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Resulllen 

Este articulo describe los antecedentes de historia oral y la his
toria ambiental en Costa Rica, y presenta aspectos fundamen
tales de la experiencia pedag6gica en historia ambiental en 
el Posgrado en Conservaci6n y Manejo de Vida Silvestre de la 
Universidad N acionaL Dos hip6tesis orient an esta exploraci6n: 
a) los principales cambios ambientales, esos que precipitan la 
crisis ambiental presente en Costa Rica y que dinamizan el 
movimiento ambientalista, ocurren dentro de los ulnbrales de 
la memoria hist6rica de nuestro tiempo; y b) la historia ambien
tal comunitaria, reconstruida a partir de testimonios orales y 
en convergencia con otros metodos de la historia, enriquece el 
lllovillliento ambientalista local y la docencia universitaria. 
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Abstract 

This article describes the ongIns of oral history and 
environmental historyin Costa Rica, and presents fundamental 
aspects of pedagogic experience in environmental history in 
the Conservation and Wildlife Management Post-Graduate 
Program at the National University. Two hypotheses direct 
this exploration: a) the main environmental changes -those 
that give way to the current environmental crisis in Costa 
Rica and spur the environmental movement- take place 
in the threshold of historic a 1 memory of our times, and, b) 
the communitarian environmental history, rebuilt through 
oral testimonies and converging with other historical 
methodologies, enhances local environmental movements and 
higher education. 

Key-w·ords: Environmental History - Teaching of History 
- Oral sources - Costa Rica 

Introduccion 

En nuestro intento por prOInover la ensefianza de las 
ciencias sociales dentro de un prograll1a de Posgrado en 
Conservacion y Manejo de Vida Silvestre, hell10s avanza
do hacia la integracion de algunas especialidades, C01l10 la 
historia all1biental y otras, en el plan de estudios de nues
tra Maestria. Puesto que la ll1ision del posgrado se orienta 
hacia la pnictica de call1po, la ensefianza de la historia all1-
biental tall1bien se ha realizado fuera de las aulas. 

Este articulo presenta, de 1l10do prelill1inar, el esta
do de la historia oral y de la historia all1biental en el pais. 
Esa revision sirve de contexto para describir con detalle 
los aspectos fundall1entales de nuestra experiencia docen
te en historia all1biental. Presentall10S luego los princi
pales aspectos ll1etodologicos de la pedagogia utilizada, 
haciendo enfasis en los procesos y sus resultados. Al final, 
planteall10s un conjunto de conclusiones prelill1inares que 
sintetizan los aportes de esta experiencia docente. 

Historia oral en Costa Rica 

Los cientificos sociales en Costa Rica han tenido 
distintos tipos de aproxill1acion a la ll1ctodologia de la 
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.. 
historia oral. Sin eIllbargo, en las condiciones actuales son 
pocos los trabajos de investigacion historica que apuntan 
hacia el desarrollo y aplicacion rigurosas de un Illetodo de 
reconstruccion historica que se fundaIllente en la creacion 
de fuentes y datos priIllarios basados en historias de vida, 
en la narracion testiIllonial 0 en tradiciones orales. 

Quesada l sintetiza la genesis de la historia oral 
costarricense identificando sus antecedentes Illas inIlle
diatos en tres esfuerzos notables de cOIllpilacion de narra
ciones or ales desarrollados a finales de los aiios setenta y 
durante los ochenta. 

El priIller esfuerzo es la publicacion, en forIlla de 
revista, de las tradiciones y narraciones orales indigenas, 
cOIllpiladas por la antropologa Maria Eugenia Bozzoli y 
otros autores y autoras a 10 largo de varios aiios, desde 
fines de los aiios sesenta. La revista Tradici6n oral indi
gena costarricense publico su priIller nUIllero en 1982 y, 
aunque se edita de forIlla irregular, sigue todavia acti
va. En sus cuatro voluIllenes ha publicado narraciones y 
relatos de literatura oral indigena, relativas a las etnias 
presentes en el pais. 

El segundo trabajo fue el Concurso Nacional de Au
tobiografias Carnpesinas, organizado porIa Escuela de 
Planificacion y ProIllocion Social de la Universidad N acio
nal entre 1976 y 1978. Este concurso sugirio un conjunto 
de teIllas a ser tratados por los call1pesinos y call1pesinas, 
quienes podian escribir de su puiio y letra, 0 dictar sus Ille
Illorias. Un total de 815 autobiografias, con unas 15.000 
paginas, fueron recibidas al cierre del concurso en Illarzo 
de 1978. 602 autobiograffas (247 Illujeres y 355 hOIllbres) 
correspondieron a personas Illayores de 50 aiios de edad. 

AIllbos trabajos pueden considerarse COIllO fuentes 
priIllarias de apoyo secundario a la investigacion histo
rica y con valor pedagogico de cornparacion. Las autobio
graffas call1pesinas, gracias a su codificacion, han sido 
utilizadas principalIllcnte en investigaciones sociologicas 
sobre procesos conteIllporaneos de la sociedad rural cos
tarricense. 2 AIllbas fuentes podrian aportar datos rele
vantes para la reconstruccion de la historia aIllbiental de 
Costa Rica desde Illediados del siglo XX. 

Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 81-107/83 



Un tercer esfuerzo es el trabajo realizado por el CE
NAP (Centro Nacional de Accion Pastoral), que utilizo la 
agenda calendario, el video, y las historias cOlTlunitarias 
como instrumentos de educacion popular sobre la historia 
de Costa Rica, buscando la reconstruccion de la memoria 
colectiva, de la cultura popular y de la identidad cultural. 
Para ella realizo esfuerzos de recopilacion de documentos 
historicos diversos, de narraciones orales y de autobiogra
fias relativas a los temas escogidos: organizacion popular, 
luchas sociales, vivienda, religiosidad, cultura popular, 
etc. Este esfuerzo de CEPAS estimulo el desarrollo de al
gunas investigaciones historicas que aplicaron sistemati
camente los metodos de la historia oral al estudio de los 
movimientos sociales de origen popular en el pais. 

El siguiente cuadro preliminar (cuadro 1), elabora
do a partir de varias fuentes,;; resume un conjunto impor
tante, aunque incompleto min, de investigaciones y even
tos en historia oral que en el periodo 1983-2002 abrieron 
nuevas perspectivas de convergencia y triangulacion me
todologicas en la investigacion historica en el pais. 

En resumen, en esta etapa inicial de la historia oral 
en Costa Rica, los temas predominantes han girado prin
cipalmente alrededor de la historia de los movimientos 
sociales y sus luchas (el movimiento obrero y campcsino) 
y la historia agraria del cafe." 

La historia ambiental tiene en las fuentes orales ya 
sistematizadas en estos esfuerzos, una materia prima de 
alcances posib1emente limitados, pero en todo caso min 
sin explorar. Las autobiografias campesinas (por ejernplo 
la Autobiografia de Angelita") y la tradicion oral indi
gena ya resefiadas contienen materiales de importancia 
para abordar la percepcion y actitud ambiental de ambos 
actores sociales desde los afios 30 del siglo anterior. Los 
trabajos del equipo de historia agraria de la UNA ofrecen 
fundamentos indispensables para interpretar con mayor 
profundidad el papel jugado por la actividad cafetalera 
en la transformacion e impacto sobre el paisaje y los eco
sistemas naturales en e1 siglo XX. Las dos investigacio
nes mas recientes sobre colonizacion de areas boscosas 
(San Juan de Sierpe JO y Horquetas de Sarapiquill

) abren 
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CUADRO 1 

LlSTADO PRELIMINAR DE INVESTIGACIONES HISTORICAS QUE APLICARON METODOlOGiAS 
DE HISTORIA ORAL EN COSTA RICA EN El PERioDO 1983-2002 

Autol' a aut ora y ana 
de publicacion 

Escuela de Historia, 
Universidad Nacional. 1983 
(ano de inicio del proyectoJ. 

CENAP 1984. 

CENAP, CEPAS. 1984. 

CENAP, CEPAS. 1987. 

Palmer, Paula. 1986. 

Objeto de estudio 

Historia del pais desde los 
tiempos precolombinos 

Urbanizacion "Primero de Mayo": 
historia, luchas y esperanzas. 

La huelga bananera de 1934. 

Los origenes de la clase obrera en 
Costa Rica: las huelgas de 1920 
par la jornada de ocho horas. 

Historia del Caribe Sur 
costarricense. 

Base documental 

Testimonios de personajes comunitarios y 
otras fuentes fundamentaron la publicaci6n de 
numerosos fasciculos de historia contemponinea. 

Interpretacion a partir de 60 autobiografias 
de familias residentes en la urbanizacion. 

Interpretacion fundament ada en 70 
entrevistas realizadas par la antropologa 
en los anos 1974-77 y 1984-85. 

, 



CUADRO 1 (continuacion) 

lISTADO PRELIMINAR DE INVESTIGACIONES HISTORICAS QUE APLICARON METODOlOGIAS 
DE HISTORIA ORAL EN COSTA RICA EN EL PERioDO 1983·2002 

-~---~-~~--

Autor 0 autora y mio 
de publicaci6n 

Samper, M. 1987. 

Acuna, V. H. 1987. 

Acuna, V. H. 1987. 

Hernandez, O. y 
Murillo, C. 1987. 

Objeto de estudio 

Autoconsumo y producci6n 
para el mercado en fincas 
familiares, 1850·1940. 

Formacion de la conciencia sindical 
y politica de los obreros del calzada 
en Costa Rica (1920·1934). 

Vida social, condiciones de trabajo y 
organizacion sindical: el caso de los 
zapateros en Costa Rica (1934·1955) 

Campesinado y etnicidad a traves de 
las historias de vida ocupacional. 

Base documental 

Interpretaci6n basada en 72 entrevistas 
estructuradas (75 preguntas) de parientes 
de los difuntos del periodo 1926·19,35. 

La fuente oral de interpretaci6n fue un conjunto 
de once entrevistas a zapateros, filmadas en 
video, y transcritas en 1500 paginas. 

Ibid. 



CUADRO 1 (conlinuacion) 

lISTADO PRELIMINAR DE INVESTIGACIONES HISTORICAS QUE APlICARON METODOlOGiAS 
DE HISTORIA ORAL EN COSTA RICA EN EL PERioDO 1983-2002 

Autor 0 autora y ano 
de publicaci6n 

Objeto de estudio Base documental 

----~-------------

Escuela de Historia, 
Universidad de Costa 
Rica. 1987. 

Hilje, Naranjo y Bamper. 
1995. 

Centro de Investigaciones 
Hist6ricas de America 
Central, Archivo Nacional, 
Ministerio de Cultura. 199:5. 

Primer Semina rio de 
Tradici6n e Historia Oral. 

Historia social de la tecnologia 
del cultivo del cafe en el Valle 
Central de Costa Rica. 

EI componente oral (65 entrevistas grabadasl es 
parte de un proyecto mas amplio can investigaci6n 
documental y estadistica. Una tipologia de los 
productores orienta la escogencia de informantes. 

Seminario: "Historia Oral en Cuatro paneles de discusi6n en el Seminario 
Costa Rica. Balance discutieron los avances de la historia oral en 
y perspectivas". varios temas: percepcion popular sobre procesos 

________ ~ sociales, estudios del campesinado, el universo 
de experiencias laborales y el uso de testimonios 
en la ensefianza y divulgaci6n de la historia. 
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CUADRO 1 (continuacionl 

lISTADO PRELIMINAR DE INVESTIGACIONES HISTORICAS QUE APLICARON METODOLOGiAS 
DE HISTORIA ORAL EN COSTA RICA EN EL PERioDO 1983·2002 

Autor 0 autora y ano 
de publicacion 

Badilla,' 1996. 

Escuela de Historia. 
Universldad de Costa 
Rica. 1998. 

Comunidad de San Juan 
y cquipo de extension 
de ACOSA. 2000.6 

Objeto de estudio 

"Y despues de la guerra 
seguimos contando la historia. 
Testimonios de campesinos y 
campesinas que participaron en 
ellevantamiento armada de 1948". 

Concurso: "Ninos y ninas 
del 48 escriben". 

La historia de San ,Juan de 
Sierpe y sus habitantes. 

Base documental 

Investigacion sabre la vision campesina sobre 
los hechos belicos de 1948 en Costa Rica, basada 
en unas sesenta entrevistas de historia oral. 

Alrcdedor de 200 relatos fueron escritos 
por los testigos de la guerra civil en 1948, 
nacidos entre 1936 y 1958. Ellibro editado por 
Mercedes Munoz selecciona 90 relatos" 

Investigacion participativa realizada a traves 
de entrevistas y talleres con 23 habitantes del 
pueblo de San Juan de Sierpe, sabre el proceso 
de colonizaci6n y fundaci6n de su pueblo en el 
cant6n de Osa de la provincia de Puntarenas. 
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CUADRO 1 (continuaci6n) 

USTADO PREUMINAR DE INVESTIGACIONES HISTORICAS QUE APLICARON METODOlOGiAS 
DE HISTORIA ORAL EN COSTA RICA EN EL PERIODO 1983-2002 

Autor 0 aut ora y arlO 
de publicaci6n 

Martinez, R.; Ducca, 1. 2002.' 

Objeto de estudio 

Proceso de colonizaci6n en el 
distrito de Horquetas 
en Sarapiquf. 

Base documental 

Investigaci6n participativa a tr'a ves de 
talleres comunitarios, en siete asentamientos 
del distrito de Horquetas. Se aplic6 el mapa 
participativo, la periodizaci6n local y las 
tertulias colectivas con grabador . 



nuevas posibilidades a traves de la investigaci6n parti
cipativa de procesos directalllente ligados a la transfor
lllaci6n eco16gica. 

Historia ambiental en Costa Rica 

EI panora:rna general de la historia alllbiental en 
Costa Rica, de lllodo prelilllinar, puede ser orden ado en 
dos etapas. En la prilllera un conjunto de cientificos na
turales, geografos 0 naturalistas, junto con algunos re
copiladores locales de datos hist6ricos, producen relatos 
de viajes, describen us os de recurs os naturales, dibujan 
lllapas de cobertura vegetal y de los avances de la frontera 
agricola, e inician las series de fotograffas aereas y otros 
tipos de doculllentos que sirven posteriorlllente de base 
para algunas interpretaciones sobre aspectos particula
res de la historia alllbiental de Costa Rica. 'I 

Las priITleras interpretaciones fueron aportadas por 
cientificos naturales hacia el final de esa prilllera etapa, 
a lllediados del siglo XX. Tenlas concr8tos fueron aborda
dos a partir de los datos disponibles, especiallllente con 
acercalllientos ernpiricos siste1naticos a la dimension his
t6rica de la deforestacion y su illlpacto ecologico.12 En la 
posible culrninacion de esta prilllera etapa, la disciplina 
de la historia, en tanto ciencia social, no se ve reflejada en 
las publicaciones, aunque si la geograffa1 :> y la sociologia. 14 

Todos estos trabajos, origin ados en las ciencias naturales 
y sociales, son de referencia obligada para la historia alll
biental que ya elllpieza a construirse en el pais. 

Los afios setenta in augur an, con los trabajos cita
dos. 01 poriodo de abundancia de estudios arnbientales 
sistelllaticos en Costa Rica, aunque sin la integraci6n de 
la historia COInO ciencia. Esa situacion parece haberse 
lllantenido al lllellOS hasta 1999, cuando se edita la pri
mera investigacion de historia alllbiental especializada 
en Costa Rica, realizada por Sterling Evans,1~ seguida 
por una InUY reciente propuesta investigativa para uso 
didactico universitario de Mario Chac6n.1" Alllbos traba
jos parecen estar clando inicio a la segunda etapa de la 
historia alllbiental en Costa Rica. 
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Evans es profesor de historia ambiental de la uni
versidad estatal Humboldt en Carolina del Norte, Estados 
Unidos. Su trabajo para Costa Rica emula la investigacion 
sobre la historia de la conservacion en Mexico publicado 
por Lane Simonian en 1995.17 Su objeto de estudio es la 
conservacion en Costa Rica, entendida -de manera exclu
siva- desde la perspectiva del surgimiento y consolidacion 
del sistema nacional de areas protegidas. Su trabajo es pre
sentado en dos partes: en la primera busca los origenes 0 

raices de la conservacion en el pais, enfatizando el aporte 
ofrecido desde la segunda mitad del siglo XIX por los natu
ralistas y cientificos extranjeros y nacionales, y enfocando
se en perfilar la evolucion historica del problema ambiental 
principal de Costa Rica (la deforestacion) y la respuesta de 
la sociedad a ese problema, distinguiendo para ello breves 
periodos historicos marcados por la sucesion de adminis
traciones gubernamentales desde la fundacion de los pri
meros parques nacionales en los alios setenta. 

En la segunda parte de su libro, Evans ofrece un 
analisis breve y preliminar sobre los que considera como 
los cuatro pilares de la "Republica Verde" y que, segun 
su interpretacion, apoyan hoy dia la consolidaci6n de las 
areas protegidas y por ende, la conservacion. Esos cuatro 
pilares son: la educaci6n ambiental, las organizaciones 
ambientalistas no gubernan'lentales, el ecoturismo y el 
Instituto N acional de Biodiversidad. I 

Uno de los aportes fundament ales de esta primera 
investigacion de historia ambiental contemporanea ha 
sido, sin duda, la primera cornpilacion bibliografica sis
tematica para la historia ambiental de Costa Rica. No 
obstante, el autor no logro acceder a algunas fuentes fun
da7nentales que no figuran en su recuento ni en su inter
pretacion. 18 Esas omisiones limitaron sus interpretaciones 
sobre e1 impacto ambiental de las actividades cafetalera, 
bananera y ganadera, y tarnbien sobre la causalidad de la 
deforestaci6n y la respuesta estatal en los alios setenta. 

La investigaci6n de Evans, fundamental mente bi
bliografica y con menor enfasis en trabajo de archivo y 
fuentes orales, aun no ha sido discutida formalmente en los 
espacios academicos de las universidades costarricenses. 
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El trabajo mcrece seria atenci6n por su caracter pionero y 
controversial en algunos de sus aspectos. 

Chac6n'9 realiza una investigaci6n bibliografica, 
con algunas entrevistas, sobre la historia y politicas na
cion ales de conservaci6n en Costa Rica. A diferencia de 
Evans, el principal objetivo de Chacon es ofrccer un texto 
pedag6gico para ser utilizado en cursos de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED). Su libro incluye, por ejem
plo, ejercicios de auto-evaluaci6n para el lector. 

Este libro esta estructurado en seis capitulos, cuyos 
titulos reflejan parte de la perspectiva metodo16gica del 
autor para enfrentar su objeto de estudio: 1. Anlbiente y 
desarrollo socioecon6mico de Costa Rica en tiempos pre
hispanicos; 2. Cambios en el ambiente producto del pro
ceso de colonizaci6n; 3. Introducci6n de un nuevo modelo 
agro-exportador durante los siglos XIX y XX; 4. Desarro
llo cientifico y tecno16gico costarricense en recurs os na
turales; 5. Instituciones pliblicas y privadas relacionadas 
can asuntos ambientales y 6. La legislaci6n en materia 
ambicntal en Costa Rica. 

Ademas de ser el primer texto pedag6gico sobre 
historia ambiental en el pais, este libro -que dicho sea 
de paso no cita a Evans entre sus fuentes- aport a im
port antes elementos para la interpretaci6n del impac
to ambiental de la actividad cafetalera en Costa Rica. 
Las fuentes documentales son mas limitadas que las de 
Evans, pero complementa la bibliografia con referencias 
adicionales pertinentes. 

En este rapido panorama de la historia ambiental 
en Costa Rica es illlportante nlencionar la existencia de 
dos nuevos proyectos de investigaci6n, ya en curso en 
Costa Rica. El primero es el "Program a de Investigaci6n 
en Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnica y el Me
dia Ambiente", irnpulsado en el Instituto de Investiga
ciones Geofisicas de la Universidad de Costa Rica. Este 
programa contiene, pOI' primer a vez en la historia de esa 
universidad, un eje de investigaciones sabre historia tUll
biental, procurando juntar esfuerzos independientes de 
diversas unidades academicas con la finalidad de crear co
nocimiento sobre la historia ambiental de Centroarnerica 
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desde distintas perspectivas disciplinarias y sobre los 
mas diversos aspectos. 2tl Aunque no hay todavia en cur
so ningun proyecto fundall1entado en las ll1etodologias de 
la historia oral, las fuentes orales son consideradas "de 
mayor ill1portancia" por el director del proyecto para la 
reconstruccion de la historia all1biental de la region. 21 

Por otra parte, la Escuela de Historia de la Univer
sid ad N acional ha aprobado este ano un nuevo proyecto 
de investigacion que iniciara en 2005: "Historia socio all1-
biental de una cuenca hidrografica: incidencia de la acti
vidad productiva en las rib eras del rio General Superior 
(1914-2004)". El Dr. Carlos Hernandez Rodriguez coor
dinara este prill1er proyecto de historia all1biental de la 
Universidad N acional en el sur del pais. Un cOll1ponente 
clave del proyecto se fundall1cnta en el abordaje sistell1a
tico de fuentes orales. 22 

<-Por que historia oral ambiental? 

C01l10 hell10s visto hasta aquf, los avances de la his
toria oral en Costa Rica abordan solo de ll1anera secunda
ria aspectos de historia all1biental y, por otro lado, los dos 
trabajos pioneros de la historia all1biental en el pais se 
fundall1entan casi exclusivall1ente en fuentes bibliografi
cas y de archivos nacionales 0 person ales. 

Esta caracteristica del desarrollo cientifico social 
relativo al all1biente no parece ser exclusiva de Costa Rica. 
Una revision de los titulos de la revista Historia, Antro
pologia y Fuentes Orales, editada por la Universidad de 
Barcelona, realizada por el autor de este articulo, revel a 
que desde su prill1er nUITlero de 1989 hasta el nUITlero 31 
del 2004, hay solall1ente un articulo relacionado direct a
ll1ente con el objeto de estudio de la historia all1biental/; 

Por otro lado, la historia all1biental se realiza en 
nuestro continente a partir fundall1entalll1ente de fuen
tes bibliognificas y de archivos publicos y privados. No 
conocell1OS ningun trabajo sistell1atico de historia all1-
biental en All1erica Latina basado de ll1anera sisternatica 
en fuentes orales, aunque probablcll1ente existan algunos 
que no han tenido proyeccion. En un cursu de posgrado de 
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"Introducci6n a la Historia Ambiental" ofrecido por Gui
llermo Castro en el Instituto de Estudios Latinoamerica
nos de la Universidad Nacional de Costa Rica en 2001, no 
habia todavia ejemplos conocidos de aplicaci6n sistematica 
de los metodos de la historia oral a la historia ambiental. 

Este articulo y el trabajo pedag6gico en historia 
oral ambiental que aqui se presenta y propone, se fund a
menta en dos hip6tesis. La primera plantea que los prin
cipales calnbios alnbientales, esos que precipitan la crisis 
alnbiental presente en Costa Rica y que dinalnizan el lnO
vilniento alnbientalista, ocurren dentro de los ulnbrales 
de la lnelnoria hist6rica de nuestras generaciones lnayo
res. Esto establece la pertinencia epistemo16gica de enri
quecer la perspectiva hist6rico-ambiental agregando las 
fuentes orales a las otras fuentes de la ciencia hist6rica, 
con prop6sitos cientificos de convergencia y triangulaci6n 
de metodos, reconocidos ahora con mayor amplitud en la 
disciplina de la historia. 21 

La segunda hip6tesis que fundamenta esta propues
ta es de orden politico. Plantea la necesidad y posibilidad 
de un acercamiento de la ciencia hist6rico-ambiental a los 
movimientos populares y ambientalistas locales. Desde 
este punta de vista, la historia alnbiental cOlnunitaria, 
construida a partir de sus propias narraciones orales y 
otras fuentes, no solo enriquece la ensefianza universita
ria, sino talnbien ellnovilniento alnbientalista local. 25 Esto 
ocurre no solo en los espacios educativos tradicionales de 
la educaci6n formal, sino tambien en los nuevos espacios 
que estan siendo creados a traves del avance de la educa
ci6n ambiental comunitaria. 

Con la practica de la histoyia oral ambiental se 
abren nuevas posibilidades de acercar el conocimiento lo
cal propio a las instituciones educativas y a la praxis de 
las organizaciones locales. Las comunidades reconocen y 
discuten la perspectiva hist6rica de sus propios problemas 
ambientales, sus causas y consecuencias, y estan en mejor 
posici6n para emprender acciones basadas en las lecciones 
de su propio pasado, recreado Poy ellos mismos. 

Las ventajas y problemas de la historia oral como 
metodo de ensefianza de la historia han sido discutidas 
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criticaIllente por Borras:26 el aluIllno tiene la oportunidad 
pedagogic a de conocer de Illanera directa las fuentes de 
la historia y sus probleIllas; puede verse estiIllulado a la 
investigacion directa; puede acercarse a la cOIllprension 
del tieIllpo historico; puede ayudar a integrar la historia 
local en su plan de estudios; puede ayudar a reconstruir 
una "IlleIlloria rota". Segun Philippe Joutard, la historia 
oral es "una tecnica idonea para cOIllprender Illejor las re
laciones entre el tieIllpo largo y el corto, el aconteciIlliento 
y la estructura".27 

Sin eIllbargo, para que la aplicacion del Illetodo de 
la historia oral en la ensefianza cUIllpla su cOIlletido, el es
fuerzo debe estar conceptual y IlletodologicaIllente orien
tado, debe recurrir a otras fuentes de la historia, debe re
conocer la cOIllplejidad de la diIllension teIllporal historica 
y debe, adeIllas, trascender 10 local. 

La ensenanza de la historia ambiental en el PRMVS 

Desde sus inicios en el afio 1984, el PrograIlla Re
gional en Manejo de Vida Silvestre para MesoaIllerica y 
el Caribe de la Universidad Nacional (PRMVS) reconocio 
que los probleIllas de la conservacion y el Illanejo de la 
vida silvestre en MesoaIllerica estan condicionados tanto 
por factores ecologicos COIllO porIa accion antropica. En 
consecuencia, el abordaje de esos probleIllas y la discusion 
de sus posibles soluciones, se planteo desde un enfoque 
inter y transdisciplinario, integrador de Illetodos y con
ceptos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, 
aplicadas a la conservacion y el Illanejo de biodiversidad. 

La diversidad de especialidades profesionales pre
sentes en el conjunto de acadeIllicos del prograIlla ha per
Illitido, a 10 largo de los afios, forIllar nuevos especialistas 
que integran en su pensaIlliento y en su experiencia pro
fesional e1 aporte de las distintas ciencias, entre ellas las 
ciencias sociales. I 

Nuestro cursu introductorio denoIllinado "Ciencias 
Sociales y Vida Silvestre", introduce a los estudiantes 
~generalIllente biologos, ecologos, ingenieros forestales 
o agronoIllos~ a los aportes teoricos y Illetodologicos que 
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las especialidades de algunas ciencias sociales han hecho 
a la ciencia y al movimiento ambiental. En 48 horas de 
contacto en el aula, 50 horas de trabajo de campo en una 
zona aledafia a un area protegida, y 37 horas de trabajo 
independiente (3 creditos academicos), el curso introduce 
los aportes basicos de las ciencias sociales aplicadas al es
tudio del ambiente, entre ellas la historia ambiental. 

La unidad tematica sobre historia ambiental cuenta 
con tres sesiones de cuatro horas, mas una porcion del tra
bajo de campo y del estudio independiente. El curso inicia 
con una gira a la zona escogida, en donde se introducen, 
entre otros aspectos, los procesos historicos mas relevan
tes que han dado forma y contenido al ambiente que se 
recorre alrededor y dentro del area protegida. I 

La dimension historica abordada en ese primer re
corrido enfatiza aquellos elementos que van conforman
do una hipotesis preliminar que responda a la pregunta: 
2por que existe aun el area protegida?, 2cuales caracteris
ticas de los procesos historicos presentes en esta zona per
mitieron conservar los ecosistemas que hoy son parte de 
un sistema estatal de conservacion de la biodiversidad?, 
ipor que las areas circundantes al area protegida estan 
bajo otros usos y presentan distintos grados de degrada
cion ecologica? EI docente integra en esta primera gira los 
conocimientos historicos aportados por su investigacion 
documental previa. I 

Esa exploracion inicial sobre aspectos minimos de 
la historia ambiental de la zona de estudio -en el campo 
y en relacion directa con una area protegida- es entonces 
la base para discutir los conceptos, los metodos y las pro
ITlesas de la historia ambiental, en el aula y en e1 estudio 
independiente, con el apoyo de una bibliografia minima 
sobre historia ambiental. 

Cuatro textos de historiadores ingleses y latinoa
mericanos han superado la prueba pedagogica con nues
tros estudiantes de ciencias naturales y se han logrado 
mantener en e1 programa del curso: Donald Hughes 
(Ecologia de las civilizaciones antiguas), Clive Ponting 
(The Green History of the World), Luis Vitale (Hacia una 
Historia Ambiental de America Latina), y el del ecologo 
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Santiago Olivier (Ecologia y subdesarrollo en Anuirica 
Latina).28 De esas investigaciones se escogen algunos ca
pitulos de lllayor interes para un proposito introductorio a 
esta especialidad de la Historia. 1 

Hughes aporta una discusion pedagogicalllente 
apropiada sobre el objeto de estudio de la historia alllbien
tal y sobre sus conclusiones sOlllbrias acerca de las pers
pectivas ecologicas del continente europeo. Ponting pre
senta con profusion de datos empiricos las consecuencias 
ambient ales que la expansion europe a ha tenido en todos 
los continentes, incluida Alllerica Latina, y discute con 
acierto pedagogico las desafiantes perspectivas de la hu
manidad y del planeta. Alllbos textos perllliten alcanzar 
en breve tres resultados fundamentales: cOlnprension lni
nilna del objeto de estudio de la historia alnbiental, conoci
lniento sobre las ilnplicaciones alnbientales globales de la 
expansion historica europea, y discusion de la ilnportancia 
de la historia alnbiental para el futuro del planeta. 

Vitale presenta un resumen de la transformacion 
historica de los ecosistelllas latinoamericanos, planteando 
la hipotesis de la probable sostenibilidad de las ciudades 
indigenas previas a las guerras de conquista. Este texto 
es utilizado en el aula para la discusion de un segundo 
casu de estudio de diez siglos de antiguedad: el colapso 
de la civilizacion maya clasica y las distintas hipotesis al 
respecto, en especial la planteada por Ponting. El texto 
de Olivier presenta datos e interpretaciones provisionales 
sobre el exterlllinio de la fauna en el sur de America La
tina. La tendencia de nuestra Maestria en Conservacion 
y Manejo de Vida Silvestre hacia el estudio de la fauna y 
sus habitats da pertinencia especial a ese trabajo de re
construccion historic a de Olivier. 

Los estudiantes elaboran un inforllle critico de 
lectura sobre alguno de esos autores, el cual escogen li
brelllente. Ese informe critico debe ser presentado en dos 
paginas como maximo y debe incluir al menos cuatro 
aspectos: list ado de conceptos fundamentales, resumen 
en uno 0 dos parrafos del conocillliento esencial ofrecido 
por el autor, crftica del lector al texto, y, finalmente, pun
tos de discusion para abordar en el aula. 

Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 81-107/97 



Un articulo corto sobre historia oral ambiental'w 
(vease infra, pp. 389-393) complementa la bibliografia y 
ofrece algunas bases conceptuales para el componente 
historico de la investigaci6n social exploratoria en la se
gunda gira del curso. Ese articulo presenta las posibili
dades practicas de la historia oral ambiental en cuanto 
metodo que apoya la reconstruccion de procesos histori
cos locales y que puede contribuir a la educaci6n popular 
sobre elIos. 

La investigaci6n social exploratoria se realiza en 
cuatro dias en la zona escogida. Uno de los temas que 
se aborda es la his tori a ambiental del area, para 10 cual 
se profundiza la investigaci6n documental y se realizan 
al menos dos entrevistas de historia oral enfocada hacia 
aspectos ambientales. Con el conocimiento logrado en la 
primera gira, en el estudio independiente y en las discu
siones grupales, se trabaja en la revision y adaptaci6n 
de una guia de historia oral ambiental (vease infra, pp. 
394-407) para acercarse ala comprension de los procesos 
historicos que conforrnaron e1 paisaje alrededor y dentro 
del area protegida. 

Esa guia de entrevista es el resultado de discusio
nes conceptuales sobre el objeto de estudio de la historia 
ambiental y de la Inisma experiencia desarrollada pOl' 
el autor de este articulo al intentar aplicar el Inetodo 
de la historia oral a la comprension de los procesos arn
bientales desde mediados del siglo XX en distintas zonas 
dentro de Costa Rica (Monteverde, Cerro de la Muerte, 
Volcan Barva, Luisiana). Un grupo de estudiantes, ge
neralmente dos 0 tres de un total de 8 a 15, participan 
junto con e] docente en la planificacion, ejecucion y vali
dacion de las entrevistas. 

En la fase de ejecucion se ajusta la guia de entre
vista a las condiciones particulares de la zona de estudio 
y se buscan las personas a entrevistar. Los criterios fun
damentales para la escogencia de las personas han sido: 
a) que haya completado la mayor parte de su historia de 
vida en la zona de estudio, b) que haya tenido experiencias 
de vida relacionadas con el bosque protegido, incluida la 
caceria de animales silvestres, c) que su edad Ie permita 

98/ Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 81-107 

_.,---, --------------



profundizar en eventos hist6ricos ambientales de mayor 
importancia en la zona, d) que ofrezca locuacidad y buena 
memoria, y e) que desee cooperar con la investigaci6n. 

Se acude entonces a las fuentes usuales: el pulpe
ro del pueblo, el presidente de la Asociaci6n de Desarro
llo, la maestra de escuela, el cura de la iglesia cat61ica, el 
cazador local mas diestro, etc., para completar una lista 
de posibles entrevistados, de la cual se escogen algunas 
personas para una conversaci6n informal previa. En esa 
conversaci6n se evaluan los criterios ya sefialados, y si co
rresponde, luego se solicita el permiso para la entrevista. 

La entrevista es realizada en la casa de habitaci6n 
o en sus cercanias, dependiendo de condiciones atmosfe
ricas, de los paisajes visibles y de la voluntad del entre
vistado. En la fase inicial se crea un clima de confian
za con la persona, explicando con detalle el prop6sito de 
la investigaci6n, el destino de la informaci6n que se va 
a proporcionar, la fase posterior de validaci6n cuando se 
Ie entregue una copia para la revisi6n, y pidiendole que 
nos haga saber todas sus dudas antes de empezar la en
trevista. Luego de esta etapa se solicita el permiso para 
utilizar la grab adora, explicando con detalle la import an
cia crucial de grabar la conversaci6n para recuperar toda 
informaci6n relevante. 

En nuestra experiencia con unos 14 entrevistados 
de historia oral an'lbiental, ninguno ha negado la posi
bilidad de la grabaci6n. Esto es fundamental -aunque 
no siempre posible- como se argumenta en numerosos 
trabajos metodologicos sobre historia oral.:3D La grabado
ra, sin embargo, debe ser pequefia y discreta, y debe ir y 
venir sin sacar la cinta durante al menos una hora y me
dia. Las nuevas grabadoras digitales facilitan la graba
cion de horas sin necesidad de interrupcion, permitiendo 
que el entrevistado tome distancia subjetiva de la situa
cion y en consecuencia pueda manifestar su oralidad con 
mayor fluidez. 

Con la guia de entrevista a mano, la entrevista da 
inicio y transcurre respetando los ritmos y caminos de la 
memoria y la voluntad de la persona entrevistada. El equi
po de entrevistadores ha definido previamente a un lfder 
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quien lleva el hilo de la entrevista y los denuis entrevis
tadores presentes intervienen con preguntas particulares 
al interior de los teIIlas que se estan tratando. Cuando el 
profesor esta presente lidera la entrevista con la finalidad 
de producir un IIlejor docuIIlento testiIIlonial 0 fuente pri
IIlaria para la historia aIIlbiental de la zona. 

El equipo de entrevistadores evahia en el proceso 
de la entrevista la condici6n fisica de la persona entre
vistada. UsualIIlente, las entrevistas que ofrecen IIlayor 
inforIIlacion de interes para el objeto de estudio de la his
toria aIIlbiental, deb en ser realizadas en al IIlenos dos 
o tres sesiones, de dos horas cada una, para no agotar 
al sujeto y perIIlitir la renovacion de su IIleIIloria. En la 
segunda sesion se hace una lectura del resultado de la 
priIIlera sesion y se valida con el entrevistado. En la ter
cera sesion se cuenta ya con la integracion de las dos pri
IIleras sesiones en el texto y se aclaran dudas 0 se avanza 
en teIIlas no abordados. 

En nuestra experiencia de historia oral aIIlbiental 
heIIlos pasado de la entrevista al testimonio. En los pri
IIleros intentos31 transcribiIIlos textualIIlente preguntas y 
respuestas en el orden en que se dieron. El resultado fue 
que algunas veces, seglin la exposicion relativaIIlente li
bre del inforIIlante, hubo respuestas sobre un IIlisIIlO teIIla 
que quedaron dispersas a 10 largo del texto, haciendo el 
docuIIlento de lectura dificil para el lector. Cuando COIIl
prendiIIlos que el resultado era valioso para la educacion 
popular local, procediIIlos a carnbiar el forIIlato para con
vcrtir el result ado de la entrevista en un testiIIlonio de 
coherencia teIIlatica. 

En el testiIIlonio, a diferencia de la cntrevista, al 
proceder a la transcripcion se orden an todas las respues
tas dispersas por teIIlas. En vez de preguntas se colocan 
subtftulos, y en el texto se rnantienen solaIIlente las pala
bras del entrevistado, respetando el habla popular, pero 
editando el IIliniIIlO necesario para iIIlpedir interferencias 
en los significados del discurso y facilitar al IIlisIIlO tieIIl
po una lectura fluida para la educacion popular. 

La transcripcion del testiIIlonio de la priIIlera sesion 
es leida, revisada y aIIlpliada con el entrevistado al inicio 
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de la segunda seSlon. En una tercera visita se revisa el 
testilHonio cOlHpleto, se aclaran dudas y luego se entregan 
varias copias al entrevistado para que pueda utilizarlas 
cuando considere conveniente (vease en la Secci6n Docu
lHental de este lHislHO nUlHero, el testilHonio de Don Isaias 
Solano, recopilado y divulgado 10callHente). 

Los testilHonios recopilados, junto con los resul
tados de la investigaci6n doculHental, se utilizan para 
escribir los antecedentes hist6ricos e interpretar la si
tuaci6n actual de conservaci6n y lHanejo de vida silves
tre en el inforlHe grupal de 1a investigaci6n social explo
ratoria. El inforlHe, en e1 que se co10can los testilHonios 
de historia oral alHbienta1 en anexos, es entregado a1 
BIODOC, una biblioteca de la Universidad Nacional, de 
usa publico, especializada en alHbiente y recursos natu
rales. Ese inforlHe contiene adelHas los resultados de la 
aplicaci6n de otros lHetodos y conceptos sobre psicologia, 
antropologia y sociologia. 

Conclusiones preliminares 

La historia ambienta/ y e/ aprendizaje 
por la experiencia 

Nuestra experiencia pedag6gica con la ensefianza 
de la historia alHbiental sugiere que, en este nivel intro
ductorio, los estudiantes enriquecen significativalHente 
su perspectiva te6rica y practica en el contacto directo 
con las voces populares de la historia. En nuestro caso, el 
interes de los estudiantes por la fauna silvestre y sus ha
bitats encuentra reafirlHaci6n en la indagaci6n e interpre
taci6n de los calHbios alHbientales del pasado, utilizando 
COlHO fuentc fundalHental, pero no exclusiva, los relatos de 
los lHislHOS protagonistas de la historia local. 

Esto, adelHas de proporcionar una relaci6n hUlHa
na de respeto entre dos generaciones, 10gra enriquecer la 
experiencia cultural de estudiantes y entrevistados, pues, 
al ser e1 posgrado para LatinoalHerica, concurren en el 
esfuerzo varias nacionalidades. 
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Hem.os aprendido que la ensefianza de la historia 
ambiental con estudiantes de ciencias naturales debe 
integrar tanto eventos de largo plazo como taIllbien los de 
la historia conteIllponinea, y que pedagogicaIllente, la se
cuencia inversa que va del presente hacia el pasado, puede 
Illantener y estiIllular el interes de los estudiantes por la 
historia aIllbiental, en especial si existe contacto directo 
con la realidad de los pobladores locales en las cercanias 
o dentro de las areas protegidas. Ese contacto 10 propor
ciona la exploracion in situ del paisaje transforIllado, 1a 
experiencia directa en los ecosisteIllas naturales que aun 
existen y las entrevistas de historia aIllbiental local. 

I 

La historia oral, la triangulacion metodologica 
y las raices populares de /a conservacion I 

Las priIlleras dos investigaciones de historia aIll
biental en Costa Rica enfatizan e1 estudio de la conser
vacion uti1izando principalIllente fuentes secundarias. ,>:" 
AIllbas p1antean, a partir de las fuentes escritas dispo
nibles, la hipotesis de que las rakes historic as de la con
servacion se encuentran en los naturalistas y cientificos 
naturales del periodo 1850-1950. 

Algunas de nuestras entrevistas de historia oraP3 
sugieren la hipotesis de que se habria desarrollado, ade
Illas, un pensaIlliento y una practica de proteccion de 
nacientes de agua y cauces de rios, que los entrevistados 
plantean que habria sido here dada de sus abuelos y que 
todavia hoy se reneja en la existencia de parches de bos
que, dispersos en e1 espacio rural, y estudiados hoy por los 
cientificos de la conservacion COIllO parte de la fragIllenta
cion del paisaje. 

Este teIlla, entre otros relacionados con el conoci
Illiento local de los procesos historicos y las practicas co
Illunitarias, podria ser explorado en profundidad con las 
Illetodologias de la historia oral aIllbiental, COIllO parte de la 
triangulacion necesaria de los Illetodos cientifico-sociales. 
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La historia oral ambiental 
contribuye al movimiento ambientalista local 

Aunque no fue nuestro proposito principal al iniciar 
la ensefianza de la historia alllbiental en el posgrado, al
gunas experiencias en nuestro trabajo sugieren que desde 
la docencia universitaria se pueden realizar aportes irn
portantes al rnoviITliento aITlbientalista local. 

Algunas de las tesis de ITlaestria del PRMVS ya re
flejan un trataITliento de ITlayor profundidad sobre teITlas 
historic os relacionados con el objeto de estudio. Destaca 
en esta direccion el trabajo de Carlos Espinoza sobre el 
ITlanati antillano, en el que propone una interpretacion 
del proceso historico de relacion de los indigenas llliskitos 
del caribe nicaragtiense con ese aniITlal. El trabajo de Es
pinoza, que taITlbien aborda los significados culturales y 
el papel del ITlanati en la econOInia cOITlunitaria, es parte 
hoy de los recurs os que son utilizados para iITlpulsar es
fuerzos de conservacion con participacion local. ;14 

Uno de nuestros entrevistados, Don Isaias Solano 
JiITlenez, ha visto increITlentado el nUITlero de visitas a su 
casa, especialITlente de los estudiantes de secunda ria de 
su cOITlunidad (El EITlpalllle de El Guarco, en Cartago), 
quienes realizan investigacion sobre historia de la co
munidad y a quienes el ha entregado las fotocopias de su 
testiITlonio proporcionadas por nosotros. Esto refleja la 
posibilidad de un intercaITlbio intergeneracional y de una 
integracion pertinente de los procesos locales en el plan 
de estudios del Ministerio de Educaci6n Publica. Adernas, 
taITlbien sugiere que las instituciones educativas podrian 
tener acercarnientos significativos a la cOITlunidad donde 
desarrollan su trabajo. 

Otro tipo de contribuci6n relevante de nuestros 
egresados, con proyeccion nacional, es el libro didactico 
universitario, sobre historia arnbiental de Mario Chacon 
Vargas que ya fue resefiado arriba. Debe resaltarse el he
cho de que este autor es profesional en biologia y cuenta 
con una ITlaestria en Conservaci6n y Man~jo de la Vida 
Silvestre de nuestro prograITla de Posgrado. 
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La integracion de las metodo/ogias participativas 
I 

El enfoque de la educacion popular sobre el apren
dizaje por la experienciaaG sugiere que, aplicado a la ense
fianza de la historia alllbiental, puede hacer contribucio
nes importantes al desarrollo de la conciencia colectiva 
local. Desde el punta de vista historico, esto significa que 
la historia oral ambiental se puede constituir en un vehi
culo para iniciar desde el pasado inmediato y mas recien
te la exploracion popular 0 comunitaria de las tendencias 
de mas largo plazo que trascienden el periodo de vida de 
los entrevistados. I 

Esta perspectiva de integracion de la historia am
biental a los procesos locales a traves de fuentes orales, 
sugiere que la recuperacion de la memoria historica podria 
tambien hacerse integrando metodologias participativas. 
Quizas convenga, en el futuro proximo, plantearse la alter
nativa de realizar entrevistas individuales, elaborar a par
tir de elIas los testimonios y despues confrontar los mismos 
en talleres de produccion colectiva de conocimiento histori
co-ambiental con participacion de los entrevistados. 

Eventualmente, tambien podria ensayarse, en un 
escenario de menores recursos para la investigacion, la 
realizacion directa de talleres colectivos -que incluirian 
recorridos por los sitios de interes historico- en los que 
los participantes reconstruyen la memoria historica para 
luego socializarla en los diversos espacios y sectores de 
la comunidad. Esos talleres integrarian tambien, critica
mente, los datos existentes de otras fuentes y otros me
todos, para dar cuenta de los procesos de transformacion 
ambiental mas alla de la memoria colectiva reflejada en 
la generacion mayor. 
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