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Introduccion 

Esta obra esta dividida en dos grandes partes. La 
primera representa, en mi criterio, una excelente sintesis 
interpretativa, la cual solamente ha sido posible debido a 
la prolific a investigacion de Ivan Molina a 10 largo de la Ul
tima decada. La segunda es un acopio que pone de mani
fiesto una actitud poco egoista del autor, dado que, en muchos 
casos, el historiador prefiere atesorar las fuentes prima
rias que recopila, antes que compartirlas con sus colegas y 
aprendices, actitud que nunca ha sido la tonica en el que
hacer del investigador Molina. Esta segunda parte esta 
constituida por una antologia de pros as y versos de Jose 
Joaquin Sibaja Garcia, el ultimo representante "impre
sor" de esta familia alajuelense; por un inventario de los 
objetos de la imprenta que adquirio el Museo Historico 
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C'-llt.ural Juan SantaDlaria l'll 1991 !/, 10 ma..q Interesant " 
p"r a lo~ I,istoriadores, POI' 72 pOl'm"~ irnpr"~os en volan_ 
t es que Sl' iTllprimieron en el taller de los S ibaja, los cuales 
eran utilizados l'n l,, ~ (,ornunidades para p r om,ocionar los 
Lurno~ entre 1900 v H)02, l' ~ d""ir, en la tr'ansiC16n entre 
do~ ~igl,, ~ q ue antecedi61a qUl' hoy viviITlos. Sl'glm :Mol", a , 
esta "POl'S;" d" tunw" es u n a h,cn tc, h,n,hml'n (.,,1 p"ra 
aproximarsl''' la ""Itllra Ix>pular de esa epoea, 

Algunos ideas centrales dellibro de Ivan Molina 

Pern.ita nrr>e dial og-ar brevernPIII." ,'<'" alguna s de 
l a s idea s centrales quc plantea Tv;;" Moli,,:> en "st.,., li
bro . La prllnera parto dcllibro lleva por lH,ulo "I." Repu
bli",. de las letras en San J'os t' '', 1\ primera vista, la oter
I." d,.' .. ,ontenido~ del libro parece una con hnuaci6n de los 
tr"baios d e 1\--101i"", de I,m que seda dema~iado exten~o 
realizar una breve ret..n)S!""",i(m , pero que s e h a n ce n· 
t rado, j unto con varios lr"lmjos de ot.ros col ab(jradore~ , 

en la caracteri~,aci6" , "n 1" ,l "~<:rip<:i()n del "mundo urna · 
no" co"t."rri(,pn,,,) <I" l a ""gunda m it a d del ~iglo XIX y la 
prinl<'ra mil"d del ~ iglo XX. Pe,'o en este l ibro h ay un 
,,,, ,,,hi,, importa nte : lejo;; qued6 la interpretacion d e la 
"""It.un. P"JI"JIa,·n co~tar'r'ic"n~., como una c u lt ura de lo~ 
sed.()r<· ~ d"mi"ante,~ 'I '''' ,,~i~ti"n "I t e "t,'o y que empe 
ZaJ'o n a d"",,,-,-on,,r l'l ~usl" por la~ Iwlb ~ "rt...,,, y I" lite· 
rat ura extr a njcra, tal y como ~ e int .erpret6 e n ot.r",; 
obra s de . .1\-101ina. ' 

Asi , el prin.e r capit u l o de e sta obra, que inicia con 
I" " a r " de,'i/. " "i6n d e I" cultura 1']''''- 8'''' del V"II,· Cen· 
tJ'[~j de Cost a Hica a Enal.,;; del per'iodo "oloni a l , "onti
nua con el anali~ i s d e l a burg u e R."uni e "to d e los s ""I.{)r<.',~ 

snela l e ~ vjJ'LCulado~ "I .. ,,,Itivn )' '" exp()r\.a('i0n d,,1 ""U" 
con e l '>8t.LJ<li() d" L, ~ ,,,,,,Iariza,,i(),, t.'·"'pn",,' d" su ~ 

lect un.~ h a cia r" .. ,di a d() ~ d .. ,1 s i!{I" XTX, e i"l,r"d",,<, "" 
elemento nove doso d e un a d e sus ull. i ", a~ "br a N, , ' n 
coauto, i a cnn S t ev e n P al"""., til."lad" "Ed,,,,ando " 
Costa I{ica "": " IWSfH c.lP que .. ,I apan. l,o "dun,li"o c""ta
Hlcense en~ b "sta,d." pr"""ri{) "n l a~ priITl"r,, ~ dccadas 



del siglo XX, el alfabetisIllo aUIllent6, sobre todo en el Va
lle Central. El aporte de este priIller capitulo es el esbozo 
de una hip6tesis interesante: Illientras la cultura y la lec
tura "urbana" fueron profanas, tanto en los sectores Illas 
aburguesados COIllO en los Illas populares, la cultura y la 
lectura "rural", al Illenos en el caso de los trabajadores 
agricolas, estuvo dOIllinada por la lectura devota y esco
lar, es decir, existi6 una circulaci6n y un conSUIllO dife
renciado de titulos entre el call1po y la ciudad. 

El hecho anterior, tal y COIllO se sen.ala en el capi
tulo segundo del libro, titulado "El universo tipografico", 
esta estrechaIllente vinculado con el hecho de que " ... el 
iIllpacto de la iIllprenta fue espacialIllente diferenciado. 
El peso que tuvo en la vida cultural de las provincias fue 
inferior al que alcanz6 en la capital del pais, verdadera 
plaza fuerte del tiraje de peri6dicos y revistas" (p. 39), 
proceso en el cual la IIllprenta Nacional jug6 un papel 
estelar, ante incipientes eIllpresas tipograficas privadas, 
en Illanos de extranjeros. Llevando esta situaci6n a otros 
confines, queda claro que en el Illodelo liberal de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX, el faIlloso laissez 
faire ha sido una construcci6n de la historiografia libe
ral, debido a que en un call1po tan especifico COIllO la pro
ducci6n tipografica, la intervenci6n estatal taIllbiEm fue 
fuerte, asi COIllO en el caso de la econoIllia y el fOIllento 
agropecuarlo. 

Tanto asi que, COIllO plantea Molina en el capitulo 
tercero de su libro, titulado "Cultura urbana, Estado li
beral e intelectuales", uno de los objetivos de los libera
les fue "civilizar a los sectores populares" (p. 49) y en 
este proceso, los sectores populares no fueron sUIllisos. 
Seglin el autor, en la Costa Rica de finales del siglo XIX, 
la interacci6n de la cultura libresca de elite y popular, 
habia originado una "cultura de Illasas" que era evidente 
incluso para los viajeros extranjeros. 

Por esa raz6n, el estudio del papel que jug6 Ala
juela en este proceso es el objeto dc estudio del capitu
lo cuarto de la obra. La iIllprenta de Sibaja, fundada 
por Joaquin Sibaja Martinez, inici6 sus funciones el 5 
de octubre de 1867, lllcdiante el tiraje del peri6dico "El 
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Cencerro", dirigido por Leon Fernandez Bonilla. Con 
este hecho se inauguro una transmision intergenera
cional del oficio que llego hasta Jose Joaquin Sibaja 
Garcia. Este taller de impresion Ie permite a Molina 
rea1izar una microhistoria con tres aristas: una fall1i
liar, que acabamos de resefiar, otra local y, fina1mente, 
una social. 

Loca1mente, la imprenta se convirtio en un ne
gocio, con productos diversos, posicionado regional
mente, pero con pocas posibilidades de competir con 
las ill1prentas josefinas. Eso si, el "poder de la pala
bra" perll1itio que, poco a poco, se creara un vinculo 
familiar con el poder politico; adell1as, "la politica" era 
uno de los mejores clientes del taller de los Sibaja, y 
de los talleres josefinos tambien. Por otra parte, so
cialll1ente es importante el papel del negocio fall1iliar 
en el origen de la "clase media" en Alajuela, hipotesis 
que motiva para el planteamiento de futuros proyec
tos de investigacion. 

Al final, segUn Molina "El crecimiento urbano y el 
avance experill1entado por la a1fabetizacion popular en 
las ciudades contribuyeron a que, en e1 transito del siglo 
XIX al XX, la cultura de masas experill1entara una tem
prana expansion" (p. 118), 10 que se dell1uestra con la di
versificacion en el consumo cultural: diferentes tipos de 
funciones, juegos ll1ecanicos, presentaciones escenicas y 
exhibiciones cinematograficas, cuyo impacto, como que
da implicito en este libro, fue menos fuerte y mas lento 
en las provincias que en San Jose. 

Balance crftico 

A pesar de los aportes de esta obra, considero 
conveniente esbozar algunos criterios sobre el marco 
general de interpretacion que utiliza el autor. En pri
mer lugar, existe un avance in1.portante en este libro, 
en terminos de trazar lineas mas claras entre la cultura 
popular y la cultura de los sectores dominantes, y este 
avance hene que retOll1arse en futuros trabajos. 
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Me parece interesante que se lIlatice y discuta el 
alcance de conceptos COlIlO "lIlundo urbano" y "cultura de 
masas" aplicados a la realidad hist6rica de Costa Rica, 
de San Jose y de la vida en provincia a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 

Por una parte, es indudable que los conceptos ten
drian Illayor validez en el caso de la ciudad de San Jose, 
aunque la cultura de Illasas parece ser un fen6111eno ti
pi co de las sociedades industrializadas; aun asi, es inte
resante plantear (,cuales son los lilIlites analiticos que 
deben guiar este concepto para poder aplicarlo al caso 
costarricense? (,sera 10 lIlislllO leer a los clasicos en San 
Jose 0 en Paris? Lo que si es real es el lIlillletisIllo que 
ha guiado a los sectores dOlIlinantes en AlIlerica Latina 
en general, por 10 que una via alternativa seria estable
cer los patrones de conSUlIlO de los diferentes sectores 
sociales y, por otra parte, seria valida buscar una via 
para analizar la recepci6n de estas practicas cultura
les, call1ino que ya ha eIllprendido Molina pero que, a 
Illi juicio, deberia ir acolllpaiiado de una renovaci6n 
conceptual lllas ajustada al caso de sociedades rurales 
y agrarias, COIllO la nuestra. 

En esa IllisIlla direcci6n, la dicotolIlia rural-urbano 
que se establece constituye un criterio lIletodol6gico rele
vante, pero sielIlpre salta la duda de (,hasta que punta 
existe una lilIlite preciso entre alIlbos lIlundos? Todavia 
en el presente, en el lIlundo urbano josefino se conser
van practicas y tradiciones originadas en el call1po. Mu
chas cabeceras de provincia eran una especie de agri
towns, centros que concentraban los servicios en en tor
nos dOIllinados por la explotaci6n agricola. No debelIlos 
olvidar que a la par del "lllundo urbano" que se ha estu
diado hace lllas de una decada, esta un "lllundo rural" 
del que todavia nos falta lllucho por descubrir y de la 
cOlllparaci6n entre alIlbos, en sus aspectos estructurales 
y de representaciones sociales, podelllos encontrar la lla
ve para la busqueda de conceptos alternativos 0 refor
lllulados que perIllitan cOIllprender Illejor las dilllensio
nes de 10 rural y 10 urbano en la Costa Rica de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. 
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Por esa raz6n, las tesis centrales de Ivan Molina 
en este libro constituyen una invitaci6n para las reflexio
nes cOInparadas, y esa invitaci6n no se puede rechazar. 

Notas 

1. Sin ser exhaustivos, vale la pena revisar los planteamientos de 
los trabajos contenidos en las siguientes obras: Molina, Ivan y 
Steven Palmer (Eds.) Heroes al gusto y libros de rnoda. Socie
dad y carnbio cultural en Costa Rica (1700-1900), San Jose: 
Plum sock Mesoamerican StudieslEditorial Porvenir, 1992 y 
Molina, Ivan y Steven Palmer (Edits.) El paso del corneta. Es
tado, politica social y culturas populares en Costa Rica (1800-
1950), San Jose: Plumsock Mesoamerican StudieslEditorial 
Porvenir, 1994. 

2. Cfr. Molina, Ivan y Steven Palmer. Educando a Costa Rica. Al
fabetizaci6n popular, forrnaci6n docente y genero (1880-1950), 
San Jose: Editorial PorvenirlPluITLsock Mesoamerican Studies, 
2000. 
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