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1. ¿Cuál es el objetivo del desfile de faroles que se realiza cada 14 de septiembre y cómo nació 

esta tradición? 

El objetivo del desfile de faroles es rememorar los actos que se dieron en la noche del 14 de setiembre y 

la mañana del 15 de setiembre de 1821 en Guatemala, previo a la firma del acta de Independencia. 

Antes de continuar tenemos que tomar en cuenta y recordar cinco aspectos importantes. 

Uno que mientras esos acontecimientos se estaban llevando a cabo en Guatemala, en Costa Rica no 

sabíamos nada de lo que allá se estaba suscitando, segundo, que para los inicios del siglo XIX no había 

electricidad y, por lo tanto, el alumbrado por la noche tanto dentro como fuera de las casas era 

deficiente, por lo que para alumbrarse por la noche en la calle, las personas tenían que portar antorchas 

o lámparas, tercero, que tanto Costa Rica como el resto de los que hoy son países centroamericanos 

pertenecían a Capitanía General de Guatemala, adscrita al Virreinato de la Nueva España, cuarto, que 

aunque había ya muchos que buscaban la independencia de España, otros, se mantenían a favor de 

continuar con la estructura política y administrativa que habían tenido hasta entonces, como colonias de 

la corona española y quinto, que la mujer no tenía protagonismo ni presencia política. 

A pesar de esto último, en Guatemala la 

señora María Dolores Antonia de San Mateo 

Bedoya de Molina (1783-1835), más 

conocida como Dolores Bedoya, destaca 

como una de las protagonistas y prócer de la 

emancipación política de España en 1821. 

Dolores Bedoya y su esposo Pedro Molina 

Mazariegos (quien luego llegó a ser Jefe de 

Estado de Guatemala), formaban parte del 

movimiento independentista, y, como la 

describe el historiador Miguel Álvarez 

Arévalo, la señora Bedoya “Era una mujer 

pequeña de altura, pero grande de 

carácter”. Así, con ese decidido y fuerte 

carácter que la distinguió, junto a otro 

independentista, Basilio Porras, el 14 de 

setiembre salió a las calles de la ciudad de 

Guatemala, alumbrándose con antorchas, 

para reunir a los vecinos y alentarlos a pedir 

a viva voz la independencia. 

Monumento a María Dolores Bedoya de Molina. 
20 de septiembre, 1783 / 9 de julio, 1853 

Se ubica en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. 



Acción que continuó al día siguiente, 15 de septiembre de 1821, cuando encabezando a una buena 

cantidad de ciudadanos que permanecieron en las afueras y lugares aledaños al Palacio Nacional de 

Guatemala, donde la nobleza estaba reunida para debatir el tema de la independencia, haciéndose 

acompañar de los sonidos de la marimba y de la quema de pólvora pronunció un discurso a los ahí 

reunidos y con los brazos en alto les pedía sus gritos y aclamaciones a favor de la independencia, se dice 

que estos actos promovidos por Dolores Bedoya impulsó la decisión de firmar el acta de independencia, 

ya que los que estaban dentro del palacio y aun indecisos, escucharon sus ruidos y temieron ser 

atacados por el grupo. Después de la firma y en una sola voz todos gritaban "Viva la Patria", "Viva la 

Libertad". 

Para entonces, Dolores Bedoya contaba con 37 años, ya que pocos días después cumpliría 38.  

En Costa Rica, la tradición del desfile de faroles se inició en 1953, cuando después de la Revolución de 

1948, se da una especial importancia al rescate de los valores patrios, por lo que el profesor Víctor 

Manuel Ureña Arguedas (1912-1995), Director Provincial de Escuelas de San José, con el objetivo de 

inculcar en el pueblo el espíritu cívico, empezando con los niños, organizó oficialmente el desfile de 

faroles y encomendó a los maestros y profesores de las escuelas y colegios, realizar esta actividad todos 

los años el 14 de setiembre a las 6 p.m. 

Según las fuentes, este primer desfile, tuvo una grandísima participación de niños de las escuelas 

josefinas, quienes acompañados de sus maestros y padres y alzando artísticos faroles desfilaron por las 

calles de San José llenando la capital de alegría y fervor cívico. Y posteriormente, debido a que las 

personas docentes son las encargadas de promover este desfile, éste se extendió a otras comunidades y 

ha continuado como una tradición viva y patriótica en la que participan tanto las personas estudiantes 

como sus profesores, padres y otros familiares desde que se unen para elaborar el farol como 

acompañando a los más chicos en el desfile por las calles de todos los pueblos costarricenses. 

Sin embargo, probablemente muchos de ellos no conocen los antecedentes de esta tradición, cuando, 

alumbrándose de antorchas y probablemente lámparas de kerosene, Dolores Bedoya arengaba a sus 

vecinos a pedir la independencia de España. 

2. ¿Por qué se realiza el recorrido de la antorcha, como inició? 

El recorrido de la antorcha, que parte desde el Monumento a los Próceres ubicado en Guatemala, y 

concluye en Costa Rica, concretamente en la ciudad de Cartago se realiza como un símbolo de 

celebración conjunta por parte de los cinco territorios, que hoy son países (Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica), que se independizaron el 15 de setiembre de 1821. 

Cabe indicar que Guatemala, país donde inicia el recorrido, es además donde se firmó el Acta de 

Independencia Centroamericana y Costa Rica, donde concluye el recorrido, es el último territorio de la 

Capitanía General de Guatemala a donde llegó el acta de 

independencia. 

Lo que ya hoy día se ha constituido en una tradición de más de medio 

siglo, comenzó a finales de la década de los años cincuenta como una 

iniciativa del profesor Alfredo Cruz Bolaños, quien en ese entonces 

fungía como Supervisor de Educación Pública. 



Entre 1958 y 1964, don Alfredo viajó por Centroamérica conociendo cómo se conmemoraba la 

independencia en cada uno de esos países, fue así como, surgió la idea de iniciar una carrera llevando 

una antorcha por Centroamérica. 

La idea de una carrera, probablemente se dio por su profesión como educador físico.  

Alfredo Cruz Bolaños 1918-2006. 
En sus propias palabras, don Alfredo manifestó que Haciendo el recorrido a pie y reflejando la forma 

como la noticia nos vino del norte, los estudiantes representarían las postas del correo de aquel 

entonces, la antorcha, el mensaje y el fuego, la noticia (Alfredo Cruz Bolaños. "Antorcha de la 

Independencia". La Prensa Libre (San José, CR), 30 de setiembre, 1988, p. 9.). 

En 1964, el ministro de Educación Pública de Costa Rica, Ismael A. Vargas, conocedor de la idea del 

profesor Cruz Bolaños, aprovechó la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la 

Organización de Estados Centroamericanos, que involucraba la participación de los ministros del ramo, 

por celebrarse en San Salvador para exponer a sus colegas un proyecto tendiente a efectuar una 

celebración conjunta de todos los pueblos hermanos para conmemorar la independencia de los países 

centroamericanos.  Dicha iniciativa fue acogida de inmediato, acto seguido se encomendó al profesor 

Cruz Bolaños desarrollar el proyecto. CICPC. La antorcha de la independencia. Recuperado de 

http://www.patrimonio.go.cr/patrimonio/cicpc/X%20La%20Antorcha%20de%20la%20Independencia.as

px 

La antorcha de la independencia fue declarada como símbolo nacional el 14 de setiembre de 2005, 

según decreto MEP Nº 32647-C. El proyecto de Ley que buscó tal declaratoria pretendía con ello, rendir 

homenaje al Prof. Alfredo Cruz Bolaños, y argumentaba como justificación para su declaratoria que ... la 

misma constituye un símbolo nacional representativo de la libertad e idiosincrasia costarricenses. (Costa 

Rica. Archivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente Nº 15360, "Declaración de la antorcha 

de la independencia como símbolo patrio", 10 de octubre, 2006, ff. 39-40.) 

3. ¿La tradición de decorar las casas e instituciones desde que año se realiza? ¿Desde su punto de 

vista, considera que esta tradición se ha perdido en los últimos años, por qué? 

Aunque no hay datos exactos o una fecha específica con la que se pueda precisar el inicio de esta 

tradición, en la tesis de Maestría del Dr. David Díaz Arias La Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 

1821-1921, encontramos varias referencias que hacen alusión al adorno de casas y edificios a propósito 

de la conmemoración de la independencia. 

Por ejemplo, en 1846 al conmemorarse el 25 aniversario de la independencia, transcribiendo o 

refiriendo partes del folleto Quince de setiembre de 1846 en Costa Rica, Díaz relata con detalle las 

actividades que se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de setiembre y sobre este tema, se destaca que, al 

salir del templo donde se llevaron a cabo algunos de los actos conmemorativos, una comitiva se trasladó 

a la casa de un miembro de la elite económica capitalina, en donde relucían los adornos y una hermosa 

mesa en la que se servían las bebidas para los asistentes. 

Treinta años después, en 1876, al cumplirse 55 años de vida independiente, Díaz, señala que la capital 

costarricense amaneció el 15 de setiembre de ese año adornada con banderas de todos los tamaños a lo 

largo de sus calles, junto a los gallardetes “con los colores nacionales” y que a pesar de que en la noche 

llovía, en el Salón del Palacio Nacional, adornado con banderas y colmado de … se efectuó un baile. 



Otra de las referencias destaca la ornamentación del Parque Central de San José en 1888, el cual, estuvo 

el 14 de setiembre elegantemente adornado y por la noche iluminado con más de dos mil luces de 

diferentes colores. Presentaba un aspecto hermoso y de muy buen gusto.  

Mientras que otra, de 1894 menciona que en la Comarca de Limón No había una sola casa, por humilde 

que fuese, que no tuviera su fachada cubierta de banderas y faroles de colores distintos.  

En 1895, otra de las referencias indica que Desde el Palacio de Justicia desfiló lentamente, por las 

adornadas calles de la capital, la comitiva oficial… 

Como se observa y como lo expresa Díaz Arias, la celebración de la independencia, y como parte de esta, 

el adorno de las viviendas, no fue una acción espontanea por parte de la población, ni continua o 

seguida, sino, esta celebración fue propiciada por la jerarquía, tanto desde el Gobierno Central, como 

desde las Municipalidades, estas últimas, por ejemplo, con sus ordenanzas de adorno y aseo de las 

fachadas de sus casas, obligaba a los vecinos a colocar una bandera en las mismas.  

Pero, además, para comprender mejor el asentamiento y expansión de esta tradición por el territorio, 

nacional tenemos que remontarnos a las últimas dos décadas del siglo XIX, cuando los intelectuales 

liberales propician el ascenso del nacionalismo, la consolidación de la nación y la búsqueda de nuestra 

identidad nacional. 

Así, después de 1899 se implementó la celebración en las escuelas, lo que contribuyó en la 

popularización de esta celebración.  

Por último, cabe destacar lo que menciona David Díaz, que, con motivo de la celebración del centenario 

de la independencia, en 1921, todas las edificaciones públicas de San José fueron adornadas con la 

bandera nacional. Los edificios privados no se quedaron atrás: el Almacén Koberg se arregló con 

cordones y luces de colores con las que se formaba la bandera tricolor. Y las calles fueron ricamente 

decoradas con arcos de triunfo, palmas, escudos y letreros.  



 

15 de setiembre de 1921. Concurrencia a los actos celebrados en la Plaza Juan Mora Fernández, frente al 

Teatro Nacional. Centenario de la Independencia. ANCR, Colección Fotografías, 2057. 


