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La ciudad de Limón, ubicada en el litoral Caribe de 
Costa Rica, constituye un espacio particular dentro del 
país no sólo por la riqueza natural que posee, sino tam-
bién por su historia y la diversidad étnica y cultural 
existente, la cual se refleja en su paisaje urbano históri-
co. Esta ciudad, planificada y desarrollada durante el 
período Liberal costarricense (1870–1940), responde a 
los ideales de progreso y modernización de la época 
que se reflejan en la importancia dada al espacio públi-
co, el equipamiento y el saneamiento, así como en la 
introducción de nuevos estilos arquitectónicos importa-
dos de Europa y Estados Unidos a finales del siglo 
XIX. Para la época, Limón era una ciudad cosmopoli-
ta, en la cual se habían generado necesidades de edifi-
cios comerciales y de vivienda producto de su consoli-
dación como puerto principal del país y la importancia 
estratégica de la ciudad para la todopoderosa United 
Fruit Company en tiempos del enclave bananero. 

Edificios construidos principalmente con influen-
cia neoclásica, ecléctica o de arquitectura caribeña 
requirieron fuertes modificaciones que permitieran la 
adaptación climática, en función de las condiciones 
de alta humedad, temperatura y precipitación de la 
zona. Destaca el caso particular de la arquitectura ca-
ribeña que, debido a las variantes particulares que 
debieron implementarse para su adaptación contex-
tual, generaron diferencias respecto a la desarrollada 
en el resto de Centroamérica y el Caribe (Sanou y 
Quesada 1998), siendo uno de los estilos más difun-
didos en Limón y uno de los distintivos arquitectóni-
cos de la ciudad.

La arquitectura caribeña costarricense, es recono-
cida por el uso de la madera como material principal, 
así como por el empleo de algunos elementos arqui-
tectónicos característicos como los corredores fronta-
les, los detalles decorativos de influencia victoriana 
(barandas, celosías, ménsulas, cresterías, dobles ale-
ros), corredores, grandes pendientes en los techos y 
la construcción elevada del terreno sobre pilotes de 
concreto o madera en las viviendas (Sanou y Quesa-
da 1998). Destaca en este tipo de arquitectura el uso 
residencial, del cual se desarrolló tanto el modelo 
unifamiliar como multifamiliar (Woodbridge 2003).

A pesar de la importancia que tiene la arquitectura 
caribeña costarricense para la ciudad de Limón y 
para Costa Rica, a la fecha existen pocos estudios 
que profundicen en su conocimiento y conservación. 
Esta comunicación intenta dar a conocer los valores 
arquitectónicos, históricos y constructivos de la ar-
quitectura caribeña costarricense, al mismo tiempo 
que presenta un avance de resultados preliminares de 
la investigación «Conservación de la arquitectura ca-
ribeña costarricense a partir de la aplicación de técni-
cas de avanzada para el estudio de los agentes cau-
santes de lesiones en las edificaciones». 

Este proyecto, financiado por la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (TEC), consiste en una investigación 
multidisciplinar en la que participan arquitectos, in-
genieros forestales, biotecnólogos y biólogos; ade-
más se cuenta con la colaboración de las escuelas de 
Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Forestal del 
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TEC, así como de la Escuela de Ciencias Biológicas 
de la Western Illinois University (WIU) de los Esta-
dos Unidos de América, de las cuales participan tanto 
docentes como estudiantes.

El objetivo principal del proyecto de investigación 
es «Promover la conservación de la arquitectura cari-
beña construida dentro de la trama urbana histórica de 
la ciudad de Limón entre el período 1871–1940 a par-
tir del análisis patológico y la biología molecular para 
el estudio de agentes causantes de lesiones en las edi-
ficaciones». Asimismo, se han planteado cuatro objeti-
vos específicos que se detallan a continuación:

1. Identificar la arquitectura caribeña dentro de la 
delimitación temporal y espacial propuesta para 
la investigación. 

2. Diagnosticar las lesiones presentes en los in-
muebles seleccionados. 

3. Analizar los agentes causantes de procesos pa-
tológicos detectados a partir de estudios de la-
boratorio.

4. Proponer alternativas para el tratamiento de le-
siones detectadas a través de un proyecto piloto.

Este proyecto inició en enero de 2018 y se espera 
su finalización en diciembre de 2021. A agosto de 

2018, fecha de cierre de esta comunicación, se ha 
avanzado en los objetivos 1 y 3. Esta aportación se 
enmarca en el desarrollo del objetivo 1.

El área de estudio que se ha delimitado para la in-
vestigación abarca las zonas más antiguas de la ciu-
dad (figura 1), las cuales están constituidas por el 
casco histórico y el primer ensanche (barrio Jamaica 
Town); las cuales se han definido como la trama ur-
bana histórica. Además, para esta investigación se 
han considerado las edificaciones construidas entre 
1871, año de establecimiento formal del asentamien-
to, y 1940, final de la época de esplendor económico 
y constructivo de la ciudad. 

METODOLOGÍA

El proyecto de investigación pretende contribuir a la 
conservación de la arquitectura caribeña costarricen-
se, a través de su reconocimiento y puesta en valor, 
así como mediante la identificación de los agentes 
causantes de lesiones, de forma que puedan realizar-
se propuestas de intervención que aseguren la pervi-
vencia de estos inmuebles. Para cumplir con este 
propósito, el trabajo se ha organizado por etapas, de 
acuerdo con las competencias de los miembros que 
conforman el equipo de investigación, así como me-
diante el establecimiento de una lista de actividades 
distribuidas conforme al cronograma y los objetivos 
del proyecto.

Algunas de las actividades vinculadas al objetivo 1 
comprenden la revisión bibliográfica y documental, 
la sistematización, el levantamiento de información a 
través del trabajo de campo y la elaboración de un 
listado inicial de edificaciones de arquitectura caribe-
ña costarricense. Estas actividades, a futuro, serán 
complementadas con levantamientos fotográficos y 
arquitectónicos, la elaboración de un inventario, la 
creación de un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) y como cierre del objetivo, la realización de ta-
lleres con los propietarios de las edificaciones inven-
tariadas con el fin de realizar pruebas piloto para la 
aplicación de los tratamientos. 

Revisión bibliográfica y documental

Se realizó una revisión de fuentes documentales en el 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimo-

Figura 1
Ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia. Base carto-
gráfica Google My Maps.
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nio Cultural (MCJ), Universidad de Costa Rica (Sede 
San Pedro y Sede del Atlántico), Universidad Nacio-
nal de Costa Rica, Biblioteca Nacional, Biblioteca 
Pública de Limón, Biblioteca de ICOMOS y Archivo 
Nacional, así como en archivos y medios digitales, 
para conocer el estado del arte de la arquitectura cari-
beña costarricense.

Esta búsqueda de información abarcó la consulta 
de libros, revistas, catálogos, boletines, mapas, archi-
vos históricos, fotografías, expresiones de arte popu-
lar como pinturas y relatos y trabajos finales de gra-
duación. El objetivo principal de esta búsqueda de 
información fue conocer en profundidad el objeto de 
estudio, desde su origen, su contextualización nacio-
nal e internacional, evolución y su estado actual. 

Sistematización de la información

Toda la información recolectada durante la búsqueda 
bibliográfica y documental fue digitalizada y compar-
tida a todos los integrantes del equipo de trabajo, a tra-
vés de una plataforma de almacenamiento de archivos 
en línea. La herramienta utilizada para la sistematiza-
ción de información fue la plataforma de Google Dri-
ve, la cual se organizó en secciones de acuerdo con las 
actividades del objetivo 1 del proyecto de investiga-
ción, previamente señaladas. Complementariamente, 
se creó un banco de datos fotográfico y cartográfico, 
en el cual se incorporaron materiales que requirieron 
un proceso de digitalización. 

Levantamiento

Durante el primer semestre del proyecto, se realizó la 
primera gira de trabajo de dos días de duración, con 
el objetivo de tener un acercamiento inicial al sitio de 
estudio, obtener información de propietarios de in-
muebles de arquitectura caribeña en el lugar, contac-
tar con el gobierno local para dar a conocer el pro-
yecto, corroborar la transformación que ha sufrido la 
ciudad de Limón a nivel arquitectónico y urbano y 
realizar un levantamiento inicial de las edificaciones 
históricas existentes.

Los datos obtenidos tenían como finalidad, cuanti-
ficar las construcciones con rasgos de arquitectura 
caribeña costarricense según la delimitación geográ-
fica definida por el proyecto, constatar preliminar-

mente su estado de conservación y georreferenciar su 
ubicación.

El equipo de investigación realizó la recolección 
de datos a través del uso de dispositivos móviles (te-
léfonos inteligentes) y aplicaciones de acceso libre. 
Toda la información fue posteriormente procesada, 
sistematizada por medio del uso de programas de 
software (My Maps) y compartida con todos los inte-
grantes del grupo, a través de la plataforma de alma-
cenamiento de archivos en línea. 

Se realizó una segunda gira de trabajo de campo, 
la cual contó con la participación de estudiantes de 
último año de la carrera de Arquitectura, con el obje-
tivo de establecer una vinculación entre los conteni-
dos de las asignaturas Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial II y Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Histórico, Social y Cultural. Con los estudiantes se 
trabajó en un primer inventario de las edificaciones 
dentro de la trama urbana histórica de Limón, me-
diante el uso de herramientas tecnológicas tales 
como dispositivos móviles, tabletas y aplicaciones 
para recolección de información como GIS Cloud y 
la sistematización de datos geolocalizados con Goo-
gle Earth. Este listado preliminar consignó los pri-
meros datos acerca de las construcciones de arquitec-
tura caribeña, en cuanto a materialidad, uso y estado 
actual, así como características estilísticas, arquitec-
tónicas y constructivas.

Listado inicial de edificaciones de arquitectura 
caribeña costarricense

Todas las edificaciones contempladas para el primer 
levantamiento se documentaron fotográficamente y 
las imágenes obtenidas fueron integradas dentro de la 
herramienta digital, My Maps, empleada para la ela-
boración del listado de inmuebles. Los edificios den-
tro de la zona de estudio, que cuentan con protección 
por estar declarados como patrimonio histórico ar-
quitectónico, fueron añadidos al mapa aun cuando no 
presentaran características de arquitectura caribeña 
costarricense. El fin de su incorporación fue identifi-
car cuántos de estos inmuebles con declaratoria per-
tenecen al objeto de estudio del proyecto y por otra 
parte, poder contrastar la localización de edificacio-
nes de arquitectura caribeña en relación con los in-
muebles ya declarados, así como su localización en 
la zona de estudio. 

Libro Conger Mexicxo Vol. 1.indb   475Libro Conger Mexicxo Vol. 1.indb   475 02/01/19   18:4702/01/19   18:47



476 I. Hernández, D. Porras y K. García

Una vez sistematizada la información, se estable-
cieron categorías para clasificar los inmuebles, de 
acuerdo con las características arquitectónicas y 
constructivas, representativas de la arquitectura cari-
beña costarricense. Las categorías definidas se deta-
llan a continuación:

Tipo 1: Edificación nada o muy poco transformada, cum-
ple en su mayoría con las características de la arquitectu-
ra caribeña costarricense.
Tipo 2: Edificación con algunas transformaciones, cum-
ple parcialmente con las características de la arquitectura 
caribeña costarricense.
Tipo 3: Edificación muy transformada, conserva pocas 
características de la arquitectura caribeña costarricense.
Tipo 4: No corresponde al objeto de estudio.

La clasificación de los inmuebles se llevó a cabo 
mediante un proceso participativo entre todos los in-
tegrantes del equipo de investigación. Se contrastó 
cada uno de los inmuebles preliminarmente identifi-
cados con las características de arquitectura caribeña 
costarricense definidas a partir de la investigación bi-
bliográfica y documental; como resultado de este 
proceso, se obtuvo el listado inicial de edificaciones 
de arquitectura caribeña costarricense.

RESULTADOS

Conforme a la metodología empleada, uno de los pri-
meros resultados de la revisión bibliográfica y docu-
mental, fue la identificación de las características de 
arquitectura caribeña costarricense, mismas que ser-
virán de referencia para las restantes etapas del pro-
yecto. Entre los principales autores que sirvieron de 
referencia para esta investigación están Gutiérrez 
(1991), Barascout, (1995), Vives (2004), Sanou 
(2010), entre otros; a partir de dichos textos se selec-
cionaron un conjunto de características esenciales 
que se enumeran a continuación:

Utilización de la madera como principal material cons-
tructivo. 
Uso de pilotes, tanto de madera como de concreto.
Presencia de buhardilla o ventanas en la cubierta de la 
edificación. 
Corredores exteriores o galerías.
Uso de aleros y antealeros. 
Soportal o vestíbulo a cubierto que antecede al acceso 
principal. 

Decoración en la fachada con madera calada o «ginger-
bread».
Presencia de balcones. 
Cubiertas con pendientes pronunciadas. 
Uso de lámina ondulada metálica como material para la 
cubierta. 
Uso de colores fuertes en paredes.
Entramados de madera (rejillas o petatillos) en sus venta-
nas y en la parte superior de las paredes como elemento 
para permitir la ventilación cruzada.
Ubicación hacia el centro del terreno que permitía dejar 
un espacio libre al menos por tres lados, situación ideal 
para recolectar las aguas pluviales y lograr una ventila-
ción adecuada.
Cámara de control térmico para la insolación (Monitor).
Escaleras ubicadas en los corredores exteriores.
Incorporación de lucernarios.
Uso de láminas metálicas como revestimiento de paredes.

Además, como parte del proceso de sistematiza-
ción de los hallazgos de la gira 1, el equipo de inves-
tigación logró determinar que el centro histórico y 
primer ensanche de la ciudad de Limón, ha sufrido 
una transformación importante de su paisaje urbano 
histórico, sustituyendo los edificios de madera en dos 
niveles y su escala peatonal, por construcciones de 
concreto y metal, donde los rasgos de la arquitectura 
caribeña, han ido desapareciendo y donde el vehícu-
lo, es el protagonista de sus amplias calles y aveni-
das.

A pesar de que la percepción del sitio es de una 
ciudad homogénea, homóloga a las ciudades del Va-
lle Central del país, tras realizar un primer rastreo y 
registro fotográfico que contempló la totalidad del 
área de estudio, se logró identificar una cantidad sig-
nificativa de inmuebles cuyo lenguaje o materialidad, 
denotan características de la arquitectura caribeña 
costarricense.

En total se registraron 101 construcciones en la 
fase de levantamiento, las cuales fueron georeferen-
ciadas e incluidas en un primer mapa del sitio. Poste-
riormente, en sesiones de trabajo conjunto, el equipo 
identificó las imágenes de cada inmueble y finalmen-
te, se clasificaron de acuerdo con las 4 categorías de-
finidas en la metodología. Los resultados de este aná-
lisis fueron los siguientes (figura 2):

Del total de los inmuebles registrados, solamente, 
el 11,8% de ellos fueron clasificados como tipo 1, 
por conservar íntegras las características definidas 
para este tipo de edificaciones, tanto en elementos ar-
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quitectónicos como en materialidad. Además, no han 
sufrido intervenciones que alteren su imagen ni su 
configuración espacial, independientemente de su es-
tado de conservación. Dentro de esta tipología fueron 
incluidos dos inmuebles con declaratoria de Patrimo-
nio Histórico Arquitectónico: la Antigua Capitanía de 
Puerto, localizada sobre avenida 2 Ángel Miguel Ve-
lázquez y la Casa Misionera Iglesia Bautista, ubicada 
sobre la avenida 6, calle 5 (figura 3).

En el caso de las construcciones clasificadas en el 
tipo 2, se trata de edificios que conservan parcial-
mente las características de la arquitectura caribeña 
costarricense. Estas edificaciones han sido transfor-
madas, e incluso, cuentan con ampliaciones con ma-
teriales contemporáneos; sin embargo, mantienen su 
imagen histórica de manera parcial. En total, esta ca-
tegoría representa un 22,7% del levantamiento. 

Los inmuebles clasificados como tipo 3, son cons-
trucciones muy transformadas, la mayor parte de 
ellas contemplan cambios de uso, intervención con 
materiales contemporáneos, sustitución de cubiertas 
y demoliciones parciales. Estos conservan únicamen-
te algunos elementos arquitectónicos y constructivos 
con rasgos de arquitectura caribeña costarricense. 
Esta es la categoría con el mayor número de inmue-
bles, 28 en total, lo que representa el 27,7% del total 
de inmuebles identificados. 

Figura 2
Resultados de la clasificación de inmuebles por categorías. Fuente: Elaboración propia

Figura 3
Ubicación de inmuebles con declaratoria de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico. Simbología: 1. Antigua Capitanía 
de Puerto / 2. Antiguos Edificios United Fruit Company / 3. 
Casa de la Cultura / 4. Casa Episcopal / 5. Casa Misionera 
Iglesia Bautista / 6. Edificio de Correos y Telégrafos / 7. 
Edificio Ingianna Rosito / 8. Escuela Tomás Guardia Gutié-
rrez / 9. Estadio Big Boy / 10. Isla Quiribrí (Uvita) (fuera de 
la figura) / 11. Mercado Municipal / 12. Palacio Municipal / 
13. Parque Balvanero Vargas Molina / 14. Hotel Cariari / 
15. Edificio Patronato Nacional de la Infancia / 16. Pasaje 
Cristal / 17. Pensión Costa Rica / 18. Tajamar. Fuente: ela-
boración propia, con base en trabajo de campo y CICPC 
(2018). Base cartográfica Google My Maps.
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La categoría tipo 4, la conforman edificaciones 
con una fecha de construcción más reciente que la 
establecida para la investigación y que, aunque en al-
gunos casos están construidas con madera, su confi-
guración espacial y características o elementos cons-
tructivos y arquitectónicos, no pertenecen al objeto 
de estudio. Estos inmuebles representan el 18,8% del 
total de edificios identificados, hecho que demuestra 
el crecimiento que ha tenido la ciudad de Limón, en 
los últimos 70 años.

Finalmente, el restante 19,5% lo conforman in-
muebles que no pudieron ser clasificados, debido a 
la escasa información disponible. No fue posible te-
ner acceso a ellos para realizar un registro fotográ-
fico que permitiese su categorización, no se conser-
van registros en planos o en archivos acerca de su 
construcción y las imágenes obtenidas durante la 
gira inicial no son claras para permitir una apropia-
da identificación. Ante la imposibilidad de regis-
trarlas, el equipo de investigación trabajará en obte-
ner más información en el sitio, en giras posteriores 
durante el segundo semestre de desarrollo del pro-
yecto.

De los resultados obtenidos hasta este momento 
(figura 4), destaca que el 50,4% de los edificios le-
vantados han sufrido transformaciones severas que 
alteran en forma parcial (tipo 2) o total (tipo 3), la 
imagen y la configuración espacial propia de la ar-
quitectura caribeña costarricense. Varios de los in-
muebles clasificados como tipo 3, mantienen sola-
mente algunos elementos característicos del estilo 
arquitectónico, lo que dificultó, la clasificación por 
parte del equipo de investigación.

Por otra parte, otro de los resultados parciales ob-
tenidos con la búsqueda bibliográfica y documental, 
fue la creación de un marco de referencia que con-
templa los acontecimientos más relevantes en la ciu-
dad de Limón a nivel de contexto geográfico, históri-
co y económico, para la época definida por el 
proyecto. La finalidad de este trabajo fue compren-
der la evolución de la ciudad y la relación entre la 
proliferación de inmuebles y los acontecimientos his-
tóricos más importantes. Una vez terminado el docu-
mento, se elaboró una línea de tiempo, destacando 
los hitos contextuales más destacados, este material 
se pretende emplear como parte de los procesos par-
ticipativos para la divulgación del proyecto de inves-
tigación, facilitando la comprensión del mismo por 
su formato gráfico.

El proceso de determinar las características de la 
arquitectura caribeña costarricense conllevó la con-
sulta, clasificación y especificación de numerosos 
elementos arquitectónicos y constructivos, todo este 
material fue sistematizado y está siendo sintetizado 
en tres productos: una guía de características, un glo-
sario y el modelado en tres dimensiones de los edifi-
cios patrimoniales. El objetivo de estos dos docu-
mentos es dar a conocer las particularidades de la 
arquitectura caribeña costarricense, facilitar su reco-
nocimiento y lograr la compilación de términos téc-
nicos que permita la comprensión e identificación 
por parte de los ciudadanos. Toda esta documenta-

Figura 4
Ubicación de inmuebles por categoría. Simbología: Tipo 1: 
Edificación nada o muy poco transformada, cumple en su 
mayoría con las características de la arquitectura caribeña 
costarricense. Tipo 2: Edificación con algunas transforma-
ciones, cumple parcialmente con las características de la ar-
quitectura caribeña costarricense. Tipo 3: Edificación muy 
transformada, conserva pocas características de la arquitec-
tura caribeña costarricense. Tipo 4: No corresponde al obje-
to de estudio. Fuente: elaboración propia, con base en traba-
jo de campo y CICPC (2018). Base cartográfica Google My 
Maps. 
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ción será compartida en los talleres con los vecinos 
de la zona de estudio, de manera que los resultados 
del proceso de investigación promuevan la puesta en 
valor de los inmuebles a través de la apropiación del 
conocimiento generado con el proyecto.

CONCLUSIONES

Gran parte de las edificaciones de estilo caribeño en 
la ciudad de Limón, proceden de principios del siglo 
XX (Sanou y Quesada 1998), no obstante, a pesar de 
los múltiples problemas económicos que ha sufrido 
la ciudad y de la transformación de su imagen histó-
rica a lo largo de los años, aún conserva una cantidad 
importante de inmuebles representativos de la arqui-
tectura caribeña costarricense. Sin embargo, la escasa 
información acerca de este tipo de edificaciones, la 
falta de identificación y reconocimiento por parte de 
los usuarios y el crecimiento poco planificado de la 
ciudad, ponen en riesgo su conservación. 

Ante esta situación, es necesario promover investi-
gaciones que, estudien, analicen y sistematicen el le-
gado histórico arquitectónico que este tipo de cons-
trucciones tiene para el país, partiendo del hecho de 
que a la fecha no existe un inventario que permita 
conocer la cantidad, localización, características y 
estado de conservación de estas edificaciones, y que, 
a la vez, facilite su recuperación y puesta en valor 
como recurso del territorio limonense.

Según se concluye de los resultados obtenidos has-
ta la fecha, la arquitectura caribeña costarricense se 
encuentra en un estado de vulnerabilidad, ya que, de-
bido a su escaso reconocimiento, ha ido transformán-
dose y desapareciendo, llegando a representar única-

mente el 11,8% de los edificios del centro histórico y 
primer ensanche de la ciudad de Limón. Además, el 
hecho de que el 22,7% de los inmuebles cuente con 
transformaciones parciales y el 27,7% de ellos ape-
nas conserve algunas características de arquitectura 
caribeña, demuestra la fragilidad de estas edificacio-
nes ante la demanda por adaptarse a las nuevas nece-
sidades de la ciudad, producto del crecimiento urba-
no y económico constante. 

De esta forma, es justificada la necesidad de gene-
rar proyectos de investigación que estudien, docu-
menten y contribuyan a preservar, las construcciones 
que aún se mantienen, asegurando la conservación 
del paisaje urbano histórico del lugar y de este tipo 
de arquitectura, única e icónica, en esta zona del país.
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