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FL SIGLO XIX Y Tu\ UNIVFRSIDAD DF SP-NTO TOMMl 

Para poder comprender plenamente el proceso del desarrollo 
eatudiantil costarricense, eo necesario realizar paralelamente 
un breve análisis de la evolución histórica del sistema univer
sitario, por cuanto sus características difieren ampliamente de 
las de otros países latinoamericanos. 

Al iniciarse el si,:;lo XIX Costa Rica era la provincia más 
:¡,obre y atrasad,1 del Reino de Guatemala. Nuestros historiadores 
J./ coinciden en ,:¡ue sus cincuenta mil habitantes vivíam misera
blemente en gran aislamiento. No había en toda ella una impren
ta, ni un médico, ni una botica. Aún entre los hombres de m1s 
Jlta posición, la ignorancia crasa era la norma, pues raro era 
c:l que sabia leer y escribir. Unicamente los clérigos adgairfr;· 
una instrucción muy rudimentnria y el costarricense que dnHeaba 
estudiar se veía º"ligado a viajar a Guntemala o a T,e6n de Nic:1.
~agua en donde si existían universidcdes desde el siglo XVI. 

La raza indígena, pobre y escasa, desapareció rápidam~nte 
al contt:cto de los blancos y son los valores occidentales euro
peos los Que se imponene dende un pri.ncipio como guia y forma d2 
vida para nuestros habi~antea. 

Los vecinos de la ciudad de San José fundaron en el año de 
1314, por suscripción pública, la Casa de Enseñanza de Santo To-
--·is. Se impartieron clases de lectura, escritura, gramática, f1:, 
losofía y teoloGia moral, Al llegar la Independencia de Fspaña 
?n 1821, esta modesta Casa de Enseñanza Pública proporcionó gran 
rarte, ya por profesores, ya por alumnos, de los hombres que lle
varon adelante la maduración del Estado. 

Gracias a la influencia de los "liberales ilustrados", en 

1843 se crea la Universidad de Santo Tomás, elevación en grado de 
la instituci6n ya existente. Al igual que la gran mayoría de 
Las uní verni de< des la t inoamerieanas, 
la llamada Universidad napoleónica. 
ci6n escolástica en el país permite 

se estructura con hase en 
La ausencia de una -:,radi-

1ue se imponga el espíritu 
dieciochero franc~s que se trasluce en los considerandos del de
creto da erección de la Universidad 

.!/ tas citas hist-'.Írtccs son tomadas fundamentalmente de : Fer
nsnc,-,z GU-Sl'<1 i. <'-, Fic2.1•áo i "Cartilla Histórica de costa Ri
ca, 38a. Edición, tibrerfo e Imprenta Atenea s. En C., 1964 
y Ldscaris C. ConRtantino: 11!)esarrollo de 1:::3 iden;:; FiloBú
ficas en Costa Rica", FCA, 1964. 
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111 .- Que sólo la ilustración pone al hombre en el import,,:2 
te conocimiento de su,J derechos y obligaciones : que refrena y 
dirige sus pasiones 1 

2,- Que la ilustración es el baluarte indestructible de 
la libertad de los pueblos, el firme apoyo de su tranquilidad, 
el Paladión de sus derechos y la primordial causa de su engran
decimiento y prosperidad; 

3,- Que por lo mismo, es el primer deber de un buen Gobier
no promover la instrucción pública". 

En el año de 1888 y con el fin de dar impulso a la enseñan
za primaria y secundaria del país, se clausuró la Universidad 
de Santo Tomás. El hecho fue considerado por nuestros intelec
tuales como "el yerro más trascendental que se haya cometido en 
Costa Rica ... 11 La intención 1·ue la de dar mayor impulso a la 
enseñanza media imprimiéndole un carácter público, centralizadó, 
laico y general. El objetivo, sin embargo, era dií'icil de al
canzar sin el respaldo de un centro universitario que organiza
ra y preparara el profesorado requerido. Sólo se mantuvieron 
algunas escuelas superiores que nunca llegaron a clausurarse. 
La Facultad de Derecho quedó a cargo del Colegio de Abogs.dos aue 
la mantuvo y acrecentó su prestigio. 

En esta época escribe Rubén l)).rio: "Me pide v ... , mi qpi
nión sobre Costa Rica! Tiene la tierra ubérrima y noble un 
cielo azul. Los dos océanos mira el explorador desde la cumbre 
de sus altos volcanes. Da oro y maíz Costa Rica; exporta a 
barco repleto el banano, mica de la tierra el jugo de la rique
za y a dora al tuey ... y así como es el costarricense esclavo 
del pensativo trabajador de cuatro patas, no consiente tirano 
de dos. No es aquel un pueblo revoltoso. Las revoluciones 
turban la faena que enriquece, y los costarricenses no quieren 
dejar la faena._.. Por eso cuando el vapor viene de Centro Amé
rica y hay noticias de las barrabasadas de los hermanos, el 
•tico• se asombra y juzga que las noticias que recibe son cuen
tos historias antiguas, de lugares bárbaros o lejanos. Tuvie
ron un tirano, Guardia: Guardia no derramó una gota de sangre. 
• .. y lo que nota el observador en aquella República, es la in-
fluencia absoluta del abogado. 
agricultor I trimurti potente. 
buey" Y 

El abogado, el comerciante, el 
El bufete, el mostrador y el 

y Cit. por I,1!scaris c., Constantino, Op, Cit. 
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Mucho se ha especulado sobre esta influencia casi obligada del 
abogado, considerándose en general que fue factor importante en 
el desarrollo de nuestro sistema democrático y determinante en 19. 
configuración de leyes que han permitido la evolución pacífica, 
aunque no siempre ideal, del sistema político imperante en el 
país, Es indiscutible, sin embargo, que la ausencia de una edu
cación universitaria perjudicó en alto grado el nivel cultural 
y que, a las escuelas superiores que poco a poco se fueron crean
do -Agricultura , Bellas Artes, Cirugía Dental, Ingeniería- les 
faltó unidad jurídica e intelectual, 

LA UNTVERST:'.JAD NACIONAL DE COSTA RICA 

Por ley del 20 de Agosto de 1941 se crea la Universidad Nacional 
de costa Rica, Se logra en esta forma dar unidad jurídica a las 
escuelas existentes y se inicia la lucha de un amplio sector in
telectual por convertirla en "una institución académica, es de
cir, de cultura general humanística", En igual forma, se le da 
esnecial énfasis en su autonomía económica y administrativa, 
Para ello se le otorga un diez por ciento del presupuesto total 
de educación.Y En ro administrativo, su gobierno reside en la 
Asamblea Universitaria integrada por todos los profesores y los 
delegados de los estudiantes y de los Colegios Profesionales. Su 
administración está a cargo del Consejo Universitario integrado 
por el Rector, el Secretario General, los Decanos de Fªcultades 
y Vicedecanos de Ciencias y Letras y los representantes estud~an
tiles, A su vez, cada Facultad es autónomo en su esfera, así 
como, dentro de la central de Ciencias y Letras, cada Departamen
to, Todos los cargos directivos son por elección trienal, 

Fl organismo supremo de los estudiantes es la "Federación 
de Estudiantes Universitarios de Costa Rica" cuyo Presidente y 
Vice-Presidente son actualmente de elección directa y general, 
Cada Facultad tiene a su vez una "Asociación de Estudiantes" que 
cuenta con los siguiJntes órganos de Gobierno: 

a,- Asamblea General 
b.- Consejo de Representantes, y 
c.- Jun~a Directiva 

Son finalidades de la Asociación velar por la autonomía y el en
grandecimiento de la Universidad de Costa Rica y luchar por los 

_2/ En-Ía actualidad se lucha para que constitucionalmente se le 
conceda, en la misma forma que se hace con el Poder Judicial, 
un porcentaje fijo del presupuesto nacional, 
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intereses de sus asociados. Como veremos a través de este es

tudio, la actitud de las asociaciones estudiantiles ha sido 

:n:fo bien apática y no es sino en los últimos años que se notan 

mayores síntomas de participaci6n. Fsta nueva actitud estudian

tjl eotá íntinamente ligada a la creaci6n en 1957 de la Facul

tad de Cienci8s y Letras que imparte a todos los c:ue ingresan 

a la Universidad un curso anual de estudios generales que se 

concibe "sobre la base de una cultura humanística s6lida y pro

funda, a la vez c¡ue para darle un decidido impulso a la inves

tigoc i6n filos 6fica y c ient:!fica pura, y para ex render amplia
mente lü red •ie servicios sociales a la cocunidn d11 • Como bien 

s,e co'"nrerde, se tr~~a de crear un centro que, proporcionando 

um 1. base humanística a todos los estudiantes, propicie la uni
dé'.d de las distintas faculta des o escuelas que integran 'la Uni

versidad. 

Fs interesante destacar el carácter de monopolio estatal 

de la Unive:rsidad. En la actualidad existe una fuerte presi6n 

entre algunos de los sectores más conservadores y también ca

tólicos de nuestra sociedad para la creaci6n de otra entidad 

universitaria de tipo privado. Es un hecho indiscutible que a 

travéo de la educaci6n se logra la formación de nuevas élit'S 

de carácter intelectual y social. En su informe anual dice el 

Rector Monge Alfare .!/ 1 "El ~rofesor univeroi tario - cualquier 
profesor , sin hacer distingos de nivel de la enseflanza en que 

actúe - tiene un poder, una aptitud extraordinaria para parti
cip1r en al gobierno de la naci6n1 ese poder y esa aptitud 

son r.onsecuencia de la superior ilustraci6n que posee". 
Coec t't Rica, debido a su pobreza económica inicial ante~ 

dcsscri ".o:l legó, a diferencia de la mayoría de las otras repúbli

ca,:¡ latinoamericanas, una gran riqueza social: una clase media 

fuerte y una oligarquía sin las características y poderes que 

ostentan las existentes en otros países cercanos. Bsta situa
ción rud.o mentenerse al ser fortalecido la ense?í3nzo. nedi:1 nú
blica que c-1incidi6 con la !'Xpul· i6n de las órdenes religior,as 

en el ;,''o de 1884. El pequeño grupo de costarricenses que sa

líc a estudiar a Europa no tenía el suficiente poder para opa

c2ar a lo,, intelectuales preparados en en el país y as:! vimos 

ha:ita qué ,:unto predominó el abogado sobre los otros profesio

n:cles. En esta forma la mobilidad social era mayor que en 

y tf.or.,;c t.11'aro, curfos:··¡¡'fiiforme del Rector 1969-70", Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 1970. 



- 5 -

las sociedades con clases cerradas y claramente definidas. cos
tarricenses ricos y pobres compartían los mismos colegios de se
cundaria y, aunque en forma mucho más limitada que en la actua
lidad, recibían el mismo nivel de educaci6n. Hoy en día esto 
es cierto s6lo referido a la Universidad, En 1941 se permiti6 
el ingreso al país de las 6rdenes religiosas y se crearon nume
rosos colegios privados que, aún sin proponérselo, han propicia
do un sentimiento clasista antes desconocido, Es un hecho que 
son los hijos de las familias más adineradas los que tienen 
acceso a los mismos y que éstos, por contar con recursos econ6-
micos más poderosos, acaparan lo mejor del profesorado existen
te en el país. Cuentan también con mejores laboratorios, planta 
física y bibliotecas. Todo esto implica que las clases menos 
privilegiadas están sujetas a una educaci6n de segunda calidad 
que limita sus aspiraciones a una superaci6n posterior. Actual
mente la Universidad de Costa Rica cumple esa funci6n igualado
ra que se ha perdido en la enseñanza media. Es por ello que, 
para quienes consideran que la universidad debe ser una fuente 
de educaci6n cívica y humanística que permita preparar líderes 
capaces de afrontar la época de crisis que enfrenta América La

tina, la creaci6n de una universidad privada se presenta como 
una fuerte amenaza por cuanto propiciaría la formaci6n de nue
vas y más poderosos élites. Lo ~ue cabe es continuar la lucha 
por una superaci6n constante de la universidad actual a fin de 
lograr que se adeciie su desarrollo técnico e intelectual a las 
necesidades del país. 

LA UNIYFRSIJ\.AD DE COSTA RICA EN SU FASE ACTUAL 

Luis Scherz García, en su estudio "Universidades PÚblicas 
y Privadas II y distingue tres categorías en las fases de desa
rrollo de las universidades latinoamericanas: estática, crítica 
y dinámico-dualista. 

En la fase estática la universidad se adapta en forma ar
moniosa a un sistema social relativamente tranquilo. El esfuer
zo se concentra exclusivamente en la preparaci6n profesional de 
los estudiantes en las carreras tradicionales; las facultades 
1JMonge Alfara, Carlos: "Informe del 1969-1'970 11 ,Ciudad Univ RF, 70 
YLipset,Seymour Martin y Solari,Aldo"Elites in Latin American, 

Oxford. University Press,1967, 
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actúe.u independientemente un(l,s de lan otras y no existe coordi

nación alguna entre ellas, T,os profesores se eligen sobre la ba

se de la competencia y combinan GU profesorado con el ejercicio 

profesional particular. Se les estimula a exponer sus experien

cias prácticas que luego lo<'< estudiantes deben memorizar para 

los exá,r:ienes, Los problemas de la Universidad no nmenazan su es

tructura ·y se relacionan por lo general con dificultades o lu

chas por la superioridad entre lan diversas unidades institucio

naleG, 

La fase crítica se produce cuando la uniY<'rsidad "pro'fesi,2 

nalizada 11 siente el impacto d,il proceso de transición ,,ue tiene 

lu¿;:,r en el sistema social. Cono consecuencja no sólo educa a 

sus estudiantes para las profesiones liberales, sino ~ue aumen

ta el número de facultades y co!llienza a proyectarse en la comun_i 

dad a través de actividades cultura les y socia les, Se ocupan 

p1"ofesores de medio tiempo y tiempo co::r111lAto '1U~ ne ven obliga
dos a cumplir con un fuerte progra:na de enseñan~a, a la vez que 

con diversas actividades dentro de la 1üs:m uniYersidad. 

Bn la fase dinámico-duali_sta la institución canbia 1iara 

convert:i.r$1e en unq 'f'ue:"'za ac.4-ivn d,?. evolución socinl, dentro 

de un n:.cdio favorable p.~rn el d:aoo.rrollo de un nuevo tipo de 

untversidad q_ue ~rsbaja en colal)Or1:'!ción con los din+intoo eru

pos que integran la. sociedad. Se da especial 6nfasi3 n la in

vestigaci6n científica y 10~1 profesores (lUe a ella se dedicnn 

co11stituyen un grupo rodeado de privilegios en la e:3fera unive!. 

CJitaria, 7n el programa de estudios, la cier.cia :-ura ocur,a un 

rol fundamental en todas la,, n:::terias tecnol6gics.s. 

El citado autor conoidera q_uc en América ·&:,tinn lar:; tren 

fases existen simultáneamente debido al diverso desarrollo a_ue 

se da en las distintas áreas universitarias. Veamos cuál es el 

ca,,,o de Costa Rica. 

La univ,arsidad ccostarr~censc,. __ co:TJo la nayoría de las uni

versidades del mundo, existe para ir:.cuJ.cr1r y reafirmar loo valo 

res q_µe confi3uran las institucior1cs Cenocrf!tican. Vr:.rinri gene

raciones de costarrice¡12.es han recibido desde el aulu :lniversi

tarin los r:ismos ideales dernocrd:tico-liberalcs y las i;1j,:1mas no!. 
mns de pa~ticipaci6n política que surgierot desruéo de 1789.Ri 
en <3lgún momento ee detuvieron nuestro8 abuelos, mientras fue
ron entudiantes universitarios s ~ r.:editar y evaluar el sisten!a 
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imperante, y si en algún oomento el andlisis los llev6 a encon

trar fallas en él, nunca creyeron que las fallas se corregirían 

destruyendo el sistema. Por el contrario, r.ucstra historia es 

la historia de un constante mejoramiento de las instituciones 

políticas. 

Una gran m,iyoria de costarricenses cree en nue8tro régimen 

rolítico y en la gente que lo dirige. En loo últimos veinte años 

Costa Rica ha fortalecido ,;u democracia, al rr1>mos des de el pun

to de vista político y jurídico. Bl cootarricense medio confia 

en su si.stema y cree que la estabilidad no sólo perdurará (<ino 

que aumentnrá. T,a estabil.id,s d pol itica ha servido para cimentar 

la fe en el valor de nuestras inst.ituciones democrrlticoo y ha 

existido poca conciencia cívica en relación con los problemas 

econ6n:icos y sociales ,1ue son serios y evidentes. 

La familia costarricense, fundamentalmente de clase media, 

aspira a que sus hijos logren el triunfo de adq_uirir un grado 

E:cadémico. La falta casi absoluta de institutos técnicos d,1 ni-' 

vel superior, hace que la Universidad si=: convierta en la metn 
a que debe aspirar el joven ,¡ue desea superarse y lan dietintes 

encuo1as están sujetas a una demanda qtle no pueden se.tisfact:?r. 
Si a esto aeregamos que Costa Rica cuenta con uno de los índi

ces de natalidad más elevados del mundo, es fácil comrrender 

que se da el fen6n:eno de la "masificación•¡ 2J (iue imr,lica el 

creeir.1i,mto desproporcionado en volumen del alumnc,do universi

tario, con los consiguientes problemas de it1provisación de pro

fe,iorudo, carencia de planta física adecuada y au,-J9ncia de in

Ycstigaci6n. 

Fn estas condiciones es fácil conprender que existnn en )a 

Uni•:crsifü:d de Cos;te. Ricn muchas de las caract&rístic,1s de lo 

etapa entática a que ne refiere Scher,~ G,1rcía .. Fn un reciE.-nte 
ettudio evaluativo de ·la Facultad de Derecho V se dice: "A 

pesar de 10,3 esfuerzos y del interés de la dirección de la Fa

cultad de J'lerf'lcho y ñe P.lgunos de ,msi proferiores, hay deficien

cias ·;.u.::~ la ~?part-nn del P.xncto cumplimien+.o de ~u objetivo :fun

damental, como ocurre en la mayoría de las tmidilderJ congéneres 

en otras univeroidades latinoamericanas, por errores acumulados 

dur2nte su larga existencia: a) cc.rencia de proi'esores con for
V Echavarria, José Medina: "La universidad ante el desarrollo 

econórijco" Rev. Mexicc.na de Sociologia,Año xxviii Nº3 1966. 
V Metodologia de la Evaluación Univerfli ta ria. J.:di tores George 

R.V/e,ggo!:.er-~~nn::::. I!crzfeld, Univ. de Kansas. Diciembre 19ó9ci 
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durante su larga existencia I a) carencia rle profesores con for=

eión especializada.· b) Número insuficie11te de profesora" de tie2_ 

po completo y de medio tiempo. o) Deterrninadoo profesores son 

::ontrarios a la implantación de nuevos raétodos de enseí",nnza o, 

por lo menos,. no :J_os ponen en pr,tctica, ejerciendo sus tareas 

-en la formu de clase tm.¿;istr-al, descuid2.ndo us:! el nintema de 
partieipaci6n activa de los estudiantes. e) La inveRtig,1ci6n 

'1S reducida. f) Hacen falta instalnciones físicas adecuadas y 

funcionales. 11• Lns mismas orítioan podrian hacerse a la nayoría 

de las otrc.s facul ~A des, aunaue ya se drrn rnuc'coro de lo3 ,:i'3pectos 

1.ue caracteri~:an la. llAmada ºfase crit:i_can º La r-:inrr.a Facultad 

de Derecho nos da uno de los r::ejores ejemplos en los llancados 

eonsul torios jurídicos, en los cuales los estudiantes, de los dos 

últimos a,<os, en número variable de diez a treinta, bajo la di

recci6n de un prof'esor designado al efecto, realizan práctica 

forense de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, en beneficio 

de personas de escasos recursos que neces1.tan a '..ención jurídica. 

Otr2.s facultades prestan también servioiofl sociales y se proyec

tan en diversas formas en la ccr.mnid>1d. 

A peaar de la importancia de estas formas de participación 

en la vida la sociedad, considero n;ás interesimte, para los fi

!leD de este estudio, destacar un nuevo c"mbio de actitud que se 

1:la hecho sentir en los i:iltirnos años y que tiende a propicicir la 

participación de estudiantes y profesores en los problemas poli

tices, sociales y económicos del pa is. 

A diferencia de muchas universidades latinoamericnn2s que 

son verdaderos centros revolucionarios, la de Costa Rica h·:; si-

do un claustro aburrido y r!on6tono¡ sin aDbi8ntn, sin .Al:-:1;"1 Mater, 

41 lado de esa apacitlc tranquilidad politice que antes mencio

n,! - perturbada tan solo pcr esa □ "periódicas suciedades" que 

son nuestrao campañas electorales - existió una más apacible vi
da universi ~er:ia. Así nos acostur.-:bra~os a verla y a¡ii creí:.'.lCfJ 

•1ue debía ser. Y 8.1.. 1Bd') <le es 1~as "}<'¡H·;ue1.,:::s 11 ~~ n~;iC"'.).l'· 'de.:J", en 

-sus vocíos edificj_os, el estudiante debia ner un dócil y di8ci

:;:linado alurri.no, preocupado únicamente por su C]_ueh~cer acea.démico 
e interesado nada más que en su futuro ¡,rofesiom:l. 

Hasta hace unos años, ésta fue la menta1j_c1:1d del estudi~n-

te costarricense. Hoy, es la mentelidad de una ~ayorío º j?xiste 

una minoría diferente, con inquietude8 distintas.. P&.ra la sacie-
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<13 d costarricense, tra dicíonal y convenciorvil como lo es, ln ap:"; -

rición cte esta minoría universitarin refleja un síntoma de deo

co:ctposición. Consir1,¡t•a que la !'unción de la univerrsidad es, .Y 

d2be ser cada vez méÍs - da do el mundo tecnol6¿ico en que viv iuos

r:re:,carar los fu:r..cionarios :Jdocuados q_ue demonda 10, compleja :::2-

r~uinaria de unn S'Jcied2d ~c:d.s dí'.:!. r:js plr-.:-iificr~.da y r-.cionali~~;-1-

d.1. l)e a:ií .-1ue se ven con inm.ensn. sor~-res:J y temor el r:urgir-~ic:1_ 

t:J de una minoría de estudiantes - y profesores también - dis

i:mesta a cambiarle la cara a la univerc1idad, al concei'irla con 

una imagen diferente, en cue el estudio llegue y penetre hasta 

los fundamenten miGmos del sistema inperante. 

Cof'ta Rica se enfrenta en estm.1 ir.omentos a todos lon pro

blemas económico,, y sociales propios de un paíi1 en vías de de

c:i.rrollo y la imagen de la d2:nocrs.c:i.3 r:c1ternalirita que hemos vi

vido está en prooeoo de revisión. Con el título de "Democracia 

no es inmovilismo", un grupo de destoccidos profe,iores universi

t'.lrioa defendió recientemente, en un artículo periodístico, la 

f,03ici6n crítica de ·la Universidad ante ls.G instituciones tra

cicionaleo. .Así dicen: "Creemos que nuestra aerr,ocracia debe 

evclucicnar antes de que nos alc;ince la prcDión social re·creraen

t2 da por la explosión demogr,:ifica hacia un sistema politice 0._ue 

cirantice mejor el bien coriún; el ré¡;imen vigente no lo enranti

za ._, d2cun damente. El cambé o eo necern,rio ,POr<1uo tal y c amo ec

t3n~os, leo únicos aectores que tienen poder, y ticn .. :en a us::,rlo 

en su exclusivo bene:ricio, eon lan ort;a.nizacd.one2 enpre::nriales 

y los grandes consorcios económicos. Fl }1Uenlo nismo no tiene 

poder, porque no es~1 or~Anizado; el puehlo no tiene organiza
ción, por(!Ue tod9via no "ª dBopertn de• c,mp~etamente a la con

ciencia de sus 1:cceside.des. L~.1 ·unic.-1 r:-1cnera de qui::~ nucstrct dc

r,,ocraci2 perviva hasta el rinal del si,:;lo es 'o,ue ovolucione3 r,G•· 

r~ u<1apt2.rse a 103 nuevoo imperativos de nue2tra nuevu scc:iPdz.d . 

.!/. 
:ssta ir:1.agen de universidad, en nuc~t!'o :oedto, es 11ur.:va y 

produce, por lo to.nto, sor-Jresa. Sorprende el hecho ac que la 

mixir.ia casa. de cultura, g_ue vive del Fstado, trGte de uce.bDr 

con áote. El contribuyente de ::.mpue3t.os ce lan,ent8 de ectar 

ayudando a mantener una inoti tuci.ón que per:ni te y propicia el 

no.cimiento de u.YJ. movimiento que le quiere destruir. La prensa 

!7 ºLa J~ación, <'.9 ae abril de 19"/ü, 
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nacional ha dado voz de alerta al aí'irmar que es suicida para 
el régimen institucional imperante "no advertir el sentido au
téntico de un movimiento de universitarios bien planeado, que 
está echando las bases para una acci6n de tipo político deati
nada a crear un clima de subversión revolucionaria de consecuen
cias fácilmente previsibles ... un núcleo de universitarios cuya 
intervención en la vida nacional se irá acentuando cada vez nás 
en el sentido de una negación radical, sistemática y decidida 
de todas nuestras tradiciones y valores jurídicos y políticos ... 
un nuevo moviniento que no busca el diálogo, sino el despresti
gio y el socabaniento político de todos los que hoy representan 
la institucionalidad de la República ... La Universidad de Costa 
Rica será, si el proceso de fermentación sigue su marcha, como 
pareciera ser el caso, la cuna de un trastorno de nuestra vida 
pública y nuestro emparejamiento con otros países de área que 
en estos instantes sufren los rigores del terror y de la vio
lencia, de le inseguridad personal y de la anarquía". 2/ 

Con motivo de una reciente huelga de nroteata contra un 
contrato r-ara la explotación del alur.iinio, en el editorial de 
"La Prensa Libre" titulado "El comienzo de una tra¡,;edia de ti
po socialº Y leemos lo si1:;uiente1 "Un contrato con una compa
ñía norteamericana - lo que equivale a echar leña en la hogue-. 
raque los comunistas mantienen encendida contra los Estados 
Unidos - fue .el pretexto para una huelga en que ya no fue po
sible ocultar por más tiempo el maridaje ideol6gico que exis-
te entre dirigentes del comunismo y algunos dirigentes univer
sitarios". Cabe advertir que en un reciente fallo, el Tribu
nal de Casación de la Corte Suprema de ,Tusticia de Costa Rica 
declar6 que el llamar "comunista" a una persona implica incu
rrir en el delito de injurias, el cual, de acuerdo con el ar
tículo 83 del Código de Polic:!.a se define co:!lo "toda expresión 
proferid!'! o ~cci6n ejecutada intencionalmente en deshonra, des
crédito o menosprecio de otra persona". El editorialista, al 
igual que sus colegas, omite destacar el hecho de que la huel
ga tuvo no s6lo el apoyo de la casi totalidad del alUI'"cllado uni 
versitario, sino también el de una mayoría de los colegios de 

enae/:anza secund,9:ri:=i en todo el país. 

,2/ 111~. Né'ciÓ!'.", 25 de ohril de 1970. 
y :;o de nbril de 1970. 
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Esta actitud de incomprensi6n hacia los movimientos estu
diantiles no es exclusiva de Costa Rica. En recientes relacio
nes, el Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, refi
riéndose a las manifestaciones estudiantiles en protesta por la 
invasión a Camboya, expresór 11Ya vieron ustedes a estos vaga
bundos que siembran el desorden en los campus de los colegios y 
de las universidades." 'JI 

Hasta hace muy poco tiempo el disidente universitario cos
tarricense protestaba contra la sociedad de sus padres con "cam
pos pagados" en la prensa radial y escrita y con esporádicas 
huelgas y manifestaciones o paros simbólicos en el aula. Hoy, 
el disidente con la ideología imperante es también un disidente 
con los medios de acción imperantes y por esto recurre a la vio
lencia como arma política. No está dispuesto a esperar a que 
el adulto lo llame a "participar", porque no está dispuesto a 
integrarse al sistema bajo los cánones actuales, sino que espe
ra imponer sus propias convicciones. Cree que el 1)9.pel del es
tudiante no consiste en dedicarse exclusivamente al estudio y 
vivir cinco o seis a~os entre el laboratorio y la biblioteca, 
sino que debe ensuciarse las manos en las arenas de la acción. 

Consciente de esta nueva actitud estudiantil, el rector de 
la Universidad de Costa Rica, en su informe para la Asamblea 
Universitaria, hace un interesante análisis sobre ·el "Signifi
cado Histórico de la Protesta Juvenil", y expresa: "Si en la 
pasada centuria los obreros adquirieron conciencia de su poder 
y esbozaron derechos reunidos en las grandes en las grandes usi
nas, ahora, en la actual, son los estudiantes, quienes al inte
grar grandes comunidades con territorio propio y hasta inmensas 
plantas físicas, cuentan con factores y fuerzas para constituir
se en un poder - del pensamiento y de la acci6n -, no sólo den
tro de las universidades sino en el. ámbito nacional e interna
cional. Un rasgo singular aportan al aludido procesos el cono
cimiento y la aptitud intelectual. Manifiestan desaprobación 
de las estructuras escolares que juzgan viejas, estáticas (se 
lanzan contra la concepci6n de la universidad nopoleónica) ; 
tienen por anticuados los métodos de enseüanza; en una palabra; 
critican a lss universidades por 'inadaptadas a la curiosidad 
de los espíritus, a las exigencias de la vida'. Se levantan 
1J lií,a Nac16n 11, ca61e de AP, 2 de Mayo de 1970, 
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centra la oociedad industrial y tecnológica que ha olvidado al 
hc'.rrb1·e, y colocado en su lugar los intereses de las granden com

pañías, los métodos de producción en serie y el refinamiento te.2_ 

r.cló¿;ico para r.:ejorar la productiviJad". Esta concepción, bao

ta~te generalizada en Europa, Estados Unidos y muchos países 
l" tinoam,:iricanon c¡ue se ~an visto convulsionados por la protes

te': e,:,tudiantil, apenas comienza a ser e•ridente en costa Rica. 

FinaJ.mente, y siempre en relación con la clasificación ci
tada de Luis Scherz García, diremos que esta nueva posición an

tes descrita, coloca a la Universidad costarricense en los u:n

br'lles de eria tercera fase que él llama dinámico-dualista. Es 

un hecho, c,in emb,irgo, que 1!1 enseñanza científica se encuen
tr'l seriamente limi -cada por los problera:es propios de todo pa:!s 

subdesarrollados ausencia del elemento hu:nano y lori mediori eco

n6":ticos q_ue la inveotigaoi6n científica re.quiere. 

En muchas ocasionen se han hecho generalizaciones infunda

C:"J que afirman que 81 n:ovimiento estudiantil latincamericano 

oo el mác activo y poderoso del mundo,.!/ Una serie de inves

tigc,cioneo recienten desmienten tlll hipótesis. Fn el caso de 

Costa Rica la anterior premisa es falaa. };1 movimiento e:stu

diantil costarricense es d6bil, amorfo, apático y r:iinoritario. 

l"n las ocasiones en que el universitario cootarricense ha. ac

t1y1do por t~í solo, es decir, en forma aislad.a de otron eru:9oz 

o sectorea sociales, su eficacia ha sido mínima. Muchas razo

nes explican su ausencia. de 6xito: falta de unidud, c::irencia 

de liderazgo, una oposición crítica nuy fuerte y ausencia de 
mecanismos apropiados a través de los cuales legitime su aoción, 

r,,1 Universidad de Costa Rica se ha planteado el dilemn que 

confror1ta lri 1universidsd roderna: o asUP.1e ur1a actitud contem

plG.tiva recluyéndose en su torre de r:!ü.rfíl o se reo.nifiecto. ac
tivancnte en todos lori problemas que agobian a la sociedad a 

que pertenece. L10 circun.::;tancias parecer.. indicar que nuestro. 
máxima institución de cultura ha optado por la segunda altena

tin, 

Fischer, Joser,h 1 "The UnivP-rsi ty Student in ~outh And 
8outh-:Z<J.st J,¡_~la11 en Minerv-:::-~, vol. 1-1, número 1, otofio 1963. 
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!leci 0 ntement0, duran~e el nes de abril de 1970, realic~ 
unn serie de entrevistas con los líde.reo formales de la Univer
ciida c. de costa Rica. conjuntamente con mis alumnos de la Escue.,. 
:." de Cienciari Políticas efectuti 45 entrsvistns a líderes de di
ferentes asociaciones y movimientos estudinntiles, as:! como a 
los rrincipnleB miembros de la "ederaci6n de Fstudiantes Univer

"'ítarios de Costa Rica (TFUCR', el mdximo or¡;anismo estudiantil 
1el t!"'.liversitario costarricense, :r;.;;s entrevistas se realizaron 
·infor'llalmente en IJl; oficina, al terminar una lecci6n, en la ca
:feter:!a de la respectiva Facultad o en la oficina de trabajo 
1el ex-líder, cuando se trat6 Ae dirigentes egresados o gradua

~-os. I,:i duraci6n de las entrevistas osci16 entre una y dos ho
ras y en general recibí mucha cooperaci6n del entrevistado, 

Fl cuestionario utilizado consistía de 78 preguntas y s6lo en muy 
raras oportunidades se neg6 el entrevista do a contestar algunSts 

de ellas. Unicarwnte una alumnc1 me dijo que se negaba a coope
rar porque sabía que la i.nfori:.aci6n recoe;ida sería de utilidad 
para la. C,I. A, No obstante,. después de una larga persuasi6n, 

füe concedió la entrevista. 
:;on la idea de cm:iparar el pensaniento del líder o dirigen

te e,,tudiantil con el universitario común, distribuí un cuestio
nario en ,-Jiferentes faculta des. Las facultades escogidas fueron 

la[' siguinntes, Cienci~s y Letras (Hµmanidades, Derecho, Cien
cius Económic""º, Medicina y Ai:;ron_omía, Los estudiantes fueron 
escogidos al azar y el número vari6 de facultad a facultad, En 
la Facultad de Ciencias 1 Let•as se hizo la diferenciación en
tro los alumnos de la mañana y los alumno'? de le tarde o noche, 
y en la l'acult"d de C'i(mcias i>con6rric:rn entre ln,:, ramas de Eco

nomía y J,dministroción de Negocios. Las diferencias econtradas 
entre el líder universitario y el estudiante regular son noto
ria□• .Analicemos cada una de ellas. 

De los cuarenta y cinco alUIJ1.nos entrevistados 38 eran hom
]:)roe y 7 eran mujeres . .Aproximadamqnte un'.1 mite,d estudiaba dos 

o wis c,.;rreras, siendo Derecho la prof'esi6n :preferida, Entre 
los alumnos que. curu,bnn dos carreras una mayorí2 estudiaba 

D,lrecho y Cier.oiac,: Políticas, Ninguno estudiaba Ciencias Nstu
rales y solanente tres estudiaban Ineeniería y uno J\gronom:!a. 
T.q gran mayoría estaba en el co.mpo de las Ciencias Sociales, y 
er!tre ,fote.s, Ciencj_as -Políticas y Socioloi::fo por ser las más 
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poli tiza-d3.o, eran lan preferidas. Un 75~0 de los dirigentes 
trabaja, Entre los eotudi,mtes re¡;ulcres, por el contrario, 

el fen6meno varia de facultad a facultad, Un 90% de los efltu

diant?s de Ciencias y Letras (grupo de la mañam1) no trabuja 

mientras q_ue en el grupo de la tarde solamente un 40%, La ra

z6n de este anplio contraste en una :nisr.:a facultad se debe al 

origen socio-econ6mico del alumno, cc:no má:s adelante lo vero

nos, Fn la facultad de Derecho todos trabajan y en Ciencias 

Fcon6micas solamente un 4,3% no lo hace, Fn las facultades de 
.Agrono1da y Medicina, por tratarse de carreras de tieopo com
pleto ¿ue req_uieren del estudiante su permanencia en la u.~i

v,irsid~ d, ni.nguno traba j·.·. 

Un2: tercera parte de los lideres trabaja en su proí'esi6n, 

ya cono patrón por su propia cuenta, ;ra como empleado, y otra 
tercera :,:wrte labora como émpleado do una. oficina ptíblica o pr¿ __ 

vade, Una q_uinta parte de los líeeren Re dedica a la ensefían-

sa y trabaja en le. U:--iver::ii1,:,d cono a~i~tente o en colegios de 

escuela (•ecund~ria. vntrc 10,a ?lu.,,no~ re!!Ul,~rcs de la:f í'acul

tades de Derecho y Cienci·3s Fcon6micn.s, en cs.mbio, ninguno se 
dedica a la enseñanza sino a ;,u proí'esi6n la gran mt.yoria, Fn 

la universidad latinoamericana ol estudiante q_ue e2-tudia Dere

cho no necesr.iriamcnte lo hcce con miran a ejercer su proi'esi6n. 
Fn l:i Universidad de Costa Ric::i, donde la Escuela de Ciencias 

Políticas es relativamente nueva {tiene tres anos de fund2.:la) 

mucho e:studiante se mu'riculó en Derecho porque esta era la 

única escuela q_ue creyó le proporcionaba una cducaci6n amplia en 

el campo humanístico. Este es el caso del lider estudiantil. 

Fl estudiante medio, en casi su toti.alidad, si est 0Jdia para 

ejercer su profesión, Orlando Albornoz, en su investigación 

realizada en la Universidad Central de Carac,cs, nos dice q_ue 

en les facultades de Derecho, Jlcononía y Hur:ianidades el 43% de 
los estudiantes tenía trabajos qu,3 no estaban asociados con 
sus eritudioo, 1/ Fn la Univernicla<1 d,i Costa Rica, tanto en 

las facultades de Derecho cor:io Ci~ncias Fcon6micao, no es este 

el caso. Fl traba jo c,¡ue desgrrollan estos estudiantes es en 

su canpo profesional. ta remunoración que r~ciben es, sin em

bargo, bastante baja, pues se les ,Ja la categoría de estudian

tes para efectos de sus ,alarios. Su trabajo, como acertada

lJ Albornoz, tJrbndo r "Ar.tivinmn l'olítico 'Rsturliantil en Ve-
nezuela", Apor~eo, ,Tulio de 1967, 
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mente no~i dice i:.!sri9ltce !,íenc.::rini Foracchi, ''ae equipar& al 
tr'.lbP..jo no c.-:;..Lificado, porq_ue según los criterios predominantes 
la experiencia adq_uirida forma parte del salario .17 

El activista universitario del mundo, como las ras recien
tes investigaciones lo indican, pertenece a los estratoa altos 

de la socie<i~d., ~e trate. corno dice T.tpr1et, de "los hijos de 

la álite" V. Un 331' de los activistas es hijo do profesionales 

y un 24'/, de comerci.1ntes, mientr:is que s6lo tres estudisntes en
tre los cu'.lrenta y cinco entrevistados venían de hogares de cla

se trabajadora con padres con trabajo no calificado. Entro los 

estudiante" correintes ,m 18% tiene padres profesionales Y. un 

27% padres dedicJdos al comercio. Un 15% viene de familias 

agricultoras, industriales o ganaderas y un 7'/. de padrea con 

trabajo no calificado. En amplio contraste con los lideres, el 
doble - un 22% - de los estudiantes regulares tiene padres con 
trabajo calificado. 

La diferencia entre los ingresos del padre del ac.tivista 

y los del padre del estudiante común también es notoria. Entre 
lao facultades se dieron ampliCJa diferencias que son dignas de 

comentarse. El estudiante de la ma?J.ana de Ciencias y Letras, 

comparado con el de la tarde, pertenece a un estrato superjor. 

Por lo general, el tipo de estudiante q_ue irniste a clases en 

1,., tarde tr9.ba ja rara poder estudiar. Un 30% de estos estudian
tes se consider6 como perteneciente a la clase media alta mien

tras ctue nadie se consider6 como tal en el grupo de la tarde. 

En general, el estudiante de A dministraci6n de llegooios y el 

de Ci.encias y Letras en la tCJrde pertenece a un estrato infe
rior. En Ciencies Fcon6mic:,s, por ejemplo, más de un 95% tra

baja y estima p<1rfl sus pedres un inere,io anual in''erior a 

,l¡t 20.000, El es',udi~:nte promedio de les focult1des de Derecho, 

tiedicina y Agronomía, por el contrario, pertenece a la clase 

media y mediá nlta.l/ 
La Universidad de Costa Rica es una instituci6n de clase 

media. La minoría de·origen modesto :1ue :1cude a nuestra m,fai:. 

ma casa de enseñanza lo hace en horas de la noche, ya que neoe

si ta trab•: jar para fin2.nciarse sus estudios, y se matricula, 

por razones de horario, r;eneralmente en la rama de Administra

ci6n de Negocio□ de la Fscuela de Ciencias Fcon6micas o en 

Ciencja□ y Le1;ra.s. Se trn t:, ciel eB Ludian te ya integrado a la 
--rütr,ls ) 



AREA DE ESTUDIOS 

A ARTES 

B LETRAS 

e CIENCIAS SOCIALES 

D CIENCIA DE LA 
EDUCACI□N 

E CIENCIAS EC □rJOMICAS 

F CIENCIAS FISIC□-
QUIMICAS 

G CIENCIAS BIDLDGI-
CAS 

H CIENCIAS MEDICAS 

K ESTUDIOS GENERALES 

o S IrJ ESPECIFICAR 

T O T A L 

CUADRO 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

DOMICILIO DE LA FAMILIA EN '¼ 

Area M~trg Meseta Otros luga Panamá y Area Centro 
res del país americana -politana Central Nicaragua 

65 17 9 1 1 

72 14 11 o 1 

79,5 7 9 1,5 o 

68 21 10 o o 

73 15 8 1 o 

67 17 13 1 o 

56 21 16 o o 

67 14 10 3 3 

70 13 11 1 1 

70 30 o o o 

69 15 11 1 1 
' 

Am~rica América Europa Sin BSP! TOTAL 
del Sur del Norte cificar 100 % 

o 3 o 4 140 

o o o 2 417 

o 1,5 o 1,5 178 

o o o 1 624 

o 0,5 0,5 2 740 

o o o 2 623 

5 o o 2 246 

o 1 o 2 457 

0,5 0,5 o 3 1. 717 

o o o o 13 

0,5 0,5 o 2 ~.155 

Los datos fueron tomados do una investigaci6n todavía sin publicar, efectuada por el Profesor Pierre Thomas, del 
Centro de Inv~stigaciones Psicol6gicas do la Universidad de Costa Rica, 
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sociedc•o, :n 7,, :c;;:•or:ia de los célsos casado y con hijos y ma

yor de veinlicino o?'os. Y como veremos más adelante, a pesar 

de ser el estudi>mte mis necesitado y de una inferior clase 

social, es también el estudiante más conformista y menos radi
cal, 

La circunstancia de ser el universitario costarricense 

primordialmente de clase media, determina el origen 5cogrdfi
co de éste, El estudiante de zonao rur'1les apenaB eGtá repre

sentado cm la 1miversidad, La ¡;ran mayoría - un 69'1 - r>roct>de 

de San Jos<'i y sus alrededores. El cuadro 1 nos iltm tra la ma

la distribución geográfica del universo costarricense, 

Comparado con el estudiante común, el activista no :c,ola

mente procede de un estrato superior sino que es r:ejo:r estu

diante. La mitad de les lideres entrevistados dijo pertene-
cer a la cat.egoria de "buen eGtudicnte" y un <'57,., ¡,e conuidero 

col!lo "de honor", lo cual significa, en una escalo de uno a 10 

que es ~a usa~~ en Costa P.ica, un promedio no inferior n nueve, 

l'or el contr•.,rio, entre los. alumnos coL1unes únicamente en la 

Facultad de Medicina hubo un nilmero significativo (un 12%) de 

estudiantes II de honor". Estos reoul ta dos confirman la" e onclu
siones obtenidas en numerosas investigaciones de q_ue lon lide

rar, no sólo son un~ clase T'ri,riJc¡;i2dn en ~t,-1tus aocio-econ6:ü

co sino t8nhién ,1r. In"elirencir. 21 

(de 

21 

y 

21 

21 

lo p1glna 15) 
r,,.encarini Foracchi, Marialico: "Fl radicalismo vinculado 
al r.istema: condiciones ;sociales de lP. politümci6n del es
tudiante brasilefío" • .Aportes, Julio de 1967. 
"A Compara ti ve Perspective", en 1)3.ed:ilus, vol. 97, mtnero 
1, 1968 y Lipset, ~. H.1 °tJniveroity ftuilents and Poli-tics 
in underdeveloped countries", en Comparativo Fducation Re
vjew, 10, 1~ób, 
Véai:e el estudio re,ali::-:odo en alumnos cos-tc1rriccnses y pa
nar:e,,os de segunda emieñam;a por Goldrich, Ianiel: "Sons 
of the Fstablismient", Chicago, Rr.md McNally, 

Véase Flackf', Richord1 "The Liher2ted Generrytion: An ?,·_ 
plor,•tion of the Roots oí' Student l'rotest", en Thc Jcurmll 
or Social 1ssues, julio de 1967; Selvin, Hanan C. y H,)gs
trom, Warren o.¡ "Deter!:linats of cmprort i'or cjvil liberties 
en Sey:nour M, Lipset y Sheldon S, \Vol in, '?he Bcrke ley f;tu
dent Revolt, ,.ew York, 1':)65; Sot1ers, Robert H.1 "The rr.ajns
p~inr: of -t;h~ ::-e bel l j oc,: .A f'nrvey of B3rh.elcy f.,tu,]P.ntn :in ~.o
v0mb0r", 1 gr-.1, ~n fbj d.; y v~·1ra 1.ln ref'ul tu do diferente, en 
donde no tJxi:.-;·!~.'J ii u~erj.oz•id~.i. :i r.:tc:.1 r1t.1~ic:a de yr~:-tc del lider 

(E ,.r.~c;) 
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]:'s noce·Jurio tener en r:ente, sin emb:-irco, r;_u$ lr) univer~it.;_r,,,1 

}.é::tino.-<r:'"Jric::::~_nA., 'J. diterencia de la norteamerice,nu., es menos 

exigonte, por lo que nu0stro estudiante puede dedic.::1rne 2 2c

ttvidndes estudiantiles y políticas en general, nin tener la 

pre,sión del fuerte curriculum de la univeré' id3 d nortec:i:ieric"1nf:'.. 

;., der.uís, en riuchos p.s.íse~ de A1:1érica I;:1.tina se :!}Uede ne-e estu

diante casi indefinidanente. En la Facultad de Derecho de la 

UnivarGidad de Costa R:ica, por ejemplo, hace pocos e.L.os se po

dí:;.. repetir u:: .. :::ursa, después de no haberse é~probado, h.?.st::~1• tres 

Yeces. Ho obstante, como henos vioto, el ectivi;:;-ta uni-.,rcr~ita
rio costarricense es ur1. buen ,0tudiante, por lo :.;.ue no noct~:,;i-

tn v·alerse ñel re~slamento de su Escuela para lazrar perrr:aneccr 

en ln Unive:r:ca id" a. 
~~u pr~par2('~_")~ ;Jl ingresar n la v.r..iverGidad e:?t~ bast~1nte 

ad,zcued2 y:::.. ::iue '.:'or 1o Genor,11 ha .~studiudo en 10~3 !:i·':!~iore~~ cc

legio~1 del país tuna nitnd obtuvo su bcchiller.s.to ~n cor.;ios pri

Y2~dosJ, y es por esta razón :¡u,~ al responder a la :_,r~suntu. "Có

rr•.o considera usted e nue~tr::: Universid8d? 0 tina r;;é!.:yoríct ln con

sideró "buena" y un ?5~ di20 ~ue "malr- 0 mjentr:18 qu~! loB 3~t,u

diantc3 corrientes indi.stintsmente :3.firrr,2ron i_ue ~~u8 fncul+Gdc·:; 

er.::.n "buenas",. 11r1uy :Jucn:::.s11 y, principalmente los '.-'-·.lur!lnO3 de :-.•"'o

dicinn. y Agronomía, 11excelente". TJC-is crítica~, f'undr.n1P-ntale0 de 

lo3 líderes para con nuo facultades consistieron en la nec~si

dnd des mejorar el nivel intelectual del pro-fecSo:,:-ado, 8EÍ como 

incremi3ntar el número de profcsore.J da tiempo complete y esti

mular la investig:eciQn cientifica. 

Uo !1ay duda que ln. 8ducaci6n superior es uno de lo:1 c.;~na

les r.1:!s importantec de novilidad soci8.l que exist~ en la socie

dad cor:-terr:.poránea. Por otro 13.do, la. educación ju0gn v.n pc.pel 

integrador c3.d,n v~z más importante en nuestros días . ., LU mayo

ría de los lí.deres entrev1ritécdos opinó qi;.e ha:ifr. entr:,do '.1 su 

respectiva facultad porque le custaha su carrera y con el pro

rósj t0 ele ct'1.r1:1.irir Ti'luyor cultura. .Algu ... "1.os poc-O<1 ,iijcron ~1ue 

estudi.o.be.~ con el fir.. de inte¡;rarse máo o. la :::ocicd.8.c1 y sola

w.0.ntc tre~ pr.irc-1 nascender r~oci.almente". Es de suponer s_ue 13 

univcr:..:;idad no convierte ul '.'..'tctivinta en un defensor del st,1tu

i1 .. 1:lº, cor:o si lo t.:1ce con J.:;;. 5r:Jn rr,.;1yoría de estudisntc~ r 1:;gu

l:~ren. En efecto, la ~ayor pnrte de e0tos dijo q"-1e ·";~~tudio.t:_ 

sobre el 'J8 tudiunte co:r.·.r-iante vt!uue Wt1 tto, '.'lillin~ A~ y \·tni t t.u-
1~er, D'Jvid: "Free Speech Ad .. -.ro.::ates ut Berl-:eley" en el Sour~~~~l 
~f Applied 3ahavio:roJ P~!a~~e, 2, 1966. 
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con el fin de ganarse la vida luego, es decir, que para ellos 
su carrer?. es la herrnmienta que les permitirá incorpor2.rse a la 
actividad productiva de la sociedad. 

Tanto los líderes como los no-líderes sostuvieron que la 
educación costarricense, al defender y reafirmar las prácticas 
democráticas, es un medio de la sociedad para consevar el sis
tema imperante. T,'l universidad, e amo luego veremos, aunque en 
una dosis muy pequeña, radicaliza al alumno. Pero es lo cier
to que el estudiante común se convierte en un conformista y on 
defensor de la eficacia del sistelllfl, que le permitió ascender21. 
Un 95% de los activistas, comparado con apenas una mitad de los 
estudiantes, dijo poseer una ideología más de izquierda que la 
ele.se social a la cual pertenece. Entre los liderco, aquellos 
que se identifican como "intelectuales" son mucho n::is de iz
quierda que los "profesionales", y son los eatudiantes de Cien
cias Económicas y Agronomía los que en mayor proporción se con
sideran en esta última categoría.V 

Un 84% de los estudianteo regulares opinó que coota Rica 
es una democracia mientras que apenas una mitad de los líderes 
pensó de igual manera. Una tercera parte de los activistas co
mentó que el régimen era democrático sólo fornalmente o en teo
ría pero que una democracia social y económica eGtaba muy lejos 
de obtenerse. Muchos opinaron que no hubín una verdadern parti
ci,;t1ci6n del pueblo aunque si exiet:!an 11.bertad, ooguri".l::;d y ele_::, 
cienes libreo. ''La democracia costarricense representa las 
ideao del ¡;ueblo y no sus intereoes 11 , 111a oligarquía es demas1.e-
do fuerte para terminar con olla en un d:!a11 y 11v-ivimoa una plu
tocracia" fueron algunas de lao respueotos, 

En ccmb1.o, entre los estudinntell no-lidcros la3 opiniones 
fueron de un matiz muy diferente. L□ Fscuela de Agronomía y los 
eatudianteo de la rama de J, d:!!1nistración de llegocios de Ciencias 
Econ6micuo y ciencias y Letr~s (grupo de la tarde) opinaron ca
si undnimenente que Costa Rica era una democracia, La tendencia 
era m1o bien a lamentarse por el abuso que algunos hacian de 
nuestro sistema. "Mas que libertad, lo 4ue hay en oote país es 
libertinaje" y 11hay tanta ley en Cc&-ta Rica que ya no se puede 
vivir aquí" fu()ron algunos de los comentarioo. Un estudiante 
1/ Para una comparación véase Gurrieri, .Adolfo 1 11Si tt.!'c::.6n : pers

pectivas de la juventud en una población urbnna populur 11', en 
lu revista Mexicana de Sociologfa, vol, 28. Nº 3, J-S de 1966, 

Y Pura una comparación véase Dillon Scares, Glaucio Ary: "acti
tudes Políticas de los Intelectuales", en la revista r,ntinoa
mericana de Sociología, vol, 11. número l, 1966, 
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de f.gro:·,omio, molesto ante la critica de nilta de lir,ert, 0 d por 

:parte de loa estudient"!'s extremistas, nos dj jo: "T,o e:.ue sucede 
3' c¡u,, co"lc dije el General Tcrrijos: La democracia purn s6lc 
existe en el cielo". 

Como la mayoría de los activistas no cree en el r~gir1en 

socic-económicc :!.r:rperante en el país, el valer ,::ue le atribuye 

al proce::,c electc:::'al es muy peco. La razón de ser de 1as elec

ciones ea sencillamente permi ti:::' cierta "flexibilidc1d 11 al si □-

tena y sólc sirve :9ara en¡:ar.ar al pueble porque éste 11se conven-

ce de que Ccs:ta Rica es una aemccracia". "Se trata - r..e dij e 

un estudiante de Derecho - de adc:::'mecer les sentimientos de l"' 
mayoría. con una lslsa purticir;nci6n". F.l ~s-!;,_,Cj_s.:nte com'.'n ·1.e 

ctor~ó gran valor al proceso electoral y no nás de un 5% creyó 
que las elecciones para ne da s~r-r:!an. No obstante, la tendencia 
ec, haci,cl un d'lbilitamientc de la confianza en el aistema elec

tora.L conforme se o.venzo. en la educación. Es decir, f1.ue los 
a:-,cs en la universidad no necesarianente cumplen la función de 

intensificar las orientaciones democráticas del estudi8.ntado, 
coz,o ob,;erYÓ Kenneth N. 'i/alkerl6n su estudio en universidadoo 

de Puerto Rico, ,~rpmtine y Colombia. 

Mucho se l-i_g_ escr.;+o r:tobre el h!:!-cho de que los estudiBntcs 

:::,on un grupo trPnsi torio, por lo que el movimiento estudiantil 
sufre el agudo problema de discontinuidad. Ante la pregunta 

formulada a les lideres de si creían ,1ue el "espíritu revolu

cionario" declinnba, y por el contrario renacía lo fe en el 
nistcm,a exintente al aproximarse la fecha de c;rsduación, un 75% 
dij o que sí. Por existir solamente una universidad en coota 

Rica, no se da a,1uí el fenómeno que ocurre en otros pa,íses, 

en que los estudianteP. que se transfieren de una universid3d a 
ctra eotán más propensos a convertirse en ¡,ctivistas,YLa Uni

versidad de Costa Rica es una institución "tradicionaltr y no 
"tra:rn~greniva" t segUn la terminología de Pinncr, en 01 cent ido 
de que prepara al eotudiante para que cumpla ccn su futuro rol 

dentro de la sociedad. El activista costarricense está muy 

consciente de que una vez que .se gr2due, se c2.oe y tengn. que 
!77,a!ker, kennetnl!f:": 11po¡j_tical Socializaticn in Univen,Hiec: 

en Li:9set. Seynour Martin y Sclari, Aldo: Elites in L'1ti.'1 Ame
:::'ic~, Oxford- University- Press, 1967. 

U, Li,osct, Seymcur Martin: 11Student and Poli tics in Ccmpar·i ➔:ive 
Perspcctive" y Pinner, Frank A.: 11Traditicn and Trans -ressim:i 
Western Euronen.n Student in the Postwar World" an ~cdc.lv.::;, 
vol. 97, número 1 , 1968. 
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pensar on educ,::r ;3, unH far:ilia, sus pretensiones de cambio rr1di

cal bis;1 pueden desaparecer. Tal cono se formuló lo. ~regun.tB, 

óst.n no implicaba que su "e~píritu revolucionarioº declinaría, 

sino q_ue, en general, ln fe en el Ristema imper2nte aumenta al 
aproximarse la fecha de gra ñuación. 

Lo anterior es importunte, porque con.paro.ndo lao respuestaG 
de los activistas con los estudianteG r0:3ularos encontramos c.iue 

los primeros se dan mayor cuenta de que esto es lo que le Ducede 

al estudiante promedio. Fl porcentaje de los no-líderefl que 

contestó en for~a afirmativa esta pregunta fue, en amplio con

traste, de un 52%º 
H~rr:08 vinto como el activista univer~itario costarricense 

p•,c>ten'lce a un sec-tor privilegiado. No sólo procede de una :'"c

wili:;~ de altos ingresos sino que, comparado con el entudisnte 

regul2.r, es nds inteligente. Esto hace que la 5an:a de o.oortu

nidD des 2-:11 para él rictyor, por cu2r,to posee los contactos n-ece

sarios para o urgir y la capacidad men+al requerirb. 'su te::iden

cia eri n:¡'.s bBci:c el c,ompo intelectual que al profesional y se 

concjde:,·a poco jn:"luenciado por el grupo social al cual perten"'

co. $u m:iyor influencia proviene de los libros. (Sus padreo, 

sin embargo, por lo general sustem;an ideologíaG libers:les y son 

peco dogmiticcs en sus creencios). Se interesa ~or todas lac wn

ni:rez i~acionez do cultv_ra y es bantar.te sensitivo a la. expresi6n 

artística. Además, es honesto, sincero y valiente, porque en 

um, c;ociedad como la costarricense, que todavía le teme a leo 

ideas y permite y estimula que a 1,rn personas se les pongan etj

q_1..u.~ta:.:-; denierantes, es neces2rio tener valor para definirse co-

:10 "revolucionario t1 y "partidario de la violencia" .l/ 

La mayoría ae los activista entrevist2 dos, veíamos ar:t2r:i.cr

~.:<n1.te, cursaba dos o t-:1s carreras, si-:?ndo Derecho 1n. proí'esi6n 

Dr;,fcrida. La Facultad de Leyes de la Ur.iversidad de Costa Rice:, 

cc::"o lo apu."ltábanos al inicio de es•tc, estudio, ha jugado un pll-

0"1 :,,.manente importante ,:,n el de~arrollo de la:i ideas politica~, 

~",:: +rj r:s. Todavía, 1!'! nucstr-os díe s, el c.bof_r;!.do en un profe3 :i_0-

Pnru una comrar~ción con 12.s caracteríntice.o del. estudiante 
r;:,:.dicnl ncrt;amoricnno véase -peterson, Bicha.rd F .. : 11The S:.._,~
dent Left in !,merican Higher Education" en Dc•edalus, cp. 
cit. y Trent, James W. Craise, Juditr. L.: "Cot8citnent ancl 
Conforni ty in the A:1cric2.n College" en The Journa l oí' Socí[:c. 
I:Jzuen, op. cit., 
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nctl ae prc2tigjo, En la sociedad latinoamericana, altai;:cnte 

burocratizada, el abogado con mucha facilidad encuentra e:::1~lco. 

L"- popt:laridad de la profesión radica en el hecho de •.1ue e~ nuy 

snti 6ua y nombres ilustres se asocian a ella. Adem,fo, ,10 m1t,u

dia fácilmente, por cuanto no reg_uiere una dedictici6n corapleta 

y eo casi indispensable para la política. Fn el caso concreto 

de Cocta R;.ca, la Facultad de Derecho eo conservadora :r SU8 r;rc

fcsores lo son tambjén. Una nueva generación de profesores, ccn 
ideas y actitudes nuevas, árduamente eeté tratando de cambiar su 

fioonorda. El estud;iante regular por lo general, es conserv:Jdor. 

Pero también lo es el de otras facultades. r,a Escuela de Ciencias 

Econ6rr.icao, relativamente nueva y sin el prestigio de la de r1s,r0 -

cho, es ura de las m1s numerosas y también una d0 las E~G con

serv.':1dor!!s. "Go misr.o -puede decirse d~ otras facultades. 

FB necetrnrio tener muy presente, por lo tanto, la diferen-

cia entre los activistas y los estudiantes regulares a la hora 

de an2.lizar la ideología, El universitario medio, de todns lns 

facultades analizadas, es predominantemente de centro y de dere

cha. Fl activista, por el contrario, es de izquierda y extrena 

izquierda. Para efectos de determinar la diferencia entre an':Ja'.1 

>itegorías, identificaremos la "izr¡uierda" con la ideoloeía <:o

Gial-dem6crata o demócr.nta-cristiana y la ºextrema izquierd,:," con 
~J. m8rxisno, el castrismo, el maoismo, el troskj_oreo y el nn.::rquiD

mo. Este fue el criterio g_ue se usó en lss entrevistas. 

Nuestros activistas son lidere □ formales. De los cuc,rcnta 

:r cinco estudiantes entrevistados únicamente tren eran de tcr.den

eia conservadora. La pertenencia a grupos universitBrios, come 
,,n natural, denar:rolla el inter(fo por la política, En la Univ~~

sidnd de costa Rica las asociaciones estudiantiles son más un !1"'.Cn 

te de politiz~ci6n o_uc de radic2.lizaci6n . .l/ Un 80% de loG líik,- -

rea se ubicó en las catec;orías de izquierda, cxtrer:m izr1uierd,c 

:, revolucior.2-ria y c6lo seis dijeron ser de centro y tres de <le:-:-,~

cha. Muy pocos se consideraron como de izquierda y htibo cu;,trc 

<ie extrema izr1uierda y die e is iete revolucionarios. Ln a:p,,t:i,:i e,:i:.:_ 

-:~cnto entre ~l ef;tuñiantado promedio es muy gr-':1ndc y ::;e refle,i"J 

un muchon campos. T1a. mayor psrte de los eritudj2ntes no pert.cn:-1-

t:e :e, ningún movimiento o asociación y en Facultrades como Cionc:;s 

rccnómic_.:c~, y-~~J?.2, ,Qe, la tarde en Cienc~ac, y Letra□ el norcen-
7T'"""Farn comparar el eredo de :Jccir~-lizacivti L.!Ue sutre el estu1ian
-· te miembro de una asoc. estudiantil en otro confiLente vú•:;CJ 

Mcore, Clement H. Y Hochschild, Arlie R.: "Student Unions i•c 
North Africnn Poli tics, 11 en :r:nedalus, op. cit. 
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taje es de un 80%. Por lo general los pocos que son mienbros 
de grupos lo son de asociaciones nada o muy poco politi'-adss co-
mo 1,w asociaciones de estudiantes de la facultad respectiva. 
Los activistas, por el contrario, en su gran mayoría pertene-
cen a una o más asociaoiones. De los cuarenta y cinco líderes 
entrevistados un 28% dijo pertenecer o simpatizar con una aso
ciaci6n, un 22% con dos y un 50% con tres o más. Existe una 
rel2ci6n entre la ideología y la pertenencia a grupos o movirr;ien
tos: los que se definieron a sí mismos como de izquierda, de ex
trema izquierda y revolucionarios participan más en las organi
zaciones universitarias. 

I,9.s asociaciones estudiantiles en Costa Rica se caracteri
zan por poseer un número reducido de miembros y un programa más 
o menos bien delineado consistente en corregir, cambiar o, al 
menos, influir en el orden social. La mayoría es de orienta
ción izquierda y no es sino hasta últimamente que se está tra
tando de orear asociaciones con idiologías de derechas. r,as 
ideolo¡,;fos imperantes dentro de los grupos, según testimonio 
de los entrevistados, son principalmente de corte socialista, 
social dem6crata y dem6crata cristiano. Muy pocos dijeron po
seer una orientación liberal y solamente cuatro afirmaron creer 
en el pensamiento castrista-guevarista. Entre los grupos de iz
quierda que son los mejores organizados y más activos, existe 
mucha coordinación. Ocasionalmente, cuando se requiere aunar 
esfuerzos, como en el caso de una huelga o una manifestación 
a nivel nacional, con la mayor facilidad se convierten en alia
dos. Afirma el profesor Sampson que en los Estados Unidos 10 
que existe es una serie de grupos desunidos dispersos por to~?Q 
las universaj_cl::ides, pero que no obstante ello, el activista nor
teamericano firmemente cree que hay un verdndero movimiento es
tudiantil en su país. .2/ En Costa Rica esta creencia no exis
te. El líder costarricense está muy consciente de que en la 
universidad ne, se J1'1"!1e hablar de un 11mcvirri~nt.0 <'ºt'J.diantil", 
aunque afirma que se está forjando. 

Una mitad de los activista pertenece o simpatiza con la Fe
deración de Fstudiantes Uni\•er<Ji tario de Costa Ricé> (FFUCR) ::: 
el ~ximo organir;mo- estudiantil con que cuer.tP- r,l 'l!li.v~rsitario 
J7""v.3ase -sampson, l!d"rard E.: "Student Activism and the Decr,,'!o 

01· Protest", en The Journal of Social Iesst8e, o:p, cit. 
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costarricense, f'u presidente y vicepresidente son elegidos por 

voto directo y ambos representan al estudiantado el'\ el Consejo 

Un~.versitario. El actual gobierno de la FEUCR, al igual que el 

de lo'3 últimos años, e~. de tendencia izquierdista. Su presiden-• 

te, sin emhargo,no lo es. En recientes declaraciones aparecidas 

en la prensa expresó: "Ya es hora d-, centrar nuestra atención 

y esfuerzo en la Universidad, que hemos descuidado, aunque nin 

perder de vista los problemas nacionales que son de interés co

mún, .. Desde que asumí la función pude apreciar que una minoría 

extrema es la que por su acuciosidad decide en el consejo supe

rior, y que sus tendencias diferentes a las de la mayoría, tam

bién han entrado en conflicto con mi formación universitaria y 

cívica, que me indujo a aceptar tan honroso cargo" . .:!./ De la 
anterior declaración se desprende la pretensión de convertir 

a la FEUCR en una entidad gremial, es decir, preocupada prefe

rentemente por las actividades universitarias. Las corrientes 
imperantes con respecto al papel que debe desempeñar la univer
sidad en la socieda moderna son muy otras. Hoy no se piensa 

en la necesidad¡ de pre_parar técnicos y científicos únicooente, 

- la función instr=ental de la universidad sino en guiDr, orie~ 
t"r y tflmbién criticar, por1ue, en las palabras de José Medina 

Echav'l:r-!':!'.B, "la cr:í.tica severa de la Universidad es tanto más 

necesaria cuanto que las. sociedades industriales - meta y rea

lización d.el desarrollo económico - tienden, aún sin proponér
selo, a sofocar la oposición, grave peligro para la libertnd 

del hombre que puede y debe señalar de inmediato el 'delicado 

sismógrafo' que es toda auténtica Universidad" .V 
Es esta la manera de pensar del líder costarricense. ra 

casi totalidad de los entrevistados afirmó ~ue la actividad 

del estudiante debe proyectarse al campo político.Y 

.:!./ 
y 

Ir~ Nación, 3 d11 !'ley o de 1970. 

Echavnrría, José Medina: "La UniYe!'sidad ante el Desarrollo 
Económico", en la Revista Mexicana de Sociología, op. cit. 

"Es como universitario, y secundariamente como ciudadano, 
que se debe desempeñar un papel político-social" Solari, 
Aldo E.: "Los Movimientos Estudiantiles Universitario en 
.ilmérica Latina", en la Revista Mexicana de Sociología, vol. 
29, número 4, octubre-diciembre de 1967. 
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La participaci6n en los grupos universitarios se realiza 
funda11,.ntall::e:1ce, con miras a des¿¡rrollar una actividad en el &1-
bito m.cional. Después de la FEUCR1 los movil1ientos estudiantiles 

r.1ás ,,opularos fueron la Juve!ltud Universitaria Cristiar.a, el Cen
tra da 3studins del Hombre Kadima, ol Movimianto ?atri6tico Once 
de Abril, el Teatro Grupo, la Juventud Liboracionista (Juventud 
del Partido Liberaci6n Nacional) y la Juventud Revolucionaria De
mócrata Cristiana. Los rdei:ibros de estos grupos, en su mayoría, 
se identi"i<.;aron co1.10 de izquier-da y revolucionarios y por lo ¡;e
neral estudia:. más de un.a carrera, siendo las preferidas las cien

das soch les, las huma.rüdades y derecho. )/ 
H:-1.y conciencia er-.i,trc ~.os líd.o¡ .. cz d.e que el porcentajo que 

¡J~,rticipa a,~tiva,,o!l~e os lliinoritario. 3e trata de trna subcultura 

GS)Hé,,tal denti•o dil la cn1 tu,ra instit1.1cional de la universidad. 
E::. el :J:-:dio costar!·icense esta su!)cultura ha sido pcqlleña. y adcr-1 
:necfor, vor cuanto no han existido retos c;.ue la despierten. El 
activista de hoy está descubrie,1do los retos, o m~s bien quiz~s, 

sacándolos a la superficie, con el ánir:10 de exponerlos y combatir
los. 

C0no r,,imuestél. a b. 11ro¿;unta "'1ué factores L,fluyen para que 
el :novimie:1to e?.tudlantil sea uinori ta.rio? y II A qul cree usted 
<!'te se deba la ',;Htía de la mayoría?" obtuve ruia serie de contes
ta,üoues interes9,iltes. L:l. !ilé\yor partB ne dijo que se debía a lc1 

falta de interés del estudiante uedio 0:1 encontrarle una soluci6n 
::., les ·~--:-ráole:nas estudiantiles y !13.Cionalcs. Este desinter6s se 

debe ,,rinordialm(mte a la "falta cic conciencia de su papel" y a 
l;. 11aFsencü, de conunicaci6n entre los lideres y la :nasa". I.a 
11extr,:icci6n social" ele la cu,:11 provie;:e el élstndbnte le ifilpide 
ver los problemas reales que co11fronta el país. ;¡/ La sociedad 
co:;tarric,c::se es "tranquila" y "apacible" y el estudiante está , 

rLL:Y convencido de qt¡c ~vivo e::-~ ru:u. V$rdadcra C.z:;;1ocracia por lo q_ue 

l/ ·~s'tB es I1:i. :Ccr-.~menc ~Jl1.Y gene.tal en t~da rll~i,~.t-ica Latina. ?a·,·a 
T1nr.1 cnrx~) ~rc.ci6n veas e: Id.1.isot, Sey-;:1our Ln.:···~1n: 11Universi ty Stu
de.n.t :.:.!'!.d t'~olitics in Underdeveloned Sot..u:t::ies 11 en Stud.cnt Poli
tics, e:dlt,-i.do por el auto¡- 1 1/ew Yo>'k, B.0,sic Books, l9ó7; Silv,art, 
KakJ.ll H.: aT:1e University Studc,n·c 11, en Continuity an:1 Chan.ge in 
I.at,1:1 ,\:;"lrir~:1, ecdtndo por John J. ,Tolmsor:, Califor;lia, Satanford 
u:::i-.t1rr:J:.Jity ·pros~, 1964; Eennessy, Alista:1.1": 1111.:.1.ivcrzity St~1de~t.s 
.! .. ;.:·\t~or.:ül Poli.'ti.::!s 11, e~~ T~-1~ Politic;; of Coj.:i.forwit~, in !...;1.tin Lme
l'i..:> .• -.~i~ 1 Ln.do Ticr Clandi,1 V,~1iz, 10.1d.on, Oxf0rd Ur .. iveraity· F~·-sss, 
1967; ',:a11:er 1 Kennr,,t)J; n., op. d t.; Glazer, Myron, op. cit. 

JI Véase AJ.h0rl1c,z~ 0:"_\.0,;1,J.,,:,i "Rst 1.1d:!.?:.11t';:~ ~r '.'-:'~.!.itice..11) R~victa. Ls.
tiüO.'.l.':JCricana de Sociología, vol. 3, minero, 2, julio de 1967. 



no existen "coyunturas o retos que motivan al altr.:no promedio", 
3n efecto, la autom:!a d_e la Universidad es respetada en Costa 

Rica, la invasión del campus universitario por el ej,hcito nacio

nal, muy frecuente en otras naciones del he:r.isferio, en Costa Hi

ca nunca se ha dado por cuanto no existe ejército. El estudiante 

regular, afirmaron algunos, "delega responsabilidades en sus re
presentantes 11 por "el temor de pertenecer a grupos e:-:trer:iistas 11• 

2/ "Nuestra educación -me dijo un alurmo de Ciencias Políticas y 
Sociolog:ía
sent:Lmiento 
vidllo 11• Un 

es informativa y no formativa; en lugar de crear llr. 
de solidaridad nacional a~nenta el egoísmo del indi-

25% de los entrevistados atribuyó la apatía a que el 
estudiante visualiza la universidad "como medio para ganarse la 
vida y 1~dquirir prestigio". Como casi toda universidad la de Cos
ta Picá.-~-:::.funde en un sistema co:nparativo, basado en el ~xito y 
el rendimiento, y el activista co:;1prendc rauy bien que 11al estu
diante, predominante:nente burgués, sólo l.J interesa ascender so
cialmente", 

Una de las principales funciones de lns movinientos estu
diantiles estriba en proporcionar un canal de inserción a ciertos 

grupos, Cuando la sociedad prohibe, :,a por su ideología de acción, 
la actividad de ciertas asociaciones o partidos políticos, el es

tudiante universitario, desde el campus, realizar la misión de es
tos grupos restringidos por la ley. El l:fder participa, como d.i-

ce SaLJpson, no porque ve sus intereses amenazados, sino porque con
sidera a los demás como las victimas de una sociedad injusta. 3/ 
Una tercera parte de los entrevist:idos, todos ellos de ideología 

izq_uiordista, me manifestó que pertenecía a su rJovimiento u asc,
ciaciÓ!1 para tener la oportunidad ele e::po:,sr el ideario de su fl'U

po e_n el ámbito nacional. F..asta las. Últimas elecciones presiden
ciales, el Partido Comunista costarricense estuvo ilegalizado, Des
de 1949 no participa en elecciones aunque 6.urante todos estos ,.ños 
ha operado con relativa libertad, Por esto, la ::area del activis

ta radical, observó tm estudiante de Histo::-ia, ha consistido en 
"difundir desde la Univ·ersidad las idgns req1¡eridas para <ies -
pertar la conciencia revolucionaria del ,meblo 11• 

Casi una mitad de los entrevistado:; dijo pertenecer amo
vimientos estudiantiles con el 6.nico propósito de tratar de me;io
rarlos y s6lo U!lO .me 110.nií'estó que S!.l int'J~·-~s :!o~:sistía en a.dcini-

2/ Vé;~e~~pe~r;ó~ Richard- E.: 11Tl1e scopc of orga:1.::zel stuéfént :rn1c
i..est. 19ó4-l';16;i", Princeton, llew Jersey, Education Te,.ting Service, 
1966, 
3/ Sampson, Edward E,: op, cit. 
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r1.1' µr·e::rtig~io. JI A ?esar de ::_ae una 1x1¡•~i:~ sus tune ial de los 
líderes,· co:uo her.10s visto, percibe a Co~Jta ilic::i. couo 1111-3. dc:nocra

cia, pJ.rece no se;; cierta -3. nivel 1e líder- le. o.firmac:.t.ón de Wal
ker d.0 q_ue e::1.tre .:.1ás derJocritica sea la soc.i.eU.ad n:fs servirá la 
participación pa1 .. a intensificar las or:f.cntc.ciones dP ripoyo a la~'. 
instituciones políticas existentes •. .2/ El líder costarricense 

anhela un cambio radical para su país, y está dispuesto a luchar 
hasta obtenerlo. 

Para la casi totalidad de los activistas en Costa Rica 11no 
existe un verdadero movimiento estudiantil", por cuanto este no, 
ha sido Lma "conquista del estudiantado" sino que se ha organiza.
do gracias al auspicio y bendición de b.s autoridades acadér1icas. 
,'.ás de un 90% manifestó que existían circunsta11cias especiales 
quo re,¡uerían de 1m movimiento tncional de estudürntes f1ierte y 

activo. 11Es necesario crear una generación diferente, co:i una 
'Jerdadera conciencia sobre los problemas del país" oe dijo un 
estudiante de derecho. Entre las razones dadas figuran "la ne
cesidad de combatir la penetración económica de los Estados Uni

dos", "luchar contra el fortalecimiento del militarismo centroa
merj.cano 11 y 11fortalecer el papel de la ju•1entnd dentro de las 

fuei•zas políticas actuales". Un alumno de Ciencias Políticas 

me dijo lo siguiente: 11el paÍ<J avanza. hacia la industrializacién 

y hacia estructuras económico-sociales más complejas, En nuestro 
medio, el sector de la juventud está con frectiei:cia más capacita
do para seguir el ritmo que i.F.1pone el creciniento y tiene conc
cimientos más frescos y avanzado:; en todos los ce.mpos. Desde c,

tro punto de vista, los actuales hombres públicos se hB.n revelé

do como entreguistas de las riquezas del país, co:c10 corruptos, 
como ineficientes, como faltos de iniciativa, poco nicionalisté.s, 
poco progresistas, poco preparados. Un movinien~o estudiantil 
fuerte, de avanzada, responsable, sería el instrumento de presj.Ón 
ideal para alcanzar los cambj_os necesarios". 

Ante lo pregunta: •Hlué beneficios concretos ha derivado 
nuestro estudiante de las huelgas o nanlfestaciones que se han 

llevado a cabo recientemente'?", obtt.:ve l'espuestas r:1Uy variadas. 

)./ !iingnno de los entrevistados se refirió a la trilogía de 11p.ros
peridad, poder y popularidad" de e.ne nos habla Hans Toch en 11The 
social psychology of social movements", New York, Bobbs-Merril, 
1965. 
?,/ Véase Wallrer, Kenneth u., op, cit. 
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L.1. mayoría de los líderes coincidi6 en q_ue11ningcrn beneficio" se 

h.:--,.bía. obteni6.o con las Últimas huel:;Cl.n :: :.1a.nife.stacio11es. A.lgn
nos, sin e;;1bargo, dij e ron q_ue sí y me dieron ej srJ,,los concret,·1; 

cc•:Jo 1110. n.bolici6n de la Ags::-icia de~ Seg:.u•iciad 11• Un ostudiant;;~ 

dB Cianci;;;.s Econórr.icas m.e dijo qt1u con un.:.i. ::;.uelgD. E.:n 5Ll f.s.cultE~d 

CJt?. ~1abía logrado que profesores de esa escuela no tra.baje..r2.r: en 
el instituto Tácnico de 1\.druinistrac1ón de Ne¡_;ocios, una institn

ción. pri·vad.e. que comp'ite con ln. Universidad. 11I.a verdadera ra

zón d·:t la hL1elgu en Ciencias Econónicas -raanifest6- fué el ter¡or 
a la. Coi:-ipetencia 11• 

Como he~os afirmado anteriorwente, en el activista cost,l.
:c1•:l.cfü1ac predoIJina la ideología de izquierda. Es interesante 

,::ptJ;-itctl, que, en la rnayor:!a de les casos, a pes::.,r de que ha exi3-

ti(~-~-, u.n~?. radicalizn.cilSn con los ~ños cursados ün la u.r.ivex•::;:!.dal, 

e::i;.r:;e en el líder una disposici6n hacia ideologías extre::Li.S. JI 
Entiie los es~ud.iantes que ul ingrosa.r a la t1niversid:::.d ten:!~n 
tV.'cl ideología menos radical que ahol'a, lo que m1s ha fluído en 
st1 manera de pensar ha sido II la lectura" y II el J ·1:10rialis::10 nor
teamericano". 1/ En general, la lec',;ura es el factor más influ
Y8~r::.e de1:tro de la uni ... 1ersidad, sei11iüo por ºel a.Dbien1:e u~ .. i•, .... er

,3:i.tariü", la i.nflue~cia del profencro.do, L:1 revolución cubana ',/ 

~:l a;.itinorteat1ericaln1is.::10. 2/ L-i participación en congreso.s es

tncli:1!:tiles en el exterior y los viajoc D. paÍr;es socialistas pro

·:iuj eron e;1 los eztud.lílntcs el efecto contrario al hacerlos más 
e onfc1•·;1.istas. 

Para los estudiantes regulares, la ma¡;or influencia i::;ual
mente provino de los libros y del ambie'1te. Los de ideología 
d.c derecha G!l la r.1nyoría ó.e los caso~:; sefío.1.-:u.•on 11el imperialis-

r:io rt:5o 11 y 11 la :invasió~ a Ch-=coslovaqnia" y 11~:. pequeño porcenti:t-

j e a,riu.nto II L~t .'.!:.a;.:er3. :J. e actuJlr U.e e :!.ertc~; grur,os r;-¡i.r~ori t . .:trios 

c~~t1ic·,:dst:-:.stt cc,:Jo li:i pri.ncipetl :i.nflt¡G!~c4.~'. e:n. su. :na.nera do pe;:..-

sa..1·. 

1/ Zs el 1Jismo fen6meno señ:tla Peter:,on para los Estados Unitlc-s 
~;n op. e i t. 

J/ vt::.~·•.;10 el Cuadro ND 2 , 
2/ P,J,í:'U. 1..L.'1.a co:Jpa.ración veasc Heru1c.c:;s:r J .. .l::.stu.ir, op. eit. e In
glose~ Jnan Osva.ldo: 1131 ~)oder socü\liz¿,,c_cr de l:1.s iasCi'Cucio
r.ces f'•.\1..1cJ.tiv2.s 2...t\,:;0ntit1:y_:3r,, en ..:l~>o::-t.e~,;, up. cit.. 
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_\:;WS:r,m:tn:O LlCTirUD DEL Ul'lIVER.SIT.dIQ_g_OSTAR?.ICElJSE Ali'rZ Li'; 

PO LJ;_:_1' IC ,\ !L\C IOlf ;\1,. 

En el actual panorama político costarricense dos pc1rtidos pc1-

lfticos predominan: el Partido Libera.ción Nacional, de ideologia 
social demócrata, crea.da a raíz de la revolu.ción de 194-3 pol' Jos{, 

Figa.eres y el Partido Unificación Nacional, de centro-derecha, que 

ana.l,;cc01a, desde 1966, al Partido Repu.blicano Nacional y al Partié.o 
U,1ión Hacional. E.xiste adenás, el Partido Demócrata Cristiano, re

lativaraente nuevo y minoritario, y el Partido Co:1unista, jefeaiio 
por el marxismo ortodoxo y también minoritario. 

Una mitad de los padres de los activista.s pertenecía a Libe
rc.ció:-i. L;::.cionn.l y solamente una tercerc.. parte a la Unificación Hu.
cional. Ginco entrevistados dijeron tener padres no afiliados a 

nihg:ín partido y Únicamente dos padres eran de ideología cc'llunis
ta y uno demócrata cristiano. En a:nplio contraste, sólo cinco lí

deres universitarios dijeron pertenecer a la Unificación lfacional, 
prcrluci6ndose en este partido una disminución de !rnb de un 50%. 
El Fü.11 tido Libaraci6n Nacional conserv6 su ft1erza entre los a.cti
vist.::~s observ.:~ndose un decrecimier.;.to ins.i.gnii'icante ¡-.;.ientras qt¡c 

el Pa:!~tido Co:.1L1nista pf!rma!'leció igual y el De::iócrato. Crj_stiD.no i11-
cr;e;:1entó considerablemente su afiliación n seis e5tud.iantes. Dc-

C8 activistas manifestaron no pertenecer a partito político algu

no allnquo varios simpatizaban con el MovirJiento Revolucionario An
téntiuo, un pequeño grllpo de jóvenes revolucionario todavía no cone 
tituÍ<io en partido político, 

La :nayor disminución se observa en ,,,1 Partid.o U,-.ific,,ción lfa

elc:--.:.o.1~ ele ~-'.~~nd.ecia conservad.ora. Liboraci6n Nacional tiende a 
conserv:i.r su ~!J.drZD. y las pocas defeccio.r .. es ocurridas son hacia #~o. 

izquierda. Es si¡;nificativo el aumento de la Democracia Cristia

na y el alto nú.mero de estu.diantes no afiliados a partid.o alguno. 
Estos estudiantes me nanifestaron :¡ue no pert~.:1ecía.n a nii:gún p:·tr-
tid.o porque no c1•eían en el sistema vigente. Un alunno :le Cien
cias PolíticJ.s me dió esta larga respuesta: 11Ifo deseo perte11eccr 
a los partidos actuales porque no creo en ellos. fü.•1g11no cu:1:ile 
u··•-~ ;.",~::ición de renovaci6n ds las estructuras ha.e:~-·; nn siste:na máH 

1'."'3.(!io!"lal, w,ís adeci:ado u exiger..cia.s del desarrol.tc, y r::ás justo. 
T3.11bi5!1 por al e::cesivo person~~ .. lis?10, politiquerie•. y d-a:,~~1.gogi.:i. in

pcr·antes en s11 seno, además de la corn1pci6n y oportunismo d€l lo:; 
dirige:,tcs. Tampoco he deseado pertenecer al Partido Conmnista 
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]Jorque no quiero seguir las pautas soviéticas y ]Jorque creo en h. 

libctad de expresi6n irrcstrictra. 1\da11ás, el Partido en Costa 
Rica padece de arteriosclerosis, está momificado. Sus dirigentes 
huelen a moho y tienen aspectos de obispos marxistas". 

La misma corriente imperante entre los líderes predomin6 en 
el estudiante regular. Aquí también se di6 gran disrninuci6n ent;~e 
los partidarios de Unificaci6n Nacional (con excepci6n de la Facul
tad de Agronomía) y un aumento sustancial de la Democracia Crist:la
na. En la Facultad de Medicina, por ejemplo, todos aquellos estu
diantes con unificacionistas esi;án ahora ubicc1dos en la Democra
cia Cristiana. J/ 

De los datos anteriores se desprende que en Costa Rica parece 

no existir un conflicto de generaciones. Con la excepci6n de la 
Unificaci6n Nacional, los hijos tiende a conservar el color po
lítico del padre. 2/ 

Si definir.1os el conflicto de generaciones, no como la reacci6n 
del hijo contra la manera de pensar de sus padres, sino co20 la 
hostilidad contra t_odo aquello que viene de generaciones llla:tores, 

couo lo hace Feuer para explicar la 11Nueva Izquierda" nortea.neri
cana, entonces sí es posible c1ue se dé en Costa Rica. 3/ 

El alumno regular, en su gran mayoría, opin6 que el régimen 
m:istente en Costa Rica es de□ocrático, Un 90% de los pertene

cientes a la Unificac16n Nacional, un 87% de Lihe:-aci6n Nacional 
y un 8l~% de la Democracia Cristiana así lo manifestaron, El por
centaje de los afiliados al Partido Comunista, en cambio, vari6 
sustancialmente: s6lo un 20% estim6 que vivía en un sistema demo
crático. Ia justificaci6n a esta aprec1aci6n es de que en la so
ciedad costarricense 11el pueblo elige librer,1Ante a sus gobernan
tes. 

La literatura existente habla de la íntima relaci6n entre los 
pJ.rtidos políticos y los grupos estudiantilas. En muchos países 
de F.Jil~rica los partidos políticos han tenido en el estudiantado 

una vasta base de reclutamiento que en parte ha ido fortmndo los 

1/ Véase el cuadro N0 3 
~ Es este el mismo caso de Chile: entre aquellos estudiantes cu
yos padres son denócrata cristianos ::.610 el 4% si:i:¡p,'ltiz¿¡ con el 
?.i:l.J.E y 1~ iri.11-:-:n.~a :iayoría ti;n,p 1::1 .,,tsna afiliaci,5!':: política de 
sus padres.- Lo mismo sucede aunque en menor •asc,ú,1 c,.,;1 lo::i hi.fos 
de adherentes al FRAP. Véase Glazer Hyron: 111as act:.tudes y acti
vidades políticas de los estudiantes de la Univers:l.C:.,1d de Chile 11, 

en Aportes, op. cit. 
3/ Feuerl. Lewi~ s.: 11The Student Left in the u.s .. \..11, Survey ó2 1 
C!:C!'C 19v7 j"" ~-!eir..'~~r&, li:...ü j~ '.·¡'U.l:i:CZ, K0r...t ... eth N.: "St.v.dent ?olitJ.C!J 
and Poli tic al Systems: Toward a Typology 11 en el Ar.ierican J ournal 
of Sociology, vol. 75, número 1, julio de 1969• 
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sectores juveniles y el soporte generacional de cada partido. l/ 
En. Costa Rica s6lo un 25% de los lideres manifest6 que existía 
un vincluo entre su asoc.iación y algún partido pol:!tico. La. re
lación entre los partidos políticos y la FEUCR también parece 
ser mínima, aunque, aunque es lo cierto que ha existido. Algu
nos activistas me manifestaron que la pretensión de los parti
dos políticos (principalmente Liberación Nacional) era "sujetar 
la FEUCR a su po1Hica 11• La FEUCR tiene un fondo para sus cam
pañas electorales, pero éstas cada vez cuestan más dinero dado 
el eno~e despliegue de propaganda que se realiza en escala na
cional, Como para la elección del presidente y vicepresidente 
se acude no sólo a los periÓdicos estudiantiles sino también a 
los medios comerciales ordinarios, algunos activistas opinaron 
que los o~id•tos recibían ayuda económica de sus partidos po
líticos, Dos me manj,festaron que muy probablemente el 11Movimien
to Coeta Rica Libre" ( un grupo anticomunista muy poderoso en el 
pab) había ayudado económicamente en la iiltima elección a un 
candidato. 

En los dltimos años la FEUCR ha venido luchando por adquirir 
una mayor autonomíá en el seno de la socie~ad costarricense. No 
obstante, .un ostracismo total de influencia es quimérico• su 
acción está condicionada por el comportamiento de otros sectores 
y en algunas ocasiones ci.ertos grupos de ,Jresión y partidos polí
ticos la han usado de instrumento para alcanzar sus fines, Tan
to estudiantes regulares COlilo líder·;.; manifestaron que los parti
dos políticos, la prensa, los organismos universitarios y la i
glesia Católica son los organismos de mayor influencia en ~l Di
rectorio de la FEUCR, Algunos enumeraron a ciertas cámaras pa
tronales como muy influyentes y rrny pocos creyeron que los sin
dicatos tenían influencia alguna. "Ultima.mente -me dijo un ex
presidente de la FEUCR-nos hemos proyectado más hacia la clase 
obrera, con el propósito de hacer causa comdn con la lucha. que 
efectúan los sindicatos 11• 

Es importante resaltar la actitud de los activistas hacia la 
prensa. 11La Nación" el más importante de los periÓdicos del pa:!s 
es-considerado por el estudiante radical COlllO su enemigo princi
pal. Recientemente con motivo de un Congreso de juventudes cen-

l/ v&ase Hennessy Alistair, op. cit.; Albornoz, Orland.01 "Acti
vismo Político Estudiantil en Venezuela1 op. cit. Weinberg, lan 
y Walker, l:enneth N., op. cit. 
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troamericanas la FEUCR se neg6 a prestar su sede por cuanto ésto 
iba a celebrarse en honor de LenJ'.n. 11 La Naci6n" ed1torializ6 pa
ra exaltar la actitud asumida por la FEUCR. Fué durante esos 
días que yo efectué las entrevistas. Un representante de la F:~UCH 

por la Facultad de Derecho ne manifestó lo siguiente: 11Lo más gra
ve ;,ara la Federación de Bstudiantes eP, la l'i,clente ben<dción qc:e 
le di6 la Naci6n"• Otro·me dijo que muy pronto se encargada le. 
FEUCR de hac.er ca,'!lbiar de opini6n a "La Nac'.ó:111• Y así fué1 con 
motivo de la contrataci6n de Alcea con el Es·cado el mencionado pe
ri6dico fué apedreado por haber defendido a la compañia extranje
ra. 

Hemos visto como el movimiento estudiantil costarricense no 
sólo esti reducido a una illUlensa minoría de alumnos sino que su
fre de apat{a y debHidad. El activista así lo comprende, aun-
que cree que en los ~ltimos dos años ha habido un gran despertar, 
y que cada vez m~s el universitario se da cuenta de su poder. La 
FEUC~, sin embargo, todavía no es grupo de presión poderoso, La 
influencia que tiene, me expresaron algunos, es unicamente en par
tidos de izquierda. 11Est4 demasiado desprestigiado para tener in
fluencia alguna" me dijo un estudiante de derecha, y otro de ideo
logía marxista, exclam6 que 111a Federación s6lo sirve como trampo
l!n para incorporarse a los partidos tradicionales"• 

En la sección anterior analizamos el or!gen socio-económico 
del líder costarricense. V1.mos, en esa oportunidad, como el acti
vista es predomiantemente de clase media. Su inclinación es por 
las ciencias sociales y su ideología de tendencia socialista. Sus 
padres, por lo general, son de mentalidad amplia, bien educados 
y de dinero. En Costa Rica, como en otros países parece existir 
una correlación entre la ideología del activista y las caracte
rísticas del padre. J,I A mayor eduoaoi6n del padre, mayor radica• 
lismo del hijo, Los pocos líderes que se manifestaron como de 
derecha eran hijos de padre que apenas habían cursado la escuela 
primaria. Por el contrario, la mayoría de los activistas que se 
consideraron a sí mismos como revolucionarios tenían padres con 
educación universitaria. Entre los es.tudiantes regulares, aunque 
de una manera mucho menos acentuada, la tendencia persiste, 2/ 

l/ Véase Peterson, ·Richard E., op. cit.; Somers, Robert H., op, 
cit.; Watts. W • ./l. y Whittaker, D,N,E,, op, cit.; 3'lacks 1 Richaró. 1 
op. cit,; y Keniston, Kenneth: 11The Sources of Student JJissent" 
en el Journal of Soclal Issues, op. cit. 
2/ V~ase el cuadro NO~ 
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De i<111al manera, es interesante la relac16n entre la orien
éi6n, ideol~gica de los lfderes y el colegio de segunda enseñanza 
del cual proceden; lU 61% dEi los activistas procedentes de un 
colegio pdblico pertene~e a las categorfas de izquierda y revo
lucionario, mientras que un 39% a las de centro y derecha. 3n 
cambio, la totalidad de los gra<iuados en colegios cat611cos son 
radicales de izquierda y extrema izquierda. Conviene tambi~n 
apuntar que dos terceras partes de los estudiantes que cursaron 
la segunda enseñanza en colegios cat6licos -manifestaron no ser 
religiosos. Por el contrario, de veintiuno que venían de cole
giqs pdblicos u oficiales solamente once dijeron no serlo, es de
cir, apenas un ~2~. 

La mayoría del liderazgo radical es hijo de profesionales y 
de comerciantes, Entre mifs elevada sea la ocupaci6n del padre 
mifs extremista es la orientaci6n idsol6gica del activista. A ~s
te no le interesa ascender social.me:ice ni estudia una carrera con 
el fin de conservar su "status''• El estudiante regular, por el 
contrario, si busca estos fines con su educaci6n universitaria. 
Del cu.adro Níl 5 se desprenle que no Únicaoente los hijos proce
dentes de altos estratos (como son los hijos de profesionales, 
comer~iantes, agricultores, industriales y ganaderos) están ubi
cados preferentemente en el centro sino que los hijos de trabajJi
dores tambi6n. El alLL"!lno comdn esti!'. en la universidad con el -Ob

jeto de obtener una profesi6n que le ofrezca no s6lo seguridad 
sino además la posibilidad de subir en la escala social, 

La casi totalidad de los activistas me manifest6 que una vez 
graduados desean participar activamente en la pol!tica nacional. 
No sucedi6 lo mismo 'con los estudiantes regulares, lln las facul
tades de Ciencias y Letras (grupo de la mañana) y Ciencias Econ6-
micas la mayoría no tiene inter~s en la e.e t'•íidad política, y los 
pocos que la tienen ambicionan participar II a trav~s de uno,de 
los partidos existentes en la actualidad"• Los l!deres, por el 
contrario, estin menos dispuestos a aceptar el sistema partidis
tas vigente y mis bien se interesan por "denunciar el r.Sgimen ac
tual 11, o bien, anhelan participar a trav.Ss de un 11partido nuevo". 
;¡¡ 

Con el prop6sito de averiguar el pensamiento de l!deres y no
líderes sobre acont~1,lllientos polft1cos reci~tes realicé una 
l/ Eñ los Estados Ünidos 1 en cambio, el activista no tiene inter~s 
en una carrera política"• V~ase Flack 1 Richard, op. cito y Wei
berg, lan y Wallter, Jtenneth No'· 4'P• cit. 
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serie de preguntas. Ante la pregunta, "Tuvo para usted il:lportan
cia que se eligiera a José Figueres sobre los otros candidatos o 
considera que no importa a quién se hubiera elegido todo seguirá 
i¡;ual en Costa Rica?" obtuve variadas e interesantes respuestas. 
Para una mayoría de los lideres la elección de Figue1·es tuvo Llucha 
trascendencia :,or et.tanto 11co!'l Pig11ercs habrá mis ¡)rogreso social 

y poli'óico 11 y porque llal menos don Pepe es más de izquierda que 
Echandi, o sea, menos reaccionario"• Un marxista me dijo que ha
bía votado por Figueres porque no había por quién votar, y agregó: 
11de los males el menor"• Diez activistas .me manifestar.en, sin em
bargo, que 11no obstante la elecci6n de Figueres todo seguirá iguP.l 
en Costa Rica 11• Entre los alumnos regulares también predominó eJ. 
criterio de que era preferible Figueres que Echandi. 

Cabe destacar que la mayoría de los lideres opinó no estar en 
colaboración con los proyectos y planes del señor Figueres. Con
cretamente, sobre el plan "La Guerra contra la miseria" (un plan 
propuesto por Figueres para aliviar a los más necesitados que 
viven en la miseria extrema) expresaron que lo consideraban "insu
ficiente y demagógico". El estudiantado común, en cambio, manif,is
tó que sí estaría dispuesto a colaborar. 

De los 1+5 líderes entrevistad'Os poco más de una mitad observ.S 
que acudiría a la violencia para transformar el régimen socio-ec,,
nómico que vive Costa Rica. Cinco activistas contestaron que no 
creían en la violencia én la actualidad pero que estaban dispuestos 
a recurrir a ella si se hacía indispensable. Un número sustanci.l.l 
de los alumnos regulares, de todas las facultades, contestó que 
Costa Rica podría evolucionar por medios pacíficos y que por lo 
tanto no era necesario "quebrantar la paz y tranquilidad del país 
acudiendo a la violencia". 

CONCLUSIONES 

Es difícil pronosticar el futuro: la amplitud de la presente 
investigación no nos permite. Sin embargo, el anterior estudio nos 
anima a exponer ciertas tendencias lo suficienteuente visibles en 
el safio de la universidad costarricense. Vivimos en una época de 
cambio y Costa Rica no se puede marginar de las corrientes del ~en
samiento actual. Un nuevo concepto de educaci6n nos ha invadido. 
Un nuevo concepto de educación que ha puesto a pensar a una gene
ración j6ven ll?na de inaginaci6n y ávida de innovación. 
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El cli¡¡¡a político, cultural, social.Y económico que vive el 
pa!s estimula la protesta. Han salido a la superficie una serie 
do problemcis 1 anbiguos y trascende:1.tes, que antes permanecían s1t
mergidos. El estudiante está adquiriendo conciencia de su papel 
y desea ser o!do, El activista es minoritario, y por mucho tien
po m,b continuará si6ndolo. Pero está convencido de que se tra
ta de una minor!a que algún día puede convertirse en mayada :r 
va a luchar por ello. Es, adeL1:is una 1:!inoría de talento, de ne;:
vio valiente, 

La afluencia que trae la tecnología y la ciencia no se dist~i
buye equitativamente, El radical universitario as! lo conprendi, 
y está impaciente: os necesario incorporar a un amplio sector, hoy 
olvidado, en el goce de la prospericiad de la nación, El es un ,,ri
vilegiado, y .desea usar el privilegio que representa su concci:1::Lsn
to para combatir valores que co:isió.era injustos. Se encuentra, por 
lo tci.nto, dispuesto a 11juGar a la revoluci6n°. Los ned.ios, para 
'51, no inporta, No tiene una disciplina que le sujete y es ind:L
i'erente a toda ideolo¡,;:fo: sus ideas tienen algo de marxisi10, de 
anarquismo, cristianismo y de e::istencialismo, 

El activista costarricense, al igt,,ll que los del resto del 
mundo, no desean agotar los procedinientos establec:1,dos para lu
char por su reivindicaciónes sino que está dispuesto a acudir a 
la violencia. Y la violencia paga. Los motivos de protesta so:1 
diversos: la reforma universitaria, mayor participación estu.dia:1-
til en la administración de la universidad, me:1ores becas, el im
perialismo norteamericano, Se trata, por momento, de temas espa
c:Íficos, aunque la meta es la revolución perrmnente. L3. icleolo
g!a no importa, ésta se forja en la luciia, 

Su or!gen socio-econórnico es de clase media. Su rama de es
tudio preferida lo son las ciencias sociales. La sociología, la 
filosqf!a, la ciencia política y la sicología gradúan críticos ;¡ 

analistas y el incoforme se siente atra!do por ellas. Son estas 
disciplinas las que mejor le ayudan a descubrir un mundo nuevo 
y original en que la imaginación sea la titular del poder. 

Necesariamente, el radical universitario c?starricense es po
co original. Desde San José, a través de la radio, el cine y lJ. 
prensa observa c6mo y por qu~ protestan sus colegas de Berkelc1r 
H~}:ico o Londres. Es, por lo t¿mto, una mutua inspiración y no 
una conspiración internacional lo que explica la identidad de 
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motivaciones en las revµeltas estudiantiles. 
El mundo se convulsiona, y desde el campus universitario cos

ta:::-ricense, atentammte se le observa. Repito, es difícil pre
decir el futuro, pero para bien o par¡¡ mal, algo ha comenzado 
a cambiar en Costa Rica. 
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TENDENCIA PDLITICA DEL HIJO RESPECTO AL PADRE 

- CIENCIAS V LETRAS - - CIENCIAS V LETRAS - - CIENCIAS ECDNDMICAS -
(mañana) (tarde) (Adm. de N. y Econom.) 

U.N. L.N. D.C. Co. Ning U.N. L.N. D.C. Co. Ning U.N. L.N. D.C. Co. Ning. 

Padres 24 42 4 2 6 Padres 18 10 2 Padres 26 20 2 

- HIJOS - -~ - -~-

U.N. 12 U.N. 4 U.N. 6 
50% 22 2% 23% 

L.N. 3 30 L,N. 6 10 L.N. 14 16 
12.5% 71.4% 13 3% 100% 53 8% 80% 

;, " 1 D,C, 2 1 D.C, 4 D.C. 8.3% 9.5% 75% 16.6% 11.1~ 50% 20% 

2 1 Co. 1 Co. Co. 4.7% 50% 50% 

rling. 7 6 1 1 5 Ning. 6 Ning. 6 2 
29 1% 14 2% 25% 50% 83 3% 33.3% 23% 100% 

- MEDICINA - - AGR □NDMIA - - DERECHO -

U.N. L.N. D,C. Co. Nino U,IJ. L.N. D.C. Co. Ninq U.N. L.N. D.C. Co, ,~in □. 

Padres 12 16 2 3 Padres 14 12 12 20 3 

- HIJOS - - HIJOS - - t:!b!!lli -
w.N. 2 2 1 

U.N. 14 U.N. 4 2 
'1?.',':t. -1111 DJ. '" ,,,, -m '' ,.,, 

L.N. 6 1 L,N. '" L.N, .. I □ ., 
,7 ~'l,( " ,e;. 'llllcb 33.3% 80% " ' 

D.C. 1? 
•~~o/ 

D,C. D.C. 

Co. 2 Co. Co. 1 
12,5% º•-'lo 

Ning. ,:; 1 Ning. Ning. 3 2 
,'7 ~,,: ,, ,, 25. J" 1U% 
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C.L.(t 

SECUNDA- Derechc 
RIA 

Agron. 

Mod. 

c. Ecor 

c. L. (m 
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ORIENTACION IDEDLOGICA 
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CUADRO 5 

OR IENTAC r □rJ 'IDE□LDGICA 

□CUPAC r □ rJ DEL EXTREMA IZQUIE!3. REVDL, CErJTRO DERECHA EXTREMA TOTAL TOTAL 
IZO. DA DER. 

ENSEÑANZA 
(Univorsitaria 5 1 2 8 3.5% 

y Escuela Socu~ 

daria) 

PROFES ION AL 3 9 4 16 7 2 41 17. 7% 

C OMERC IArJTE 8 5 32 15 3 63 27.3% 

-·-··· 

:,GRICUL TOR 
3 1 20 12 36 15,6% 

HJDUSTRIAL 

o 
SANADERO 

OFICHJISTA 4 11 2 17 7.4% 

TRABAJADOR 6 6 21 11 7 51 22. □% 

,ALIFICADO 

TRABAJADOR NO 1 2 1 5 4 1 15 6,5% 
;ALIFICAD□ 

231 100% 


