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ResuD1en 
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Abst;ract 

This work intends to circumscribe the concepts on diffusion, 
dissemination, applied history, and the extension of history, 
in line with the historiographical practices of the past 30 
years. The author underscores the need to create history 
with the people under the philosophy of action-research, as 
an essential part of the dissemination of history. In the end, 
the article presents the example of how the Clionet Costa Rica 
Project has tried to link the scope of investigation, teaching, 
and extension through the use of new technologies. 

Keyw-ords: Social History - Central America - Costa 
Rica - Short-term History - Disclosure of History - New 
Technologies 

Introduccion 

Definir la difusi6n hist6rica, tanto en el ambito na
cional como internacional, resulta sumamente dificil y 
problematico. Dentro de la historiografia, penosamente 
se puede hablar de una epistemologia de la difusi6n; 10 
habitual es encontrar en los oficiantes de la historia un 
gran desconcierto conceptual, el cual, a su vez, se refleja 
en la constante confusi6n bibliografica entre los terminos 
de difusi6n, divulgaci6n, historia aplicada y extensi6n 
hist6rica, vocablos que muchas veces tienden a ser usados 
como sin6nimos. 

Recientemente, Gustavo Naranjo, en su tesis sobre 
divulgaci6n cientifica aplicada a la historia, sefialaba la 
desorientaci6n conceptual vigente en nuestro pais. Segun 
Naranjo, la historiografia nacional todavia no ha logra
do comprender los alcances de 1a divulgaci6n y difusi6n 
hist6rica. Para el, el efimero auge de otros proyectos de 
graduacion diferentes a las tesis en la Escuela de Historia 
de la Universidad de Costa Rica, entre 1990 y 1995, se 
bas6 unicamente en la metodologfa de la museologia y la 
literatura, 10 que conllcvo a la realizaci6n de proyectos de 
difusion 0 extension en forma aislada y sin una estrategia 
divulgativa.! De este modo, segun Naranjo: 

"Diferentes lniernbros de esta Escuela lde Historia de la Uni
versidad de C06ta RicaJ asi como un nurnero nada despreciable 
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de alUIllnos, participaron en, al lllenos, una decena de proyectos 
que resultaron de la publicaci6n de libros, exposiciones y proyec
tos de diversa indole pensados para popularizar la Historia. 

De esta totalidad, algunas iniciativas, cUlllplido su objetivo in
Inediato, no se extendieron lllaS alia del illlpulso inicial; otras 
alcanzaron un buen nivel de publico, pero no se Illantuvieron, 
en fin, algunas se tradujeron en forIllas insospechadas (COIllO el 
actual Trabajo Comunal Universitario Pasado y Presente de las 
Comunidades Costarricenses) pero todas elias -independiente
Illente de su alcance- resultaron ser, ala larga, IllaS provechosas 
COIllO investigaciones que COIllO proyectos de divulgaci6n. 

Esto porque ninguna alcanz6 los estandares de un proyecto de 
divulgacion pOl' una sencilla razon: todas las herraIllientas uti
lizadas en estos proyectos pertenecian, casi de Illanera exclu
siva, a la Historia 0 a su call1po popularizador Illas pr6xilllo: 
la museologia. Poco aprovechamiento se hizo de los mctodos y 
tccnicas de divulgaci6n, resultando en su lugar estupendos y 
bien logrados libros, exposiciones y proyectos de difusion".:' 

Si bien, la propuesta de Naranjo se enfoca esen
cialmente desde la perspectiva comunicativa, sus obser
vaciones pueden ser interesantes para un futuro debate 
sobre la importancia de la divulgacion en las unidades 
academicas. En concreto, Naranjo Chacon senala como 
las escuelas de historia costarricenses no han integrado 
la divulgacion y la difusion como parte esencial de sus 
proyectos academicos; dejandolos, en el mejor de los casos, 
en manos de algunos profesores, que actuan segun su pro
pia criterio; y en cl peor aceptando sin ningun reparo la 
reconstrucci6n de la memoria por novicios, aficionados y 
periodistas, historia que por cierto se hace desde la pers
pectiva tradicional, ideologizante y personalista.:J 

Tal observacion coincide con la real izada por varios 
divulgadores y difusores en 1996, en una serie de entre
vistas recolectadas por los estudiantes del profesor Ivan 
Molina. Asi por ejemplo, en ese ano Francisco Enriquez 
senalaba con respecto ala reforma curricular y el proyec
to de extension emprcndido por la Escuela de Historia de 
la Universidad de Costa Rica, como: 

" ... Inuy pocas personas son las que se han compenetrado, no es 
toda la Escuela y todavia la difusion historica se presta para 
confusiones ... porque muchos profesores no tienen noci6n de 10 

Revista Historia N° 48, julio-diciembre 2003, pp. 43-80/45 



que es la difusion historica, no Ie encuentran sentido, los pri
meros pasos de la difusion historica tarn bien f'ueron de tanteo, 
porque a rnuchos de los que nos taco ejecutar, nos correspondi6 
aclaramos sobre la rnarcha de una buena cantidad de las cos as 
que habfa que hacer. Entonces, eso en terrninos generales, es 10 
que se da".-1. 

Por su parte, Mario Samper refiriendose al desarro
llo de la extension social en la Escuela de Historia de la 
Universidad Nacional indicaba como: 

"En ese tiernpo, [1983-1985] en la Escuela de Historia de 1a 
UNA, organizamos un area de cornunicaciones y divulgaci6n 
que fue durante un tiernpo, un par de anos, una cuarta area 
de 10 que era investigaci6n, docencia y extensi6n, que aqui en 
la VCR se llarna acci6n social. Entonces, durante ese lapso, la 
Escuela tuvo un area de publicaciones y difusion, de la cual, yo 
fui e1 coordinador, en ella tambien particip6 el mismo Carlos 
Luis Fallas Monge; asimismo participaron varios otros colegas 
de la Escuela. Despues de un tiempo, esa area pas6 a rnejor vida, 
porque se pens6 que eso, en cierto modo, debia ser un trabajo 
perrnanente que se realizara en diversas areas de la Escuela y 
no aparte".:; 

Las observaciones realizadas en 1996 por Samper 
y Enriquez develaban un paisaje borroso para la difusion 
y la divulgacion historica, que iba mas aHa del mero pro
blema de concepcion. En efecto, tales actividades no eran 
parte de un proyecto integral de ambas escuelas y cuando 
10 fueron, tuvieron un caracter efimero, reintegrandose a 
otras areas. Asimismo, la definicion misma de las activi
dades se confundia tanto en las universidades como en 
las mismas unidades academicas, 10 que parecia obstruir 
un dialogo mas fluido entre eHas. En efecto, mientras en 
la EHUCR se hablaba de ace ion social, en la EHUNA se 
discutia sobre difusion. 

Finalmente, al parecer hubo una importante re
sistencia pasiva y activa entre los mismos academicos de 
ambas unidades academicas, que no sumo esfuerzos en la 
elaboracion de un proyecto academico mas integral. En 
consecuencia, algunos proyectos tendieron a descompo
nerse, como fue el caso del Bueno de direccionar la licen
ciatura de historia de la EHUCR en la difusion y divul
gacion y dejar las tare as de investigacion a los postgrados 
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y a1 CIH (Centro de Investigacion Historica, actua1men
te denominado Centro de Investigaciones Historicas de 
America Central). 

Una segunda indicacion de Naranjo Chacon mues
tra como los proyectos de divulgacion y difusion, desarro
Haron sus propuestas inspiradas en la literatura y la mu
seologia. Aunque Naranjo no alude directamente a ello, 
tal eleccion en 1a EHUCR devino en el naufragio de las 
iniciativas. Asf por ejemplo, cada uno de los proyectos de
bia realizar una investigacion de base, equiparable a la 
realizada para una tesis. Posteriormente, se debia elabo
rar e1 guion cientifico y a partir de este, el guion musefsti
co, con el cual se preparaban las sinopsis para final mente 
realizar la exposicion del proyecto. 

Al final de ese proceso, el resultado eran tres pro
ductos onerosos, cada uno de enos equivaleniemenie al tra
bajo de una tesis. Curiosamente, la justificacion de varios 
colegas a tal carga de trabajo era la de mantener ciertos 
esiandares de rigurosidad. Como se puede derivar de todo 
10 anierior, se creia que los proyectos de divulgacion 0 de 
difusion no podfan prescindir de la investigacion de base 
generada por la misma propuesta. De ahf, que se sostenfa 
que e1 divulgador y el difusor de historia era un tipo de 
investigador que debia encargarse de elaborar un estudio, 
publicarlo y divulgarlo, ya sea en una exposicion museisti
ca, un libro 0 revista de lectura popular, 0 popu1arizarlo a 
traves de un program a radial 0 televisivo. En el caso de un 
proyecto difusivo, realizar todo 10 anterior, pero ademas, 
presentarlo a las comunidades, usual mente como una re
tribucion a la cooperacion brindaba al investigador. <> 

Curiosamente, a las denominadas sfntesis historio
graficas, basadas en las investigaciones de oiros his to
riadores, no les era requerido ese proceso de indagaci6n 
primaria. Parad6jicamente, muchas de esas sinopsis son 
laureadas como reconstrucciones interpreiativas, aspecto 
que Naranjo Chac6n deja entrever en su analisis. 

Fina1mente, Naranjo indic6 que los proyectos de di
vulgaci6n de la EHUCR y la EHUNA no lograron estable
cer procesos permanentes, por 10 que su incidencia sc ha 
diluido, hasta su virtual desaparici6n en el escenario de 
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los proyectos de graduacion. Con ello, la sofiada historia 
aplicada, la divulgacion y la difusion historica realizadas 
desde la licenciatura zozobro. 

En respuesta a estas deficiencias, Naranjo Chacon 
defiende, desde la perspectiva cOIIlunicativa, establecer 
una divulgacion integrada tanto COIIlO un eleIIlento esen
cial en el desarrollo de una historia IIlaS viva y IIlasiva, 
COIIlO la aproxiIIlacion entre las diferentes areas existentes 
en las unidades acadeIIlicas. No obstante, desde su punta 
de vista debe diferenciarse la divulgacioll de la difusion y 
para ella debe recurrirse a la cOIIlunicacion social: 

" ... disciplina que contiene nuestra buscada diferencia entre di
fusion y divulgacion: el periodismo, el cual contiene la especifi
cidad del periodismo cientifico. 

A pesar de los inconvenientes que este nombre conlleva, el 
termino de Periodismo Cientifico (PC) represent a la idea hasi
ca de "llevar la ciencia al publico en general, para atender asi 
al requerimiento social de informacion cientffica para todos", 
ademas de ser un "proceso social que se articula a partir de 
la relacion entre organizaciones formales (editoras, emisoras) 
y la colectividad (publicos, receptores), a traves de canales de 
difusion (diario, revista, radio, television, cine) que aseguran la 
trasmision de informaciones (actuales) de naturaleza cientifica 
y tecnologica, en funciones de intereses y expectativas (univer
sos culturales 0 ideologicos)".7 

Tal propuesta se contrapone a la vision de difusion y 
divulgacion, ligadas a las herraIIlientas teorico IIletodolo
gicas tanto de la historia aplicada COIIlO de la IIluseistica. 
Dicha relacion fue definida por Ronny Viales en 1996. Se
gun el, la difusi6n historica: 

"es un tipo de historia que tiene unos fines similares ala inves
tigacion cientifica (entre comillas) historica convencional, pero 
que va mas alia, en el sentido de entrar en contacto con la co
munidad. Por 10 tanto, originalmente se penso que la difusion 
historica es una primera divulgacion de los resultados de otras 
investigaciones. Algunos companeros creyeron que 10 que habfa 
que hacer era definir temas de divulgacion, recopilar material 
y transformarlo de tal manera que fuera asequible al publico. 
En realidad, nosotros hemos concebido la difusion hist6rica en 
terminos de 10 que hemos denominado historia aplicada, que 
es una metodologia, en la cual uno primero hace un pequeno 
diagnostico de necesidad del conocimiento historico al interior 
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de un detenninado entorno social, puede ser una instituci6n, 
una comunidad, una localidad 0 una municipalidad, etcetera, 
etcetera, y formular un proyecto, sobre la base de ese diagn6s
tico donde se demuestre que efectivamente la gente tiene avidez 
de conocimiento historico en determinado tema 0 en determina
da ram a para fundamentar una serie de proyectos que tienen 
que ver precisamente con la comunicabilidad de conocimiento 
hist6rico. Entonces la investigaci6n aplicada es un tipo de in
vestigacion, que precisamente se desarrolla para satisfacer una 
necesidad y no pOl' cl mero interes del investigador en terminos 
academicos. Esta investigaci6n aplicada, entonces, tiene sus si
lllilitudes y diferencias con el llletodo de investigaci6n hist6rico 
tradicional, porque incorpora todas las tecnicas y metodos de 
la investigaci6n social, pero a la vez, es una investigaci6n tan 
erudita como la cientffica que ocupa de varios afios. Una diferen
cia de la historia aplicada es que es una investigacion que tiene 
resultados concretos en un plazo menor, pero si hay que hacer 
investigaci6n z,Que es la diferencia con la concepcion tradicional 
de investigaci6n? Esa de que el historiador de difusi6n es uno de 
los divulgadores. 

Al final, entonces, el conocillliento que difunde es produ
cido pOl' el mismo investigador y la forma en que se comunica 0 

en que se difunde es la segunda parte de la investigaci6n de la 
historia aplicada".8 

A pesar del enfasis dado a la comunicaClon por Na
ranjo Chacon y a la necesidad de crear una historia apli
cada, claramente diferenciada de la difusion y la divulga
cion, como defiende Viales Hurtado, ambas definiciones 
comparten un marcado verticalismo, donde la historia 
academica trasmite a los otros la "verdadera historia". 8i 
bien es cierto, ambas perspectivas result an indispensa
bles en el debate, nosotros preferimos rescatar la din ami
ca historiografica que se ha desarrollado desde mediados 
de la decada de 1980, para visualizar una definicion mas 
acorde a 10 que realmente se ha practicado en la difusion 
y la divulgacion en nuestro pais. De esta forma, segun 
nuestra opinion, desde la practica historiografica costa
rricense se puede precisar el contenido de los conceptos de 
divulgacion, difusion y extension historica, y consecuente
mente establecer su incidencia en la memoria historica. 
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Divulgacion historica: un proceso de reunion 
entre la academia y la sociedad 

A diferencia de Naranjo y Viales, para nosotros la 
divulgaci6n es un proceso complejo que se divide segun los 
diferentes publicos a los que se dirige. En el casu costarri
cense, la divulgaci6n se ha mostrado como un proceso don
de, desde el mundo academico, se busca poner en manus 
de un auditorio determinado una obra, una experiencia 
o un analisis determinado. Para ella se buscan diversas 
vias de comunicaci6n como son las denominadas revis
tas academicas, los libros, ensayos y textos educativos, la 
publicaci6n de opiniones en semanarios y peri6dicos 0 la 
exposici6n de resultados en program as radiales y televi
sivos, entre otros. A pesar de que en algunos casos, se ha 
planteado la necesidad de establecer diagn6sticos previos, 
que solventen necesidades concretas de la sociedad, en la 
realidad pocas veces estos se han realizado. Lo que ha 
predominado es la elaboraci6n de productos academicos, 
a los cuales, posteriormente, se les busca un publico de
terminado, como pueden ser el universo de los colegas, el 
de los estudiantes universitarios, el de los estudiantes de 
primaria y secundaria, el de la clientela culta 0 intere
sada en la historiografia y, marginalmente, los obreros, 
campesinos y j6venes expulsados del sistema educativo, 
con jornadas extenuantes y salarios miseros. 

Rasta ahora, las producciones divulgativas mas 
usuales han sido las colecciones de libros, la publicacion 
de ensayos, la edicion de revistas impresas y digitales, la 
produccion de ciertos programas de television y, marginal
mente, cxposiciones fotograficas y museisticas. Aunque la 
elaboracion de CD ROMs pedag6gicos y divulgativos ha 
aparecido a inicios del siglo XXI como alternativa mas 
barata y sumamente atractiva para los divulgadores. 9 

Como ya se indico, e1 publico privilcgiado ha sido el aca
demico, entendido este como el mundo de los historiadores 
profesionales, cientificos afines a las Ciencias Sociales y 
los estudiantes de pregrado, grado y postgrado. De este 
modo, los propositos de la divulgacion se han orientado a 
poner en circulaci6n diversos productos elaborados desde 
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el mundo academico para el consumo de su propia comu
nidad y solo accesoriamente se considera un publico mas 
amplio. Esto ha hecho que el proceso de divulgacion haya 
sido muy verticalista, partiendo del mundo academico 
para llegar al resto de la sociedad. Ello ha irnpuesto un 
vocabulario especializado dominado por lajerga propia de 
la historia; de ahi que el enfasis disciplinar se ha impues
to sobre el trabajo inter y multidisciplinar. 

Como consecuencia de 10 anterior, la divulgacion 
historica costarricense, ha tendido a ser institucionaliza
da, especffica y rigida. De momento, otros publicos han 
sido desatendidos. Asi, la denominada Public History, 0 

proyectos como History Worhshop, Historia 16, Historia 
Viva 0 la famosa revista Taller D' Historia no han forma
do parte del program a academico costarricense. Curiosa
mente, en Costa Rica no se han desarrollado revistas 0 

programas de television destinados al gran publico no es
pecializado, salvo notables excepciones como el programa 
"Conozcamos" de Canal 15, los boletines radiales y "Pano
rama Rural" de la EHUNA en la zona sur. Las pocas ini
ciativas institucionales como los libros "Nuestra Historia" 
y "Hacia el Siglo XXI", no tuvieron un seguimiento per
manente. Aspecto que contrasta con el desarrollado divul
gativo llevado a cabo pOI' los denominados historiadores 
liberales, los cuales, ademas de la publicacion de revistas 
y libros, se dieron a ]a tarea de editar novelas y remem
branzas literarias de tipo historico, en 10 cual destacaron 
Ricardo Fernandez y Manuel Arguello. 

En ese sentido, el reclamo de Naranjo Chacon de 
reconstruir procesos divulgativos, a traves de las herra
mientas de la comunicaci6n, es mas que oportuno. El pu
blico no academico, hasta ahora muy desestimado, desea 
tener productos que con un lenguaje llano puedan expli
car el pasado y comprender el presente. La propuesta de 
CD ROMs, revistas y libros hist6ricos, programas de te
levision y radiofonicos bajo esa perspectiva, seria una ex
celente oportunidad de rescatar la memoria historica y el 
quiza romantico, pero no par ella despreciable, proposito 
de darle voz a los silenciosos protagonisias de la historia. 
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Por su parte, la historia aplicada abarcarfa un pu
blico meta compuesto por instituciones y organizaciones 
que desean aprovechar las herramientas de la historia 
cultural, economica, polftica y social para resolver pro
blemas concretos. Las experiencias de Claudio Vargas e 
Ilena Munoz en FERTICA; 10 de Manuel Calderon en el De
portivo Saprissa 11 y lnas recientemente de los companeros 
de la EHUNA con el ICE constituyen ejemplos de ese tipo 
de vinculacion, que se ha extendido a multiples institu
ciones y que en la actualidad se recoge en el espfritu de 
la Maestrfa Aplicada de la EHUNA.'" No obstante, queda 
por debatir mas acerca de los peligros existentes en tal 
propuesta, entre los cuales destaca el riesgo de caer en 
el simple utilitarismo y la venta de servicios en provecho 
exclusivo de las instituciones solicitantes, desvinculando 
el caracter social y humanista de la historia. 

La difusi6n: 
una manera de hacer historia con 10 gente 

Por su parte, la difusion la conceptuamos como un 
proceso total mente diferente a la divulgacion y a la his
toria aplicada. Al igual que ellas, en la difusion existen 
diversos niveles y publicos, los cuales deben ser atendi
dos segun sus propias caracteristicas. La difusion es en 
esencia un proceso muy cercano a la accion de extender 0 
prop agar un conocimiento determinado, en asocio directo 
con el pliblico al que se dirige. Por ello, illlplica un proceso 
continuo y recfproco de retroa1illlentacion y apropiacion. 
Tanto las instituciones COlllO sus acadelllicos aprenden 
del publico llleta, al tielllpo que cste aprende de los aca
delllicos. Por ella trasciende la silllple traslllision de cono
cillliento. En cierto lllodo, la difusion asi entendida esta 
lllas cerca de 10 cultural y de la interaccion social, por 10 
que con respecto a la divulgacion y a la historia aplicada, 
aparenta ser lllas inorganica, difusa, abierta y flexible. 
Dada su cOlllplejidad, requiere usuallllente de un gran 
trabajo interdisciplinario, sin el cual no se podrian abar
car los diferentes puntos. Tal vez los proyectos "Aulas Li
bres", el Museo de Cultura Popular y el Trabajo COlllunal 
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"Pasado y Presente de las COInunidades Costarricenses", 
reflejaron en cierto InOIllento la ansiada construccion de 
la historia con la gente cOInun y corriente. 

Dos historiadores que han desarrollado este tipo de 
pnictica coinciden en la iInportancia de rescatar el prot a
gonisIno de las InisInas cOInunidades y sujetos estudiados. 
Asi por ejeInplo, Jose Daniel Gil Zuniga, ha senalado COInO 
en el proyecto "Aulas Libres": 

"Los que sabiamos de historia de Costa Rica. venimos a ense
narles a los ignorantes de la calle la historia de Costa Rica; y un 
dia nos dimos cuenta que los ignorantes eran los doctores y los 
licenciados en historia ... y los profesionales tuvimos que sentar
nos a la vera del camino para escuchar la 1ecci6n de Francisco 
Oviedo, 0 la lecci6n de dona Nuria Perez, quienes al final fue
ron los que terminaron escribiendo la estrategia. Uno solo era el 
acomodador de piezas. Es decir, la gente termin6 ensenlcindole a 
uno, y esa fue justamente la gran experiencia". l' 

Por su parte, Francisco Enriquez, dcsdc cl Tra
bajo COInunal Universitario "Pasado y Presente de las 
COInunidades Costarricenses", ha reivindicado e1 IniSInO 
proceso de interacci6n. Refiriendose a1 caInbio de pers
pectiva que tuvo dicho TCU luego del priIner ano, Enri
quez indic6 que el tuvo que Inodificar las orientaciones 
generales del IniSIno: 

" ... en cuanto a dinamizarlo, en que participara la poblaci6n y 
compartiera, tanto a la hora de la investigaci6n, en una especie 
de investigaci6n accion, como a la hora de difusion. Y alli, preci
samente, es donde cobr6 validez el trabajo de difusion historica, 
par'que empece con la idea de hacer exposiciones iotognificas y 
abandone la idea inicial que tenia e1 proyecto, la cua1 era, que de 
cada investigaci6n saliera un libro, una especie de memoria ... 
I esta perspectival tiene vari as ganancias l como J era 1a de rccu
perar el material fotognifico y documental, e ir archivando esa 
documentaci6n. Por otro lado, se logr6 compenetrar a la pobla
ci6n para que participara, a traves de concursos, ya sea con el de 
historia oral 0 con el de fotografias. La idea era que la poblaci6n 
interviniera en eso y ala hora de difundir el trabajo ... yendo a 
ver y estar ahf, en contacto con la exposicion, pues la gente se 
compenetra con su identidad".I-1 

A pesar de 10 diferente de las experiencias de Gil 
Zuniga y Enriquez Solano, en aInbos casos se ha dado un 
aeereaIniento a la cOInunidad, 10 eual ha perInitido crear 
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un valioso proceso de interaccion. El mismo se puede ca
racterizar como un proceso pragmatico, que requiere con
siderar las practicas y vivencias sociales de las personas 
con las que se trabaja. Ello permite hacer una reflexion 
organizada tanto de sus experiencias sociales, como de las 
posibles soluciones a sus problernas particulares. En su 
ejecucion, todos los participantes se convierten en sujetos 
activos y agentes del proceso de investigacion. Si bien en 
su desarrollo se destaca 10 informal, 10 cualitativo, 10 for
Illativo y 10 subjetivo, po see grandes oportunidades para 
la reflexion, la interpretacion y la creacion de conocimien
to historico, contribuyendo tanto a la memoria historica 
como al cambio social. 

Empero, tal dinamica no se ha propagado en la aca
demia. Fuera del proyecto de "Aulas Libres", el mismo Jose 
Daniel Gil ha trabajado en la creacion de la Asociacion 
Acuantd COITlO un intenio extra universitario de edificar 
una historia junto a los protagonistas, ademas de una in
teresante mezcla entre divulgacion y difusion historica, a 
traves de un prograrna radial que llego a toda la zona sur 
del pais, entre 1996 y el 2000. Desgraciadamente, ambas 
experiencias no se recogieron en articulos que explicaran 
los logros y limites de ese tipo de historia "des de abajo",15 
y la misma academia los observo como procesos interesan
tes, pero irrepetibles en su ambito habitual de trabajo. 

Ademas de las iniciativas de Jose Daniel Gil, en la 
EHUNA surgio otro proyecto con la intencion de hacer 
una hisioria no s610 inclusiva, sino tambien participati
va denominado "Museo de Cultura Popular"Y; Si bien es 
cierto pronto dejo de foril1ar parte de la EHUNA para de
sarrollarse corDO un proyecto independiente, adscrito a I a 
Vicerrectoria de Extension, y luego terrnino pOl' desvincu
larse de la Universidad Nacional, logro crear una valiosa 
dinamica de trabajo. A pesar de dicha separacion e1 mu
seo min mantiene sus propositos, lastilllosamente, para 
la comunidad de hisioriadores paso de ser un proyecto de 
extension a un "simple museo" y no un centro de difusi6n 
historica COlllO original mente se concibioY 

El Trabajo Comunal Universitario "Pas ado y Pre
sente de las Comunidades Costarricenses", articulado 
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a los programas de extensi6n de la EHUCR, es el tinico 
proyecto que ha perdurado por mas de diez alios, como 
parte de un proyecto academico. Si bien originalmente 
este TGU tuvo un gran impacto en la deseada articula
ci6n investigaci6n - docencia - extensi6n, dando paso a 
cursoS, proyectos de graduaci6n y a la generaci6n de nue
vos proyectos, para finales de la dec ada de 1990 tal enla
ce comenz6 a desaparecer conforme en la licenciatura de 
historia languidecian los proyectos diferentes a las tesis, 
por las razones ya expuestas. A pesar de ello, el TCU ha 
mantenido una vigorosa labor de rescate hist6rico en las 
comunidades, esperando mejores tiempos para rearticu
lar las diferentes areas de la historia.18 A diferencia de los 
proyectos de la Universidad Nacional, este ha encontrado 
una recapitulaci6n de algunas actividades de difusi6n y 
divulgaci6n, principal mente enfocadas en la denominada 
historia local. En esta area destaca el libro Estrategias 
para estudiar la comunidad donde vivirnos. 19 

Ahara bien, desde el punta de vista practico, la ex
tensi6n ha sido una politica de las universidades estata
les, las cuales comprenden la importancia del quehacer 
academico para la sociedad. La Universidad de Costa Rica 
define la extensi6n en asocio directo con la acci6n social, 
las cuales pueden: 

" ... conceptualizarse de muchas formas. Esta definicion de
pende de la vision de las autoridades universitarias y de una 
serie de elementos que deben ser considerados, tales como 
proceso, proyecci6n, sociedad, transferencia, soluci6n de pro
blemas, entre otros. 

Can la extension y acci6n social, las universidades estable
cen un contacto can la sociedad para participar en el proceso de 
cambio, enriqueciendola con valores y conocimientos, tratando 
de conservar las manifestaciones culturalcs de canicter local y 
regional. 

La universidad asume con la extensi6n y accion social el 
compromiso de acercar los bencficios de la educacion, la inves
tigacion y la cultura al los sectores sociales de su entorno. La 
extension y accion debe verse no como un proceso de una sola 
via, de 1a universidad ala sociedad, sino como un procesu lTIulti
direccional, donde la universidad aprende y enriquece las otras 
funciunes fundarnentales de 1a acadelTIia". ::::0 
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COlllO se desprende de la definici6n anterior, la ex
tensi6n debe conceptuarse COlllO el norte que debe regir 
a las diferentes unidades que integran las universidades 
estatales21 y que confluye y enriquece la dilllensi6n hUllla
nista de la historia, la cual se conceptua asi lllisllla COlllO 
un producto social necesario. De este lllodo, la extensi6n 
es un concepto que vincula la difusi6n y la divulgaci6n 
hist6rica. En cierto sentido, debe verse COlllO el rUlllbo que 
exige crear divers as actividades para ensanchar y ocupar 
nuevos espacios y publicos con el fin, no s610 buscar la 
lllayor alllplitud posible, sino que talllbien, con el objeto de 
lllejorar las condiciones de vida. 

En SUllla, tanto la difusi6n COlllO la divulgaci6n his
t6rica revisten una illlportancia estrategica para el de
sarrollo historiografico por una parte, y para la recons
trucci6n de una his tori a lllas inclusiva, delllocratica y 
transforllladora de la realidad por otra. Alllbas requieren 
desarrollar un trabajo titanico de reconstrucci6n investi
gativa, docente y extensiva constantelllente articuladas y 
retroalilllentadas entre si, aspecto que a su vez cOlllpro
lllete a los historiadores a reCOlllponer la cOlllunidad his
toriografica y la estructura acadelllica lllisllla. La nueva 
historiograffa exige la forlllaci6n no s610 de profesionales 
capacitados para la investigaci6n, sino talllbien de nue
vos historiadores con destrezas, sensibilidades y actitudes 
que los preparen para reconstruir una historia adecuada 
y pertinente a nuestro contexto. Cualquier futura reforllla 
curricular, tanto en Estudios Sociales COlllO en Historia, 
debe considerar dicha cohesi6n desde los lllislllOS cursos. 
EI valor de esto todavia no ha sido suficientelllente visua
lizado. Si 10 cOlllprendieralllos en su totalidad, dejarialllos 
de ser llleros consulllidores y podrialllos crear lllodelos 
propios de interpretaci6n y explicaci6n hist6rica, cuesti6n 
que salvo notables excepciones, estalllos lllUY lejos de 10-
grar COlllO cOlllunidad. De ahi que la desorientaci6n con
ceptual podria ser aliviada con la vieja, pero trascenden
tal f6rlllula de ligar la teoria con la praxis social. 

COlllO se desprende de este trabajo, la relaci6n teo
ria <=> praxis no ha estado ausente en el desarrollo de las 
propuestas de divulgaci6n y difusi6n hist6rica, 10 curioso 
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es que Illuchas veces es ignorada, para privilegiar las con
ceptualizaciones extranjeras, redundando en la confusion 
teorica sobre esos terIllinos. AsiIllisIllo, 10 fragIllentado de 
los proyectos y el predoIllinio de los intereses particulares 
de los investigadores, antes que la estructuracion de una 
politica integral de las Escuelas de Historia en sus planes 
de estudio y prograIllas de investigacion, ha provocado 
que la reflexion teorica Ill..'todologica se diluya y, en algu
nos casos, se pi erda definitivaIllente en el olvido. 

Divulgocion como proceso permonente 
de 10 disciplino historico 

En el aIllbito de la divulgacion su historia se desva
nece, hasta llegar a los IllisIllOS orfgenes de la historiogra
ffa nacional. No obstante, desde finales de la decada de 
1970 y en asocio ala denoIllinada "nueva historia" se han 
reconstruido proyectos Illas perIllanentes. COIllO en su 
oportunidad 10 senalaran Paulino Gonzalez y Victor Hugo 
Acuna, ~~ 10 Illas iIllportante ha sido la profesionalizacion 
de la disciplina historica, y con ella el fortaleciIlliento y 
renovacion de las unidades acadeIllicas y la aparicion de 
centros de investigacion, 10 que en el fondo ha perlllitido 
crear una cOIllunidad de historiadores SUIllalllente capa
citados, que divulgan y forlllan perIllanenteIllente nuevos 
profesionales, tanto en el call1po de la historia COIllO en el 
de la ensenanza de los Estudios Sociales. 

Quiza dentro de los proyectos Illas exitosos de di
vulgacion se encuentra la Revista de Historia, editada ori
ginalIllente por la EHUNA y que a partir de 1986 paso a 
publicarse conjuntalllente con el Centro de Investigacio
nes Historicas de la UCR. Una valoracion de la IllisIlla ha 
sido realizado Mario SaIllper, destacando la influencia de 
dicha revista en el reforzallliento de una cOlllunidad de 
historiadores,2;l aspecto reforzado por la EHUCR a traves 
de sus revistas digitales Cuadernos Digitales (con enfasis 
en 10 teorico-Illetodologico) y Didlogos (dedicada a la di
vulgacion de investigaciones). ~1 

Otro proyecto celebre de divulgacion, ha sido la co
leccion de fasciculos "Nuestra Historia" coeditados por la 
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UNA y la UNED. Segun IVlario Samper dichas publicacio
nes fueron ideadas original mente por el profesor Carlos 
Luis Fallas Monge, el cual pretendfa divulgar la investi
gaci6n hist6rica rrHis alIa del ambito universitario. Dicha 
idea luego fue asulllida por profesores de la EHUNA y la 
EHUCR los cuales enfrentaron el reto de contrarrestar la 
historia oficial del lV'Iinisterio de Educaci6n Publica y de 
CANARA (Camara Nacional de Radio). Para Sarnper: 

" ... el proyecto fasciculos, desde el principia, con el proceso de 
selecci6n y redacci6n estuvo iITlbuido por una profunda IIlOlestia 
con dos cosas. Una, con los enfoques tipo de materiales didactic os 
(que se usaban, y que se usan, en 1a ensenanza de los Estudios 
Sociales). Entonces, de alguna IIlanera, aunque no queriamos 
escribir textos de Estudios Sociales, ni querfamos acogermos al 
curriculum del MEP, nl nunca se buscaba la oficializaci6n de los 
fasciculos COITlO t.ales. Sf pensamos que podia ser un ITlaterial 
util para trabajo, ya sea como lecturas compleITlentarias para 
los maestros, estudiantes, profesores 0, algunos casos, para los 
estudiantes de secundaria. Entonces, habia una intenci6n de 
producir un material de sintesis analitica pens ante que pudiera 
ser util para el l\1EP como una pequena contribuci6n a rnejorar 
la calidad de la ensenanza de los Estudios Sociales 0 para contar 
con una disponibilidad de rnateriales que fueran mas alla de los 
textos. Esa era, tal vez, una de las ITlolestias. 

La otra molestia, lTIUY explicita, era con 10 que represent a
ba, y todavia representa, CANARA. Estabamos hartos de oil' 
todus las mananas capsulitas hist6ricas, con una vision real
mente retr6grada en todo sentido, porque no s610 falsificaba 
la historia, sino que indisponia a la gente contra la historia. 
Era una cosa que realmente nos rnolestaba mucho y teniamos 
(y algunos todavia tenemos) la esperanza de que los fasciculos 
pudieran servir de base luego para la elaboraci6n de materia
les radiales, una serie de programas radiales basados en los 
fasciculos, y luego con una serie de programas audiovisuales, 
que ell. algun momento pensarnos que podrfan ser dlaporamas 
o diapositivas, vistas pregrabadas de sonjdo 0 que podia even
tualmente servir para producir videos 0 programas tclevisivos 
que divulgaran una vision diferente, mas critic a, mas analitica 
de la historia".25 

Si bien, el proyecto tuvo una gran acogida e inclu
so se tuvo que reeditar, el ideal de divulgar una historia 
alternativa no fructific6. Los fasciculos se vendieron con 
exito en los cursos generales de la UNED, a los estudian
tes de Estudios Sociales y a los del curso de Historia de 
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las Instituciones. No obstante, no se constituyo en una 
historia que rivalizara con la oficial, la cual se sigue im
partiendo en las escuelas y en los medios de comunica
cion y tristemente debe ser memorizada, para superar 
las denominadas Pruebas Nacionales de sexto, noveno y 
undecimo ano. 

Dna valoracion critica de los fasc1culos fue realiza
da por Rodrigo Quesada. Para el, a muchos historiadores 
les resulto dificil compenetrarse en el proyecto: 

" ... sentarse a escribir un trabajo de divulgaci6n, un trabajo don
de el lenguaje sea 10 rmis simple y llano posible, es bien diffcil 
para una persona que estu acostumbrada a manejar un lenguaje 
completamente cuadrado. Parir una casa de ochenta paginas, 
donde usted pueda comunicar casas de una manera simple, a 
la rnayoria de nosotros se nos hizo un infierno eso, por 10 menos 
hubo como cuatro 0 cinco intentos de cada uno para lograrlo,,26 

A los problemas por desarrollar un lenguaje llano 
y asequible, dirigido a un publico no especializado sena
ladas por Quesada, se unio el problema de no !legar real
mente a los publicos meta originahnente propuestos. El 
mismo autor ha indicado que: 

"No se cumpli6 el objetivo de llegar a las comunidades 0 a los 
dirigentes comunales. Por ejemplo, eso fue rnuy diffcil. Del uno 
al diez se logr6 quiza un cuatro. No se logr" llegar con la debida 
profundidad a los dirigentes sindicales, 0 a la Iglesia, pero S1 se 
logro llegar, en alguna forma, al profesorado de Estudios Socia
les. Ahi, se puede decir que se cumpli6 en un cuarenta por ciento 
con la aspiracion inicial".:27 

De ese rnodo, para Quesada e1 proyecto no cumplio 
con llegar a los diversos actores sociales y a la gente in
teres ada en una formacion cultural general, y con ella re
convertir la vision oficialista en otra alternativa, critica e 
inclusiva, que facilitara tanto la concientizacion de clase, 
CDIno la memoria historica. 

Si bien, la publicacion de libros de texto en colegios 
no ha sido la norma de los historiadores, es digno resca
tar el proyecto "Hacia el Sigl0 XXI". Para Enriquez So
lano este tipo de trabajos es una muestra directa de la 
intervencion de los historiadores donde " ... la Escuela de 
Historia y el eIH tuvieron una participacion destacada, 
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en 10 que es llevar el conociIlliento de la Universidad a la 
priIllaria y a la secundaria".28 

A pesar del apoyo logistico del Ministerio de Educa
cion y ser recoIllendados COIllO libros de texto obligatorios, 
toda la coleccion "Hacia el Siglo XXI" no conto con el bene
placito de Illuchos asesores y profesores. En el casu de los de 
Estudios Sociales, queda pendiente la evaluacion y la con
tinuidad del proyecto, Illejorando los textos y cubriendo las 
nuevas expectativas entre estudiantes, docentes y padres 
de faIllilia. Si bien, esta tarea trata de ser salvaguardada 
por el Illodulo de Estudios Sociales del proyecto Clionet. 

Un casu aparte de divulgacion ha sido el proyecto "Los 
Nifios y Nifias del 48", desarrollado por Mercedes Mufioz 
y Ana Maria Botey,29 el cual reprodujo el exitoso proyecto 
"Autobiografias Call1pesinas'' elaborado por las Escuela de 
Planificacion de la Universidad Nacional. EI libro recopilo 
testiIllonios valiosos que desarrollaron una vision altern a
tiva a la historia oficial, rescatando de paso el draIlla hu
Illano. El proyecto resulto al final una interesante Illezcla 
entre divulgacion y difusion historica, extraordinariaIllen
te enriquecedora de la IlleIlloria colectiva. 

A las experiencias anteriores se unen una serie de 
trabajos de graduacion elaborados en la Escuela de His
toria de la Universidad de Costa Rica, los cuales han sido 
detallados por Ronny Viales, Francisco Enriquez, Guiller
IllO Carvajal y Ana Maria Botey:1O y que taIllpoco cabe aqui 
analizar en detalle. En un priIller conjunto se ubicarian 
los propiaIllente divulgativos, destinados a un publico no 
especializado; entre ellos estaria la practica dirigida de 
Irene Alfaro, "Un intenio de difusion historica a traves 
de la radio: el casu de la ciudad de Heredia";';) el de Carlos 
Alberto Sanchez Calvo, "Propuesta para una exhibicion 
itinerante sobre la historia antigua de la subregion sur de 
la Gran Nicoya. 10 000 AC - 1550 DC"l2 y el de Patricia 
Brenes, "Propuesta de exhibicion itinerante sobre la cul
tura afrocostarricense";:l:3 Illientras otros COIllO la creacion 
de una guia didactic a sobre Coronado no fructificaron. 

Un segundo conjunto se refiere al rescate y divul
gacion de la historia local fuerteIllente influenciados por 
el Trabajo COIllunal Universitario "Pasado y Presenie de 
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las Cornunidades Costarricenses". Entre ellos estarian 
el de Herbert Leon Calderon y otros titulado "Canton de 
Moravia desde la perspectiva historico-geografica. 1828-
1970";:;4 el de Gilberth Charpentier y otros, denorninado 
"Creacion y apertura de un rnuseo cornunitario de cultu
ra popular en Escazu";:lf> el de Gerardo Vargas y Carlos 
Manuel Zarnora llarnado "El patrirnonio historico arqui
tectonico y el desarrollo urbano del distrito El Carrnen, 
San Jose, 1850-1930";:;6 y el de Oswaldo Sancho y Gilberth 
Morales titulado "Una aproxirnacion al desarrollo socio
cultural de San Rarnon a la luz de la cocina: 1830-1995",37 
adernas de la tesis de Arabela Valverde, "La ciudad de 
Puntarenas, una aproxirnacion a su historia econornica y 
social, 1858-1930".38 

Un tercer grupo estaria asociado con las solicitudes 
de instituciones publicas y privadas, siendo un ernbrion de 
la denorninada historia aplicada. Entre elIas destacaria 
el trabajo de Mariano Carnpos y Maynor Coto titulado "El 
ferrocarril electrico al Pacifico: eje de generacion de prac
ticas culturales 0954-1995)":l9 y el de Ivannia Rodriguez 
denorninado "Exhibicion: Carlos Luis Saenz en la Peni
tenciaria Central de San Jose, 1948".~() 

A esos trabajos se surnar otros, la rnayoria de los 
cuales no llegaron a finalizar. Tanto estos cornu los que 
resultaron en a]gun proyecto de graduacion cornpartieron 
un rnisrno contexto acadernico. En efecto, la rnayoria de los 
proyectos fueron victirnas de la confusion terrninologica 
que se estudio anteriorrnente. Ello provoco en varios casos 
una critica injusta. Consecuenternente, rnuchos proyectos 
eran evaluados desde lnarcos conceptuales diferentes del 
rnarco en el cual fueron concebidos. Asi por ejernplo, se 
reprochaba a un proyecto no ser un verdadero producto 
divulgativo. investigativo 0 de historia aplicada. De este 
rnodo, se valoraba no cl producto logrado, sino 10 que se 
consideraba que debia haber sido desde otra perspectiva 
diferente de la perspectiva desde la cual que fue disefiado. 
A 10 anterior, se unio la cornpleja y no bien asirnilada inte
rrelacion entre docencia, investigacion y extension. 

Finalrnente, hubo una evidente reprobacion ante los 
proyectos divulgativos asociada al deseo de solo generar 
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una "investigacion dura", muchas veces desarrollada a las 
espaldas de las necesidades de la sociedad. Tal vez, el his
toriador que mejor ha expuesto la desvinculacion de los 
historiadores con su realidad social ha sido Ivan Molina. 
Para e1: 

"lVIientras en el resto de CentroalTlerica, en lTluchos sentidos, la 
discusjon sobre el pasado es un proceso basicalTlente vivo, en Cos
ta Rica el pasado parece que se ha vuelto un telTla de interes esen
ciallTlente acadelTlico, pOl' el cual se interesan poco los circulos 
politicos e intelectuales. En est as circunstancias, aparte de pu
blicar un articulo en la prensa 0 eventuallTlente de salir en televi
sion, 0 de hacer algo lTlas radical COlTlO participar en una lTlarcha, 
no veo que otra cosa podria hacer el historiador. POI' otra parte, 
hay que tener en cuenta que nj sjqujera COlTlO grelTlio profesional 
helTlos sido capaces de jnteresarnos seria y generosalTlente pOI' 
los problelTlas asociados con la enseiianza de Estudios Sociales. 
Es lTlas, talTlpoco nos ha interesado COlTlO grelTlio profesional pro
nunciarnos acerca de deterlTlinados problelnas nacionales. Desde 
esta perspectiva, la lTlayorfa de los historiadores costarricenses 
no son exactalTlente lTlodelos de ciudadanos". ",I 

Si bien, la opinion de Molina Jimenez es muy dura 
con el gremio de los historiadores costarricenses, el pri
vilegio de la historiografia por la investigacion ha re
dundado en que los proyectos de integracion, docencia y 
extension no hayan genera do productos divulgativos y di
fusivos mas cercanos a la realidad, a 10 que se uniria la 
aprension de la sociedad costarricense por ir mas alla del 
pacta social de 1949 que los historiadores profesionales 
ciertamente han contribuido a mantener. 

Proyecto Clionet, una experiencia de interrelaci6n 
investigativa, docente y de difusion historica 

A mediados de 1999, luego de observar diversas ex
periencias, principalmente de Espana, varios colegas nos 
reunimos para discutir la creacion de un proyecto de difu
sion, investigacion y docencia de la historia costarricense 
y centroamericana, esta vez desarrollado por via digital. 
En octubre de 1999, salio el proyecto "Clionet Costa Rica: 
Portal Meta Base de investi!?aci6n, docencia y difusi6n 
de la historia costarricense y centroa7nericana", el cual 
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comenzo Y se mantiene gracias al trabajo ad honorern de 
varios companeros.42 Dos anos, mas tarde se oficializo 
como una actividad academica de la Escuela de Historia, 
en la Vicerrectoria de Investigacion, 10 cual facilito nue
vos recursos tanto hUlnanos como de espacios de trabajo. 

El panorama don de se gesto el proyecto Clionet de 
Costa Rica no era muy diferente del que sufrieron los otros 
proyectos de divulgacion y difusion que hemos resenado. 
A pesar de los logros, la ausencia de una verdadera inte
gracion en las areas de investigacion, docencia y difusion, 
el cada vez mas visible distanciamiento de la comunidad 
de historiadores y la insuficiente reflex ion teorico meto
dologica de la difusion, ha sumado la tecnofobia de varios 
colegas reticentes a las nuevas tecnologias 0 silTIplelTIente 
apegados a los lTIedios ilTIpresos 0 tradicionales. En este 
caso, se podria indicar que los avances en las nuevas tec
nologias, han producido una nueva fraglTIentacion en el 
grelTIio de los historiadores costarricenses. 

Por otra parte, en Costa Rica, COlTIO en el resto de 
los paises centroalTIericanos, la insercion de la Internet 
apenas inicia y los centr~s de investigacion, docencia y 
difusion digital son practicalTIente inexistentes. Los his
tori adores que se atreven a utilizar este recurso, recurren 
a los centr~s de discusion estadounidenses, europeos y en 
el lTIejor de los casos a los lTIejicanos y brasilenos. De esta 
forlTIa, al igual que otros recursos, la Internet se ve con la 
perspectiva foranea. 

En los paises latinoalTIericanos, en los que los recur
sos econolTIicos dedicados a las ciencias sociales y a la his
toria son escasos, el fenolTIeno de la Internet ha perlTIitido 
que con inversiones lTIodestas se tenga un alTIplio acceso a 
la bibliografia y a las fuentes de la historia, desbordando 
las lilTIitaciones que tienen nuestras parcas bibliotecas y 
nuestros pauperrilTIos presupuestos para la investigacion 
cOlTIparada. 1

;) AsilTIislTIo, este nuevo recurso perlTIite abrir 
desconocidos horizontes para la investigacion y la publica
cion. Uno de estos horizontes ineditos es la posibilidad de 
unir no solo a las cOlTIunidades de historiadores del istlTIO 
centroalTIericano, sino talTIbien divers as colectividades de 
historiadores del lTIundo. De este lTIodo, se hace posible 
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superar el endeUlico aislacionisUlo investigativo de la re
gion y luchar contra la fragUlentacion y el chauvinisUlO 
del saber historico. 

En ese contexto, el proyecto Clionet de Costa Rica 
pretende ser instruUlento para crear espacios de trabajo 
historico y establecer los principales probleUlas y vent a
jas para construir un portal Uleta-base de investigacion, 
docencia y difusion de la historia costarricense y centro
aUlericana.44 COUlO se puede inferir, nuestros propositos 
no apuntan a reeUlplazar las forUlas de trabajo existentes, 
resqueUlor que cunde en Uluchos de nuestros colegas. SiUl
pleUlente, estableceUlos otras vias de trabajo acadeUlico y 
de difusion del conociUliento, que se unen a las ya existen
tes. AsiUlisUlO, debeUlOS adUlitir que existe una evidente 
generalizacion de la Internet en el Ulundo universitario, 
pues soluciona diversas dificultades que por otros Uledios 
seria casi iUlposible solventar, y de ahi que no podaUlos 
voltear la cara e ignorar este fenoUleno. 

Desde que en octubre de 1999, nacio el portal web de 
la EHUCR45 se COUlenzo a romper la idea tradicional que 
habia iUlperado en el disefio de las web costarricenses de 
historia. Por consiguiente, se inicio por enlazar las webs 
de historia, hasta ese UlOlnento inconexas y dispersas, 
convirtiendose en un portal de la investigacion y docencia 
de la historia en Costa Rica. Esta tarea fue revitaliza
da con un sinnumero de enlaces a revistas electronic as, 
centros de investigacion y listas de discusion mundial. De 
este Ulodo, se introdujeron UlaS de noventa revistas elec
tronicas especializadas y que en su gran mayoria podian 
bajar los documentos completos. Esto significo un alicien
te para casi todas las areas de nuestra unidad academi
ca. En un contexto de crisis econoUlica don de una revista 
especializada COUlO promedio cuesta veinticinco dolares, 
por la Ulitad de ese dinero se podia acceder, no solo a no
vent a revistas, sino que tambien a todos los volumenes 
publicados. AdeUlaS, se crearon diversos enlaces a centros 
de investigacion por temas y paises. Ello condujo a una 
serie de alianzas estrategicas a traves del program a de 
"web amigas". Gracias a ella se amplio el numero de cen
tros y webs. Debemos indicar la colaboracion estrecha con 
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sitios como el Anillo Internacional de Historia, e1 portal 
de Historia.c01n, el portal de Archivistica de la UNESCO 
y Geocritica. 40 

Asimismo, el sitio web de la Escuela de Historia 
introdujo la idea de modulos, en los cuales cada uno de 
elIos permitiria abrir una serie de vinculos segun la espe
cialidad Y el grado academico que brinda nuestra unidad. 
Los modulos pretendian rescatar la memoria historica de 
nuestro pais y Centroamerica. Para lograr este proposito 
se decidio desarrollar cinco grandes modulos que permi
tieron focalizar esa difusion, de acuerdo a las necesidades 
mas perentorias del usuario. Los modulos son Historia, 
Estudios Sociales, Academico y Archivistica, a los que se 
un en dos mas, creados por la dinamica misma del por
tal, como son Museos Virtuales y Revistas Digitales. Por 
razones de espacio solo se mencionaran los Modulos de 
Historia y Estudios Sociales. Aunque cabe destacar que 
cada modulo se subdivide segun el publico meta al que se 
quiere acceder. 

En el casu del Modulo de Historia la seccion de in
vestigacion se consagra a los intereses de los historiado
res profesionales que desean desarrollar analisis compa
rativos, tanto en el ambito costarricense como regional, 
involucrando cientificos sociales de cualquier otra lati
tud. En este apartado de la web se desarrollan divers as 
actividades que procuran fomentar ese espiritu indaga
tivo. Entre ellas podemos mencionar 1a publicacion de 
bases de datos,47 foros de discusion (hasta ahora se ha 
desarrollado un foro denominado Boletin de Historia)48 y 
enlaces con departamentos, sitios y centros de investiga
cion49 en el ambito mundial. Ademas de la publicacion de 
documentos primarios, avances de teorico mctodo16gicos 
apoyados por la revista Cuadernos Digitales: Publica
cion Electronica en Historia, Estudios Sociales y Archi
vistica.'-'o Cada una de estas secciones tiene la intencion 
de propiciar la discusion en ambitos regionales mas am
pIios, finaIidad reforzada con la creaci6n de recopilacio
ncs de articulos y debates de otras web especializadas, 
al tiempo que se procura crear accesos rapidos a fuentes, 
bibIiotecas y centros documentales. 
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En el caso de Clionet, debernos indicar que diversos 
investigadores han accedido a colocar en la red bases de 
datos, elaboradas a partir de fuentes prirnarias. Dicho es
fllerzo prctende que otros investigadores elaboren nuevas 
interpretaciones 0 discutan con las ya existentes. En el 
caso costarricense, cabe destacar las contribuciones del 
profesor Ivan Molina Jirnenez. 

La seccion de divulgacion trabaja en proyectos corno 
"Historia de Costa Rica", en colaboracion con la catedra 
de Historia de las Instituciones, convirtiendose desde 
que salio en agosto del 2003 en el sitio rnas visitado de 
nuestro portal. En febrero del 2005, saldra "Hcentro
arnerica" con el fin de divulgar una vision alternativa de 
la historia costarricense y centroarnericana. 51 Conforrne 
crezca al servidor de historia podran introducirse pro
grarnas de radio 0 de television que de rnornento no han 
podido ser insertados. Por su parte, la difusion recae en 
los Museos Virtuales, los cuales son construidos en aso
cio con las cornunidades y el TCU "Pas ado y Presente de 
las Comunidades Costarricenses". De rnornento, la sec
cion de rnuseos es una pequefia seccion del rnodulo Taller 
de Historia, que pretende involucrar a los historiadores 
locales con la historia acadernica, buscando un proceso 
de retroalirnentacion rnutua. 

En el area de la docencia, se fornenta la denorninada 
"ensefianza continua", a traves de los foros especializados 
y rnas concretalnente se ha ensayado en cursos en linea. 
Actualrnente, el proyecto de UCR virtuaP2 facilitara los 
procesos de la ensefianza birnodal, continua y desde luego 
los procesos de capacitacion. 

Un lllodelo silllilar al expuesto se reproduce en los 
otros rnodulos, sin ernbargo el de Estlldios Sociales tiene 
sus propias peculiaridades. Esencialrnente, este rnodulo 
se dedica ala docencia y la didactica tanto de la ensefian
za de la Historia en nuestra Escuela, corno de los Estudios 
Sociales. En el area de la investigacion procura fornentar 
la cultura indagativa en los especialistas y estudiantes 
de licenciatura. Para ello, ha fornentado el desarrollo del 
foro "esociales" y se ha convertido en el prolllotor de la 
"Asociacion de Profesores en la Ensefianza de los Estudios 
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Sociales" (APROEES). Asimismo, ofrece una copiosa in
formacion, con enlaces hacia centros de investigacion es
pecializados, recursos, motores de busqueda especfficos y 
"webs" tematicas. Por otra parte, brinda fichas de resu
men, tecnicas de estudio, materiales didacticos, sugeren
cias metodologicas, articulos realizados por los profesores 
costarricenses y extranjeros que permitan enriquecer la 
informacion que llega a los estudiantes de nuestra unidad 
academic a, divulgar los debates y discusiones sobre los 
diferentes topicos educativos y nacionales. 5B 

Un segundo grupo de usuarios son los estudiantes 
de pregrado y grado en el Bachillerato de Estudios Socia
les, asi como los egresados, a quienes se ofrecen diversas 
actividades y reflexiones elaboradas por los estudiantes 
avanzados de la Licenciatura 0 por investigadores recono
cidos en esa area, las cuales se publican en las secciones 
de Bachillerato y Licenciatura. Luego de cinco afios de 
trabajo se ha logrado la creacion de dos importantes espa
cios Aula Digital y Examenes Digitales (que a un futuro 
pretendemos desarrollar a traves de la denOIninada Edu
cacion Continuada y la tele-ensefianza). Estas dos seccio
nes han adquirido una dinamica que refuerza divers as 
actividades de nuestra web como son 

• La descarga de documentos didacticos en linea. 

• La difusi6n de conocimientos en el area de la ense
fianza de la civica, la geografia y la historia. 

• El impulso a la innovaci6n y la creatividad en las 
aulas escolares y colegiales. 

• La experimentaci6n de nuevas unidades didactic as 

• La difusi6n de resultados de los diferentes proyectos 
modelo y experimentalcs realizados por nuestros 
estudiantes. 

• El estimulo a la ensefianza continuada. 

• El fortalecimicnto de la ensefianza significativa, pro
blematica y creativa a traves de medias electr6nicos. 
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• La creacion de bases de datos de tipo educativo. 

• La promocion de una historia diferente, critica y 
alternativa. 

• El desarrollo del pensamiento critico en nuestros es
tudiantes y profesores. 

Debemos confesar que los grandes aportes investi
gativos y el abrumador desarrollo historiografico, genera
do en las ultimas decadas por las escuelas de historia de 
las universidades estatales, no se han traducido en trans
formaciones en las aulas. En este sentido, Clionet hace 
suya la Hamada de atencion que hiciera en su momento 
el profesor Luis Paulino Gonzalez, para quien " ... no hay 
que escribir para especialistas, para una elite intelectual; 
hay que vincularse a la gente. Para eso hay que mejorar, 
purificar el estilo, porque una historia que no llegue al 
pueblo esta condenada a enmudecer".54. 

Tanto en Costa Rica como en el ambito internacio
nal ha existido una gran brecha entre la investigacion 
historica y la forma en que se ensefia ese conocimiento en 
las escuelas y colegios. A pesar de los esfuerzos realizados 
por historiadores costarricenses en el proyecto "Hacia el 
Siglo XXI",55 concordamos con Mario Carretero, Xavier 
Hernandez, Juan Ignacio Pozo, y otros investigadores, 
que sefialan las grandes dificultades que enfrentan los es
tudiantes de primaria y secundaria al tratar de aprender 
los conceptos espacio temporales propios de la historia. 56 

Clionet a traves de este modulo desea contribuir cerrando 
esa brecha hasta ahara abismal, facilitando 10 que los ex
pertos denominan "trasposicion didactica". 

Tratando de superar esa brecha, el modulo de Es
tudios Sociales procura desarrollar un portal interactivo 
que sup ere las webs de tipo narrativos, can contenidos 
simples que producen un aprendizaje anodino y superfi
cial, denominado en la jerga de los profesores de ensefian
za continuada, informatica educativa y a distancia COInO 

"pasa paginas". Alternativamente, e1 portal de Estudios 
Sociales tiene una estructuracion de web de tipo enrejado 
y jerarquizado que facilita el aprendizaje mas complejo, 
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pasando facihnente a la ensefianza probleilla. Debeillos 
indicar que en el caso este luodulo se ha podido lograr 
impleillentar esta filosofia a traves de los programas 
freeware y shareware. 

Finalillente. un tercer publico considerado en este 
1Uodulo son los padres de faillilia y los estudiantes. En 
concreto se han illlpleillentado cuatro secciones. La prillle
ra, "His tori a de Costa Rica", ya lllencionada COlllO parte 
del modulo de Historia, y que aqui se convierte en el en
lace de una historia alternativa con la ensefianza-proble
ma. Una segunda seccion es "Aula digital",'" en 1a cual se 
introducen lllateriaies que sirven tanto en la ensefianza 
cotidiana del aula, COlllO en 1a insercion de otras perspec
tivas historiograficas alternativas. Tal vez el ejemplo lllas 
tangible son los examenes virtuales de quinto y noveno 
afio, en los cuales se ayuda a los jovenes con ian engorro
sas pruebas y se les ofrece en e1 feed back procesos expli
cativos luas cOlllplejos. 

La tercera seccion es "Ayuda para los Padres"58 la 
cual proporciona una serie de enlaces sobre los telllas 
que usuallllente COlllponen la lllateria de Estudios 80-
ciales. Finalillente, el "Archivo digital"G9 y la "Biblioteca 
digital" ofrecen una serie de libros y lllateriaies gratui
tos que facilitan la ensefianza de los Estudios 80ciales y 
su aprendizaje. 

En concreto, todos los enlaces web perllliten desa
rrollar a los docentes e investigadores desde la ensefian
za-prob1ellla, hasta e1 denolllinado aprendizaje significa
tivo. En este caso las audiencias educativas son alllplias 
y cOlllplejas. 

Lasiilllosalllente, el lllodulo se ha alilllentado lllas 
del trabajo de los docentes de secundaria que de los pro
fesores e investigadores universiiarios, los cuales parecen 
reproducir la nefasta idea de que la ensefianza de la his
toria es un fenollleno que debe ser retolllado s610 por pe
dagogos y psicologos educativos, aspecto que no cOlllparte 
la filosofia de Clionet. 
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Una valoraci6n introspectiva de Clionet Costa Rica 

Despues de cinco afios, cualquier valoraci6n gene
ral del proyecto Clio net debe ser considerada parcial. En 
priIller lugar, porque la iniciativa ha crecido IllUY lenta
Illente, y no tan nipido COlllO desea el suscrito, debido a las 
liIllitantes econ6Illicas y de apoyo logistico, las cuales se 
convierten en una verdadera aIllenaza del proyecto. 

Segundo, a pesar de haber consolidado las revistas 
digitales COIllO publicaciones oficiales de la Universidad 
de Costa Rica Csiendo pioneras y parte integral del nue
vo sisteIlla editorial de la UCR) y de contar con un reco
nocillliento internacional, existe dentro de la cOlllunidad 
de historiadores costarricenses, un recelo hacia este tipo 
de ediciones. AsiIllislllO, la transforIllaci6n de las Illislllas 
COIllO revistas internacionales ha avanzado Illas lento de 
10 previsto. 

Tercero, a pesar de tener un prollledio de 250 visi
tas diarias para un total de 91 250 s610 en los sitios aqui 
resefiados, casi la Illitad de los usuarios son de otros pai
ses, y de los nacionales Illuchos son estudiantes y usuarios 
ajenos a la Universidad. En este caso, la desatenci6n se 
ha dado en la acadeIllia, aspecto que es involuntario y en 
Illuchos casos obedece a un auto relegaIlliento de los in
vestigadores profesionales. Si bien, esta ausencia se suple 
con los investigadores extranjeros, la idea es contar con 
un espacio de trabajo 10 Illas inclusivo posible. 

En cuarto lugar, 10 anterior, ha provocado que la di
fusi6n de una historia alternativa no Illarche tan rapido 
COIllO se espera en otros sectores diferentes a la acadeIllia. 
De ahi. que varios trabajos COIllO los desarrollados en His
toria de Costa Rica no ref1ejen 10 UltilllO de la investiga
ci6n costarricense y centroalllericana 

En quinto lugar, pese al papel relevante papel de 
Clionet en la forIllaci6n dellaboratorio de historia que per
Illite la creaci6n de bases de datos, 1a inforIllatizaci6n del 
trabajo, la confecci6n de instruIllentos historiograficos y 
la transferencia de tecnicas y conocilllientos inforrnaticos, 
Illuchos investigadores se Illuestran recelosos de la labor 
interdisciplinaria y parecen aferrarse a las herraIllientas 
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mas tradicionales del oficio, aspecto que es reforzado por 
las mismas universidades al negarse a contratar profe
sionales distintos al trabajo de la unidad respectiva. De 
est a forma, se corre el riesgo de repetir la gran perdida 
que tuvieron las escuelas de historia con los equipos de 
informaticos e historiadores formados alrededor de los 
proyectos "Censo del 27" y el "Censo Agrario de 1955". 

Vistos los problemas anteriores, si bien el proyecto 
Clio net procura no s610 incidir en la creaci6n de una me
moria colectiva integrando a los proyectos de investigaci6n 
la dimensi6n divulgativa y de difusi6n, queda ll1.ucho por 
realizar. El temor manifiesto, es perder el equipo de tra
bajo que hasta el momento ha colaborado con el proyecto 
Clionet, maxime que se ha vuelto a centrar en individuos 
(en este casu en el suscrito) y no como parte integral de la 
dinamica academica de nuestras escuelas de historia. 

Notas para un final 

Para finalizar, las preguntas generadoras de los 
organizadores de este evento incluyen la interrogante 
acerca de si es necesario justificar la importancia de la 
difusi6n y divulgaci6n hist6rica Despues de 10 analizado, 
la respuesta debe ser un rotundo sf. Las sociedades cen
troamericanas, y Costa Rica no es la excepci6n, necesitan 
avanzar a pasos agigantados hacia la recuperaci6n de su 
memoria hist6rica para enfrentar los retos presentes y 
futuros. En este sentido la trascendencia del desarrollo 
historiografica s610 puede ser destacada en la ll1.edida que 
considere las necesidades de su entorno inmediato. En 
nuestro istmo, el apetito por conocer mas sobre el pas ado 
esta en relaci6n directa con la necesidad de usarlo para 
cOlnprender y transforrnar la existencia mjsma. Por ella 
la academia debe responder con programas coherentes, 
estables y permanentes de difusi6n para hacer la historia 
junto con sus sujetos sociales, al tiempo que se crea una 
divulgaci6n alternativa del conocimiento alternativo al de 
la denominada "historia oficial". 

A pesar de 10 anterior, la academia costarricense 
parece nutrir un contrasentido social, pues parece dar por 
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sentada la utilidad de la producci6n y la preeminencia his
toriognifica per se, ignorando el debate sobre la import an
cia de la divulgaci6n, la difusi6n y la extensi6n hist6rica. 

En las diferentes escuelas de historia de las univer
sidades estatales, se habla de una historia necesaria para 
el pueblo 0 de una instituci6n transformadora de la socie
dad, con e1 fin de lograr el bien comun, mediante una po
litica dirigida a la consecuci6n de una verdadera justicia 
social, el desarrollo integral, la libertad plena y la total 
independencia de nuestro pueblo. Dichos supuestos han 
creado ingeniosos proyectos e inspirado a distinguidos 
historiadores, pero desgraciadamente el trabajo de esos 
proyectos y academicos result a un esfuerzo esponidico y 
muy alejado de los intereses institucionales inherentes a 
su canicter publico. 

Los por que de la contradicci6n entre el discurso y la 
practica, son dificiles de detectar, se podria pensar en la 
posible existencia de una "aristocracia intelectual" deseo
sa de encerrarse en c6modas torres de marfil; en la baja 
rentabilidad de los proyectos de difusi6n en universidades 
con perennes problemas financieros; 0 en el interes por 
desarrollar un malentendido progreso disciplinar, inves
tigando s610 10 que a la disciplina Ie sirva para algo. Una 
respuesta unica es dificil, pero resulta imperio so debatir 
las causas de esa desvinculaci6n. 

El desarrollo de los denominados "trabajos de cam
po digital", si bien apenas empiezan en Centroamerica, 
ofrecen otra oportunidad de realizar diversas tareas 
usuales en las ciencias sociales, tales como la recolecci6n, 
intercarnbio, analisis y debate de la inforInaci6n, 10 cual 
puede tener un notable exito para el analisis comparativo, 
a1 permitir ahorros en el desplazamiento a otros paises. 

Sin embargo, los problemas para un rapido de
sarrollo de la Internet como instrumento de trabajo en 
Centroamerica son varios. Entre los tecnicos estan el an
cho de banda de las universidades estatales, e1 cual limi
ta la cantidad de elementos visuales y de introducci6n de 
informaci6n; 10 carD de los programas especializados por 
10 cual se debe recurrir a los sistemas denominados sha
reware y freeware, los cuales a pesar de ser gratuitos no 
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se aInoldan a las neeesidades especifieas de los proyeetos 
y, 10 difieil de eontar con laboratorios de trabajo con espe
eialistas eolaborando junto a los historiadores. 

Entre las difieultades pragInatieas, se eneuentra la 
difieultad de integrar las diferentes areas que eonforInan 
las unidades aeadeInieas dedieadas al desarrollo historio
grafieo, eOInO son la investigaei6n, doeeneia y extensi6n; 
el desden por nuevas forInas de trabajo, la teenofobia de 
varios ofieiantes y la eultura individualista que entorpeee 
el trabajo eooperativo en la investigaei6n, y entre esta y el 
desarrollo de la difusi6n y la divulgaei6n. 

A pesar de todos esos obstaeulos los proyeetos web 
se eonvierten en una de las Inuehas vias para desarrollar 
un Inayor desarrollo historiografieo, la forInaei6n de gru
pos interdiseiplinarios y transdiseiplinarios, la ereaei6n 
de novedosos proyeetos de divulgaei6n y difusi6n, la edi
fieaei6n de una ensefianza eontinuada y la reereaei6n de 
una IneInoria hist6riea Inas inclusiva. De este Inodo, los 
portales web eOInO Clionet nos perIniten visualizar un uso 
de la Internet eOInO una herraInienta de trabajo y no eOInO 
la respuesta a todos nuestros probleInas. 

Notas 

1. Gustavo Naranjo. "La Divulgaci6n Cientffica Aplicada ala His
toria a traves de las Nuevas Tecnologfas de la Informaci6n". Te
sis de Licenciatura, Escuela de Historia, Universidad de Costa 
Rica, 2004, pp. 2-4 y 12. 

2. Idem, pp. <18-<19 

3. Los ejemplos pueden ser muchos sin embargo los mas import an
tes han sido el program a de Osvaldo Valerin, "Costa Rica y su 
historia", y el suplemento "Zurqui" de La Naci6n. 

4. Vease Entrevista a Francisco Enriquez. En: "Experiencias de 
Extensi6n Docente". Direcci6n web: <http://historia.fcs.ucLac.cr/ 
entreviehapliacdaiextension_fenriquez.pdf>. Originalmente, las re
ferencias fueron transcritas tal y como estaban en el sitio web, 
para efectos de su publicaci6n en este numero de la Revista de 
Historia, se modific6 la redacci6n. Las versiones originales es
tan en los sitios de los difusores y en los CD ROMs anuales que 
prepara el proyecto CZionet. 
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5. Vease Entrevista a l\1ario Samper. En "Experiencias de Exten
sion Docente". Direccion web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/entrev/ 
ehapliacda/extension_msampcr.pdf> 
Cabe indicar que la distincion que hacia el profesor Samper en
tre extension de la EHUNA y la accion social de la EHUCR era 
mas que un problema semantico. En efecto. para Jose Daniel 
Gil la extension es " .... la integracion entre las diversas areas 
que cornponen el quehacer universitario: con la investigacion via 
la formulacion de proyectos de investigaci6n participativa y con 
la docencia. via la reflexion de dichos proyectos en cursos de 
metodos y tecnicas de investigacion, asi como en talleres y semi
narios donde se discutiria sobre problemas que surgen a partir 
del contacto con las clases subalternas ... A nl.anera de sintesis 
podriamos definir la extension corno el proceso mediante el cual 
los extensionistas se fusionan con las clases subalternas gene
rando un proceso de conocilll.iento que permite a unos y otros 
aprehender las causas lll.ateriales y espi!'ituales que se ciernen 
sobre dichas clases. En donde dicho proceso perlll.ite una con
cientizacion de doble via y posibilita una acci6n organic a conjun
ta que busca erradicar aquellas trabas que impiden a las clases 
subalternas construir un orden social acorde a sus intereses" 
Vease Jose Daniel Gil. "Historia, Historiadores y Clases Subal
ternas: A proposito de la experiencia de la Aurora". En: Patricia 
Badilla (COlll.p.). Men,oria y Cultura Popular Costarricense. San 
Jose: CENAP, 1986, pp. 58-59. 
Mientras tanto, en la Universidad de Costa Rica la filosofia es 
de tipo lll.aS asistencial, pues se concibe que la universidad debe 
retribuir a la gente con servicios que brinda la sociedad y que 
tengan como fin afectar positivarnente, la calidad de vida de los 
beneficiarios. 
Nota: Toda referencia a EHUCR debe leerse COlll.O Escuela de 
Historia de la Universidad de Costa Rica y la de EHUNA cor
responde a la sigla de la Escuela de Historia de la Universidad 
Nacional. 

6. En llna entrevista, realizada en el apogeo de los trabajos de 
difusion y divulgacion historica en la EHUCR, el profesor Ron
ny Viales reconocia ellll.alestar de los estudiantes, quienes indi
caban que "este tipo de proyectos era COlll.O hacer dos trabajos en 
uno, porque por una parte~ se tenia que hacer una investigaci6n 
aplicada y, por otra, desarrollar una investigacion de difusion 
y en realidad ese era el principal esco11o ... " Vease entrevista a 
Ronny Vi ales en "Experiencias de Extension Docente". Direc
Clan web: <httpJ historia. fCS.UCLaC.cr!entrev lehapl iacda/exten sion_ 
rviales2.pdf> 

7. Naranjo, op. cit.. pp. 49-50. 

8. Vease Entrevista a Ronny Viales, op. cit. 
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9. En concreto nos referinlOs a los CD ROM elaborados por el 
Archivo Nacional de Costa Rica y la Escuela de Historia de la 
VCR. En la Escuela de Historia, los CD Roms son: CD Pagina 
Web Escuela de Historia, versiones anuales desde 1999-2005. 
CD Taller de Conceptos FundaTIlentales en la Ensefianza de la 
Historia y 1a Civic a 2003. CD Taller sobre Problemas, fuentes y 
metodos de la Historia 1. La historia cultural, del genero, oral 
y polltica desde una perspectiva cualitativa. CD Taller sobre 
Problemas, fuentes y metodos de la Historia II. La historia 
econ6mica, social, demografica y eco ambiental desde una per
spectiva cl.lantitativa. En cuanto al Archivo Nacional, los CD 
Roms ITlencionados son: Disco Compacto de la Guia General de 
Fondos del Archivo Nacional de Costa Rica, Disco COInpacto del 
AlbuITl de Figueroa: Viaje pOl' las paginas del Tiempo, Disco 
Compacto del Futbol en Costa Rica, Disco Compacto del Catalo
go bibliografico, Disco Compacto Descubriendo Nuestro Pasado: 
los tesoros y curiosidades del Archivo Nacional. 

10. Vna descripci6n de esa experiencia se pucde encontrar en En
trevista Claudio Vargas en "Experiencias de Extensi6n Docen
te". Direcci6n web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr!entrev/ehapliacdai 
extension _ cv argas.pdf> 

11. EI detalle de este proyecto se encuentra en: Entrevista l\1an
uel Calderon en "Experiencias de Extensi6n Docente". Direc
cion web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/entrev/ehapliacda/extension_ 
rncalderon.pdt> 

12. La EHVNA ha definido a la historia aplicada desde cuadro ejes 
como son 1a prioridad al debate te6rico-metodo16gico, el fomento 
ala interdisciplinariedad, e1 estudio comparado y e1 analisis con 
perspectiva hist6rica. Vease 1a web de la maestria <http://www. 
una.ac.cr/histimacstria.htm> 

13. Entrevista a Jose Daniel Gil en la secci6n "Experiencias de Ex
tensi6n Docente". Direcci6n web <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/cntrev! 
e hapl i a cd a! ex ten s i on ~ d gil. pd f> 

14. Vease Entrevista a Francisco Enriquez en "Experiencias de 
Extensi6n Docente". Direcci6n web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr! 
entrev/ehapliacda/extcnsion_fenriquez.pdf> 

15. Tal vez e1 relato mas detaIl ado de esas experiencias se encuentra 
en Entrevista a ,Jose Daniel Gil en la secci6n "Experiencias de Ex
tensi6n Docente". Direcci6n web <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/entrev/ 
ehapliacda/extension_idgil.pdf>. Aunque recientemente, el profesor 
Jose Daniel Gil ha propuesto desarrollar una historia de la "gente 
comun" la eual reseata algunos de los postulados rnetodol6gieos 
desarrollados pOl' el, vease: ,Jose Daniel Gil. "Tras las huellas de 
los normales. Reeonstruyendo la Vida de los Seres An6nirrlOS de 
la Historia". VI Congreso Nacional de Historia. Ciudad de San
tiago, Republica de Panam~i. 21 al 25 de julio de 2003. 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Particulannente, el suscrito considera valioso la idea original 
del Museo de Cultura Popular el cual pretendia retomar el papel 
de los cultores populares y lajuventud de las clases trabajadores 
en la organizacion interna del museo. Es decir, retomar aquellos 
miembros de las clases subalternas que poseen y manejan di
versos conocimientos empiricos tradicionales de su comunidad 
logran crear practicas creadoras concretas: asf como a los miem
bros mas jovenes de dichas clases para que estos logren reacti
var su propia cultura a traves de procesos de endoculturacion y 
con ella aprehender la riqueza de su mundo. Vease Georgina De 
Carli. "EI Proceso de Reactivacion de la cultura Popular. Fines 
del Museo Regional de Cultura Popular. Heredia". En: Patricia 
Badilla, op. cit., pp. 83-88. 

Para una recapitulacion de la historia y vivencias del Museo 
de Cultura Popular vease las entrevistas a Carlos Naranjo y 
lVlayela Solano en la seccion "Experiencias de Extension Docen
te". Direcciones "Web <http:.llhistoria.fes.ucr.ac.cr/entrev/ehapliacda/ 
extension_carlosnaranjo.pdf> y <http://historia.tes.ucLac.cr/entrev/ 
ehapliacda/extension_rnayelasolano.pdf> 

Vease las entrevistas a Mariana Campos, Ronny Viales Hur
tado y Francisco Enriquez en la seccion en "Experiencias de 
Extension Docente". Direcciones web <http://historia.fes.ucr.ac.cr/ 
entrev/chapliaeda/cxtension_meampos.pdf>; <http://historia.fcs.uCL 
ac.er/entrev !ehapliaeda/cxtcnsion_ rviaiesi. pdf>; <http://historia./'es. 
ucr .ac .crl entrev I ehapliaedal extension _ fenriq ucz. pd f> 

Francisco Enrique,;. Estrategias Para Estudiar la Comunidad 
donde Vivimos. San Jose: EUNED - IPGH, 2004. Propuesta que 
se une a otras experiencias recogidas en los siguientes trabajos. 
Isabel Avendano y Guillermo Carvajal. Mi Comunidad. Prin
cipios Metodol6gicos para el Estudio de Mi Comunidad: de lo 
Regional a Zo Local. San Jose: Editorial Guayacan, 1997. Sonia 
Guimaraes y Rosa Vargas. Conociendo fa Comunidad. Cartago: 
COVAO, 1996. 

D irecci6n "","'e b: <http://v.,'\. .... '-\\.;.conarc.ac.cr/ exten s ion / de scr i pci on.h tm> 

8i bien, cada universidad estatal tiene sus propias definiciones 
de extension y acci6n social, todas concueraan en senalarles 
como necesarias para el mejoramiento de las condiciones socia
les de toda la sociedad y mas especificamente, para los sectores 
desposefdos. 

Paulino Villalobos. "Los Avatares de la Nueva Historia". En: 
Revista de JIistoria. N(lmero Especial. 1988, pp. 44-47. Victor 
Hugo Acuna. "La Renovacion de los Estudios Historicos en Cos
ta Rica". En: Revista de Hi.<;toria. No. 12-13, 1986, pp. 11-16. 

Vease Mario Samper "La Revista de Hi"toria, 1975-2000. Balan
ce Historiografico Retro/Prospectivo". En Cuadernos Digitale..,: 
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--. 
Publicaci6n Electr6nica en Historia, Archivfstica y Estudios So
ciales. No.6, novieITIbre del 2000. Direccion web: <http://historia. 
fes. uer. ae . erie uadernos/ e6 -his. htm> 

24. Vease Didlogos, Revista Electr6nica de Historia. La direccion web 
<http://historia.fes.uer.ae.er/sitio/artie.html> y Cuadernos Digitales 
Publicaci6n Electr6nica en Historia, Archivo y Estudios Sociales. 
La direccion web <http://historia.fes.uer.ae.cr/cuadcrnos.htm> 

25. Vease Entrevista a Mario SaITIper en "Experieneias de Exten
sion Doeente". Direeeion web: <http://hisloria.fcs.lIcr.ae.erientrev/ 
chapliaeda/extension. msampeLpdf> 

26. Vease Entrevista a Rodrigo Quesada en '"Experiencias de Ex
tension Docente". Direccion web: <http://historia.fcs.lIer.ac.cr/ 
entrev/ehapl iacda/extension _ rquesada.pdt> 

27. IdeITI. 

28. Entrevista Francisco Enriquez <http://historia.fes.ucLac.cr/entrev/ 
fenriquez.doc> 

29. Vease Mercedes Munoz (ed.). Nifias y Niiios del 48 Escriben. San 
Jose: Editorial Universidad de Costa Rica, 2001. Ellibro consto 
de dos tomos. 

30. Vease en la seccion "Experiencias de Extension Docente". Las 
entrevistas a Francisco Enriquez, Ronny Viales, GuillerIIlo 
Carvajal y Ana Maria Botey Direcciones web: <http://historia.fcs. 
ucr. ac. crl entrev I ehap 1 iacd al extens ion_fen ri q uez. pd f> < http://h i storia. 
fcs. ucr. ae.crl entrev I ehapliacdal extension _ rviales2. pd f> <http://histori a. 
fcs. UCL ac. crl entrev I ehapliacdal extension _ abotey. pd f> <h II p:! Ih istoria. 
fes.ucr. ac.cr/cnlrcv/chapliacda/cxlension _gcarvajal. pel I> 

31. Irene Alfaro. "Un intento de difusion historica a traves de la 
radio: el casu de la ciudad de Heredia". Practica Dirigida para 
optar por el grado de Licenciatura en Historia, Universidad de 
Costa Rica, 1991. 

32. Carlos Alberto Sanchez Calvo. "Propuesta para una exhibicion 
itinerante sobre la historia antigua de la subregion sur de la 
Gran Nicoya. 10 000 AC - 1550 DC". Proyecto de Graduacion 
para optar por el grado de Licenciatura en Historia, Universi
dad de Costa Rica, 1994. 

33. Patricia Brenes Ulloa. "Propuesta de exhibicion itinerante so
bre la cultura afrocostarricense". Proyecto de Graduacion para 
optar por el grado de Licenciatura en lIistoria, Universidad de 
Costa Rica, 1999 

34. Herbert Leon Calderon, et al. "Canton de Moravia desde la 
perspectiva historico-geognifica. 1828-1970". Seminario de 
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Graduaci6n para optar pOl' e1 grado de Licenciatura en Historia, 
Universidad de Costa Rica, 1994. 

35. Gi1berth Charpentier Acuna, et aI. "Creaci6n y apertura de un 
museo comunitario de cu1tura popular en Escazu". Seminario 
de Graduaci6n para optar por e1 grado de Licenciatura en Histo
ria, Universidad de Costa Rica, 1999. 

36. Gerardo Vargas Cambronero y Carlos Manuel Zamora Hernan
dez. "El patrimonio hist6rico arquitect6nico y el desarrollo ur
bano del distrito El Carmen, San Jose. 1850-1930". Proyecto de 
Graduaci6n para optar pOl' el grado de Licenciatura en Historia, 
Universidad de Costa Rica, 1997. 

37. Oswaldo Sancho Vargas y Gilberto Morales Zumbado. "Una 
aproximaci6n al desarrollo sociocultural de San Ram6n ala luz 
de la cocina: 1830-1995". Proyecto de Graduaci6n para optar 
por el grado de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa 
Rica, 1998. 

38. Arabela Valverde Espinoza."La ciudad de Puntarenas, una 
aproximaci6n a su historia econ6mica y sociaL 1858-1930". Te
sis de Graduaci6n para optar pOl' el grado de Licenciatura en 
Historia, Universidad de Costa Rica, 1994 

39. Mariano Campos L6pez y Maynor Coto Vargas. "El ferrocarril 
electrico al Pacifico: eje de generaci6n de practicas culturales 
(1954-1995)". Proyecto de Graduaci6n para optar por el grado de 
Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1999. 

40. Ivannia Rodriguez White. "Exhibici6n: Carlos Luis Saenz en la 
Penitenciaria Central de San ,Jose. 1948". Proyecto de Gradua
ci6n para optar por el grado de Licenciatura en Historia, Uni
versidad de Costa Rica, 1997 

41. Entrevista a Ivan Molina. En Direcci6n web: <http://historia.fcs. 
u cr. ac.cr len t rev Ii -In 0 1 ina. rft> 

42. Entre los colegas que participaron en el proyecto Clionet habria 
que destacar a Bernal Rivas, Guillermo Carvajal, Ronny Via
les, Ana Maria Botey, Miguel Regueyra, Francisco Enriquez, 
Carmen Liddy Fallas y el suscrito, quienes junto con el equipo 
del laboratorio de Ciencias Sociales, Francisco Lee y Marianela 
Gonzalez y un sinnumero de colaboradores, tanto de la Univer
sidad N acional como de Costa Rica, permitieron rapidamente 
consolidar el portal web, el que por cierto cOlnenz6 a destacar en 
el ambito internacional. 

43. En el caso de la Escuela de Historia, con el apoyo de la 
Vicerrectoria de Investigaci6n de la Universidad de Costa Rica, 
el presupuesto para desarrollar los program as educativos es de 
2000 d61ares al aiio, con este dinero se pagan dos asistentes (10 
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horas), un investigador principal (114 de tieIllpo) y todos los Illa
teriales necesarios (desde la papeleria hasta los disquetes) 

44. <http://historia.fes.ucr.ac.crlclio/index.htm> 

45. <http://historia.fcs.ucr.ac.cr!> 

46. <http://www.portaldehistoria.com/>; <http://www.unesco.org/webworid/ 
portal_archives> y <http://www.ub.es/geocrit/rcvis.htm> 

47. <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/bases/indcx.html> 

48. EI correo de subscripcion es boletinhistoria-subscribe@yahoogroups. 
corn Direccion web: <http://es.groups.yahoo.com/group/boletinhistoria> 

49. Las direcciones electronic as son: <http://historia.fcs.ucLac.cr/enlaces/ 
e-depts.html>; <http://historia.fcs.ucLac.cr/enlaces/sitiosinvestig.htm> y 
<http://historia.fcs.ucr.ac.cr/enlaces/c-archiv.htm> 

50. <http://historia.fcs.ucLac.crlcuadernos. htm> 

51. Ala fecha de publicacion de esta revista, el sitio de Historia de 
CentroaIllerica ya esta en linea, en la direccion: <http://historia. 
fcs.ucr.ac.cr/hca/> 

52. Direccion web: http://intcractiva.ucr.ac.cr/ucr/identificacio.jsp 

53. ActualIllente, existen diversos trabajos que evaluan tanto los 
denoIllinados software educativos COIllO la instruccion por web 
uno de los Illas valiosos es Alfonso Pontes. "Utilizacion del orde
nador en la Ensenanza de las Ciencias". En: Alambique. No. 19 
(enero- Illarzo 1999), p. 53. AdeIllas vcase: Judith Sutz. "Ciencia, 
Tecnologia y Sociedad: ArguIllentos y EleIllentos para una Inno
vacion Curricular". En: Reuista Iberoanwricana de Educaci6n. 
NUIllero 18. Direccion web: <http://www.campus-oei.org/revista/> 

54. Juan Rafael Quesada. "Paulino Gonzalez Villalohos: Vida y 
Obra". En: Reuista de Historia. N('Illero Especial, 1988, p. 14. 

55. Nos referiIllos al proyecto Serie: "Hacia el Siglo XXI" financiado 
por el Ministerio de Educacion Publica en el ano de 1997 el cual 
conto con el apoyo del Centro de Investigaciones Historicas de 
AIllerica Central y las Escuelas de Historia y Geograffa de la 
Universidad de Costa Rica. 

56. X. Hernande2 y C. Trepat. "ProcediIllientos en Historia". En: 
Cuadernos Pedag6gicos. No. 193 (junio 1991); Mario Carretero y 
Margarita LiIllon. "La construccion del conociIlliento historico". 
En: Cuadernos Pedag6!Jicos. No. 221 (enero 1994); Mario Carre
tero, Juan Ignacio Pozo y Mikel Asensio. La EnselLanza de las 
Ciencias Sociales. Madrid: Visor, 1989 y Mario Carretero. "Una 
perspectiva cognitiva geografia, historia y ciencias sociales". 
En: Cuadernos Pedag6gicos. No. 213 (abril 1993). 
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