y exportadores; juntos po 
se fan casi la quinta parte de los lotes 
en la ciudad. En 1851, fecha en que se 
confecciono otro mapa de propiedades 
de San Jose, mas de noventa caficulto 

res eran duenos de casas grandes. El 

numero total de lotes urbanos que 
pose fan los caficultores era ahora un 

poco men or ?cerca de un trece por 

ciento? pero estas propiedades esta 

ban situadas en las mejores areas resi 

denciales, cerca de la plaza, hoy Par 

que Central, en el corazon de la 
ciudad. Asf pues, esta elite de benefi 
ciadores y sus clientes campesinos, 

fueron los que inicialmente cultivaron 
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la mayor parte del grano cerca de San 

Jose (37). 

Los nuevos magnates criollos se fueron asf 
ubicando estrategicamente en el centro de una 

pequena area de cerca de 100 kilometros cuadra 
dos que producfa las dos terceras partes de la 

production total del cafe, a la cual, como lo hemos 

senalado, controlaban vfa los mecanismos del 

credito, el beneficio, los transposes y la comercia 
lizacion del "grano de oro". Y como no lograron 
proletarizar a los pequenos y medianos producto 
res de las inmediaciones, la inmensa mayorfa de 
estos logro quedarse viviendo en sus terrenos, sin 
sufrir mayores desarraigos sociales o culturales. 

Este aprovechamiento de las condiciones pre-exis 
tentes contribuyo posiblemente a que la poblacion 
no se concentrara en las ciudades, o formara 

grandes poblados empobrecidos perifericos a San 

Jose, sino que se adaptara o un patron de 

poblamiento disperso, que se confundfa con la 
zona propia de cultivos y daba a San Jose la 
fisonomfa no-polarizada de una pequena "civiliza 

tion verde" con escasa diferenciacion urbano-rural. 

A pesar de este relativo equilibrio, sf se cumplfan 
en ella y en otras capitales de provincia, un 

conjunto de importantes funciones sociales que 
dieron lugar a una especie de "urbanismo sin 
urbanization". Sobre este aspecto volveremos, al 

analizar mas a fondo los patrones demograficos 
ligados a la gran transformacion regional y senalar 
asfmismo algunas especificidades del caso costarri 
cense dentro del contexto latinoamericano. 

Lo importante ahora es destacar que aunque, 

por una parte, el cuadrante central que para 

mediados de siglo abarcaba basicamente a los 
cuatro distritos actuates del Carmen, Merced, 
Catedral y Hospital con sus alrededores ("Cuatro 
Orillas") paso de contener 6.497 habitantes en 
1844 a 8.863 en 1864 (diferencia de 2.366) (38), 
por otra parte, realmente no podemos hablar para 

ese perfodo de un verdadero proceso de "urbaniza 

tion", en vista de que la gente permanecio en gran 
proportion todavfa asentada dentro del espacio 
habitual pre-existente que obedecfa al sistema de 
la mediana y pequena propiedad; o bien emigro 
para reproducirlo en las periferias agrfcolas, sin 

que las autoridades presionaran en favor de una 
concentration en poblados. Estos por el contrario 
fueron surgiendo espontaneamente, segun un pro 

ceso que nos describe Hall del siguiente modo: 

En los primeros anos del cultivo del 

cafe en la Meseta Central, muchos 
finqueros todavfa vivfan en los nucleos 
de asentamientos fundados durante la 
epoca colonial, e iban todos los dfas a 
sus lotes. De las siete fincas de cafe en 

Desamparados, por ejemplo, descritas 
en los Protocolos de la decada de 
1840, ninguna tenia casa ubicada en 
ella. Costa Rica, sin embargo, al con 

trario de lo perseguido por el imperio 
espanol, no insistfa en la agrupacion de 
toda la poblacion en nucleos de asenta 
mientos. Dentro de la Meseta Central 
habfa pocas haciendas grandes con sus 

propios pueblos centrales, y a medida 
que aumento el numero de pequenas 
fincas cafetaleras, comenzaron a apa 
recer nuevas poblaciones dispersas. Era 

mucho mas corriente a mediados del 
siglo pasado que un pequeno cafetale 
ro viviera con su familia en su propia 
finca, en una casita de un solo piso, 
construida con adobe o madera, pinta 
da de bianco, con techo de tejas rojas, 
y de dos o tres cuartos sencillamente 
amueblados (39). 

Claro esta que, con la gran transformation 

ocurrida en el lapso de una generation, el raquftico 
nucleo urbano que era San Jose en 1840 sufrio 
modificaciones que iban mas alia del simple 
acomodo de las mas sobresalientes familias oligar 
quicas dentro de sus linderos, en la zona central 
del cuadrante. Aparecieron ademas otros "actores" 

o estratos urbanos dentro y fuera de la ciudad, sin 
cuya referencia tendrfamos un panorama incom 

plete. 

3.2. El refuerzo de la infraestructura mate 

rial: 

A pesar de que no asistimos, en el caso del 
cuadrante y de las areas circunvecinas de San Jose, 
a un acelerado proceso de urbanization caracteri 

zado en lo esencial por una aglomeracion creciente 

de poblacion mucho mas elevada que la tasa de 
crecimiento de la poblacion entre los anos 1844 y 
1864 (ver cuadro No. 1), sf comprobamos cambios 

importantes en la estructura ffsica y un acrecenta 

miento de nuevas actividades que en tales cambios 
se reflejan como resultado del dinamismo de la 
economfa agroexportadora y la asuncion de nuevas 

funciones por parte del Estado. 
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CUADRO 1 

POBLACION DE SAN JOSE Y DEL PAIS: RELACIONES Y TASAS DE 
CRECIMIENTO, 1741-1927 

San Jose Costa Rica 

Tasa de creci- Tasa de creci- San Jose/Costa 
Anos Total mientoanual Total miento anual Rica x 100 

1741 - 24.126 

1751 2.330 - 24.022 -0.04 9.7 

1778 - 34.212 1.32 

1783 4.869 2.33 - - 

1801 11.095 4.68 52.591 1.89 21.1 

1815 11.587 0.31 - - 

1824 15.472 3.26 65.393 0.95 23.7 

1836 17.965 1.25 78.365 1.52 22.9 

1838 19.245 (1) 3.50 - 

1844 19.725 0.41 93.871 2.28 21.0 

1864 21.379 0.81 120.499 1.26 17.7 

1875 - 153.250 2.21 

1883 - 182.073 2.18 

1888 - - 205.731 2.47 

1892 36.783 1.96 243.205 4.27 15.1 

1900 - - 303.762 

1927 62.253 1.51 489.030 2.16 12.7 

(1) GUDMUNDSON, Op. Cit. p. 138. 

FUENTES PRINCIPALES: Thiel, Monografia de la Poblacidn, Op. Cit.; M. Fernandez, A. Schmidt 

y V. Basauri, "La Poblacidn de Costa Rica y Origenes de los Costarri - 

censes (San Jose: Edit. Costa Rica, 1977) y Censos de la Republica. 
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Veamos algunos indicadores del aumento de 
las actividades y estructuras urbanas en San Jose. 

Las calles, cuyo empedrado se habia iniciado 
en 1837, fueron rectificadas en 1850, ano para el 
cual hay ya 80 cuadras centrales delineadas; en 
1867 se macadamizaron, y casi simultaneamente se 
initio la apertura de nuevas calles hacia el Sur 

(Plaza Gonzalez Vfquez), el Este (Estacion del 
Atlantico hacia Barrio Aranjuez), el Norte (Barrio 
Amon) y el Oeste (actual Cementerio), siendo el 

empuje hacia el Este mayor hasta los anos 80 
cuando comienza a observarse una gran expansion 
del cuadrante hacia el Oeste (zona del Cementerio 
y el Hospital). En 1889, segun un mapa publicado 
ese ano, existfan ya 153 manzanas, lo que denota 
casi una duplication del cuadrante en tres decadas 

(ver mapa 2). Cabe decir que este desarrollo no 
obedecio a plan alguno determinado. He aquf 
como describio el patron resultante un observador 
del ano 1887, Joaqum Bernardo Calvo: 

La delineation de las calles, formadas 
sin plan determinado, presenta algunas 
irregularidades; pero no son de natura 

leza que altere el buen orden de elias. 
Fueron empedradas por primera vez en 
el ano 1837, debido al celo del Sr. Jose 
de Gallegos, comisionado especial de la 

Municipalidad; mas como ese sistema 
dejaba mucho que desear ha venido 
reponidendose por el de macadam, que 
hoy se halla establecido en casi toda la 
ciudad. 

Tienen las calles unos diez metros de 
ancho, y en algunas se notan desniveles 

o ligeras pendientes, causadas por los 
accidentes del terreno. Son las princi 

pals por su longitud y mejor aspecto: 
la del Comercio, la del Cuno, de 

Carrillo, de la Fabrica, y de Calvo por 
el Norte; de la Universidad, del Semi 
nario y de Velarde o de los Cemente 
rios por el Sur, de Catedral, del Gene 
ral Fernandez, de la Merced, del Tea 
tro y de la Uruca, por el Oeste; y las 
del Laberinto, Goicoechea y del Vapor 
por el Este (40). 

Observemos que la estructura partio de un 
Cuadrante original, a partir del cual se reprodu 
jeron por anadidos sucesivos las manzanas for 

mando un tablero que primero se extendio hacia el 

Este y luego hacia el Oeste. 
A partir de 1850 comienza a evidenciarse 

una mayor cantidad de obras de infraestructura 
sanitaria y alumbrado publico. En 1851 se introdu 
ce el alumbrado de canfm y el electrico en 1884, 
siendo San Jose la primera ciudad centroamericana 
en adoptarlo. Entre 1864-67 se construyen los 

tanques de agua y para 1867 se instala la canena 
de hierro y se mejora la calidad del agua. En 1892 
se inicia la construction de cloacas y alcantarilla 
do. Conjuntamente con estas obras, que repercu 

tieron muy positivamente sobre la salud publica, se 
levanto en 1852 el Hospital San Juan de Dios, 
hacia el Oeste de la ciudad, inaugurandose toda 
una zona urbana donde se fueron concentrando 

diversos servicios de salud publica que cumplieron 
importantes funciones en la reproduction y mejo 
ramiento de la calidad de la fuerza de trabajo 
urbana. 

El numero de edificios publicos ubicados 
dentro del cuadrante citadino habfa llegado a 28 
en 1864, segun information del Censo. 

Entre 1850-55 se edifico el Palacio Nacional 
donde por muchos anos se concentraron las 

oficinas de los ministerios y el Congreso; se 
terminaron el llamado Teatro de Mora, la Fabrica 
de Licores y algunas obras menores. Pero lo mas 
sobresaliente fue la proliferation de edificios para 
alojar las nuevas casas de ensefianza: Universidad 

de Santo Tomas (1850), Liceo de Costa Rica 

(1864), Escuela de Mecanicos (1868), Colegio 
Seminario (1878), Colegio de Sion (1 881), Colegio 
de Senoritas (1888), Edificio Metalico (1891) y 
multitud de escuelas publicas y privadas de prime 
ras letras y artes. Se fue generando con gran apoyo 

estatal un vasto movimiento cultural que indiscuti 

biemente vino a reforzar el papel prestigioso de 
San Jose como supremo centro cultural y educati 

vo del pafs. Fue principalmente a partir de 1867 
?ano en que el Estado se hizo cargo de la 

organization de la ensefianza sustrayendola del 
ambito municipal?, que se produjo un gran 
aumento de los fondos del presupuesto asignados 
al sector. Segun las Memorias de Hacienda, estos 

pasaron de 040.260 pesos en 1868, a (J86.575.60 
en 1875 y para 1879 casi se duplicaron a 

0135.457.18. Para 1890 habfan ascendido a 

0546.035. Todo lo cual indica el gran enfasis 

puesto en los gastos de education a la vez que se 
iniciaba el descenso del gasto militar, tendencia 

que se hara' ma's notira a la vuelta del siglo (41). Se 
revelaba asf un cambio fundamental en la 

estrategia estatal de domination societal, 
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particularmente referida al medio urbano y 
polfticamente mas sensible, donde como lo 

explicaremos comenzaron aproliferar grupos 
sociales mayoritarios de reciente formacion que 
plantearon sus necesidades sociales y que a partir 
de 1890 impondran un viraje radical en los estilos 

verticales, autoritarios y cerrados de control que 
venfa ejerciendo la oligarqufa agro-mercantil 
costarricense (42). 

Inferimos que, ademas de reforzar el marco 
urbano construido, las edificaciones escolares con 

tribuyeron a concentrar la poblacion alrededor de 
ciertos puntos geograficos, a generar necesidades y 
actividades paralelas de fndole urbana, y a dar un 
marco institutional mas solido al emplazamiento 
urbano, senalando en muchos casos tanto las 

fronteras como los caneles de su expansion. No 

hay duda que durante todo este perfodo, hasta 
bien entrados los anos 30 del siglo siguiente, las 
escuelas que se ubicaron en el area josefina, 

cumplieron la "funcion latente" de afianzar la 
frontera urbana, la estructura de los asentamientos 

aledanos y los procesos de su gravitation centrfpe 
ta favorable a la consolidation de San Jose como 
eje de toda la armazon regional. Y esto se debio sin 
duda al papel que globalmente se asignaba al 
sistema educativo como requisito de desarrollo 
economico y de movilidad social en el esquema 
ideologico introducido por los reformadores libera 
les del ultimo tercio del siglo pasado. 

Senalamos que, para 1864, el Censo nos 

reporta la existencia de 28 edificios publicos en la 
capital. A partir de esa fecha, el crecimiento 
vertiginoso de las finanzas publicas y de la estruc 
tura administrativa, financiera y aduanera del 

Estado, implico un aumento sin precedentes de los 
empleados y las oficinas publicas, que forzo al 
Gobierno Central a incluir cada vez mas altas 
partidas presupuestarias para la construccion, repa 
ration y ampliation de edificios publicos (inclu 
yendo algunos de ornato urbano). Por ejemplo, en 
1865 se destinaron $10,000 para efectos de 
reparation y construccion, suma que se amplio a 

$80,000 en 1868, incluyendo una partida especial 
de $20,000 para la construccion de una Escuela 
Nacional de Agricultura. Tambien se reforzo el 
presupuesto de la Direction de Obras Publicas, 
creada en 1860 por medio del decreto II con una 

primera dotation de $5,000 (43). 
Cuando se firman entre 1871-72 losempres 

titos britanicos para construir un ferrocarril al 
Atlantico por un monto total de 3.400.000 libras 
esterlinas (de las cuales el pafs recibio efectivamen 

te solo 900.000), se produjo bajo el estfmulo del 
Estado, un auge de la construction urbana tanto 
en San Jose, como en Heredia y Alajuela (lugar 
donde se iniciaron las obras ferroviarias el 1 de 
noviembre de 1871), ya que por razones poh'ticas 
mas que racionales y tecnicas, la empresa se 

comenzo en la zona urbana del pafs y se fue 
extendiendo por medio de ramales hasta unirse 
con las instalaciones portuarias del Atlantico, lo 
que no se logro sino hasta 1892. 

Por una parte, el proyecto ferroviario condu 

jo a un fuerte endeudamiento externo. Afirma 
Soley Guell (44) que los gastos publicos entre 
1870-82 subieron a cerca de $35 millones de los 
cuales el ferrocarril absorbio $15 millones. Siendo 
el aporte real de los emprestitos de solo $4.87 
millones, se revelaba asf el esfuerzo financiero del 
Estado. Pero, por otra parte, contra toda predic 

tion, los gastos en obras publicas continuaron en 
aumento, respondiendo muchas de las nuevas 

actividades a necesidades del ferrocarril que exigfa 
la expansion de muohos servicios y de la infraes 
tructura urbana. Sobre esto nos informa asf Soley 
Guell; 

Las vfas urbanas mejoraron en muchas 
ciudades. En San Jose principalmente 
a macadamizarse, imponiendose un tri 

buto de $3.00 por vara de frente a la 
calle sobre solares y edificios, poste 
riormente se elevo a $5.00 en razon a 

que el macadam le sal fa costando al 

municipio entre $6.00 y $7.00 por 
vara. A la par se extendfa el servicio de 
carruajes en la capital, y el de diligen 
cias entre las ciudades de la Meseta. 
Un contrato del 74 con la "Companfa 
de Diligencias de San Jose" subvencio 
na a esta con $200.00 mensuales para 

ayudar al servicio regular de correos y 
carros entre San Jose, Cartago, Heredia 

y Alajuela y para llevar pasajeros, carga 
y correspondencia hasta las respectivas 
estaciones del ferrocarril. La tarifa 
costaba veinticinco centavos por pasa 

jero, y la misma suma por encomienda 
de diez a doce libras. El alumbrado 
publico, a cargo de los serenos, se 

extendio a las otras ciudades sin mejo 
rar notablemente, en calidad, hasta 

que en la siguiente administration se 
establecio el alumbrado electrico en 
San Jose (45). 
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Como muchas de las demandas de satisfacci6n 
de nuevas necesidades urbanas deb fan ser atendi 
das por los municipios y estos vieron rapidamente 
rebasadas sus capacidades presupuestarias, el Esta 

do lanzo de inmediato programas encaminados a 
asistirlos financieramente, con lo cual aumento 
directa e indirectamente su ingerencia en la vida 
cotidiana e institucional del sector urbano y logro 
centralizar poderes, fortaleciendo aun mas los 
centros nacionales de decision administrativa y 
financiera. Dice Soley Guell al respecto: 

La hacienda municipal era pobre; sus 
recursos escasos, aun en tiempos co 

rrientes. Mucho mas escasos resultaron 

cuando el auge general del pafs avivo 
los deseos por mayores comodidades 
urbanas. Todos los municipios cons 

truyen, en este perfodo, edificios pu 
blicos, carceles y escuelas, principal 
mente. La mayor parte de ellos esta 

blecen el alumbrado de las calles y 
muchos, introducen sus canerfas para 
el servicio de aguas. El progreso gene 
ral exige mayores rentas para atender a 

mayores y mas extensos servicios mu 

nicipales. 
El Estado, como es natural, contaba 

con mas amplio campo para procurarse 

rentas, mientras que el de los munici 

pios es muy restringido. Por eso aquel 
tenia que venir en auxilio de estos. 
Subvencionandolos con donaciones de 

tierras nacionales y con parte de los 

ingresos nacionales. 

Entre estas subvenciones figuran las 
siguientes: en el ano 1872, $ 12.000.00 
a Heredia para su caneria y 

$10,000.00 a San Jose para la Cate 

dral; ano 1873, $12,000.00 a Punta 
renaspara su edificio municipal; ano 

1876, $100.00 mensuales para el Cole 

gio de San Agustfn de Heredia; ano 

1878, $22,000.00 a Alajuela para su 
canerfa. Esto sin contar las partidas 

globales que aparecen en los presu 

puestos del Estado, destinadas a llenar 
cada ano necesidades municipales (46). 

Quedan con estas intervenciones centralistas 

de la decada del 70, inaugurada toda una tendencia 
historica de debilitamiento del regimen municipal 
en la administration urbana, con la consiguiente 

-y creciente? asuncion por parte del Gobierno de 
muchas obligaciones que van atando los poderes 
locales a los intereses centrales, en un proceso que 
se proyectara hasta nuestros di'as a pesar de los 

innumerables intentos por frenarlo. 

Veamos, pues, como el crecimiento econo 

mico agroexportador, el aumento de la capacidad 
tributaria de la poblacion, la construction de 

grandes obras de infraestructura con la importa 
tion masiva de capitales y tecnologi'a mecanizada y 
el surgimiento de nuevas actividades bajo el estf 
mulo de las cuantiosas inversiones realizadas, le 

imprimieron al aparato estatal una fuerza que 
contrastaba con su pequenez cuantitativa, y le 

llevaba a concentrar enormes poderes en las manos 

de un punado de hombres que, en algunos casos 

incluso, se vieron de pronto por ello enfrentados a 
la oligarqui'a comercial-financiera en el piano 

poh'tico. Por su lado, las demandas de intervention 
directa e indirecta ?esta ultima a traves del 
financiamiento y los subsidios a las municipalida 
des? acarrearon consigo nuevas y mayores concen 

traciones paralelas de poder en el medio urbano las 

cuales, al igual que el relativo distanciamiento del 

gobierno frente a los intereses inmediatos de la 

oligarqui'a, le dieron al Estado decisivos grados de 
autonomi'a en el manejo de los asuntos publicos y 
una insospechada ingerencia en la regulation de los 

privados. Asistimos en este perfodo a las primeras 
manifestaciones de una diferenciacion estrategica 
entre los poderes economicos de los hombres de 

negocios y los poderes poh'ticos de quienes mane 

jaban el Estado. Y afirmamos que este proceso 
clave en la historia del pai's no se hubiera produci 
do de no haber contado en su favor con el influjo 
acumulado por un desarrollo urbano en la region 
central del pai's que facilitaba las comunicaciones, 
la toma centralizada y eficaz de decisiones, el 
control y la regulation de multiples actividades 
dentro de una area que escasamente excedi'a los 

100 kilometros cuadrados alrededor de San Jose y 
si no hubieran concurrido tambien, en igual 
direction, los resultados del debilitamiento de la 
estructura municipal y local de poder que progresi 
vamente veni'an facilitando una concentration y 
centralization urbana de poderes. Es hasta cierto 

punto paradojico que en esta decada en que 
comienzan a tomar mucho auge las corrientes del 

pensamiento liberal, observemos un perfodo de 
ampliation y fortalecimiento de la autoridad esta 
tal que no retrocedfa ante retos como los del 

manejo del proyecto ferroviario, la elevation de los 
impuestos o del ordenamiento monetario. Las 
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nuevas demandas urbanas, la atencion a las necesi 

dades de nuevos grupos sociales e incluso los 

contratos-ley que regulaban las concesiones otorga 

das al capital foraneo, conllevaban casi inexorable 
mente a la formacion -paramuchos dfficil de 

explicar de un Estado liberal que era fuerte a la vez 

que cuantitativamente pequeno, a veces diffcil de 
ser manipulado a su antojo por los intereses 

privados de la oligarqufa comercial-financiera, y 
que no retrocedfa ante llamados a intervenir por 
parte de nuevos grupos urbanos que comenzaron a 

plantear sus necesidades y reclamaron una mayor 

regulation publica de muchas actividades en bene 
ficio de sus intereses. Todo lo cual se reflejo en 
una creciente autonomfa de las estructuras y 

actividades del Estado dentro del conjunto de las 
relaciones sociales imperantes, especialmente en las 

zonas urbanas del pafs, que condujo a lo que 
podnamos llamar el primer gran "florecimiento" 
de las ciudades del Valle Central, y en particular de 
la capital. 

Es nuevamente Soley Guell quien nos advier 
te de esa importante correlation entre aumento de 
la presencia estatal y apogeo citadino. 

Los presupuestos de Guardia cerraron 
con deficit constante. Esto es, los 

gastos superaron a las rentas, pero, el 

deficit total queda debajo del valor 
material de los bienes adquiridos... Las 

ciudades establecen su alumbrado pu 

blico, mejoran sus calles y sus casas, 

construyen sus edificios publicos, a 

bren sus edificios publicos, abren sus 
edificios para mercado, introducen el 

agua a sus habitaciones, construyen 
nuevos caminos, colocan puentes en 

sus rfos, extienden sus Ifneas telegra 

ficas, amph'an los servicios de correo 

interior y exterior, levantan mas es 

cuelas y hospitales, y en suma, ad 

quieren mas elementos de vida civiliza 

da(47). 

Comenzo por tanto en la epoca de Guardia, 
a darse un curioso liberalismo, pragmatico y 

pro-urbano, que por una parte ampliaba la apertu 
ra hacia el exterior, la dependencia estructural de 
la economfa y el cosmopolitanismo de la sociedad, 

mientras por otra reforzaba la estructura interna 
del poder, la cohesionaba y racionalizaba en las 
instancias de la domination estatal, incluso a costa 
de hacer retroceder los intereses localistas y 
especfficos de algunas fracciones de la clase capita 
lista. Mas aun, un liberalismo que aunque tenfasu 
base de acumulacion en los procesos agrarios de 
produccion, estimulo el crecimiento y mejora 
miento de las ciudades estableciendo asf las bases 
de una alianza de sus protagonistas con los nuevos 
sectores sociales emergentes de orientation progre 
sista y democratica que mas adelante seran actores 

con indiscutida solvencia polftica, aunque no 
cuenten con organizaciones permanentes que de 

fiendan directamente sus intereses. 

Es hora, entonces, de que examinemos en 

breve las caracterfsticas y trayectorias de los 
nuevos grupos sociales que emergieron a conse 

cuencia de la gran transformation urbano-regional, 

y que son expresion de una division social del 
trabajo mas compleja, de la especializacion a 
ultranza de una economfa abierta al mercado 
mundial y de una red local de intercambios mas 

amplia dentro de la jerarqufa urbana. Seran tam 
bien los grupos cuyas repercusiones en el terreno 

polftico-institucional no pasaran inadvertidos a 

partir de 1890, cuando se inicia el apogeo de la 
llamada Re publico Liberal. 

Interesante liberalismo este, de orientation 

pro-urbana y muy pragmatica que actuaba en una 

fase donde se asentaban y levantaban tambien los 
cimientos de un nuevo pafs, mas abierto hacia el 

exterior, con sus centros nacionales de decision 

mas definidos y coordinados a pesar de la entrada 
del capital foraneo. Un pafs que por ello se hacfa 
crecientemente cosmopolita, con su infraestructu 

ra en amplio proceso de modernization y con una 

poblacion que habfa entrado desde hace algunos 
anos en la ruta hacia una diferenciacion social mas 

compleja y acentuada, a la cual corresponderan 
tambien intercambios comerciales internos y exter 

nos mas intensos y concentrados en la zona central 

del pafs donde ya se habfan experimentado los 
efectos de esa diferenciacion. 
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