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ResulI1en 

El trabajo rescata la valiosa experiencia tanto del doctor Gil 
Zuniga como de la Escucla de Historia de la Universidad Na
cional en la denominada extension. A 10 largo de este articulo 
el autor se cuestiona sobre la relacion de que se ha hablado has
ta este momento entre la producci6n academica de la historia 
y las formas desarrolladas para socializar ese conocimiento. 
En ese sentido, el articulo procura responder la interrogante 
",que hacer para que los trabajos historiognificos lleguen a ser 
asumidos socialmente?, respuesta que segun Gil Zl.iniga debe 
ser todavia debatida por el gremio de historiadores. 
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Abstract 

This work presents the valuable experience of Dr. Gil Zuniga, 
and that of the National University's School of History as 
regards the so-called extension. Throughout this article the 
author debates on the connection discussed up to now among 
the academic production of history and the different ways of 
transm itting th is knowledge in today's society. In this context, 
the article seeks an answer to the following question: how can 
historiographical works be disseminated at the social level? 
According to Gil Zuniga, this answer is still to be discussed 
by historians. 

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

La presente reflexion parte de la experieneia del 
suserito como extensionista de la Eseuela de Historia de la 
Universidad N acional y pretende abordar la rigurosa pero 
fruetifera y promisoria tarea de soeializar 10 produeido 
por historiadores al interior de las aulas universitarias, 
esto a traves de divers as vias, con la inteneion de eons
truir un publico al eual dirigirse, emprender aeeiones de 
inrnediato para fomentar la divu1gaeion y la difusion his
toriea, romper los eereos aeademieos existentes hasta ese 
momento, eapaeitar a la eiudadania en la reeuperaeion de 
su memoria, formar nuevos profesiona1es que adem as de 
desarrollar eompeteneias investigativas pudiesen apliear 
habilidades eOITlO eomunieador social, de forITla tal que ar
ticulen sus productos academicos con la divulgaeion de los 
misITlos en forITla creativa y versati1. 

De acuerdo con 10 anterior, e1 proposito de este arti
culo es fomentar un debate en torno al conocimiento his
torico y su relaci6n actual con la sociedad costarricense, 
en la cual la historia se nutra y plantee preguntas intere
santes y valiosas para esta, al tiempo que las respuestas 
permitan fomentar el analisis con perspectiva historica y 
el pensaITliento critieo en nuestra sociedad, promoviendo 
con ello una sociedad justa y equitativa. 

l.COITlO hacer entonces para que 10 producido llegue 
hasta amplios estratos de la sociedad costarricense? 8i 
algo ha caracterizado a los historiadores costarricense de 
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1970 a esta parte es que heIllos producido Illucho y esto en 
divers os call1pos de la historia, pero no heIllOS tenido COIllO 
colectivo la habilidad de socializar 10 producido, no heIllos 
tenido hasta aqui la capacidad para que nuestro discurso 
y nuestros puntos de vista recalen en los costarricenses. 
Concreto esta afirIllaci6n y senalo que no heIllos sido ca
paces de articular una colecci6n de historia de Costa Rica 
que sea utilizada COIllO texto base en la ensenanza priIlla
ria y secundaria del pais. Podria decirse que es por que 
nuestros planteaIllientos han sido alternativos a los iIll
pulsados por la versi6n oficial de la historia patria. Creo 
que eso es una respuesta IllUY siIllple y IllUY corta a la 
vez. Diria que taIllbien peca de falsa. Ni aun historiado
res conservadores, que hacen de la historia un arte para 
entretener, han logrado que sus interpretaciones sean di
vulgadas IllasivaIllente y Illas aun asuIllidas dentro de la 
sociedad costarricense. 

Se puede taIllbien afirIllar que no se nos abren los 
canales y que los Illedios de cOIllunicaci6n de Illasas des
conocen 0 se hacen de oidos sordos ante 10 que escribiIllos. 
Algo hay de verdad en ello, pero creo que en buena par
te SOIllOS nosotros los que no sabeIllos "vender" nuestros 
productos, SOIllOS nosotros los que no desarrollaIllos inves
tigaciones socialIllente utiles. SOIllOS nosotros los que no 
nos acercaIllOS a los medios de cOIllunicaci6n. Pienso que 
esta falta de relaci6n y de establecer canales entre his
toriadores y periodistas, para concretar actores, nace de 
que en los tiltimos anos todavia se sigue creyendo que la 
historia solo sirve para narrar hechos del pas ado y solo 
nos buscan cuando hay que buscar la referencia pas ada a 
un hecho presente. Ilustra este arguIllento un ejemplo de 
10 que hoy estamos viviendo: encarcelado e1 expresidente 
Calder6n, se recurri6 a la historia: antes de el, otros jefes 
de Estado 0 presidentes de Costa Rica, ya habian sido de
puestos, encarcelados e incluso fusilados. Para eso, segun 
algunos periodistas, sirve la historia. Que esta sea 1a vi
si6n de la historia que aun dOIllina en algunos periodistas 
no es exclusivamente culpa de ellos, es culpa de quienes 
se las transIllitieron, algunos de ellos nuestros propios es
tudiantes, y por que no de nosotros IllisIllOS, que no hemos 
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buscado desarrollar con ellos actividades que puedan for
marIes en el campo de la historia y crear en ellos una 
vision renovada de nuestro quehacer. 

Mucho tenemos que aprender de hombres y muje
res que nos antecedieron en este oficio y pienso en dos 
a los que en este sentido rindo homenaje: a don Rafael 
Obregon Loria yadon Carlos Melendez Chaverri, quienes 
con visiones plagadas de detalles, de datos y afirmacio
nes muchas de elIas muy generales, tuvieron la habilidad 
para articular una interpretacion de la historia patria, 
que nosotros aun no hemos logrado articular y sobre todo 
transmitir, y esto que reconozco que ha habido esfuerzos 
en las dos universidades publicas para hacerlo: las colec
ciones de historia patria publicadas en la Universidad de 
Costa Rica y Nuestra Historia en la Universidad Nacional 
son una buena muestra de ello. 

La pregunta es z,por que ellos si influyeron en un 
grueso de ciudadanos que cursaron parcial 0 totalmente 
la educacion formal? z,Por que sus textos fueron de lectu
ra obligatoria y por que los nuestros no llegan a obtener 
este reconocimiento, si algunos les superan en calidad y 
solidez? La pregunta es z,por que ellos si y nosotros no? 
decir que ellos estuvieron ligados a los circulos y partidos 
politicos que nos gobernaron en los ultimos sesenta anos 
tiene mucho de cierto, pero no 10 dice todo. Hoy con los 
medios a nuestro alcance, seguimos sin calar social men
te, Z,que es 10 que tiene nuestro discurso que no cala en la 
ciudadanfa? Hace unos anos realizarnos un proyecto en 
donde ensenabamos a estudiantes de quinto grado de la 
Escuela de la Aurora la historia de Costa Rica por medio 
de juegos. Un dia analizamos los sucesos de 1856-1857 
y les explicamos una version en la que se apuntaba que 
Juan Santamaria no habia rnuerto quemando el meson. 
Al dia siguiente un padre de familia, todo airado, llego a 
la clase a reclamarle a la maestra que que era eso que su 
hijo Ie habia dicho, que habfa llegado a la clase un chavalo 
de pelo largo a ensenarle a su chiquito cosas que contra
decian 10 que su vieja maestra Ie habia ensenado a el en 
su epoca de escuela. 
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Para el senor no pesaron las pruebas, pesaba 10 que 
el habia aprendido en su ninez y que a el Ie habfan conta
do sin darle prueba alguna . .:,Por que se creia la version de 
heroes y batallas, que narraba y no explicaba nada y no 
en la nuestra que trataba de explicar el contexto de 1856 -
1857 y que ubicaba a cada cual en su lugar . .:,Por que ellos 
sf y nosotros no? .:,Por que nuestros libros y articulos no 
rebasan el aula universitaria? .:,Por que nuestros aluIllnos 
solo nos leen cuando se Illatriculan en nuestros cursos y 
se olvidan de nosotros y de nuestros escritos cuando ya 
estan ejerciendo en secundaria y se SUIllan al carro de la 
ensenanza tradicional? .:,No sera que al Illargen de que 
no nos apuntaIllos politicaIllente con fuerzas y opciones 
que fueran una alternativa real para alcanzar el poder, 
taIllbien heIllOS sido IllUY Illalos lectores de la Illentalidad 
de nuestro pueblo? La version de la historia patria que 
algunos costarricenses han asuIllido con poco sentido cri
tico, la cual Ille niego a llaIllar historia oficial, por que ni 
siquiera es la historia de nuestra burguesia 0 de nuestros 
gobernantes, es parte de la Illentalidad que se Illodelo en 
nuestro pueblo y forIlla parte de su cultura. Desbancar
la va a ser dificil, hasta tanto no entreIllOS a la tarea en 
forIlla coherente y SiSteIllatiCa, y en esto ayuda Illucho la 
divulgacion y la difusion del conociIlliento historico. 

El tipo de conociIlliento historico que generaIllOS en 
nuestras investigaciones es otro de los aspectos que difi
culta su aceptacion por parte de la ciudadania. Sin duda 
alguna desde el punta de vista cientifico, el conociIlliento 
que se crea en las universidades es solido y esta respal
do por un buen trabajo de investigacion . .:,Pero responden 
nuestras investigaciones a requerirnientos y urgencias de 
la sociedad c0starricense, 0 a grupos IllUY concretos de 
ella? Creo que en poca Illedida, y ella hace que Illuchas 
veces 10 producido no interese al ciudadano COIllUn. Hace 
algunos anos Giovanni Levi, a proposito de su libro La 
herencia inlnaterial Ille decia 10 siguiente: ".:,Por que tu 
crees que Illi libro ha sido traducido al japones y al tedes
co?" Y el IllisIllO Ille respondia, "por que alIi yo Ille planteo 
las IllisIllas preguntas que en cuanto al IllisIllO tipo de fe
nOIllenos se haria cualquier ciudadano parte del Illundo". 

Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 17-25/21 



l,Estan nuestras preguntas, las que guian nuestras inves
tigaciones, ligadas a los prob1elllas que lllas preocupan a 
los ciudadanos costarricenses? l,Que repercusion y uti
lidad social, lllas aHa de los solidos debates acadelllicos, 
tienen nuestras investigaciones? Soy de la opinion de que 
en la llledida que conjuguelllos nuestros intereses perso
nales, validos por cierto, con los de la sociedad que nos 
rodea, podrelllos hacer que nuestras investigaciones calen 
e incluso sean requeridas sociallllente, y ahora si se trans
forlllen en textos lefdos por los costarricenses. 

Punto illlportante en esta tarea es que aprendalllos 
a seleccionar, y por que no a construir, el publico cautivo al 
cual debelllos dirigirnos. Y cuando digo dirigirnos, pienso 
que tenelllOS que aprender a ser Illas versatiles y tenelllOS 
ya que elllpezar a pensar que debelllos translllitir conoci
llliento por lllUY diversos lnedios. Tenelllos que saber para 
quien producirnos, y ITIas alla de eso tenelllOS que aprender 
a producir para un publico alllplio, sencillo, no especiali
zado en e1 call1po de la historia. En 10 personal, proyectos 
COlllO los de Aulas Libres, Talleres de Historia de Costa 
Rica, la edicion de un boletin cOlllunal Aurora 0 la direc
cion de dos progralllas algo nos ensefiaron en ese sentido. 
En la llledida que pudilllOS clarificarnos quien era el suje
to receptor de nuestra accion pudilllOS hacer lllas atracti
vo cada uno de nuestros trabajos. Nos fuilllOS acoplando a 
ellos, a su cultura, sus necesidades y sus vivencias y no al 
reyes. Siendo que esta es una de las tare as en que falla-
1ll0S colectivalllente, nos falta definir en quien querelllos 
influir con nuestro trabajo. Creo que al querer difundir 
nuestro trabajo pensaIllOS solo en escribir y escribirnos 
sielllpre para nuestros colegas y en este caso concreto, no 
para ser leidos por un publico no especializado. Cuando 
hacelllos algo, por elllledio que sea, pensaITIos lllas en que 
diran nuestros colegas, que tal vez ni se enteran de 10 que 
estaIllos cOlllunicando, que en COlllO translllitir una idea 
clara y lltil hacia quien esta siendo el receptor de nuestro 
planteallliento. Eso nos lilllita e illlpide que nuestra reper
cusi6n social sea lllayor. 

G Que hacer para que nuestros trabajos lleguen a 
ser asuHlidos socialnlente? Aparte de que tendrelllos que 
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comenzar a imponernos esa tarea, con todo 10 que ello 
implica, pienso que hay dos tipos de tareas que los his
toriadores debemos de emprender y de inmediato: las de 
divulgaci6n y las de difusi6n. En los ultimos anos hemos 
po dido ir palpando como crece la necesidad de una buena 
parte de la sociedad costarricense de comprender su pa
sado. Hay una necesidad mayor de apropiarse del conoci
miento hist6rico. Los program as dedicados a la historia 
de Costa Rica han ido ganandose un lugar y cada vez se 
reclama mas el concurso de historiador para que explique 
un hecho 0 proceso dado en la historia de nuestro pais 0 

del mundo. Pero como colectivo seguimos encerrados en 
nuestras torres de marfil, matriculandonos en cuanto 
congreso y encuentro hay, convenciendo a los convencidos 
y conversando siempre entre los rnismos. Creo que es por 
eso que elIos sl, y nosotros no. 

Quede claro que no resto merito a una sola de las 
investigaciones realizadas, academicamente todas ellas 
muy valiosas, pero en su mayoria, circunscritas al ambi
to universitario. Poco estamos haciendo para saciar esa 
sed de saber que hoy cornienzan a tener nuestros con
ciudadanos. Emprender actividades y proyectos de divul
gaci6n y difusi6n romper ese cerco social que nosotros 
rnismos nos hemos creado. Todos tendremos que reinven
tar nuestro oficio. Ser historiador no es ser tan solo un 
buen investigador, es ademas de ella ser alguien creativo 
y muy buen comunicador. 

(.Que entendemos por divulgaci6n y que es para 
nosotros la difusi6n? Entendemos la primera como aquel 
tipo de acci6n mediante la cual una persona 0 instituci6n 
comunica un punto de vista en forma coyuntural y de ma
nera muy general, acci6n que esta dirigida a un publico 
tambien general. Una entrevista, una conferencia, una 
clase, una participaci6n en un prograrna radial 0 televi
sivo, un articulo periodistico son par ejemplo actividades 
de divulgaci6n hist6rica. La difusi6n implica un trabajo 
de comunicaci6n mas sistematico y coherente a 10 largo 
del tiempo, se destina a actores sociales muy concretos y 
busca generar acciones de tipo forrnativo, organizativo y 
reinvindicativa. Quiero insistir sabre esto ultimo. 
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Difundir para mi es educar y entiendo la difusion 
como un proceso de educacion permanente. La difusion, 
por la via que sea (escrita, radial, televisiva, virtual) nos 
permite Uegar a una poblacion que no necesariamente ha 
tenido acceso a la educacion formal y nos permite construir 
un publico interesado en el estudio de la historia. Forma
mos cuando generamos una conciencia historic a, la cual 
nace de los sujetos con los que trabajamos, 10 que garantiza 
que eUos mismos se apropien y hagan uso del analisis en 
perspectiva historica; formamos tambien cuando tesonera
mente abrimos brechas en la utilizacion del tiempo, cuando 
les ayudamos en medio del proceso educativo a generarse 
espacios (temporales y ffsicos) para la educacion y la cultu
ra. Para que esto ultimo se logre, la accion difusiva tiene 
que ser planificada, coherente y permanente. 

Un ejemplo de esto 10 tuvimos en medio del proyec
to ya citado, Aulas Libres. En Illedio de el y COIllO una ne
cesidad comunal de esparcimiento, surgio "La Pachanga 
Cultural" un espacio en el que, durante un afio y medio 
sin interrupcion, reunimos todos los domingos a partir de 
las 5:00 p.m., en el Salon COIllunal de La Aurora a cultores 
de muy diversas artes. La continuidad nos fue educando a 
todos, unos fuimos aprendiendo de otros, yo queria crear el 
espacio para que en mi barrio se escuchara a Silvio Rodri
guez y a Pablo Milanes, el publico me ensefio que eUos 10 
que querian era oir su guipipia, su torito, sus calipsos, sus 
romanzas tico mesetefias y su punto guanacasteco. Al final 
la mezcla se dio, yo termine oyendo 10 que eUos querian y 
eUos comenzaron a escuchar a Silvio, a Pablo, a Mercedes 
Sosa, al Quinteto Tiempo y aLes Luthiers y es que al fin 
y al cabo la difusion al igual que todo proceso educativo es 
eso intercambio, de ideas y Illutua forIllacion. 

Pienso que tenemos una dura, pero rica y promi
soria tarea por delante, que exige, como todas, Illucha 
creatividad y 10 Illejor de nuestro esfuerzo. En eUa debe
mos de unirnos todos los historiadores, sin mezquinda
des de ningun tipo. Es hora de SUIllar esfuerzos, y tal vez 
asi dentro de algunos afios no sigaIllos preguntandonos 
GPor que eUos sf y nosotros no? Si no que podamos decir 
que eUos pudieron hacerlo y nosotros tambien y que al 
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hacerlo fuimos artifices de una historia plagada de acto
reS construidos cual fantasmas, que se ubicaban en medio 
de fechas y lugares geognificos desubicados en el espa
cio y en el tiempo, sino que pudimos articular una visi6n 
de la historia que explic6, incluy6 a todos, que se plante6 
preguntas y respuestas utiles, que ensefi6 a cada cual a 
pensar Y apropiarse del anaJisis en perspectiva hist6rica 
y que al hacerlo ayud6 a ~ransformar nuestra necesidad 
en otra mas justa. Soy ambicioso, ojala que la ensefianza 
de la historia, entendida esta como difusi6n 0 divulgaci6n 
pueda colaborar en este ultimo sentido. 
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