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ResuJnen 

El articulo provee una valiosa reflexi6n sabre la importancia 
del rescate de la memoria colectiva a traves de la busqueda 
de estrategias participativas. En este trabajo se evaluan las 
posibles vias del rescate hist6rico a traves de la ensefianza de 
la historia. Asimismo, e1 articulo reivindica las diversas expe
riencias de difusi6n realizadas en Costa Rica por el Concurso 
Nacional de Autobiografias Carnpesinas, la Colecci6n "Nuestra 
Historia" y el Trabajo COITlunal Universitario. De este modo, el 
trabajo ofrece una oportuna reflexi6n sobre los usos sociales 
del pasado y de la manera en que los j6venes y la poblaci6n 
costarricense deberia rclacionarse con d. 
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Abstract 

This article provides a valuable reflection on the iIllportance 
of rescuing the collective IlleIllory through the search for 
participation strategies. This work evaluates the potential 
ways of rescuing history through the teaching of history 
itself. Moreover, the article recovers the diverse disseIllination 
experiences carried out in Costa Rica by the National Contest 
for Rural Autobiographies, the Collection "Our History", and 
the University COIllIllunity Work. As such, this work provides 
an opportune reflection on the social custOIllS of the past, and 
the ways in which young people and Costa Ricans in general 
should become acquainted with them. 

Key-w'ords: Social History - Central AIllerica - Costa Rica 
- Short-term History - Dissemination of History - MeIllory 

Estas reflexiones surgen de nuestra participacion 
en experiencias a 10 largo de varios afios en la busqueda 
de estrategias para prOlllover que los docentes, estudian
tes, grupos organizados y cOlllunidades puedan gozar de 
un encuentro vivo y dinalllico con la historia. Se intenta 
delllostrar que el quehacer en torno a la difusion histori
ca y la lllellloria colectiva, constituye un vasto call1po de 
trabajo y, a la vez, un espacio desafiante para e1 ejercicio 
creativo, solidario y cOlllprollletido con la sociedad. 

Nuestro punta de partida es que, por encillla de los 
intereses particulares que lllotivan a cada profesional en 
historia a la especializacion, y que hacen de la cOlllunidad 
de historiadores e historiadoras una cOlllunidad hetero
genea, se illlpone 1a responsabilidad social de extender 
nuestro accionar lllas alla de las aulas universitarias para 
ofrecer a la ciudadania una oferta educativa pertinente y 
de illlpacto sociaL 

Para elllpezar, resulta peligroso circunscribir la 
proyeccion universitaria a la llalllada "difusion historica", 
por cuanto se corre el riesgo de lilllitar la accion a la pro
duccion y divulgaci6n del conocillliento procesado desde 
la acadelllia. En estas paginas se constata que existen 
variadas estrategias educativas lllediante las cua1es los 
y las participantes se convierten en sujetos activos en la 
generaci6n de saber hist6rico y en personas capaces de 
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generar iniciativas tendientes al ejercicio critico y crea
tivo de la ciudadania y de asumir compromisos concretos 
en la preservacion y recreacion del patrimonio historico
cultural y ecologico costarricense. 

A continuacion se hace un somera recorrido por al
gunas acciones emprendidas a fin de extraer lecciones 
aprendidas. Luego se sugieren una serie de tareas por ha
cer en aras de sistematizar las experiencias de extension 
universitaria, a fin de construir -a partir de la consta
tacion de nuestros aciertos y limitaciones- una "agenda 
social" pertinente de cara a los desafios que la realidad 
actual plantea a la disciplina. 

Ensenanza de la historia y el entorno local 

En la busqueda por despertar la rnotivacion de do
centes, estudiantes, organizaciones sociales y comunida
des hacia el estudio y recuperacion de la historia local y 
nacional, hernos incursionado en nuevas estrategias edu
cativas asociadas con el uso de fuentes orales, la historia 
local y la recuperacion del patrirnonio cultural y ecologico 
desde una perspectiva interdisciplinaria. Una de es
tas experiencias se desarrollo en el marco del proyecto 
interinstitucional denorninado "Por una nueva concepcion 
de la cultura y de 1a lTIernoria historica nacionales", auspi
ciado por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lengua
je de la Universidad Nacional y por la Escuela de Historia 
de la Univcrsidad de Costa Rica. El proyecto fue llevado 
a cabo con un grupo de profesores de Espanol, Estudios 
Socia1es, Educacion para la Vida en Familia, Artes Plas
ticas y Educacion Musical, pertenecientes a la Sub-region 
educativa de San Ramon, durante 1993 y 1994. 

Con esta iniciativa se intento recuperar a traves 
del contacto con la gentc y con el discurso que expresan 
la cultura tradiciona1 vivenciada en el presente. Lejos de 
pretender que docentes y estudiantes descubrieran "san
tuarios" 0 "monumentos" donde estuviera depositada la 
cultura de los pueblos y de las comunidades, se pretendio 
evidenciar criticamente los carnbios sufridos en la dina
mIca cultural local y crear condiciones favorables para 
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hacer perceptibles las lllutaciones culturales y los facto
res que han llloideado la cOlllunidad hasta hoy, para hacer 
palpable las potencialidades de sus pobladores para reac
tivar, preservar y recrear ellegado de sus antepasados. 1 

COlllO resultado, docentes de la subregion de San 
Ralllon, provenientes de los colegios San Jose Patriarca, 
Julio Acosta, Piedades Sur de San Ralllon, Colegio de Pal
lllares, Naranjo, Zarcero y el Instituto Tecnico Profesional 
de Alfaro Ruiz; disefiaron proyectos de investigacion e in
tegraron a sus estudiantes en la recoleccion de testilllo
nios orales. Unos abordaron producciones linguistico-lite
rarias, COlllO coplas, canciones, retahilas, leyendas; otros 
ahondaron en el uso de apodos, algunos incursionaron en 
la cocina tradicional y, finallllente, un grupo recopilo, a 
traves de entrevistas a extrabajadores tabacaleros palllla
refios de avanzada edad, illlportantes datos sobre los cua
les no se hacia referencia en ningun tipo de dOCUlllenta
cion relacionada con la historia del tabaco en Costa Rica. 
Talllbien quedaron escritas varias unidades didacticas, 
un video con el apoyo del equipo tecnico de Canal 15 de la 
Universidad de Costa Rica y un libro que recoge reflexio
nes teorico- llletodologicas sobre el proceso desarrollado. 

El contacto directo de docentes y estudiantes con las 
fuentes orales y con los vestigios culturales, lllateriaies y 
Silllbolicos de sus cOlllunidades desperto profundas discu
siones con respecto a la responsabilidad que cada habi
tante tiene en la preservacion y recreacion del patrilllonio 
historico-cultural de sus cOlllunidades y surgieron inicia
tivas concretas en concordancia con esa constatacion. 

Un logro illlportante fue la conforlllacion de equi
pos llluitidisciplinarios, en los que participaron docen
tes de diferentes lllaterias que se dieron a la tarea de 
disefiar y ejecutar de lllanera conjunta las investigacio
nes, enriqueciendo asi el abordaje integral de telllas que 
curricularlllente se presentan disgregados. De parte del 
alulllnado se guardan testilllonios revel adores de que la 
experiencia educativa resulto ser desafiante y verdade
ralllente significativa. En virtud de los logros alcanzados 
la experiencia continuo desarrol1andose en otros circui
tos educativos de la Direccion Regional del Ministerio de 
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Educaci6n Publica, entre otros lugares, en Desampara
dos, San Miguel, Aserrf y Acosta. 

Es interesante hacer notar que en el ambito de la 
ensefianza en otras disciplinas, tambien se ha hecho inno
vaciones sugerentes mediante el uso de fuentes testimo
niales y la historia local. Al respecto Emilio Vargas, pro
fesor de historia ambiental de la Universidad Nacional, 
comenta que en su experiencia pedag6gica utilizando 
fuentes testimoniales, los estudiantes enriquecen signi
ficativamente su perspectiva te6rica y practica a traves 
del contacto directo con las voces populares de la histo
ria y sobre los cambios ambientales del pasado. Dichos 
cambios, relatados por los mismos protagonistas, permi
ten integrar tanto eventos de largo plazo como tambien 
los de la historia contemporanea, por cuanto pedag6gi
camente la secuencia inversa que va del presente hacia 
el pas ado puede mantener y estimular el interes de los 
estudiantes por la historia, en especial si existe contacto 
directo con la realidad de los pobladores locales en las 
cercanias 0 dentro de las areas protegidas. Ese contacto 
10 proporciona la exploraci6n in situ del paisaje transfor
mado, la experiencia directa en los ecosistemas natura
les que aun existen y las entrevistas de historia local. 2 

Desde el punta de vista hist6rico, esto significa que la 
historia oral y la historia local constituyen un vehfculo 
para iniciar, desde el pasado inmediato y mas reciente, 
la exploraci6n de las tendencias de mas largo plazo que 
trasciendcn cl periodo de vida de los entrevistados y al
canzan a sus abuelos y tatarabuelos. 

Esta perspectiva de integraci6n de la historia a los 
procesos locales a traves de fuentes orales, tiene mayores 
alcances integrando metodologias participativas. Por ejem
plo, mediante la socializaci6n y discusi6n de testimonios y 
a traves de tallercs de producci6n colectiva de conocimiento 
con participaci6n de los entrevistados, los que incluirian 
recorridos por los sitios de interes hist6rico, en los que los 
participantes reconstruyen la memoria hist6rica para luego 
ser compartida en los divcrsos espacios de la comunidad .. 3 

El acompafiamiento a docentes de Estudios Sociales 
de Segunda Ensefianza a cargo de proyectos de "Servicio 

Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 27-42/31 



Comunal Estudiantil" del Ministerio de Educaci6n 
Publica, nos ha permitido constatar que el aprendizaje de 
la historia se torna significativo para los y las estudian
tes cuando se logra engarzar con su entorno inmediato.4 

El servicio comunal estudiantil se valora como el espacio 
significativo para la formaci6n civica de ciudadanos y ciu
dadanas conscientes de sus derechos y responsabilidades, 
para fortalecer en el estudiante valores eticos, sociales y 
civicos, participar activamente en la construcci6n de solu
ciones a los problemas institucionales y comunales, y de
sarrollar en el estudiante capacidades para el analisis de 
situaciones y la torn a de decisiones para solucionarlas." 

Por otra parte, recientemente nos hemos dado a la 
tarea de disefiar talleres para motivar la perrnanencia de 
estudiantes en el sistema educativo, mediante los cuales 
se han verificado logros importantes en la medida en que 
el enfoque educativo empleado facilita a los y las estudian
tes correlacionar contenidos tematicos del curricululn con 
sus propias experiencias, conocimientos y vivencias. Des
de esa perspectiva, cada estudiante integra los nuevos co
nocimientos en una estructura de saberes construidos con 
anterioridad, que no s610 modifica el nuevo conocimiento, 
sino la estructura misma. Esto significa que cada apren
dizaje reconfigura los conocimientos alcanzados hasta ese 
momento, asignandole nuevos sentidos y ampliando las 
compresiones anteriores. ,; 

Desde la 6ptica de la mediaci6n pedag6gica, todos 
los acontecimientos y experiencias de los y las j6venes par
ticipantes pueden convertirse en un objeto de aprendiza
je, quienes aprenden 0 desaprenden desde la experiencia. 
En otras palabras, sus historias, vivencias, goces, suefios, 
tristezas y alegrias se convierten en la fuente mas rIca 
para la reflexi6n y el aprendizaje colectivo. 

Para finalizar este apartado, nos permitimos pre
sentar los principios que nub'en estos espacios educativos, 
por cuanto han permitido a los y las estudiantes disfrutar 
plenamente de las actividades educativas desarrolladas. 

• Participacion: los y las j6venes tienen una alta cuo
ta de responsabilidad de su aprendizaje; establecen 
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• 

• 

• 

metas, llevan su propio ritmo, toman decisiones y 
ayudan a otros (as). Participan desde su propia his
toria y experiencia, con sus referentes de genero, fa
miliares, comunitarios. 

Creatividad: se estimula permanentemente la li
bertad para la creacion, la generacion de aportes 
propios, la originalidad. La capacidad para hacer, 
re-crear y sofiar nuevos y variados mundos. 

Expresividad: las emociones y los sentimientos, las 
experiencias y los valores personales son esencia
les y son expresados desde las mas diversas formas: 
musica, dibujos, teatro, literatura, entre otras. 

Relacionalidad: definitivamente se procura un am
biente rico de intercambios, don de impera un clima 
emocional de respeto a la diversidad, y se constru
yen relaciones humanas significativas y fuertes 
vinculos entre los y las participantes.ci 

El conjunto de las estrategias pedagogicas emplea
das procura la construccion de proyectos de vida integra
les en la poblacion joven, incrementar sus posibilidades de 
desarrollo humano en el contexto educativo formal y mas 
alla de el, y el desarrollo de habilidades sociales para la 
formacion de jovenes comprometidos con los retos que la 
sociedad plantea a la juventud en nuestro tiempo. 

La difusi6n de nuevos temas y problemas de la historia 

A 10 largo de veinticinco afios, el CENAP (Centro 
N acional de Accion Pastoral) hizo uso de la agenda ca
lendario "Aportes para una memoria popular", videos, 
publicaciones sobre historias comunitarias, todo como 
herramientas de educacion popular sobre la historia de 
Costa Rica, con la pretension de reconstruir la memoria 
colectiva de la cultura e identidad popular. Para ella hi
cimos esfuerzos de recopilacion de documentos historicos 
diversos, de narraciones orales y de autobiografias rela
tivas a los temas escogidos: organizacion popular, luchas 
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sociales, vivienda, religiosidad, cultura popular, entre 
otros. Este esfuerzo estimulo el desarrollo de las primeras 
investigaciones historic as que aplicaron los metodos de la 
historia oral (fuera de la academia) al estudio de los movi
mientos sociales de origen popular en el pais.' 

Ademas del trabajo desarrollado por el CENAP, se 
deben sefialar otros esfuerzos notables de recopilacion de 
fuentes orales. El primer esfuerzo es la publicacion, en 
forma de revista, de las tradiciones y narraciones orales 
indigenas compiladas por la antropologa Bozzoli y otros 
autores y autoras a 10 largo de varios anos, desde fines de 
los sesenta. La revista Tradici6n oral indigena costarri
cense publico su primer numero en 1982 y aunque no se 
edita regularmente, sigue todavia activa. En sus cuatro 
volumenes (14 numeros) ha publicado numerosas narra
ciones y relatos de literatura oral indigena, relativas a las 
etnias presentes en e1 pais. El segundo trabajo fue el Con
curso Nacional de Autobiograf'ias Campesinas, organiza
do por la Escuela de Planificacion y Promocion Social de 
la Universidad Naciona1 entre 1976 y 1978. Este concurso 
sugiri6 un conjunto de temas a ser tratados por los cam
pesinos y campesinas, quienes podian escribir de su puno 
y letra, 0 dictar sus memorias. Fueron recibidas 815 auto
biograffas, con un total aproximado de 15.000 paginas al 
cierre del concurso en marzo de 1978, 247 mujeres y 355 
hOInbres eran mayores de 50 anos de edad. Ambos traba
jos pueden considerarse como fuentes primarias de apo
yo secundario a la investigacion historica y de alto valor 
pedagogico. Las autobiografias campesinas, gracias a su 
codificaci6n, han sido utilizadas principalmente en inves
tigaciones sociol6gicas sobre procesos contemporaneos. R 

Entretanto, del proceso de producci6n y edicion de la 
coleccion de fasciculos "Nuestra Historia", hemos extrai
do algunas lecciones interesantes. 9 El proyecto pretendia 
hacer llegar a un publico arnplio el conocirniento historico 
InaS reciente por medio de diversas publicaciones: impre
sos, programas radiales, diaporamas, videos, etc., con el 
fin de efectuar una renovaci6n en los contenidos historio
gnificos que fuera alternativa a 10 que ha venido consu
miendo el costarricense en las aulas escolares y colegiales 
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o a traves de los medios masivos de comunicacion, 0 al 
mismo sentido comun de la opinion publica, con su imp or
tante componente de estereotipos, ideologizaciones, miti
ficaciones 0 simples distorsiones desinformadas.lO 

Por otra parte, se propuso crear espacios para la ex
posicion abierta de temas y estimular la reflexion crftica 
del lector, 10 que de alguna manera Ie favorecerfa el es
tablecimiento de relaciones pasado-presente. Se planteo 
una historia viva y de interes para un publico que fuera, 
mediante la lectura, objeto de cierta sensibilizacion por 
las cuestiones historic as del pafs ("historia social", en el 
sentido de historia total) que se Ie apartara de la historia 
oficial, acritica e ideologizante y poco problematizadora de 
nuestro pasado y presente. 

Algunos tomos se dieron a conocer para ser discu
tidos con circulos focalizados (v. gr. , grupos comunales) 
mediante material pre-impreso y contando con las exposi
ciones del respectivo aut or. De igual manera se utilizaron 
como textos en el cursu de la Escuela denominado "Taller 
de Extension" de tal forma que los estudiantes los utiliza
ran en practicas extensivas con grupos seleccionados. Por 
ejemplo, el de Mario Oliva fue discutido con obreros de 
Pavas y otros mas. Se trataba de medir la aceptacion y el 
aprovechamiento del material. Todo esto antes de que el 
material estuviera impreso. 11 

EI proceso mismo de produccion genero un clima de 
discusion al interior de la comunidad historiografica en 
torno a las diversas formas de acercamiento con la socie
dad y estimul6 un monumental esfuerzo de trabajo colec
tivo, interdisciplinario e interinstitucional. La coleccion 
ha tenido much a accptacion en diversos sectores de la so
ciedad costarricense. No obstante, la Escuela de Historia 
no Ie ha dado continuidad al Proyecto y se detuvieron las 
actividades con grupos locales y organizados. Otra limita
cion es que no se ha efectuado una segunda edicion actua
lizada ni se han preparado producciones, utilizando otros 
medios, haciendo reelaboraciones 0 adaptaciones de sus 
textos, 10 cual requiere de un equipo humano con suficien
tes recursos tecnicos y Tnateriales. 1 ~ 
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Los desaflos 

Las experiencias desarrolladas en el call1po de la di
fusion historica y la recuperacion de la ll1ell1oria colectiva, 
desde los prograll1as de extension social de las Escuelas 
de Historia de las universidades estatales, deben de ser 
sistell1atizadas y no solall1ente evaluadas con la finalidad 
de extraer logros y lill1itaciones de las acciones ell1pren
didas. Al respecto conviene sefialar la diferencia existen
te entre all1bos procesos de creacion de conocill1iento. La 
evaluacion acentua en la ll1edicion de los resultados de un 
proyecto a partir de la confrontacion de los resultados con 
los objetivos, ll1etas y acciones propuestas con el fin de 
hacer recoll1endaciones para futuras acciones. 

La sistell1atizacion supone un proceso de reflex ion 
ll1as profundo sobre una experiencia a partir de un hilo 
conductor 0 eje de reflexion. A diferencia de la evaluacion, 
la sistell1atizacion enfatiza en ]a dinall1ica del proceso y 
no solo en los resultados. Oscar Jara, afirll1a que: 

"La sisternati'lacion es aquella interpretacion critic a de una 
o varias experiencias, que, a partir de un ordenarniento y re
construccion, descubre 0 explicita la logica del proceso vivido, 
los factores que han intervenido en dicho proceso, COInO se han 
relacionado entre sf, y por que 10 han hecho de ese Inodo."" 

Con base en e1 aporte de Oscar ,lara, se puede de
rivar que la sistell1atizacion, aplicada a practicas concre
tas de educacion proll1ocion y organizacion social, tiene la 
ventaja de que perll1ite identificar, clasificar y ordenar los 
elell1entos de la practica que hell10s vivido para hacerla 
susceptible a un ejercicio de interpretacion teorica con el 
proposito de ll1ejorar sustancialll1ente nuestra interven
cion en la sociedad. 

Adicionalll1ente, la sistell1atizacion tiene otros atri
butos que la convierten en una propuesta teorico-ll1eto
dologica apropiada para reconceptualizar nuestras accio
nes del pasado y del presente de cara a los desafios de la 
sociedad actual. Prill1ero, la sistell1atizacion alude a un 
proceso de reflex ion que involucra a divers os actores, para 
capturar las percepciones, interpretaciones, intenciones, 
relaciones y reacciones entre las personas ill1plicadas 
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en la experiencia con la finalidad de apropiarse de ella 
y trascenderla. Segun Alfonso Ibanez, ello conduce a la 
elaboracion de estrategias politico-pedagogic as de inter
vencion en funcion del apoyo y potenciacion del protago
nismo de los distintos sujetos. '4 Segundo, busca enrique
cer, confrontar y lllodificar el conocimiento teorico que 
poseemos para producir un nuevo conocimiento capaz de 
transformarse en una herramienta pertinente para mejo
rar nuestras estrategias de intervencion social. Tercero, 
orden a conocimientos dispersos que surgen a 10 largo de 
la experiencia, en la busqueda de coherencia entre 10 que 
se pretende de hacer y 10 que se hace. 

En sfntesis, posibilita crear un espacio de discusion 
participativa, no para contar anecdotas, sino para aden
trarse Y aprender de 10 vivido e identificar contradiccio
nes, inconsistencias, tensiones, aciertos y limitaciones 
que son sometidos a la crftica y autocrftica para su socia
lizacion mediante la discusion constructiva. Sistematizar 
las experiencias desarrolladas en el trabajo de la recupe
racion de la memoria colectiva y de difusion historica nos 
permitiria hacer un balance a profundidad del camino 
recurrido, tarea que a la postre permitirfa, en primera 
instancia, poner en contacto a los y las historiadoras que 
hemos estado al frente de proyectos de esa naturaleza e 
iniciar la construccion de una agenda de trabajo comun, 
de ser posible, interinstitucional. En concreto, se sugieren 
las siguientes acciones: 

1. Conformar una comisi6n con el concurso de histo
riadores e historiadoras de la Universidad Nacional 
y de la Universidad de Costa Rica que han lllostrado 
una trayeetoria s61ida en las areas de trabajo reI a
cionadas con la difusi6n hist6rica y la recuperaci6n 
de la memoria colectiva. 

2. Organizar un taller (a cargo de la cOlllisi6n antes 
mencionada) con el fin de iniciar la construcci6n de 
una agenda de trabajo comun. 

3. Conformar un equipo especifico que redacte una 
gufa metodo16gica para sistelllatizar las experien
cias realizadas. 
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4. Propiciar un encuentro amplio para poner en comun 
las experiencias desarrolladas en el ambito univer
sitario y fuera de eL 

5. A la 1uz del proceso de reflexi6n que genere la sis
tematizaci6n de experiencias, definir lineaInientos 
estrategicos para lograr una intervenci6n de mayor 
impacto sociaL 

6. Buscar fuentes de financiamiento que pennitan la 
sostenibilidad de programas, proyectos y activida
des especfficos. 

7. Establecer un espacio permanente para la puesta 
en comun de nuestras acciones, el debate te6rico, la 
producci6n de conocimiento susceptible de ser publi
cado en revistas especializadas y la generaci6n de 
materiales educativos con el prop6sito de alcanzar 
auditorios mas arnplios. 

Conclusiones 

La construcci6n de una agenda de acci6n social, per
tinente y responsable, solo sera posible si existe la volun
tad polftica para echarla andar. Para empezar se requiere 
hacer un balance sobre los alcances y limitaciones de las 
experiencias de acci6n desarrolladas por universidades, 
instituciones y ONG's. ", 

Entre algunas de las experiencias de las cuales se 
podrian extraer irnportantes lecciones, se puede citar 
la publicaci6n de rnateriales educativos como la "Agen
da Aportes para una ]'.1emoria Popular", la colecci6n de 
fasciculos "Nuestra Historia" y la colecci6n de los textos 
educativos "Hacia la Luz". 19ualm.ente las experiencias de 
recuperaci6n de la rnemoria colectiva 0 de la historia de 
cOlllunidades. Es el caso del Trabajo Comuna1 Universi
tario de la Escuela de la Historia de la UCR denornlnado 
"Pasado y presente de las cOlnunidades" y la recuperaci6n 
de las experiencias organizativas del ITlovimiento COlnu
naL Los procesos que desarrollan los museos locales para 
e1 rescate y protecci6n del patrirnonio cultural, como es el 
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caso del Museo de San RaIn6n 0 el Museo de Cultura Po
pular de Santa Lucia de Barva. IgualInente. la praxis de 
los departaInentos de servicios educativos del Museo del 
Banco Central y ellV[useo Nacional. La cita anterior no es 
exhaustiva, pero es representativa de algunas iniciativas 
que no se han sistenlatizado. 

Un balance preliIninar, fundaInentalnlente viven
cial y autocritico, me perInite afirInar: primero, que ha 
faltado un esfuerzo de evaluaci6n y sistelllatizaci6n con 
la participacion de actores involucrados. Segundo, las 
experiencias no han pas ado de ser "experiencias delllos
trativas" desvinculadas entre si y, en la Inayoria de los 
casOS, sin el aInparo de un prograllia dot ado de recursos 
y personal perlllanente. Tercero, el quehacer en el callipo 
de la difusi6n hist6rica y la recuperaci6n de la lllellioria 
colectiva no goza de la organicidad y la legitirnidad acade
ITIica necesarias para desarrollarse plenaInente. Cuarto, 
es necesario construir una agenda de trabajo interinstitu
cional e interdisciplinaria. A continuaci6n se Inencionan 
algunos campos de acci6n prioritaria: 

Partiendo de que la forInaci6n para el ejercicio de la 
ciudadania es priInordial en el contexto de la perdida de la 
legitilliidad del sistema politico costarricense, es urgente 
crear espacios para ensenar a ejercer la ciudadania a teIn
prana edad. Por esta raz6n, es necesario apoyar iniciati
vas en ITlarcha tendientes a fortalecer la Educaci6n Civica 
y el desarrollo de valores de solidaridad y responsabilidad 
social. En tal sentido, se pueden coordinar esfuerzos con 
ei Ministerio de Educacion Publica y otras entidades inte
resadas en la educaci6n ciudadana. Un segundo esfuerzo 
debe orientarse a transfurrnar los ITletodos de ensenanza 
de la historia para contribuir a que nuestras aulas dejen 
de ser escuelas auditorios y puedan transitar hacia un 
modelo vivo, din~iInico y, significativo, convertir la clase 
en escuela taller y en aulas abiertas al entorno para que 
la ensenanza de la historia deje de ser tan aburrida. 

El aurnento de los indices de deserci6n estudiantil, 
la repitencia, la resistencia de los y las j6venes a penna
necer en el sisteITla educativo forInal, nos induce a pre
guntaITlOs que estaITlOS haciendo para Inejorar la calidad 
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de la ensefianza y desde nuestra disciplina, que podeIllos 
hacer para provocar el interes y la pasion de los y las jove
nes por la historia. 

El tercer call1po de trabajo esta en la recuperacion 
de la historia de las cOIllunidades. En este frente de ac
cion los y las historiadoras pueden aportar conociIllientos, 
Illetodos y tecnicas para que la reconstruccion historic a se 
haga con rigurosidad y abra paso a la creacion de fuentes 
y tradiciones orales. Lo anterior puede enriquecer el estu
dio de la historia local, las redes de poder y otros teIllas 
que se analizan Illejor en contextos Illicro-sociales. 

El cuarto eje de trabajo esta relacionado con el de
sarrollo turistico sostenible, responsable y arIllonioso con 
el Illedio aIllbiente y con el patriIllonio historico-cultural 
costarricense. Este sector deIllanda la forIllacion de estu
diantes, guias turisticos y personal de agencias y hoteles, 
que requieren conociIllientos relacionados con la historia, 
tradiciones, identidades culturales e hibridacion cultural, 
entre otros teIllas. 

Los call1pos de accion Illencionados deben iIllpulsar 
la produccion de una variada gaIlla de recursos educati
vos, tales COIllO Illaterial didactico, software educativo, pro
graIllas radiales, produccion de audiovisuales, entre otros. 
Para elaborar este tipo de productos se cuenta con recurso 
hUIllano potencial preparado en nuestras universidades. 

Se requiere usar la iIllaginacion para buscar fondos 
que perIllitan hacer extension social. Hoy en dia se ha ex
tendido entre la eIllpresa privada el concepto de responsa
bilidad social corporativa, que ha llevado a destinar parte 
de sus ganancias en favorecer el desarrollo sostenible, la 
educaci6n y otras areas. En todo caso, se debe evitar la 
excusa facil de decir que no hay presupuesto para la acti
vidad extensiva. 

Invito a la cOIllunidad de historiadoras e historia
dores a agregar teIllas de discusion a esta "agenda social" 
preliIllinar y a preparar un encuentro para continuar de
batiendo los teIllas analizados en esta Illesa redonda. 
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