
HISTORIA ORAL AMBIENTAL: UN TESTIMONIO 

Emilio Vargas Mena"" 

Presentaci6n: 
10 "voz del pasado" y 10 historia ambiental 
de nuestro tiempo 

Sociedad y natura, en sus interacciones historicas, 
apenas eIllpiezan a ser estudiadas en alios recientes. Los 
priIlleros textos en que algunos historiadores inforIllan 
sobre la construcci6n de ese novedoso objeto de estudio 
datan de la decada de los alios setenta. ' 

Dos causas inIllediatas se asocian a este nuevo in 
teres de la historiografia: el avance de la crisis aIllbien
tal y el nuevo IlloviIlliento social y politico que acoIllpalia 
esa crisis, es decir, el IlloviIlliento aIllbientalista. AIllbas 
causas tienen su origen, de acuerdo a algunos autores, en 
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la estructura y evolucion del sistema capitalista, el cual 
condiciona tambien el surgimiento de nuevos temas en la 
ciencia historica. La historia ambiental, como disciplina 
cientifica integradora, nace cuando el capital subsume la 
naturaleza, en esc ala antes desconocida, en los circuitos 
del mercado mundial. Y esto ocurre con mayor intensidad 
en la segunda mitad del siglo XX, en nuestro tie1l1po. 

Este ultimo hecho hace que la historia ambiental 
conte1l1poranea tenga especial relevancia para el abor
daje de ese objeto de estudio en America Latina. Los prin
cipales cambios ambientales, esos que precipitan la crisis 
y dinamizan el movimiento ambientalista, han ocurrido 
en los ultimos setenta aiios en la region latinoameri
cana. Las rakes historicas de esos cambios recientes ya 
empezaron a ser estudiadas en el continente americana 
desde distintas opticas, enfatizando el estudio de siglos 
anteriores. 2 Sin embargo, la historia conte1l1poranea 
presenta todavia un escaso desarrollo. 

Uno de los metodos alternativos para ayudar a re
construir esa his tori a mas reciente es la his tori a oral. 
La aplicacion de este metodo ha confirmado que la historia 
reconstruida sistematicarnente a partir de los testimonios 
directos de los protagonistas es distinta a la historia of i
cial 0 elaborada por otros metodos. Las evidencias orales 
han resultado ya de importancia crucial para la historia,3 
sobre todo en aquellos campos en que no hubo registros 
escritos sistematicos sobre insospechados objetos de estu
dio historico, como 10 es el de la historia arnbiental. 

La reconstrucci6n de una biografYa social del arn
biente a partir de biografias hurnanas individuales es el 
centro del esfuerzo de una historia arnbiental oral. Ello 
supone la de scrip cion por la palabra, de las caracteristi
cas naturales que observaron y experimentaron los pro
tagonistas en el pasado, y como esas caracteristicas con
dicionaron la organizacion de sus experiencias humanas 
para resolver necesidades basicas de abrigo, alimentacion 
y salud, entre otras, a 10 largo del periodo en estudio. 

La "voz del pasado" tarnbien da luz sobre como el 
bagaje socio-cultural del colonizador influye sobre la na
turaleza y condiciona adem as el proceso de adaptacion, 
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apropiaci6n y construcci6n del ambiente humano. Ese ba
gaje es expresi6n de relaciones ambientales (entre socie
dad y natura) de la epoca en cuesti6n. El mundo de las 
ideas sobre esas relaciones es el vehiculo a traves del cual 
la historia oral ambiental profundiza en el estudio de las 
relaciones mismas. La biografia individual ha de reflejar 
esas relaciones en el nivel local, pero tambien en el nacio
nal, e internacional. 

La biografia esta constituida asi por las ideas y ac
ciones que marcaron para siempre la vida personal. Esas 
ideas y acciones, si bien tienen una fuerte dimensi6n psi
co16gica, estan tambien inmersas en la dimensi6n social 
mas amplia. La experiencia anLbiental personal apoya la 
reconstruccion de la experiencia anrbiental colectiva para 
la region y la epoca de estudio. La aplicaci6n del metodo 
de la historia oral, conducira a la reconstrucci6n de esa 
historia a traves de la palabra y la memoria de los y las 
protagonistas, y se complementara, mutua y criticamente, 
con los otros metodos de la ciencia hist6rica. 

La promesa adicional de este esfuerzo, desconocida 
para la historia oficial, es la integraci6n de la historia asi 
construida a la vida cotidiana de las poblaciones locales. 
Son ellas, en su mundo presente, quienes continuanin ha
ciendo la historia ambiental del futuro, pero esta vez reco
nociendo y aprendiendo las lecciones de su propio pasado. 

Gufa de entrevista de historia oral ambiental 

La entrevista debe empezar tratando de reconstruir 
la historia personal del entrevistado, distinguiendo fases 
en su experiencia que permit an luego evocar los recucrdos 
por etapas, empezando por los anos mas lejanos, usualmen
te cuando se es nino a los 12 anos. En cada etapa deben cu
brirse aspectos como los que se describen a continuaci6n. 

1. Natura: descripciones detalladas de las condiciones 
naturales antiguas, tal y COnLO son percibidas desde 
hoy (COnLO se piensa ese ayer desde hoy), a traves del 
recuerdo, nLediatizado por la experiencia personal. 
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1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

El bosque 
El paisaje 
La fauna 
La flora 

1.5. 
1.6. 
1.7. 

El agua, los rios 
El clima 
Los suelos 

2. Descripcion detallada de COlnO esa natura ilnpone 
condiciones y orienta la adaptacion hUlnana para la 
reproduccion social posterior. 

2.1. Necesidades basicas: la vivienda, la alirnenta
cion, la salud, el trabajo, el transporte. 

2.2. Principales dificultades de adaptacion para 
satisfacer las necesidades basicas. 

3. El proceso cOlnunitario y las actividades fundalnen
tales que van perfilando una nueva relacion de los 
colonos con la naturaleza y el paisaje circundantes. 
El bagaje cultural/social de los colonizadores influ
ye sobre natura y condiciona tambien el proceso de 
adaptacion. Ese bagaje es expresion de relaciones 
socio-ambientales de la epoca en cuestion. La bio
grafia individual refleja esas relaciones en el nivel 
regional, nacional e internacional. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 

3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
3.12. 

Procedencia de los colonos 
Experiencias previas con la naturaleza 
Razones para migrar y colonizar la zona 
Caracteristicas del poblamiento inicial 
Tecnologias disponibles 
Actividades agrarias: maderas, cultivos, ga
naderia, sistemas agroforestales 
Relaci6n inicial con los mercados 
Religion, educacion, deporte, recreaci6n 
Animales silvestres: caceria y domesticaci6n 
Vision del bosque y del area protegida 
Migraciones 
La vida comunitaria 

La biografia esta constituida por las ideas y ac
ciones que a 10 largo de la epoca en estudio marcaron 
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para sieITIpre la vida personal. Esas ideas y acciones, si 
bien tienen una diITIension psicologica/individual, estan 
taITIbien inITIersas en la diITIension social ITIas aITIplia. La 
experiencia socioaITIbiental personal debe apoyar la re
construccion de la experiencia socioaITIbiental colectiva 
para la region y la epoca de estudio. La aplicacion del ITIe
todo de la historia oral ayudara, junto con otros ITIetodos, 
a la reconstruccion de esa historia a traves de la palabral 
ITIeITIoria de los colonos y sus faITIilias. 

Notas 

1. Cfr. J. D. Hughes. La ecologfa de las civilizaciones antiguas. 
Mexico: Fondo de Cultura EconoInica, 1981. (PriInera edicion 
en ingles en 1975). 

2. Entre otros: L. Vitale. Hacia una historia del ambiente en Ame
rica Latina. Mexico, D.F.: Editorial Nueva IInagen, 1983. G. 
Castro. Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad 
en la historia de America Latina. Bogota: Instituto ColoInbiano 
de Cultura (Colcultura), 1994. S. R. Olivier. Ecologfa y subde
sarrollo en America Latina. Mexico, D.F.: Siglo Veintiuno Edi
tores, 1983. F. Mires. El discurso de la naturaleza: ecologfa y 
politica en America Latina. San Jose: DEI. 1990. 

3. ThoInpson. La voz del pasado. Historia oral. Valencia: Edicions 
Alfons El MagnaniIn, Instituci6 Valenciana D'estudis IInvesti
gacio, 1988. 
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TESTIMONIO DE HISTORIA ORAL AMBIENTAL 

Don Isaias Solano: setenta alios de historia en 
El Ernpabne y el Cerro de la Muerte en Costa Rica I 

Don Isaias naci6 en 1915, en Pacayas de Cartago. 
Alli vivi6 su infancia y curs6 los dos primeros grados de la 
escuela primaria. A la edad de 11 anos, en 1926, migr6 con 
su familia a La Estrella de El Guarco, donde trabaj6 con 
sus hermanos en las fincas de sus abuelos, don Ambrosio 
Solano y dona Mercedes Brenes. Cuatro anos despues su 
familia volvi6 a migrar, esta vez hacia el area conocida 
hoy como El Empalme, a donde llegaron en 1930. Los ocho 
mien-tbros de esta familia fueron los primeros coloniza
dores de esas montanas. Su padre fue don Isaias Solano 
Brenes y su madre dona Piedades Jimenez Montero. Este 
es el relato de don Isaias, mas conocido como Chayito, so
bre la vida de las gentes y su relaci6n con la naturaleza en 
esa zona del pais. 

Los anos de La Estrella 

En La Estrella vivirrlOs en las tres finquitas de Illi 
abuelito. Habia cafiales y trapiche, guineales, potreros 
y taIllbi6n un aserradero. Habia una parte de Illontafia 
para explotarla. En esos tieIllpos no se prohibia el expIo
teo Explotaban para el lado de Navarro. Habian Illuchas 
Illaderas: el quina, e1 call1pano y rnaderas de parte baja. 
Segun 1a elevaci6n asi son las Illaderas. 

A la finca de Illi abuelo llegaban fleteros en carretas 
con bueyes. Venian de EI Guarco, Cartago y otros lugares 
a llevar la Illadera. Llevaban giganton (4X4), alfajilla (4X2) 
y regIa (lX4 y lX3). Mi abuelito recibia encargos y el pre
paraba la Illadera. ViviaIllos IllUy, IllUY pobres. De un IllO
Illento a otro, Illi abue1ito vendi6 las tres fineas en 33 Illil 
colones, y eran grandes las fineas. Nos dejo botaditos. 

En esos afios en La Estrella, yo hacia carbon con 
papa y con algunos peones que el abuelito contrataba. Usa
bamos e1 encino para hacer e1 carbon, esa Illadera era la 
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mas preciada en las fundiciones y tambien para cocinar. 
Una herreria en Cartago compraba a 1.50 colones el saco. 

Yo estaba muy pequeno como para cortar los arbo
les. Otros peones volteaban el arbol con hacha, pues en 
ese tiempo no se conocia la motosierra. A mi me tocaba 
desrramar y jalar las ramas para llevarlas al hoyo. Las 
trozas las cortaban enos con hachas y les metian las cu
nas de acero para abrir la madera y hacer los gajos. Esos 
gajitos se iban metiendo en la carbonera. Eso si 10 aprendi 
a hacer yo. Es un oficio muy duro y muy sucio. Uno queda 
negro negro al final del dia. 

La fine a con Illontana quedaba en la cuenca del Rio 
Navarro. Yo tenia que ir hasta esa finca a ayudar a jalar 
los bueicitos. Enos cortaban arboles y yo ayudaba a mi tio a 
saear las trozas con los bueyes. Yo llevaba una yunta y Illi 
tto otra. Esa Illadera la llevabaIllOS hasta el aserradero. 

En ese entonces habian sainos en la montana. Se 
decia que la gente Illataba tepezcuintles. Habia un senor 
cazador, Juan Quesada, que Illataba sainos, tepezcuin
tles, dantas, cabros. J'>" Illi no Ille llevaban a cazar. Don 
Juan era IllUY aIlligo de la faIllilia y un dia lleg6 y nos dijo: 
-aqui les traigo una carnita. 

Uno pobre COIlle 10 que se atraviesa, bien cocinadito 
no hay probleIlla. Don Juan nos dej6 la carne. Mi IllaIlla la 
cogi6 y la cocin6. Nosotros todos IllUY contentos cOIlliendo 
la carne. AlL tres dias regres6 don Juan: 

-GLes gust6 la carnita? 
-Si, IllUY rica estaba la carnita- Ie respondiIllos. 
-Yean, era un leoncito que Ille estaba haciendo dano 

en la Illilpa. 
Nos hizo COIller carne de leon, que dicen que no se 

COIlle. Pero, diay, era IllUY rica. (risas). 
Yo de nino tenia una vez un Illozotillo de charral en

jaulado. Pero los gatos eran IllUY daninos y se los cOIllian. 
Yo entonces Ille quite de esa cosa. El gato era IllaS iIllpor
tante porque Illi IllaIlla 10 ocupaba para espantar los rato
nes. A Illi Ille gustaba coger los pajaros. Pero los jilgueros 
que cogia se lllorian, pOI'que yo no sabia que habia que 
chinearlos tanto. Uno los cogia con la fruta de jaboncillo. 
El jilguero canta en un solo lugar. Ahi llega. Uno hacia 
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un clarito en la montafia y ponia la jaula en el centro con 
los ramitos de jaboncillo, unos afuera y otros adentro. El 
pajaro llegaba a corner y la tapita caia. Se me murieron 
dos y entonces decidf no coger mas. 

Nos fuimos para EI Empalme, 0111 no vivia nadie todavia 

El abuelito vendi6 a Jose Girales, un famoso zapate
ro espafiol de Cartago y a Ram6n Gargorola. Ellos vendie
ron despues a Don Martin Mora, del lado de Los Santos, 
con quien papa no tranzaba bien. Jose Pablo Rodriguez de 
San Jose se hizo de la finca La Crisantema que ahora es 
de los Cruz. Papa entonces nos trajo a a vivir a esa finca 
en 1930, aqui arriba, en El Empalme, pero se ganaba muy 
mal. Yo ya tenia 15 afios. 

Papa contrataba a quince colones la manzana de 
chapia, era una abrita que habia aqui abajo, esto aqui era 
todo montafia. Ahi trabajamos con Jose Pablo, pero con 
muy mala paga, porque el estaba en mala situaci6n. Era 
de aquellos Rodriguez, de la ferreteria Los Rodriguez, a 
100 metros de la Iglesia El Carmen, de la cual era socio. 

N osotros hacfamos carb6n en esa misma finca para 
ir a vender en carreta a Cartago. A don Jose Pablo eso Ie 
servia porque asi Ie ayudabamos a limpiar la finca. No
sotros no teniamos que pagarle a el por ese carb6n que 
sacabamos. El saco 10 pagaban a ¢1.50 y en la carreta 
cabfan 10 sacos. Nosotros llevabamos dos carretas. Aqui 
costaba mucho ver la platita. Eran unas diez hectareas de 
abra, 10 demas era montafia. Esa ladera que usted ve era 
un bosque espeso, habia sainos y tepezcuintles que mis 
hermanos mataban; todavia quedan unos dos arboles de 
aquel entonces. Habfan tambien monos congos. 

Nosotros fuimos los primeros que llegamos aquf. No 
habia ninguna otra familia antes que nosotros. La pri
mera casita la hizo don Jose Pablo con el mismo zinc que 
traia en bestia desde La Estrella, era un trillo. Las trozas, 
ya euadradas, las trepaban en alto, en una tarima, y las 
aserraban con sierras manuales para hacer las tablitas de 
pulgada 0 de tres euartos. Yo nunea hice ese oficio. Habian 
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dos sefiores que trabajaban en eso: don Jose Salazar y don 
Lisimaco llama. 

Las trozas eran maderas de magnolia y de ira. De 
magnolia eran dos especies: uno amarillo amarillo que se 
pudre de un afio a otro y otra que llamabamos "yema de 
huevo" que si dura mucho y es muy bonito para cielo raso 
y pisos. Todas las especies de ira son buenas: el ira rosa se 
ocupa mas para tabla y tablilla; el ira colorado se usaba 
mas en los postes de los portones. Los sefiores que eran 
aserradores los habia contratado Jose Pablo. Tambien se 
us6 madera rolliza en esa construcci6n, como hacen en Es
tados Unidos. 

N osotros teniamos fogones para cocinar. Eran como 
un cuadrado con tierra en el fondo, donde marna ponia 
el tinamaste. Hacia tanto frio que mientras marna coci
naba nosotros estabamos detras del fog6n para calentar
nos. De ropa estabamos muy mal todos. La pobreza era 
grande. Tenia una ropita solo para ir a Cartago. De noche 
nos calentabamos con sacos de gangoche. Tambien hacia
mos coletas de sacos de gangoche, que era 10 que mas se 
veia antes, como decir el plastico ahora. La coleta se hacia 
uniendo varios sacos y servia como cobija para los chiqui
tos en un solo cam6n. 

Nosotros no usamos pieles de animales de la mon
tafia. Yo use una vez un cuero de res seco para forrar la 
carreta y salir a Cartago. Yo salia el viernes hacia La Es
trella y de ahi hasta San Isidro del Guarco don de vendia
mos el carboncito. El domingo en la madrugada venia uno 
llegando aqui otra vez. 

Nosotros sembrabamos papas, cuba, chiverre, maiz, 
repollo, coliflor, remolacha... Habia dulce, pero aunque 
era barato nosotros a veces no teniamos la plata para com
prarlo. No habian peces de rio para corner. En ese tiempo 
no habia truchas, no. Agua si habia, de naciente. 

Para la agricultura 10 que hay que buscar es la clase 
de siembro. Aqui no se puede sembrar cualquier cosa. La 
papa, el chiverre y el cuba daban siempre buena produc
ci6n. Y no se acostumbraba el abono, to do era natural. Los 
abonos vinieron despues. 
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EI maiz se 10 corn ian las ardillas, que habian mu
chas, por eso no contaba mucho para nosotros. EI maiz si 
servia para sostener la mata de cuba que las ardillas no 
se comian. La chirrascua, que es una gallinita de monte, 
si se cornia el cuba. Yo Ilene una vez un estanon de una 
produccion de cuba. Un estanon es mucho. Valia un colon 
el cuartillo, pero de donde cogia el colon? A un estanon Ie 
cabian unos 40 cuartillos. 

A veces llenabarnos las alforjas de toda esa produc
cion y se la llevabamos a Jose Pablo, que vivia en San 
Jose, detras de la Casa Amarilla. Ahi vivia la familia Ro
driguez, que era muy grande. 

Estando aqui, en alguna forma, mi papa a veces se 
ganaba diez colones. Yo era el mayor. Me iba a La Lucha, 
a hacer un mandado donde Don Pepe que tenia un comi
sariato. AlIa llegabamos, yo era el muchachillo que era 
el mas sobresalido, contestaba con amabilidad. Fuimos 
un grupo a traer tapas de dulce y comestibles. Don Pepe 
vestia de armi y trabajaba en pequeno con la cordeleria. 
Vivia con dona Aida, una mujer de alIi mismo. 

Don Pepe nos ofrecia cafe. Eramos unos diez. Nos 
daban fresco, platanitos maduros, un gallo pinto. Luego 
ya nos vendian las cos as y nos regalaban dos melcochas a 
cada uno para que nos vinieramos comiendo. Yo guardaba 
una para mi marna. 

Los trabajos de la carretera interamericana: 
flaguear, balizar, portamirear 

Ya se de cia que los rnarienses querian ocupar esta 
zona. Los marienses duraban quince dias desde Santa 
Maria, por Frailes, hasta San Miguel de Desamparados, 
ida y vuelta en carreta. Y por aqui 10 hacian en cuatro 
dias. Se venian en un dia de Santa Maria hasta El Em
palme, donde habia un sesteo donde guardaban los bue
yes. De aqui iban hasta Cartago el segundo dia, por el 
trillo. Despues ampliaron ese trilla entre San Cayetano y 
La Estrella. 

Empezaron en ese tiempo -alrededor de 1933- los 
trabajos de Mr. Welby y don Mariano de Montis, los 
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ingenieros que vinieron para eIllpezar los trabajos de la 
carretera. Yo ganaba 55 centavos oro, de dolar. EI call1bio 
estaba a 5.60 colones por dolar. Don Mariano era e1 inter
prete. Un dia Ille dijo -firIlleIlle aqui porque estas plani
Has van para los Estados Unidos. Nos llegaba el chequeci
to por tantos dolares. El cadenero era el que ganaba Illas, 
yo era un peon bajo, corriente, el que Illenos ganaba. 

EI trabajo se hizo hasta el Alto Solano. L1egaron 19 
norteaIllericanos con Nicolas Soto, un alajuelense, inge
niero y jugador de flitbol. A el Ie correspondia el flagueo. 
Una vez que terIllinaIllos el Cerro de la Muerte nos tras
ladaron hasta Zarcero. Mr. Rosch era el jefe grande y ha
blaba IllUY bien e1 espafiol. Me apreciaba Illucho. Estaban 
pensando en desviar 1a carretera interaIllericana de Zar
cero hacia el volcan Arenal. 

EI contratista aqui era La Mills que hizo un con
trato de frontera a frontera en todo el pais. EI "biuro" de 
Estados Unidos Illandaba los cheques, era COIIlO el Minis
terio del Transportes de alla. Los cheques en dol ares los 
vendiaIllos en San Jose al que Illejor los pagara. 

Un Illes estuviIllOS alla, Illetidos en la Illontafia 10-
brega de la division continental. HiciIllOS call1paIllentos 
IllUY cerca del Arenal. Pero taIllbien nos suspendieron ese 
trabajo. Yo ya estaba eOIllO capataz. Tenia que arIllar los 
call1paIIlentos y organizar todo. Mr. Rosch Ille pidio que 
trabajara el flagueo en el sur, era Illas 0 Illenos el afio 42. 
La Illaquinaria ya habia principiado a trabajar. 

Estaba preocupado porque Illi sefiora iba a tener el 
priIller giiilita. Yo IIle habia casado en el 41, trabajando 
ya con ellos. Naci6 Illi priIllera hija, la Illayor, que vive en 
Tierra Blanca. Despues vinieron catorce Illas. Tuve que 
robarIlle unos diitas y deje ala nifia ya de 14 dias. Me fui 
entonces seis Illeses. 

Yo llegue a Paso Real, por Garrote, aterrizando en 
Potrero Grande. EIllpece a flaguear con Mr. Rosch. Me 
dieron una caja y yo no sabia que era. El ingeniero Ille 
explico que era una cinta que uno extiende usando una 
baliza recta, Ie pone unas tachuelas y for III a una Illira. 
Asi flagueabaIllos. Yo servia de porta-Illira y para balizar. 
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Tenialllos dos peones que eran indios de esa zona, de Po
trero Grande para aca, para el sur. 

Le explicaba con buen lllodo a los indios que tenian 
que ir rOlllpiendo el carril viendo las balizas que yo les iba 
poniendo, y ellos escuchaban con los cuchillos descansan
do en los brazos y no decian ni hacian nada. iViera que 
tragedia! Yo decidi rOlllper el carril y hacer la balizada y 
talllbien portaTIlirear. Los indios atras de nosotros abra
zando el cuchillo. En la tarde llegaban a cobrar el jornal. 

Una vez, haciendo un trazado con don TOlllas Guar
dia, alla por el Bani nos atacaron unos anilllales. Don 
TOlllas habia advertido que se trataba de un trabajo de 
hOlllbres. Yo pedi perllliso a llli papa y a llli lllallla para ir 
a hacer ese estudio para la interalllericana. FuilllOS hasta 
la boca del Saavegre, alla en la bajura. Eralllos 9 peones 
cargueros, un capataz y don TOlllas. Habia que trabajar 
unos quince dias seguidos y ya el grupo no queria seguir. 
Se retiraron todos. Solo quedalllos don TOlllas y yo y llega
lllOS a Matapalo, acolllpafiados por dos chiricanos. 

Era 1939, ya verano En la lllontafia hay tigres, hay 
fieras y llluchos anilllales lllas. Una vez nos llland6 don 
TOlllas Guardia a lllatar pavones. Alla lejos se oye el ruido 
que el pav6n hace, pero yo soy sordo de un oido. Yo llevaba 
el rifle y un pe6n. EI pe6n llle ayudaba a oir el anilllal. 
Ese dia yo llegue con dos pavones. Talllbien habian lllon
tones de palolllas que pasaban y habian palollleros que 
las tiraban. 

Un dia estaballlos nosotros haciendo e1 estudio con 
Don TOlllas. Iballlos rio arriba, por e1 rio Baru, con el gru
po. VilllOS que las piedritas del rio estaban lllojaditas. iLos 
chanchos estaban en el play6n del rio, a unos cincuenta 
llletros, frente a nosotros y se nos vinieron encillla! Yo 
llevaba el rifle pero era de un solo tiro. El capataz lle
vaba una guapil con dos tiros, que nos habian prestado 
en Santa Maria. Nos PUSilllOS de espa1da con espalda. Yo 
viendo cual era la lllas grande para tirar1a. Y nos estaban 
rodeando. Estaballlos listos. Todos ahi, rodeados por los 
chanchos. EI dispar6 a una herlllosa que estaba en el gru
po. Apenas dispar6 se fueron. 
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Los chiricanos, que eran gente que sabia de esas co
sas, nos dijeron que esos chanchos no nos habian devorado 
porque no traian crias en la manada.... porque si no, si 
nos hubieran atacado en vez de huir. Hubieramos quedado 
despedazados. 

Yo encontraba que el trazado de la carretera por 
el Cerro de la Muerte era muy duro, pero economizaba 
muchos puentes comparado con la bajura, por la costa. El 
puente del Rio Naranjo, el Saavegre y muchos otros. La 
bajura era muy parejita y se podia pasar por Santa Rosa, 
entre las dos cordilleras, pero requeria mas plata. 

El sueldo mio era de unos 300 colones. Un ingeniero 
ganaba 500. Yo renuncie a ese trabajo, aunque no tenia es
tudio y casi no sabia ni firmar. Entonces me fui a trabajar 
en la construcci6n de la carretera: habia que trabajar en 
topograffa, habia que calcular los metros clibicos del mate
rial, d6nde romper, de d6nde tomar material para rellenar 
y abrir. La guerra mundial no nos afect6 en la construc
ci6n. Los americanos escuchaban las noticias por la radio. 
Se oia que la cosa estaba jodida con la guerra. Si se perdia 
la guerra quedabamos en mana de los alemanes, aunque 
los alemanes son buena gente tambien. Lo que pasa es que 
habia una tal bomba que hizo que la cos a mejorara. 

A todos nos despidieron en 1945. Ganabamos buena 
plata, comparado con los ingenieros. 

Eramos cinco hermanos. Uno muri6 ahogado en el 
rio Macho, cuando andaba pescando. Otro muri6 aqui por 
Santa Maria, muy joven. Quedamos cuatro hermanos y 
tres hermanas. Dos hermanas ya murieron. Todos ellos, 
mientras yo era pe6n en la carretera, se quedaron hacien
do carb6n. Era un carb6n para vender. Se sacaba con bue
yes en carretas. Uno de mis hermanos tambien trabajaba 
de pe6n, pero no Ie gustaba que 10 mandaran. Uno tenia 
que obedecer para poder quedarse. 

Hubo otro tiempo en que nos dedicamos a sacar pal
mito. Uno 10 sacaba de donde queria, de las montafias 16-
bregas. Lo sacaba y 10 vendi a a 70 centimos al por mayor 
en San Jose. Hacfa uno ciento cinco colones con 150 pal
mitos. Se echaban en sacos y se sacaba en carreta. Ya uno 
entonces podia comprar el saquito de arroz y de harina. 
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Un saco de arroz valia unos 20 colones , el otro diez y as!. 
Hay dos especies de palmito. Esta el palmito blanco que 
esta en la parte mas alta. En la parte mas baja, por La 
Estrella y buscando hacia Pejivaye hay un palmito mora
do, que no desarrolla igual y que es delgadito, de clima 
mas calido. 

La montana "16brega" es la que no era ocupada por 
nadie, que nadie Ie entraba para hacer fincas. A esas mon
tanas ibamos a sacar palmito. Mis hermanitas eran mu
jeres muy valientas, elIas entraban con nosotros con los 
sacos para sacar carguitas de palmito y formar la carga 
de carreta. 

Yo nunc a tuve miedo para entrar a esas montanas 
16bregas. Yo sabia que habia tigre pero nunca llegue aver 
mas que la huella fresca. Una vez me hice seguidor de la 
danta y la buscaba por la montana. Un dia miercoles mi 
hermanita me dijo que habia visto la huella de una danta 
en e1 cruce de Santo Cristo. Yo cogi el rifle y me fui a se
guirla. Me Ie puse atras, atras ... Yo notaba que habia otra 
huella de un descalzo adelante. Me desconcert6. Era un 
vecino mio que habia dejado la huella arriba en la divisi6n 
continental, donde yo tambien la deje, porque creimos que 
el animal habia bajado hacia el atlantico. 

EI domingo siguiente yo Ie dije a mi marna que me 
preparara una aguadulce y unas tortillas para ir a cazar 
algo. Encontre una huella distinta que me llev6 al dor
midero de la danta. Ella forma un triangulo con tres si
tios diferentes. Toque con e1 pie descalzo los dos primeros 
y estaban frios. Pero el tercero si estaba tibio. La danta 
estaba a pocos metros comiendo. Monto el rifle y Ie dis
paro, pero el rifle no sirve. Vol vi a montar y disparo otra 
vez y la danta cay6. Me fui don de papa a contarle. -jHay 
muchacho c6mo la mataste! La repartimos a todos los ve
cinos. Quedamos todos muy satisfechos. Lo haciamos por 
necesidad. 

La relaci6n con la religi6n era buena. Aqui por esta 
entrada de la quebrada Bejuco don Octavio Gutierrez hizo 
un ranchito. Trajeron al padre Isidoro de Cartago para 
celebrar la misa. En El Empalme abajo se hizo la primera 
iglesia, ados kilomctros de aqui, yo ayude con mi yunta 
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de bueyes Illadereros, para jalar la Illadera y cooperar. En 
"EI eIllpate", COIllO priIlleraIllente se llaIllaba, don Paul 
Eliecer Ie call1bi6 el nOIllbre y Ie puso "EI EIllpalIlle" y asi 
qued6. Dos EIllpalIlles, uno abajo y otro arriba. Los de 
abajo dijeron que aqui arriba era "La Guaria". Yo no estu
ve de acuerdo, era Illejor "La Hortensia", porque esa nor si 
habia, pero taIllpoco se llaIll6 asi. 

EI buey Illaderero hay que ensefiarlo. EI boyero debe 
ayudarle a los bueyes en una forIlla especial. A la troza 
se Ie hacia una troIllpa y se Illontaba en un par de polines 
para sacarla con la yunta de bueyes. EI polin tenia que 
ser bien grueso, ojala de Illadera babosa COIllO el quizarra, 
para que los bueyes no se Illaltraten. 

Yo fui contratista en el aserradero La Chonta COIllO 
en el afio cincuenta. Las trozas eran de dos varas y Illedia, 
para las traviesas que se ocupaban en el atlantico. EI que 
las cOIllpraba era Figueres y un herIllano de el. Ellos tenia 
un aserradero para hacerlas. EI arbol de las traviesas era 
el encino blanco, es liso, de color entre blanco y aIllarillen
to. Despues no Ille quisieron reconocer que los viajes eran 
cada vez IllaS largos y dificiles para ir a traer las trozas, 
entonces Ille quede sin trabajo. 

Termino 10 carretera y vinieron las duelas 

Yo quede sin trabajo. Vendi la propiedad Illia de alla 
abajo para poner el negocito aqui. Era un denuncio de 20 
hectareas que yo habia hecho en el afio cuarenta alIa, por 
el rio Bejuco. Abri una sodita de cuatro por cuatro. Mis 
hijas Ille ayudaban, pero despues ya se casaron. Era el 
45 6 el 46. Despues aIllplie IllaS porque tenia IllUY buena 
clientela. EI gerente del Banco N acional, que habia venido 
a la soda, Ille ayud6 a conseguir un prestaIllo para hacer 
el negocio IllaS grande. 8e llaIlla don Manolo Naranjo. 8a
que dieciseis Illil colones del banco. Con esa plata aIllplie 
la soda, cOIllpre el zinc y un Land Rover 70. 

Pero antes Ille habia puesto a hacer duela. (,8aben 
que son duelas? 8e hace del encino blanco. Hay tres tipos de 
encino: el encino blanco, el encino y el roble encino, que es 
el que tenemos en el Cerro de la Muerte. TaIllbien teneIllOS 
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roble amarillo y roble roble ... tres especies. EI encino blan
co era el que ocupaban los espafioles para duela. 

Yo me fui a hacer duela a Copey de Dota. AlIi me 
vendian el arboL Yo 10 buscaba que fuera rollizo, hermoso 
y que tuviera el hilo, sin nudos. Yo cortaba el arbol con 
una sierra de mano, que todavia la tengo. En ese tiempo 
todos los arboles se podian cortaro Habian varios tamafios 
de duela. Eran en triangulo, de tres 0 cuatro pies, tan lar
ga como una mesa. Yo pagaba al duefio del arbol como a 
cincuentacentimos la pieza. Yo trabajaba esa madera en 
la cuenca del rio Pedregoso, yendo hacia Providencia. 

La duela la mandaban en barcos a Espafia 0 a los Es
tados Unidos. Habia una oficina alIa en Taras de Cartago, 
alIi la recibian, la clasificaban y rechazaban. Muy bien pa
gada. La duela la metian en las industrias de esos paises y 
la hacian en reglitas que sirven para formar el barriL ElIos 
tienen sus maquinas para hacer todo eso. Los barriles son 
para el vino. Los curan y duran una barbaridad. 

Un dia vi no a buscarme un ingeniero, en esa admi
nistracion de Trejos, para que fueramos a la montafia a 
buscar el roble ese que era especial para duela. Era alIa, 
del Cerro de la Muerte hacia los bajos. Pero alIi no habia 
mas que el roble amarillo y el roble del otro, el corriente, y 
habia tambien del encino que no sirve para duela. 

El que si sirve esta al lado del Pacifico y no del At
lantico. De la division continental para el bajo. Los espafio
les vinieron a comprar montones de hectareas. Ellos iban 
a comprar esas tierras en la administracion de Trejos. 
Los espafioles querian hacer la compra de esos bosques 
al ITCO para explotarlos, pero despues no compraron tie
rras. ElIos tenian toda la maquinaria, sierras y camiones 
para hacer eso. Tambien tenian un aserradero alIa en San 
Jose, hacia el oeste, en Pavas. Se llamaba Stabapari. 

Ellos Ie daban a la gente el indicio de como se hacia 
la duela y luego Ie daban la sierra y las cufias. Eso era 
suficiente. De un buen encino, segun el grueso, podian 
salir hasta unas veinte duelas, porque era to do en redon
do. Habia que labrarle la corteza. La pagaban muy bien 
pero uno se maltrataba mucho. En ese tiempo se exploto 
mucha montafia. Los espafioles se metier on por Division y 
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por otros lados, por La Chonta tambien. ElIos se vinieron 
con la carretera para hacer la explotacion. Trabajaron en 
Bajo Quebradilla, en Division, aqui en EI Empalme, en La 
Chonta y otros lugares. 

Aqui hicieron duela, en este lado del Empalme. En
traban con sierras, con bueyes, y la entregaban al camion. 
Todos aprendimos a hacerlas. Todo esto paso ahi por el 65, 
cuando yo ya casi empezaba a trabajar de guarda forestal 
en el 66. Hacer duel as era mejor que hacer carbon, porque 
pagaban mas y uno no se ensuciaba tanto. 

Un guarda forestal en los tiempos del ITeO 

Despues volvi a trabajar en la carretera, para hacer 
una rectificacion, pero solo durante un afio. Me quede otra 
vez sin trabajo. A la sodita llegaron unos empleados del 
ITCO. Venian a hacer las ubicaciones de las parcelas, las de 
fulano, de sutano, de perencejo. Venian a conocer las fincas 
que estaban dentro de la reserva del rio Macho. Reconocie
ron a don Rodrigo Mesen en la foto de la pared, que era el 
jefe de ellos. El ITCO 10 habian fundado en 1960 y el habia 
entrado como gerente. Me dijeron que fuera a saludarlo. 

Hacia veinte afios que no veia a don Rodrigo. Yea 
como son las cosas: me dijo que me estaban necesitando a 
mi para un trabajo de guarda forestaL Pero yo ni conocia 
ese oficio. El dijo que yo si servia y entonces ya me pusie
ron a llenar los papeles. En el 66 gano Trejos y echaron 
a Rodrigo. Yo era liberacionista, pero habia quedado ya 
colocado en el puesto de El Empalme. 

En ese trabajo me eche un monton de enemigos. Fue 
un dolor de cabeza. 

Rafael Ortega, que era campesino como yo, del cam
po, era compafiero de nosotros. El estaba destacado en 
Cafion. El me ayudaba a empezar como guarda. Aprendi 
como hacer las denuncias y conoci la ley forestaL Yo solo 
sabia cosas de asistente de ingenieria. Lo forestal era muy 
distinto. Teniamos que medir los tocones de los arboles, 
para presentar las denuncias. 

Despues teniamos que medir las trozas que deco
misabamos alIa en Rio Macho. Eso era dificiL Uno de 
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nosotros Illedia, el otro apuntaba y el tercero tenia que 
cuidarnos las espaldas porque era peligroso. Los hOIllbres 
tenian Illachetes y otras arIllas. Nosotros explicabaIllOS 
que teniaIllos que Illedir las trozas para revisar el volu
Illen de la corta. 

A Illi Ille quitaron de aqui y Ille Illandaron para 
Orosi porque estaba Illaltratando a Illuchos. Yo trabajaba 
bien, no Ille podian acusar de nada. El nuevo jefe Ille Illan
d6 con dos senores a los que el ITCO les habia quitado una 
finca porque estaba dentro de la reserva. Eran de Cachi. 
LlegaIllos ala fine a donde estaban unas personas voltean
do Illontana. Enos dijeron que el duefio ahorita venia. El 
que contrataba los peones era de San Jose 0 Heredia. El 
ITCO no Ie habia pagado a los senores de Cachi y el nuevo 
dueno decia que ya el habia cOIllprado la finca a un senor 
que trabajaba en el ITCO. jEra el IllisIllO jefe que Ille habia 
trasladado a Orosi el que habia vendido la finca que no 
era de el! El era el del gato encerrado. Los senores de Ca
chi pusieron la denuncia y nosotros quedaIllos de testigos. 
Pero ... Ie pasaron una plata al alcalde Y ahi qued6 todo. 

El trabajo de guarda forestal tenia cosas bonitas. A 
Illi Ille gustaba andar las fincas, las quebradas, los rios. 
Eso es IllUY interesante. Yo tenia un Illapa de todo 10 que 
era la Reserva Forestal. Eran dos kiloIlletros a la derecha 
y a la izquierda Illucha Illontafia. Ahi teniaIllOS que super
visar los perIllisos para cortar arboles. Pero uno se echaba 
Illuchos eneIlligos. Muchos Ille ofrecieron hasta Illatar. 

Una vez uno de enos, ya pasado el tieIllpo, vi no y 
Ille dijo que yo habia sido un guarda IllUY cUIllplido. El se 
quejaba de que los guardas que vinieron despues tienen 
diferencias, a unos los tratan bien y a otros los Illaltratan. 
El guarda tiene que ser IllUY parejo. Debe obedecer orde
nes solo de sus superiores. Pero uno topaba con jefes IllUY 
rectos y con otros que les gustaba hacer cositas IllUY ra
ras. Cuando yo Ille veia prensado con esas cosas tan raras 
entonces Ille veia en dificultades. 

Les voy a contar un caso. Un dia eStabaIllOS aqui en 
la cas a cuando vi no un carro con una gente preguntando 
por Illi. Me llevaron a Division para preguntarIlle donde 
era que yo Illedia la Illadera de todos los Illadereros de 
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alla. El nuevo inspector que habia llegado con el call1bio 
de gobierno 10 que queria era saber los nOIllbres y los luga
res para despues ir a cobrarles una plata a los Illadereros. 
Un cOIllpafiero Illio de Alajuela que tenia IllaS experiencia 
Ille aconsejo ir a San Jose a denunciar 10 que andaba ha
ciendo el nuevo inspector. Yo fui y 10 denuncie. 

Y esas cosas raras todavia no terIllinan. Ahi por la 
cuenca del Rio Bejuco estan explotando Illucho y son cuen
cas con aguas IllUY iIllportantes. Yo veo los call1iones que 
van y vienen. A Illi Ille preocupa porque nosotros cuida
IllOS Illucho en otra epoca. 

Una vez, despues de que logre que ll1e trasladaran 
de Orosi, Ille asignaron la Reserva Forestal Los Santos. 
Me fui por el call1ino de Providencia y ll1e encontre un 
tractor, dos call1iones y dos Illotosierras botando Illontafia. 
Todo por debajo de la Illesa. Habia un inspector que recibfa 
sus donativos, no digo el nOll1bre. Los deIllaS funcionarios 
Ie tapaban el alIlluerzo. El ll1aderero decia que el tenia 
perIlliso, pero no 10 Illostraba. El jefe en Cartago Ille Illan
do a llaIllar para explicarIlle que sf habia perll1iso. Pero 
taIllpoco ll1e 1l10stro el perll1iso. Apunte todo y prepare el 
inforIlle para don Raul Solorzano en San Jose. Don Raul 
pidio el decoIlliso y un inforll1e IllaS detallado. El era un 
buen jefe, pero 10 bueno no dura, ligerito 10 call1biaron. 

La honestidad Ie viene a uno de natural y taIllbien 
porque Illi papa era IllUY pobre, pero ll1UY honrado. Eso 
nos ensefio desde chiquillos. Yo sielnpre Ille cuide Illucho. 
Yo tenia un sueldo y no podia aceptar Illovidas. Yo trabaje 
catorce afios de guarda y deje el oficio cuando Ille dio el 
segundo infarto. En el 72 Ille dio el priIllero y en el segun
do, en el 79, estaba recogiendo una seIllilla de roble encino 
que querian Illandar al extranjero. Yo andaba por dicha 
con un hijo. l'vle llevaron grave, en Illedio del teIllporal. Eso 
Ille paso aHa, por el kiloIlletro 82. Ya despues de eso ll1e 
retire de guarda, Ille pensione. 

Notas 

1. Entrevista de Emilio Vargas Mena (Vida Silvestre, Universidad 
Nacional, emvargas@una.ac.cr) a Don Isaias Solano Jimenez, los 
dfas 9 y 24 de marzo del 2001, en El Empalrne de El Guarco. 
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