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Las diferentes sociedades establecen distintas relaciones con el patrimonio. 
Algunas lo resguardan y lo valoran, a otras les resulta irrelevante y otras 
francamente lo desprecian. Hay teóricos que aseguran que si una sociedad no 
se identifica con un elemento patrimonial, entonces dicho elemento no debería 
ser considerado patrimonio.

Sin duda es cierto que un pueblo desconoce o rechaza un rasgo cultural 
porque no se siente identificado con él. Pero si bien esa falta de vínculo puede 
darse por un verdadero rechazo consciente de lo que representa el elemento, 
también puede suceder por mera ignorancia. De hecho, en la enorme mayoría 
de los casos, los pueblos se sienten simbólicamente disociados de su patrimonio 
porque no conocen el valor histórico que este representa, porque la memoria 
colectiva ha olvidado su importancia.

Por desgracia, de esto ha sido trágico ejemplo Costa Rica. Constantemente 
vemos atentados al patrimonio en nuestro país, sea por demolición flagrante 
para convertir un inmueble en un parqueo o por intervenciones desatinadas 
que transforman un edificio patrimonial en un adefesio monstruoso.

En buena medida, este problema está vinculado con las nociones de ‘desarrollo’ 
y ‘progreso’ que manejan nuestras sociedades, desde el advenimiento de la 
Modernidad. A principios del siglo XIX, como forma de ruptura con el Antiguo 
Régimen —en nuestro caso representado por España—, la valoración de lo 
nuevo, el deseo de mirar al futuro y el repudio de lo antiguo fueron la norma.

Este rechazo al pasado fue notable también en lo infraestructural: había que 
construir edificios ‘modernos’ que encarnaran el ‘progreso’. El problema es que, 
pasados unos treinta años, lo que antes fue moderno, ya no lo era. Entonces 
había que demoler esos edificios y construir nuevos que coincidieran con los 
nuevos cánones de modernidad. Y este ciclo se ha hecho continuo nuestro país.

Las principales ciudades de Costa Rica son evidencias de ese malentendido 
anhelo de progreso: ciudades que, poco a poco y desordenadamente, fueron 
demoliendo su patrimonio por considerarlo arcaico. Esto nos ha dejado 
construcciones neoclásicas junto a otras de los ochenta, un Art-Deco a la par 
de un edificio de los cincuenta, un victoriano encerrado entre edificios del siglo 
XXI.

En efecto, si una sociedad no tiene las herramientas intelectuales para 
comprender el valor simbólico de un elemento cultural, jamás se sentirá 
identificada con él. Y contra esta ignorancia, la única arma efectiva es la 
educación. El camino de las instituciones protectoras del patrimonio debe 
enfocarse a lograr que las sociedades descubran y comprendan el sentido 
histórico que estos componentes culturales representan en su conformación, en 
su identidad.

Y es en esta dirección en que la revista Herencia de la Universidad de Costa 
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Rica busca realizar su aporte. En este número, como es de rigor, ahondaremos en 
las diferentes manifestaciones del patrimonio. Sobre las expresiones intangibles, 
estudiaremos la herencia gastronómica a partir de la preparación de comidas 
para viajes largos, que se empacaba en hojas de plátano y se transportaba en 
alforjas. Además, veremos la utilidad del documental como medio para registrar 
en audiovisuales diversas manifestaciones del patrimonio intangible.

Dos análisis de nuestro patrimonio literario nos permitirán, por un lado, 
comprender el peso filosófico, histórico y político de José Martí en las ideas del 
ensayista costarricense Vicente Sáenz y, por otra parte, conocer las opiniones 
sobre la naturaleza y las vías de comunicación en el país, a partir de las crónicas 
de viajeros.

Respecto del patrimonio artístico, a partir de la colección de arte más antigua 
de la Universidad de Costa Rica, indagaremos el pensamiento cultural que 
dominaba en el país a finales del siglo XIX.

Y sobre el patrimonio construido, revisaremos la historia de Naranjo y 
Valverde Vega, con el fin de contextualizar las realidades en que se han 
asentado las edificaciones de madera en dichos cantones. También analizaremos 
el Plan de Protección de la zona urbana histórica del centro de Heredia, para ver 
todas las posibilidades de protección y revitalización de los inmuebles de valor 
patrimonial en esta ciudad. Y, por último, la separata de esta edición realiza un 
exhaustivo y detallado estudio de un elemento patrimonial muy presente en 
las principales ciudades del país, pero muy pocas veces detallado: las fuentes de 
hierro de influencia victoriana.

Necesario es hacer patente mi mayor agradecimiento a Leonardo Sancho, 
director titular de la revista Herencia, y a Ana Delia Ramírez, directora de la 
Escuela de Estudios Generales, por haberme brindado su confianza para fungir 
como director interino para este primer número del volumen 29 del 2016. 
Infinitas gracias a los académicos que le aportaron su conocimiento a nuestra 
revista y, por supuesto, a los lectores que le brindan su interés a nuestras páginas 
y su preocupación al patrimonio.

Melvin Campos Ocampo
Director/Editor, a. i.


