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Agenda

Mayo
 1 de mayo: Día internacional del Trabajo.

 3 de mayo: Inicio del período de pruebas 
extraordinarias del I trimestre.

 4 y 5 de mayo: Taller Internacional Bús-
queda de Recursos (Fundraising), en el Audi-
torio Clodomiro Picado del Campus Omar 
Dengo. 

 6 de mayo: Inicia la recepción de Actas I 
trimestre 2010.  Finaliza el 10 de mayo.

 7 de mayo: Viernes culturales, Coro Uni-
versitario Cubujuquí, Auditorio Clodomiro Pi-
cado, 7 p.m.

 7 de mayo: Inicia la publicación del pa-
drón de citas de matrícula para el II Trimestre. 
En la página web: www.una.ac.cr.

 12 de mayo: Inicio del período de matrí-
cula de estudiantes regulares, especiales, ex-
traordinarios y de ingreso por equiparación de 
estudios del II Trimestre. Finaliza el 14 de 
mayo.

 14 de mayo: Viernes culturales, Compa-
ñía de Cámara Danza UNA, Auditorio Clodo-
miro Picado, 7 p.m.

 17 de mayo: Inicia el período de ceremo-
nia  de  juramentación correspondientes a la 
primera Graduación de las Sedes. Finaliza el 
21 de mayo.

 17 de mayo: Inicio de lecciones del II 
trimestre. Finalizan el 21 de agosto.

 21 de mayo: Viernes culturales, Ensam-
ble Barroco de Costa Rica, Auditorio Clodomi-
ro Picado, 7 p.m.

 22 de mayo: Día Internacional de la Bio-
diversidad.

 24 de mayo: Inicio del período de  cere-
monias  de juramentación correspondientes a 
la I graduación de la Sede Central. Finaliza el 
28 de mayo.

 24 de mayo: Inicio del período para tra-
mitar retiro justificado de materias del II tri-
mestre. Finaliza el 4 de junio.

 24 de mayo: Inicio del período de cobro 
de matrícula, del I ciclo, (sin recargo). Finaliza 
el 4 de junio.

 28 de mayo: Viernes culturales, Banda 
Sinfónica UCR, Auditorio Clodomiro Picado, 7 
p.m.

Rector al INA
El pasado  19 de abril, la entonces presidenta electa Laura Chinchilla, 
anunció el nombramiento del actual rector Olman Segura Bonilla, como 
presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para los 
próximos cuatro años.
Chinchilla destacó la importancia de que por primera vez un rector asuma 
la dirección del Instituto, además de reconocer los logros y la proyección 
que ha tenido Universidad Nacional (UNA) durante la gestión de Segura.
“El INA es una institución que atiende jóvenes y ciudadanos en general 
que no cuentan con el privilegio de ingresar a la educación superior, cum-
ple con una función social a favor del mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo del pueblo costarricense.  Después de discutir y conversar 
con ella sobre los retos que esa institución enfrenta y de coincidir sobre la importancia estratégica de liderarlo con el más alto 
nivel y la más alta calidad, he aceptado la designación”, comentó el Rector. Segura concluye su período como rector a mediados 
de junio.

Ventana al arte
El programa UNA Ventana al Arte, del Centro de Estudios Generales, or-
ganizó una feria de artesanías,  donde estudiantes de la UNA expusieron 
sus creaciones. Adelia Castillo, estudiante del CIDE, exhibió los títeres que 
confecciona, los cuales pueden ser un regalo original para niños o conver-
tirse en un recurso didáctico en las aulas de preescolar y primaria. 

 Estadio Nacional
El pasado 9 de marzo, cerca de 30 estudiantes del curso Introducción 

a la Recreación, impartido por la Escuela de Ciencias del Deporte de la 
Universidad Nacional (UNA), participaron en un recorrido por distintos 
sectores del parque metropolitano, La Sabana, quienes aprovecharon para 
visitar las áreas verdes, el gimnasio, así como el avance de las obras del 
nuevo Estadio Nacional. María Eugenia Jenkins, coordinadora del curso, 
indicó que la Escuela de Ciencias del Deporte ejecuta constantemente pro-
gramas recreativos con los estudiantes; además de brindar colaboración en 
congresos, seminarios y juegos centroamericanos en los distintos escena-
rios del parque La Sabana.

Un diplomado para el fútbol
Como un aporte a la profesionalización del llamado deporte rey, la Univer-

sidad Nacional y la UNAFUT anunciaron recientemente la reapertura del Di-
plomado en Dirección Técnica en Fútbol en la Escuela de Ciencias del Deporte. 
Esta novedosa opción educativa tendrá una duración de dos años, en los que 
los 32 estudiantes que se matriculen recibirán formación técnica, psicológica, 
social y física de connotados instructores nacionales y extranjeros, explicó Mil-
ton Rivas, coordinador del programa por parte de la UNA. Mayor información 
puede solicitarse por los teléfonos 2261-0032 ó 2280-6825, o mediante los 
correos electrónicos: lsolis@una.ac.cr o  rhernandez@unafut.com
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¿Predecir el fracaso o el éxito escolar?
La repitencia, un problema que afecta a más de 10 por ciento de los estudiantes de preescolar y primaria,

puede ser detectada por una prueba que han elaborado académicos de la UNA

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Poco más de medio millón de niños 
cursan anualmente los niveles de 
preescolar y primaria en nuestro 

país; de ellos, un porcentaje significativo 
es de estudiante repitentes. Esta situación 
causa múltiples dificultades, no solo para 
los niños y las niñas afectados directa-
mente, sino para sus familias y para el 
Estado.

Según estimaciones del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), en el 2006 
un total de 12.650 escolares repetían el 
primer grado, lo que significó un 12,8 por 
ciento de la población que ese año cursaba 
ese nivel.

En los últimos diez años el sistema 
educativo costarricense ha experimentado 
la existencia de una población entre los 35 
y 45 mil escolares repitentes, o sea entre 
un 10 y un 15 por ciento de la población 
escolar ubicada en el Ciclo Básico.  Esto 
representa un gasto extra en salarios para 
los maestros de primaria de ¢2.500 mi-
llones. 

Identificar problemas
Académicos de la Universidad Na-

cional están convencidos que en muchos 
casos de repitencia, la situación se podría 
evitar si los jardines de niños y las escue-
las se preocuparan por identificar a tiem-
po los problemas en los niños.

En la actualidad, en muchos países se 
han puesto en práctica procesos de diag-
nóstico educativo para identificar y tratar, 
lo más temprano posible, los distintos tipos 
de dificultades escolares y de esta manera 
disminuir los índices de fracaso escolar.

Hace más de dos décadas, un equipo 
de académicos de la Universidad Nacional, 
integrado por Sharon Woodburn, Harry 
Fernández, Carlos Boschini, Heidy Ceci-
liano, Fanny Rodríguez, Teresita Camacho 
y Elizabeth Zúñiga, se dieron a la tarea 
de investigar y posteriormente impulsar 
una serie de diagnósticos en niños con 
alto riesgo en el ámbito educativo, o sea 
aquellos niños con mayores posibilidades 
de sufrir alguna condición orgánica o am-
biental que dificulta o impide su progreso 
dentro del proceso de aprendizaje.

Woodburn señaló que la idea fue no 
solo detectar a los niños en alto riesgo de 
fracaso escolar, sino ofrecer una interven-
ción a tiempo para evitar, en la medida de 
lo posible, un problema que resultara en 

fracaso es-
colar.

Según Fer-
nández, esto es 
posible solo me-
diante diagnós-
ticos realizados 
en los primeros 
años de preescolar 
y escolar. Pre-
cisamente este 
tipo de diagnós-
tico preliminar 
permite definir eficazmente el punto de 
partida de las experiencias educativas 
posteriores, sean éstas remediales o 
preventivas.

Boschini comentó que el proceso 
de diagnóstico generalmente está com-
puesto por dos fases: la preliminar o 
sondeo general y la clínica individual 
y específica. 

El diagnóstico preliminar, dijo Bos-
chini, es el primer paso en el proceso de 
enseñanza o en la determinación de las 
adecuaciones curriculares. Este tipo de 
diagnóstico se logra con pruebas de cor-
ta duración —entre los 20 y los 30 mi-
nutos— aplicadas a toda una población 
preescolar y escolar. 

“Los resultados de casos positivos, o 
sea aquellos niños con posibles dificul-
tades de aprendizaje, son confirmados o 
rechazados posteriormente mediante un 
diagnóstico clínico por profesionales alta-
mente calificados”, indicó Boschini.

Peques
Según afirmó Harry Fernández, los 

resultados que arrojan las pruebas permi-
ten tomar decisiones que por lo demás son 
fundamentales en la vida de los niños y 
su familia, porque si están equivocadas, 
afectarán todos los aspectos del desarrollo 
del pequeño, tanto como el ambiente psi-
coemocional familiar. De ahí la necesidad 

de que las pruebas de diagnós-
tico tengan un alto valor predic-
tivo en los procedimientos del 
diagnóstico temprano.

Woodburn y Fernández, co-
mentaron que toda prueba de 
diagnóstico busca acercarse lo 
más posible al ideal de predecir 
cuáles niños y niñas van a tener 
dificultades para lograr la meta 

propuesta, en este 
caso, ganar todos 
los años del I 
Ciclo lectivo, y 
cuáles lo van a 
alcanzar.

En estos 
años, el equi-
po de aca-
démicos de 
la UNA se 
involucró 
de lleno 

en conocer diversas investiga-
ciones y diagnósticos que per-
mitieran identificar el éxito o el 
fracaso escolar. A ello se sumó 
la realización de una serie de 
pruebas y de trabajos intensos en 
centros educativos del país. 

Luego de investigar, adecuar y 
experimentar, el equipo desarrolló 
un instrumento basado en un aná-
lisis estadístico de los resultados 
de 127 niños y niñas preescolares 
que participaron en un proyecto pi-
loto con el Sistema Peques de Diag-
nóstico Perceptual- Motor.

Durante tres años consecutivos, el 
equipo de académicos aplicó el Sistema 
Peques a toda la población preescolar de 
una escuela semiurbana de Heredia, con 
el propósito de identificar aquellos niños 
con un alto nivel de riesgo para repetir un 
año escolar en el I Ciclo de la Educación 
Básica. Con base en los resultados de 127 

de ellos (66 varones y 61 niñas) que per-
manecieron en la zona geográfica, se logró 
evaluar la eficacia de este sistema. 

Al respecto, Woodburn dijo que me-
diante este sistema se tuvo una sensibili-
dad de un 87 por ciento al predecir 20 de 
los 23 repitentes y una especificidad de un 
86 por ciento al predecir 89 de los 104 
aprobados.

De acuerdo con la investigadora, me-
diante esta experiencia costarricense se 
logró determinar si los niños están prepa-
rados para entrar a la escuela, se identi-
ficaron los niños a los cuales se les debe 
ofrecer un programa de intervención tem-
prana preventiva. Permitió además con-
feccionar planes educativos individuales y 
ayudó a esclarecer la naturaleza y el grado 
de relación que existe entre la educación 
preescolar y el ajuste personal de los ni-
ños en los primeros años escolares.

Finalmente, tanto Fernández como 
Boschini, aseguraron que las conclu-

siones a que se llegó con base en 
la aplicación de la prueba, siem-
pre tienen que ser confrontadas 
con otros criterios, tales como el 
estado de ánimo del sujeto en el 
día de la prueba, los factores am-
bientales del hogar y la escuela, 
así como el nivel de dominio de 
la persona que hace la valoración, 
entre otros.

Actualmente el 
Programa Psicomotricidad e Inter-

vención de la Escuela Ciencias del Depor-
te de la Universidad Nacional está reali-
zando experiencias con niños y niñas con 
el fin de crear un modelo de intervención, 
las cuales involucran también a los maes-
tros de dichos estudiantes y a sus padres.

Estas experiencias están dirigidas por 
profesionales en psicomotricidad, pedago-
gía y psicología de familia.
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Umbral político

El proyecto Umbral Político realiza 
una sistematización y análisis de la in-
formación referente a la democracia y a 
la participación ciudadana, recolectada 
mediante encuestas telefónicas efectua-
das entre 1999 y 2009 por el Institu-
to de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO).

La idea es crear una especie de 
mapa de la percepción que tiene la po-
blación en tres campos fundamentales: 
participación ciudadana, desempeño de 
las instituciones y la conformación del 
imaginario político costarricense o de la 
ciudadanía  costarricense.

Los hallazgos, tendencias y pregun-
tas que surgen a partir del análisis rea-
lizado servirán de base para un estudio 
que partirá de una nueva encuesta, que 
se realizará en junio próximo y cuyos 
resultados estarán listos en el segundo 
semestre de este año. Se pretende que 
esta encuesta se convierta en un estudio 
longitudinal (año con año) con el fin de 
darle seguimiento sistemáticamente al 
tema.

La etapa siguiente es continuar in-
vestigando a partir del estudio longitu-
dinal, con el fin de confirmar o refutar 
las tendencias detectadas hasta el mo-
mento, y descubrir cuáles son esas nue-
vas formas de participación que surgen 
entre los ciudadanos. 

Asimismo, en una etapa posterior  
y mediante un trabajo de intervención 
directamente con actores políticos y co-
munidades, se pretende dar un aporte 
sobre cómo se podrían generar iniciati-
vas y estrategias de educación política 
que fomenten la participación ciudada-
na.

Sistema entorpece
participación ciudadana

Los costarricenses consideran que la participación es importante,
pero esto no se traduce en resultados

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr

Aunque la mayoría de los costarri-
censes (más de un 90 por ciento) 
considera “importante” o “muy 

importante” la participación ciudadana, 
esta percepción no se traduce en la prácti-
ca, ya que la participación efectiva apenas 
oscila entre un 16 y 24 por ciento.

Así se desprende del análisis de en-
cuestas publicadas entre 1999 y 2009 por 
el Instituto de Estudios Sociales en Pobla-
ción (IDESPO), que efectúan investigado-
res del Instituto como parte del proyecto 
Umbral Político.

Según Norman Solórzano, coordinador 
del proyecto, la brecha entre la percepción 
y la práctica se podría explicar en que la 
participación ciudadana se ve entorpecida 
por tres factores fundamentales: la per-
cepción de que la participación no resulta 
de gran influencia o impacto, la falta de 
disponibilidad de tiempo y la deficiente 
organización de actividades. 

Los datos muestran que aproximada-
mente un 80 por ciento de las personas 
encuestadas considera que tiene “poca” 
o “ninguna” influencia en la toma de de-
cisiones de su comunidad. Esta es una 
posible razón para desestimular la parti-
cipación -estima Solórzano-, quien expli-
ca que las personas sienten que aunque 
pueden expresar su opinión, esta no va a 
tener mayor efecto en las decisiones de su 
comunidad.

Al citar las razones por las cuales no 
se participa, las personas entrevistadas 
destacan que “no tienen tiempo” (52,2 por 
ciento). El equipo de investigación atribu-
ye esta causa al modelo económico impe-
rante, el cual hace una serie de demandas 
de ocupación para las personas, que no 
favorecen la creación de mecanismos de 
participación. 

Las personas entrevistadas también 
mencionan como causas de la no partici-
pación que �no les gusta� (14,1 por ciento) 
y �falta de organización� (6,9 por ciento). 
En el caso de la organización, Anamaría 
Hernández Barrantes, investigadora del 
IDESPO, considera que las respuestas po-
drían relacionarse con la posible existen-
cia de liderazgos unipersonales, los cuales 
no favorecen una incorporación más plena 
del resto de las personas  participantes. 

Las personas que sí participan, lo ha-
cen mayoritariamente (35,8 por ciento) 
en comités, organizaciones o asociaciones 
comunales. Para Hernández, estas cifras 
podrían estar señalando que las personas 
participan en lo que sienten cercano, don-
de pueden ver el fruto de su trabajo diario.  

De hecho, quienes participan lo hacen 
por dos razones fundamentales: para ayu-
dar y colaborar con la comunidad (65,6 
por ciento) y para “mejorar el lugar” (13,5 
por ciento). 

Parece que la ciudadanía no percibe 
como organizaciones cercanas a los par-
tidos políticos y sindicatos, en los cuales 
la participación es tan baja que apenas 
sobrepasa un 2 por ciento. 

Desconfianza
Desde la óptica democrática, uno de 

los campos de participación ciudadana es 
la vigilancia del buen funcionamiento de 
las instituciones. En este punto, los datos 
revelan que la población encuestada per-
cibe que el nivel de transparencia de las 
instituciones es muy bajo y que los niveles 
de impunidad frente a la corrupción son 
elevados (43 por ciento), lo que podría ser 
otro factor que entorpece la participación 
ciudadana.

Más de un 40 por ciento de las pobla-
ciones entrevistadas cree que es “poco 
posible” y “nada posible” pedirle cuentas 

a las instituciones públicas. Además, cer-
ca de un 80 por ciento de la población en-
trevistada considera que las instituciones 
públicas no son lo suficientemente abier-
tas para que la ciudadanía pueda identi-
ficar que las acciones que están tomando 
son las correctas para el bienestar público.

Abstencionismo: 
¿sinónimo de apatía?

A la luz del análisis de las encuestas 
realizadas de 1999 a 2009 y de los últi-
mos eventos electorales, Norman Solórza-
no advierte que sobre la no participación 
es preciso indagar más, pues la tesis que 
se ha impuesto sobre la supuesta �apatía� 
está basada en un juicio fácil y rápido.

Concretamente en lo que se refiere a 
las más recientes elecciones, en las cua-
les el abstencionismo se ubica cerca de 
30 por ciento, subraya el especialista que 
“nos resistimos a pensar que el abstencio-
nismo sea muestra de no participación; es 
abstencionismo del voto, que es solo una 
de las múltiples expresiones que la par-
ticipación ciudadana podría adquirir en 
democracia según los diversos contextos, 
pero eso no significa necesariamente apa-
tía de la población a participar”. 

Otra tesis, fundamentada en los 
datos, podría ser que hay una debilidad 
en el sistema político costarricense, 
específicamente en cuanto a que los 
cauces institucionales establecidos 

resultan insuficientes, insatisfactorios o 
están viciados o desgastados en términos 
de lo que puede percibir la población 
como cauces viables para participar.

El evento del referéndum sobre el Tra-
tado de Libre Comercio(TLC) �según el 
investigador- es una muestra de que los 
costarricenses están buscando opciones 
de participación no necesariamente for-
malizadas. Aún cuando el referéndum, 
como técnica, remite al voto,  lo cierto es 
que toda la dinámica que se dio en torno 
a éste reveló que hay una población parti-
cipante, pero no en los cauces tradicional-
mente instituidos.

Norman Solórzano, Anamaría Hernández, José Andrés Díaz y Zuly Chaves, entre otros,  
conforman el equipo de Umbral Político.
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Investigación de la UNA reveló incumpli-
miento de requisitos.

Municipios incumplen normativa
acerca de desechos sólidos

Las municipalidades costarricenses 
dicen tratar los desechos que reco-
lectan en sus cantones y la mayoría 

afirma contar con tecnologías para relle-
nos sanitarios. Sin embargo,  la realidad 
es muy distinta, pues técnica y normativa-
mente no cumplen con los requisitos para 
ser clasificados como buenos manejadores 
de desechos. 

Ese es uno de los resultados de una in-
vestigación realizada por el Observatorio 
Ambiental del Instituto de Estudios So-
ciales en Población (IDESPO) de la Uni-
versidad Nacional, realizada en 18 de los 
81 cantones del país. El estudio estuvo a 
cargo de los investigadores Nelly López, 
José Quirós y Rogers Araya. 

La investigación pretendió conocer la 
situación municipal en cuanto al almace-
namiento, la recolección, el transporte, el 
tratamiento y la disposición final de los 
desechos sólidos. Además, demostrar el 
conocimiento que tienen las municipali-
dades en estudio respecto a la legislación 
y los programas o las actividades que de-
sarrollan. 

Radiografía
López comentó que el estudio es una 

fotografía o radiografía sobre la situación 
que enfrentan las municipalidades en 
materia de desechos sólidos. En esta se 
refleja la situación sobre la cuantificación 
y registro municipal de los desechos gene-
rados en cada cantón, así como la falta de 
información en cuanto a los tipos de dese-
chos que los componen.

Para José Quirós, es relevante que la 
investigación mostró que ante la falta de 
políticas municipales se da una subcon-
tratación de servicios privados para la 
recolección, transporte y disposición final 
de los desechos. Precisamente, el estudio 
constata fotográficamente la presencia de 
botaderos a cielo abierto en los cantones 
rurales.  

Entre los hallazgos encontrados por los 
investigadores, se destaca que el 50 por 
ciento de los municipios investigados con-
tratan a terceros para tratar sus desechos. 
Las principales empresas contratadas son 
WPP y EBI. Asimismo, las municipalida-
des que tratan sus desechos no cuentan 
con un sistema de pesaje y registro de la 
cantidad de desechos que depositan y tra-
tan. 

Sobre este tema, Rogers Araya mani-
festó que es interesante constatar que los 
datos que proporcionan las municipalida-
des sobre pesaje y registro de la cantidad 
de desechos,  son estimaciones basadas en 
la capacidad de los vehículos y los viajes 
que hacen. Por el contrario, las empresas 
que venden sus servicios de tratamiento sí 
cuentan con sistemas de pesaje de la can-
tidad de desechos. 

Uno de los aspectos que evidencia el 
estudio es que las municipalidades estu-
diadas carecen de un departamento o uni-
dad que se encargue y atienda lo relacio-
nado a la gestión de los desechos sólidos 
en el cantón.

Para López, la carencia de unidades 
encargadas de la gestión de los desechos 
trae como consecuencia la falta de infor-
mación con respecto a las prioridades del 
municipio en temas ambientales relacio-
nados con los desechos.

López agregó que precisamente la ca-
rencia de información genera la ausencia 
de planes o programas en las municipa-
lidades que permitan atender y resolver 
problemas en cuanto al manejo de los 
desechos. No obstante, se debe recono-
cer que las municipalidades cuentan con 
instrumentos legales y normativos que las 
facultan para regular todo lo referente a 
los desechos, pero no hacen uso de ello.

Quirós enfatizó que los municipios no 
cuentan con registros actualizados de la po-
blación que conforma el cantón, ni siquiera 
hacen uso de datos que pueden ser suminis-
trados por otras entidades como el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según comentaron los investigadores, 
este estudio trata de contribuir a crear la 
necesidad en las municipalidades de ge-
nerar datos confiables que les permitan 
afrontar soluciones para una mejor gestión 
de los desechos sólidos.

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Por la defensa de la autonomía

La marcha que se desarrolló entre la 
sede Rodrigo Facio de la Universi-
dad de Costa Rica y  las oficinas del 

Organismo del Poder Judicial (OIJ), fue el 
corolario de los acontecimientos ocurridos 
el 12 de abril, cuando las fuerzas policia-
les del OIJ y de la fuerza pública ingresa-
ron sin autorización previa al campus uni-
versitario, durante un operativo policial en 
contra de un miembro del cuerpo de segu-
ridad de la UCR, a quien aparentemente 
se le investigaba.

Este hecho desató una batalla campal 
entre estudiantes, profesores  y miembros de 
los cuerpos policiales, con un saldo de cinco 
personas detenidas y varios golpeados.

El enfrentamiento llevó a una reacción 
unánime de las comunidades universita-
rias de las cuatro universidades, con sen-
dos pronunciamientos a favor del respeto 

a la autonomía universitaria y en solidari-
dad con los estudiantes, profesores y diri-
gentes de esa casa de estudios.

Durante la intervención en la marcha 
por la defensa de la autonomía universita-
ria, el rector de la UNA, Dr. Olman Segu-
ra Bonilla, enfatizó que las universidades 
son entidades formadoras y transmisoras 
de cultura y conocimiento, propulsoras de 
los más altos valores científicos, humanís-
ticos y artísticos, susceptibles de crear e 

intensificar el conocimiento de una socie-
dad. 

“Nunca una universidad ha defendido 
hechos delictivos, ni ha protegido delin-
cuentes, ni permitiremos nunca que en 
nuestras instituciones se den actuaciones 
al margen de la ley y del orden público, pero 
hoy con gran pesar hemos visto ensombre-
cido el respeto a nuestras universidades  
públicas”, declaró Segura.

  
Disculpas mutuas

Al término de la marcha la rectora de 
la UCR, Dra. Yamileth González, acom-
pañada de los rectores de la Universidad 
Nacional, Universidad Estatal a Distancia 
y del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
se reunieron con el presidente del Poder 
Judicial, Dr. Luis Paulino Mora y con los 
señores magistrados y magistradas, donde 
reconocieron y lamentaron los hechos ocu-
rridos el pasado 12 de abril en la sede de 
la Universidad de Costa Rica. 

En un pronunciamiento conjunto, el 

Poder Judicial reconoció la autonomía uni-
versitaria, según los alcances del artículo 
84 de la Constitución Política; por su parte 
Universidad de Costa Rica, respaldada por 
los rectores, reconoció la jurisdicción del 
Poder Judicial  según lo dispone el artículo 
153 de la Constitución Política.

Se indica en el comunicado que la trayec-
toria de ambas instituciones es sólida y frente 
a los hechos concretos sucedidos se acuerda 
establecer un grupo de trabajo conjunto para 
fortalecer los mecanismos de comunicación 
y coordinación institucionales que permitan 
canalizar de mejor manera el ejercicio de las 
potestades constitucionales encomendadas 
constitucionalmente a cada institución.

Finalmente acordaron someterse a 
las decisiones de los tribunales de justi-
cia que dicten en lo casos sometidos a su 
conocimiento en relación con las investi-
gaciones y procedimientos que los hechos 
anteriores ameritan.

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Miles marcharon este 15 de abril.
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Deslizamientos e inundaciones:

San José ante mayor riesgo
Investigación de la Escuela de Ciencias Geográficas pone en alerta ante el creciente número de reportes por inundaciones 

en la provincia de San José, debido principalmente a los pocos controles en ordenamiento territorial.

La lluvia ha vuelto, y con ella los pro-
blemas por inundaciones y desliza-
mientos los cuales, generalmente, 

acompañan a esta época del año.  Las con-
secuencias, de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE), se tra-
ducen en la afectación a la seguridad y a 
la vida de las personas, pérdida de bienes 
(viviendas cultivos), daños en infraestruc-
tura pública (caminos, puentes, acueduc-
tos y líneas eléctricas), pérdida temporal o 
permanente de fuentes de trabajo y reduc-
ción de la biodiversidad, entre otros.

Nelson Arroyo, académico de la Es-
cuela de Ciencias Geográficas, realizó 
una investigación titulada, “Análisis de 
la incidencia espacial de inundacio-
nes y deslizamientos por provincias y 
cantones entre el 2000 al 2006”, con el 
objetivo de precisar soluciones integrales 
para tareas de prevención.

“El impacto por eventos naturales ha 
ido en ascenso constante. La conversión 
de tierras hacia usos urbanos no parece 
detenerse, ante las pérdidas por desliza-
mientos e inundaciones se recurre a obras 
de mitigación  estructurales de vigencia 
cuestionable en función del costo que re-
presentan. Este círculo vicioso parece no 
tener fin, ya que a mayores daños, más 
pérdidas y mayor uso de recursos econó-
micos para lograr una estabilización”, co-
mentó Arroyo.

La identificación y caracterización de 
sectores en donde los impactos por inunda-
ciones y deslizamientos tuvieron y siguen 
teniendo impacto, puede explicarse por 
variables principalmente naturales, pero 
la aparición de nuevas áreas afectadas son 
la evidencia de un deterioro ambiental que 
se produce por la ausencia o ineficacia de 
regulaciones.

De acuerdo con Arroyo, estas situacio-
nes reflejadas en parte por la desestabili-
zación de taludes para construir carrete-
ras y viviendas, así como la deforestación 
en cuencas hidrográficas, requieren ser 
focalizadas técnica y administrativamen-
te  para así analizar la congruencia de va-
riables susceptibles de incorporarse en el 
planteamiento futuro de usos de la tierra.

San José en primer lugar
La vulnerabilidad de los cantones se 

identificó por medio de los reportes reali-

zados a la CNE. La provincia de San José 
registra la mayor cantidad de sucesos y 
de acuerdo con Arroyo existen varias ex-
plicaciones, entre ellas  que es el área de 
mayor crecimiento urbano demográfico y 
de servicios y hacinamiento habitacional 
en extensas áreas marginales. “Como re-
sultado de esta concentración urbana se 
eleva la fragilidad de terrenos cuya capa-
cidad de carga es sobrepasada por usos 
no apropiados”. Además,  esta área posee 
las mayores facilidades en cuanto a comu-
nicación, transporte e interconexión vial, 
lo cual facilita el acceso y la atención por 
parte de los comités de emergencia, así 
como el registro de los eventos atendidos.

Para la totalidad de los años analiza-
dos, la provincia de San José reportó una 
mayor incidencia de inundaciones y des-
lizamientos en su jurisdicción. En el caso 
de la primera amenaza, solo superó a la 
segunda en el 2001, mientras que para 
el resto, los deslizamientos, ostentaron no 
solo la mayor noticia a nivel de esa provin-
cia, sino a nivel nacional. Puntarenas po-
see el segundo lugar en cuanto al gran total 
de reportes por inundaciones en los años 
bajo análisis, mientras que Guanacaste, el 
último. De los aspectos generales que el 
trabajo destaca, se observa una referencia 
a eventos en los cantones centrales de las 
provincias, situaciones que acontecen en 
San José, Puntarenas, Heredia, Cartago y 
Limón. En Alajuela, el cantón central es 
el segundo, siendo Liberia en Guanacaste, 
el único cantón central que no se ajusta a 
esta tendencia. El cantón de Desampara-
dos, con 118,26 km2, un 5 por ciento de la 
población del país y ocupante de un 0,23 

por ciento de la extensión territorial, es la 
unidad administrativa de mayor mención 
para todos los años analizados. 

Para Puntarenas, Alajuela, Heredia y 
Cartago, las transformaciones asociadas 
al crecimiento urbano y de servicios, re-
presenta un factor para el incremento de 
las inundaciones. “Cantones centrales y 
urbanos se incorporan a la lista de áreas 
afectadas, es posible que esta situación se 
relacione con la ineficiencia o ausencia de 
lineamientos en el campo del ordenamien-
to urbano, cuya implementación y segui-
miento depende de las municipalidades”.

El año de mayor incidencia es el 2005, 
cuando las inundaciones de cuadripli-
caron con respecto al 2002. A partir de 
2002 se inicia una tendencia creciente 
que culmina con un pico de sucesos en 
el 2005, para luego marcar un fuerte des-
censo en el 2006.

Acostumbrados a la adversidad 
En el caso de Limón, ocupa el penúlti-

mo lugar por provincias en cuanto a noti-
cias de inundaciones. “Algunas poblacio-
nes situadas en sectores tradicionalmente 
afectados por inundaciones, aprenden a 
convivir con la amenaza, primero porque 
estos eventos forman parte de su cotidiani-
dad y, segundo, porque este diario vivir no 
parece resolverse. De ahí se deriva el que 
muchos de estos eventos no se reporten, a 
no ser que revistan efectos extraordinarios 
por la magnitud de los daños”.

Guanacaste por su parte, presenta un 
periodo seco muy marcado y las ciudades 
que presentan inundaciones son Cañas y 

Filadelfia. En la primera, el sector con 
mayor impacto lo constituye un caserío 
cercano a la carretera Interamericana, 
mientras que en el segundo, sí se regis-
tran daños recurrentes en la planta ur-
bana, que se encuentra protegida por un 
dique.  

Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Muchas de las inundaciones que se presentan en la provincia de Limón no son repor-
tadas por los vecinos, quienes se “acostumbraron” a vivir con estas amenazas, ya que 
su situación parece no resolverse.

   Riesgo por cantones

San José
Mayor reporte: inundaciones
Desamparados es el cantón con más re-
portes a nivel nacional.
Menciones crecientes: Coronado, 
Curridabat, Goicoechea, Alajuelita, 
Montes de Oca, Tibás, Aserrí, Santa 
Ana y Escazú. Menor mención: Tu-
rrubares, Escazú y Dota.

Puntarenas
Mayor reporte: inundaciones
Cuarto lugar en deslizamientos
Cantón central con  mayor número de 
sucesos
Segundo lugar: Golfito y Aguirre
Coto Brus, menor mención

Alajuela
Mayor reporte: inundaciones. 2do 
lugar en deslizamientos después de 
San José
San Carlos: mayor número de eventos, 
seguido del cantón Central

Heredia
Mayor reporte: inundaciones
Heredia, cantón central, mayor canti-
dad de eventos

Cartago
Mayor reporte: inundaciones
38 por ciento de eventos ocurren en su 
cantón central. Es la capital provincial 
con mayor concentración de eventos 
después de  Puntarenas.
Alvarado y Jiménez con menor mención

Limón 
Mayor mención: inundaciones
Cantón central de Limón: mayor men-
ción
Guácimo y Siquirres con mayores men-
ciones, respectivamente.
Iguala con Guanacaste en eventos por 
deslizamientos

Guanacaste
Mayor reporte: inundaciones.
Con menor mención de sucesos. Libe-
ria no concentra eventos
En orden descendente, Carrillo, Santa 
Cruz, Cañas y Nicoya.
Iguala con Limón en eventos por des-
lizamientos
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Iniciativas de desarrollo
acercan a ticos y panameños

Investigadores de la UNA, el ITCR y la UNED visitaron la Universidad Autónoma de Chiriquí para asesorar a docentes 

interesados en el desarrollo de proyectos que mitiguen la pobreza en poblados fronterizos entre Costa Rica y Panamá

Las acciones y experiencias de los 
proyectos de regionalización interu-
niversitaria, así como los resultados 

exitosos del programa Iniciativas para 
el Desarrollo del Sur de la Universidad 
Nacional (INDESUR-UNA), que brinda 
acompañamiento para mitigar la pobreza 
en comunidades rurales de nuestro país, 
pronto será una realidad en Panamá, gra-
cias al respaldo y la alianza estratégica 
con la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
Panamá (UNACHI).

Recientemente, un equipo de inves-
tigadores de la Universidad Nacional 
(UNA), el Instituto Tecnológico de Costa 
(TEC) y la Universidad Estatal a Distan-
cia (UNED), vinculados con los proyectos 
de regionalización interuniversitaria y el 
programa INDESUR, se reunieron con 
académicos de la Facultad de Economía 
de la UNACHI, quienes tras conocer los 
logros del acompañamiento universitario 
realizado por las universidades costarri-
censes en poblaciones rurales, decidieron 
aliarse con los ticos en un proyecto bi-
nacional que contribuya a dar una mejor 
calidad de vida a varios pobladores de 
regiones rurales fronterizas panameñas y 
costarricenses.

El equipo de investigadores costarri-
censes lo integró Jorge Fallas, economista 
y coordinador de INDESUR y responsable 
por nuestro país del proyecto binacional 
transfronterizo, Mauricio Estrada, geógra-
fo de la UNED, Freddy Araya y Cristian 
Moreira del TEC, especialistas en educa-
ción ambiental.

Primer paso
Como resultado de este encuentro en-

tre costarricenses y panameños, se ter-
minó de confeccionar y homologar la pro-
puesta de un modelo de desarrollo local, 
denominado “Modelo para la construcción 
de un corredor económico transfronterizo” 
donde se definieron las primeras tareas 
que a corto y mediano plazo deben desa-
rrollar los docentes de la UNACHI, en la 
búsqueda de aquellas iniciativas de desa-
rrollo que acompañen a las comunidades 
en su crecimiento social y económico.

Entre los puntos acordados se pretende 
realizar un análisis cualitativo y cuantita-

tivo de las condiciones socio-económicas 
y ambientales que identifique de manera 
integral las necesidades, así como las po-
tencialidades de los recursos naturales y 
humanos presentes en las zonas de ambos 
países a intervenir.

Para ello se analizarán variables, tales 
como la tenencia de tierra, salud, integra-
ción familiar, cultura, educación y géne-
ro. En el campo económico, los ingresos 
disponibles, ocupación, organización, pro-
ducción, infraestructura, servicios exis-
tentes y actividades. En el área ambiental, 
el potencial hídrico, suelo, bosques, biodi-
versidad y caracterización de los recursos 
naturales existentes.

El área de trabajo en donde aplicarán 
estas variables será en los poblados pana-
meños de Barú, Bugaba y Renacimiento. 
Mientras que del lado nacional se traba-
jará en las comunidades de Chánguena, 
Agua Buena, Paso Canoas y Punta Buri-
ca.

Se pretende, además, incrementar la 
competitividad y sostenibilidad de las co-
munidades mediante el acompañamiento 
y formulación de líneas estratégicas que 
permitan la implementación del plan de 
desarrollo integral de la región, por me-
dio del fortalecimiento de las capacidades 
de emprendedores y pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) turísticos de la re-
gión, para así concretar el establecimiento 
de planes de negocios y gestión ambiental, 
redes colaborativas y estructuras organi-
zativas.

Reactivación productiva
Jorge Fallas comentó que tal y como 

se ha venido trabajando con INDESUR, 
el objetivo estratégico y la tarea primor-
dial es el establecimiento de un corredor 
económico sostenible entre la zona fron-
teriza de Costa Rica y Panamá, esto con 
el propósito de fomentar las capacidades 
locales que se encuentran en la zona limí-
trofe. “Así esperamos mejorar la calidad 
de vida de estos pobladores, pero a la vez 
que cuenten con alternativas productivas 
que permitan el desarrollo integral de sus 
comunidades”, indicó Fallas.

Sobre este primer acercamiento con la 
UNACHI, Freddy Araya, investigador del 
TEC en San Carlos, resaltó que a nivel 
latinoamericano las universidades deben 
centrarse en realizar proyectos en conjun-

to, sobre todo porque las nuevas tenden-
cias mundiales se enfocan en el trabajo 
con regiones, por lo que el proyecto bina-
cional transfronterizo Costa Rica-Panamá, 
unirá a la región con proyectos de desarro-
llo productivo. Araya agregó que un aporte 
del TEC será en el área de tecnología en 
PYMES e incubadoras de empresas para 
el crecimiento de las comunidades.

Mauricio Estrada, docente de la UNED 
en San Carlos, recalcó que es transcen-
dental y positivo trabajar en un proyecto 
binacional transfronterizo, sobre todo por 
una serie de características muy propias 
encontradas entre ambas naciones. “Para 
la UNED es un gran reto incursionar en 
este tipo de proyectos con otros países. 
Considero que la experiencia de tres años 
en regionalización en la implementación 
metodologías a distancia para las comuni-
dades será de gran ayuda a los paname-
ños”, recalcó Estrada.

Cristian Moreira indicó que otro apor-
te del TEC consistirá en facilitar material 
didáctico a educadores y grupos comuna-
les como herramienta complementaria que 
contribuya al fortalecimiento del acompa-
ñamiento a lo largo del proceso desarrollo 

socio productivo.

Panameños satisfechos
Demetrio Miranda, de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas de la UNA-
CHI, manifestó que la relación con las uni-
versidades costarricenses es muy positiva, 
en vista de que se comparten experiencias 
sobre necesidades comunes entre ambas 
naciones como lo es el fortalecimiento de 
los grupos humanos en regiones de extre-
ma pobreza.

A su vez, Ramiro Jiménez, economista 
y egresado del CINPE de la UNA, recalcó 
que este proyecto binacional beneficiará 
a diversas poblaciones panameñas trans-
fronterizas a potenciar sus recursos hídri-
cos. “Al identificar aquellas poblaciones 
vulnerables se implementará un modelo 
de PYMES, similar al que funciona en 
Costa Rica”, acotó Jiménez.

Sandra Lezcano, vicedecana de la Fa-
cultad de Economía de la UNACHI, ase-
veró que la experiencia tica en cuanto a 
investigación y trabajo con las comunida-
des es muy valiosa para que los docentes 
panameños conozcan como proyectar la 
universidad hacia las comunidades.

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Investigadores de universidades costarricenses vinculados con los proyectos de 
regionalización interuniversitaria y el programa INDESUR, se reunieron con 
académicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá.
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Jóvenes construyen nuevos valores
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr

Ambiente sustentable, respeto a la 
diversidad, reconocimiento de las 
raíces culturales y apertura a lo 

global, y preocupación por la violencia y 
la guerra, son parte de los nuevos valores, 
mediante los cuales la juventud costarri-
cense dinamiza la cultura, al construir 
nuevas formas de ver, sentir, estar, rela-
cionarse y vivir en la sociedad.

Así lo interpreta el académico Al-
berto Rojas, de la Escuela Ecuménica 
de Ciencias de la Religión y coordinador 
del proyecto “Teología, interculturalidad 
y espiritualidades”, a partir de opiniones 
expresadas por estudiantes de secundaria 
durante  talleres participativos de inter-
culturalidad realizados, en 2008, por el 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
en todo el país.

Aunque usualmente se habla de que la 
sociedad actual ha perdido valores como 
la solidaridad entre vecinos, lo cierto es 
que nuevos valores que han surgido per-
miten que socialmente se vean mal las 
prácticas comunes en el pasado, como 
matar pájaros o lagartijas. 

Estas prácticas están relacionadas con 
la visión que proclamaba el dominio del 
ser humano sobre los demás seres vivos; 
hoy, los jóvenes manifiestan una mayor 
conciencia ecológica.

Por un mundo mejor

Actualmente la violencia y la guerra 
también forman parte de las preocupacio-
nes de los jóvenes, quienes se expresan 
a favor de una comunidad, un país y un 
mundo mejor, donde vivir valga la pena. 
Este mundo mejor –a su criterio- estaría 
caracterizado por condiciones de igual-
dad, donde todos tengan las posibilidades 
y los recursos para vivir con dignidad, se-
gún  destaca el coordinador del proyecto 
“Teología, interculturalidad y espirituali-
dades”.

La violencia no formaría parte del 
mundo al que aspiran los jóvenes. En este 
sentido, la lucha por los derechos de las 
mujeres y los niños y el avance en leyes 
y tratados internacionales sobre estos te-
mas parecen haber permeado a las nuevas 
generaciones, las cuales perciben la agre-
sión contra las mujeres y el castigo a los 
hijos como problemas sociales. 

Los estudiantes de secundaria de las 
diferentes regiones del país también resal-
tan la importancia de conocer sus raíces 

culturales e históricas y recoger de ellas 
lo que les ayuda a crecer. A la vez, no 
conciben un mundo mejor sin abrirse a lo 
global, lo que no significa que no vean la 
cultura global con criticidad y realismo. 
“Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y el manejo de idio-
mas tienen un sentido más allá de conse-
guir trabajo; es ir más allá de los límites 
del entorno y alimentarse de la cultura 
global, de lo universal”, subraya Rojas.  

Conscientes de que viven en un mun-
do muy diferente al que vivieron los adul-
tos, los colegiales piden que la educación 
se adapte a las necesidades del contexto 
actual, que atienda lo propio, lo nuestro, 
pero también lo de todos. En estas tres di-
mensiones viven ya los jóvenes en el pre-
sente y ellos aspiran a que en las aulas se 
les forme atendiendo estas. 

El peso de la desigualdad

El estilo de vida orientado al excesivo 
consumo es uno de los valores criticados 
en la  sociedad costarricense actual, ante 
el cual sucumben los jóvenes, al igual que 
el resto de la población. Para el investiga-
dor Rojas, es la desigualdad económica la 
que produce una carga simbólica que da 
sentidos legítimos a estilos de vida y con-
sumo, donde la identidad valorada social-
mente pasa por lo que se tiene, se muestra 
y se consume.  

Explica que el fenómeno de la des-
igualdad creciente en Costa Rica (el co-
eficiente de Gini pasó de 0,374 en 1990, a 

400 en el 1999 y 421 en el 2008) tiene in-
cidencia en el deterioro de los valores y se 
asocia con estilos de consumo, delincuen-
cia e inseguridad. “La cultura no puede 
desprenderse nunca de las condiciones 
materiales en que se produce y reproduce 
la vida de las personas”, asegura. 

Insiste el especialista en que aunque 
los jóvenes no escapan de la influencia 
valórica consumista, sí son capaces de ob-
servarla con sentido crítico y de proponer 
formas alternativas de vida.

Del discurso a la práctica
Nuevos núcleos de sentido se han cons-

truido en Costa Rica a partir de la segun-
da mitad del Siglo XX, los cuales pueden 
desaparecer o fortalecerse, dependiendo 
en gran parte de la dinámica política en 
que se inscriben, según destaca Rojas.  

En los comentarios y opiniones de los 
jóvenes se revelan estos núcleos, los cuales 
están conformados por una preocupación y 
valoración por lo ambiental y lo ecológico, 
por la protección de la naturaleza y sobre 
todo del agua, por la protección del estado 
social de derecho y del patrimonio público 
de los costarricenses.

También se valora la educación como 
forma de crecimiento humano e instru-
mento fundamental para salir adelante en 
la vida, la salud pública, los derechos de 
la ciudadanía y de sectores específicos de 
población, el derecho y el respeto a la di-
versidad, la solidaridad social y la organi-
zación como forma de lucha y posibilidad 
de cambio.

Rojas destaca que se trata de una for-
ma de vida social, valorada en el discurso, 
lo que no implica necesariamente que sea 
la forma de vida de los habitantes del país.  
Sin embargo, al ser valorada, esta forma 
de vida alimenta la lucha de diversos mo-
vimientos sociales y marca los parámetros 
de lo que debiera ser nuestra política de 
vida como sociedad; es decir, la forma en 
que queremos vivir. 

Teología, 
interculturalidad y 

espiritualidades

Crear una base conceptual y meto-
dológica para reflexionar sobre la in-
terculturalidad y sobre la forma en que 
ésta se expresa en Costa Rica fue  el 
propósito del proyecto “Teología, Inter-
culturalidad y Espiritualidades”, cuyos 
resultados fueron expuestos por su coor-
dinador, Alberto Rojas, durante las V 
Jornadas de Investigación en la UNA. 

Los resultados del proyecto se obtie-
nen a partir de la reflexión sobre docu-
mentos generados en talleres participa-
tivos de interculturalidad realizados en 
todo el país por el Ministerio de Educa-
ción en 2008, los cuales hacen alusión 
directa a prácticas y a la situación in-
tercultural en regiones de todo el país y 
pone un énfasis especial en la vivencia 
de estudiantes de secundaria.

Los documentos se encuentran dis-
ponibles en la dirección electrónica 
http://www.educatico.ed.cr/Entrecultu-
ras/Forms/AllItems.aspx   

La conciencia ecológica es uno de los nuevos valores en la juventud actual.

El académico Alberto Rojas, de la 
Escuela Ecuménica y Ciencias de la 
Religión, expuso los resultados del 
proyecto Teología, Interculturalidad y 
Espiritualidades.
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   34 sismos en primer 
trimestre de 2010

El Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica, de la Uni-
versidad Nacional (OVSICORI-UNA), 
reportó durante el primer trimestres 
de 2010, 34 sismos reportados como 
sentidos por la población.

Los temblores de enero en su ma-
yoría se ubicaron en la vecindad de 
Punta Burica, zona Sur del país y li-
gados a la dinámica, producida por la 
zona de fractura de Panamá. También 
hubo un evento que alcanzó los 5.0 
grados en la escala Richter y se ubicó 

a 24 kilómetros (km) de Parrita y 
fue sentido en la mayor parte del 
Valle Central.

Mientras que los eventos telú-
ricos de febrero se localizaron en 
la zona Sur del país, Guanacaste 
y Valle Central, con magnitudes 
entre los 3.0 y 5.5 grados en la 
escala Richter.

En marzo, la actividad sísmi-
ca se concentró en las vecindades 
del volcán Irazú. El primer día 
del mes se registraron 10 even-
tos sísmicos, la mayoría de ellos 
ubicados a pocos kilómetros del 
cráter del volcán Irazú, origina-
dos por fallamiento local, cuyas 
magnitudes oscilaron entre 1.5 
y 4.3 grados en la escala de Ri-
chter, con profundidades superfi-
ciales. Asimismo, dos eventos en 
el Valle Central, uno en el Norte 
y otro en la Zona Sur del país.

100 años del terremoto de Cartago
El más recordado movimiento sísmico cumple 100 años este 4 de mayo;

un sismo de similar magnitud podría ocasionar aún más trágicas consecuencias

El 4 de mayo de 1910 es la fecha de 
uno de los episodios más trágicos 
en la historia de nuestro país. Al 

ser las 6:50 p.m, un fuerte movimiento 
sísmico estremeció a una población carta-
ginesa que, según algunos historiadores, a 
esa hora disfrutaban de la cena. En pocos 
segundos el dolor y destrucción se apode-
raron del centro de la ciudad; un terremo-
to con magnitud superior a los 6 grados y 
a una profundidad de 10 kilómetros dejó 
una nube de polvo en la penumbra de la 
noche.

Algunos historiadores relatan que para 
1910 Cartago tenía una población cercana 
a los 12 mil habitantes, de los cuales en el 
terremoto del 4 mayo murieron alrededor 
de 600 personas.

Víctor González, sismólogo del Obser-
vatorio Vulcanológico y Sismológico de 
Costa Rica de la Universidad Nacional, 
(OVSICORI-UNA), explicó que mucho 
antes del terremoto de 1910, la región de 
Cartago registró una actividad sísmica 
importante con daños considerables. En 
1822 un sismo pequeño produce daños en 
Cartago, pero no comparado con los even-
tos de 1841 y 1910, que si correspondie-
ron a fallamientos locales por debajo de 
la ciudad con daños considerables. “Tanto 
los eventos de 1841 como 1910, pu-
dieron tener una magnitud muy si-
milar a la registrada en el terremoto 
de Cinchona de 2009, de 6,2 grados 
en la escala Richter”, explicó Gon-
zález.

Producto de los daños del terre-
moto de 1841, Braulio Carrillo, jefe 
de Estado de ese entonces, propone 
la creación de la primera normativa 
que tuvo nuestro país en materia de 
construcción de viviendas.

Código de construcción

Parte de este primer código de 
construcción establecía que: “En 
un país rodeado de volcanes, donde 
con frecuencia se repiten los tem-
blores de tierra, es preciso poner el 
mayor esmero en la construcción de 
los edificios, para no encontrarse 
familias repentinamente sepultadas 
bajo sus ruinas”.

El documento añade: “De tres 
maneras se puede construir, a sa-

ber, sobre paredes de calicanto, o de 
tierra, sobre horcones fijos en el suelo, o 
sobre marcos de madera colocados por la 
base del edificio y en ellos la hoconadura 
que los sostiene. De cualquier modo habrá 
firmeza y seguridad siempre que se guar-
den las correspondientes reglas”.

“Toda persona que intente construir en 
la ciudad deberá forzosamente sujetarse a 
los planos adoptados por la Municipali-
dad, en cuando a alineación y nivelación”.

“El interesado antes de comenzar su 
construcción, deberá recurrir a la Gober-
nación de la provincia de Cartago y soli-
citar que el ingeniero municipal se cons-
tituya en el lugar, y marque, por medio de 
estacas, tanto la línea que ha de tenerse 
como extrema del ancho de la calle, como 
el nivel que habrá de servir de guía al pro-
pietario para levantar el edificio”.

Tembloreras

El sismólogo del OVSICORI-UNA, co-
mentó que 15 días antes del terremoto de 
mayo de 1910, el 13 de abril, se produjo 
un sismo al sureste de San José, en las 
cercanías del Tablazo, el cual causó da-
ños en San José, Heredia y Cartago, por lo 
que se inicia una secuencia sísmica con-
siderable.

Luego de ese sismo la mayoría de las 
personas se trasladaron a lo que deno-

minaron como “las tembloreras”, especie 
de rancho de paja con materiales livianos 
ubicado en la parte trasera de la casa y así 
prevenir que las tejas o paredes de barro 
les cayeran encima en caso de otro tem-
blor.

Pero, por qué tantos muertos la noche 
del 4 de mayo, si las personas vivían en 
las tembloreras. En ese sentido, González 
detalló que el investigador Franco Fernán-
dez relató en uno de sus textos sobre el 
terremoto de 1910, que una tradición de 
ese entonces era trasladarse entre las seis 
de la tarde y siete de la noche de la tem-
blorera a la casa para cenar, lo cual podría 
ser una de las causas por las que se pre-
sentaron tantos decesos.

Otro de los motivos por los cuales no 
se pudo determinar el número oficial de 
fallecidos obedeció a que muchas perso-
nas por temor a las pestes sepultaron casi 
de inmediato los cadáveres.

¿Otro terremoto?

González aseveró que existe un princi-
pio en geología que señala que fenómenos 
ocurridos en el pasado se repetirán en el 
presente, por lo que tarde o temprano Car-
tago afrontará un evento sísmico muy si-
milar al ocurrido en 1910. “La naturaleza 
no tiene una periodicidad de cada 40 ó 50 
años. Algunos investigadores estimaron 

un rango de 75 años para la manifestación 
de un evento similar, pero ya llevamos 100 
años y nada ha sucedido”, subrayó.

El sismólogo indicó que de ocurrir un 
terremoto con las características similares 
a los eventos de 1841 o 1910 en la actua-
lidad, las condiciones de riesgo para sus 
habitantes tienden a ser mayores, dado el 
crecimiento poblacional e industrial, así 
como la construcción en terrenos no aptos 
para el desarrollo urbano. Por ejemplo, la 
zona de Los Diques de Cartago, diseñada 
con materiales de relleno para contener 
el río Reventado luego de los eventos de 
1963, se encuentra totalmente habitada, 
convirtiéndose en un sitio de alta vulne-
rabilidad.

 

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr
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La UNA en Gestación 

Treinta estudiantes de la UNA 
participaron como extras en la 
película Gestación, un filme muy 

costarricense y que cultiva sus prime-
ros triunfos internacionales.

La película Gestación, coproducida 
por el director Esteban Ramírez y el 
académico de la Universidad Nacional 
(UNA), Gabriel González-Vega, obtuvo 
sus primeros triunfos internacionales 
en Colombia y en República Domini-
cana, luego de convertirse en el fil-
me más popular y taquillero de Costa 
Rica. 

Unos 30 estudiantes del Centro de 
Estudios Generales  de la Universidad 
Nacional, y alumnos del profesor Ga-
briel González, participaron como ex-
tras en las secuencias de Alajuelita y 
Multiplaza, incluso se ven en primeros 
planos.  

Gestación tuvo su estreno interna-
cional en la Muestra Latinoamerica-
na del 50 Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias, a la que 
asistieron como invitados ambos pro-
ductores. Pocos días después en la X 
Muestra Internacional de Cine de San-
to Domingo, República Dominicana,  
la protagonista  Adriana Álvarez logró 
Mención Especial del Jurado como Me-
jor Actriz. Esta talentosa joven debu-
tante es la primera actriz costarricense 
en obtener un premio en un festival in-
ternacional de cine. 

El jurado fue presidido por Jor-
ge Cámara (Globos de Oro); Maritza 
Álvarez, fotógrafa y pintora; Ángela 
Hernández, poetisa y narradora; Cé-
sar Rodríguez, publicista y cineasta, y 
Carlos Mario Pineda, docente y crítico 

de cine. 

El jurado, luego de su deliberación 
concluyó que “para ser debutante el 
desempeño de su personaje está lleno 
de fuerza, que su presencia llena la 
pantalla e ilumina el personaje y, con 
ello, logra matices notables, y para ser 
su primer papel sorprende con su in-
terpretación”. 

Gestación
 Gestación es un filme muy 

costarricense —por sus autores, por 
sus imágenes, por su 
argumento y temas 
de urgente atención 

nacional—, más abierto a temas de 
interés planetario, como lo es el amor 
adolescente. Recorre y observa San 
José (la Gran Área Metropolitana) 
como ningún filme previo lo había 
hecho. De Villa Esperanza de Pavas a 
La Paulina de San Pedro, de los cerros 
de Alajuelita al lago de La Sabana, 
de Multiplaza a Mall San Pedro, se 
adentra en la cotidianeidad del tico, en 
sus calles, senderos y 
barrios, en sus ropajes 
y en sus platillos 
favoritos. 

Muestra la cre-
ciente brecha social 
y el crecimiento ur-
bano desordenado 

que, sin embargo, conserva bellos rin-
cones. Es un relato fresco y dinámico 
sobre los jóvenes de hoy; sus deseos y 
temores, sus errores y aciertos, sus di-
chos y gestos. Es su espejo inteligente.

Especialmente, comprende su pu-
jante sexualidad y su búsqueda de 
afecto. Por eso alerta sobre una edu-
cación sexual y afectiva insuficiente; 
por eso denuncia el prejuicio y la hi-
pocresía. Pone el dedo en la llaga de 
temas polémicos como el embarazo 
adolescente. También, trata el aborto y 
la paternidad responsable así como el 
consumo de drogas. Expone las limita-
ciones de las familias y sus conflictos; 
el drama del padre ausente, y el dilema 
de muchos: trabajar o estudiar. 

Productor de este y otros filmes, 
y profesor en el Centro de Estudios 
Generales desde hace más de 30 
años, Gabriel González-Vega también 
viajó a Santo Domingo como Jurado 
de Ópera Prima (previamente ha-
bía sido jurado en festivales como los  
de Cartagena, Viña del Mar, La Haba-
na y San José).

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr
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La  música está de fiesta y de luto

Jesús Quesada R./ para CAMPUS
jesusricardo25@hotmail.com

La música clásica en Costa Rica se 
encuentra de manteles largos por 
el 70º aniversario de la Orquesta 

Sinfónica Nacional (OSN). Esta agrupa-
ción nació en 1940 después de incesantes 
esfuerzos por parte del director uruguayo 
Hugo Mariani y el costarricense Alfredo 
Serrano, quienes lograron la aprobación 
del Gobierno de la época presidido por 
Rafael Ángel Calderón Guardia. 

Los logros por parte de la OSN repre-
sentan un orgullo a nivel nacional e in-
ternacional, sus músicos (principalmente 
costarricenses) son profesores renombra-
dos en el país o estudiantes destacados 
en universidades de Estados Unidos o 
Europa. Esto hace recordarnos el enorme 
potencial que tiene el país en materia ar-
tística; propiamente en la educación de la 
cultura musical.

Con sus giras a Europa y Japón, la 
OSN logró posicionarse como una de las 
orquestas con mayor proyección en Améri-
ca Latina, logrando excelentes interpreta-
ciones de música del clasicismo europeo. 
Sin embargo, ¿son los compositores nacio-
nales tomados en cuenta en este país? 

De luto
Los compositores en nuestro país 

representan un grupo selecto de personas 
que tomaron la decisión de plasmar sus 
ideas e influencias a través de la música. 
Ellos han sido reconocidos tanto dentro 
como fuera del país. Podemos mencionar 
los casos de Alejandro Cardona, Mario 
Alfagüell, Luis Diego Herra, Benjamín 
Gutiérrez, Otto Castro y Allen Torres.

Alfagüell, catedrático de la Universi-
dad Nacional y ganador en tres oportu-
nidades del premio Aquileo Echeverría,  
mencionó que �la Sinfónica Nacional es 
una institución creada para interpretar 
música con raíces occidentales (Beetho-
ven y Mozart), el espacio que brinda a los 
compositores nacionales es completamen-
te nulo, existe una negación a todo lo que 
tenga raíces latinoamericanas”. 

La queja por la falta de interpretación 
de la música nacional llegó inclusive has-
ta los músicos de la OSN. En el pasado 
Festival Internacional de las Artes, estos 
y estas intérpretes  tocaron bajo protes-
ta por la escogencia de un programa con 
obras de las películas de Hollywood con 
una clara influencia de la política militar 
de los Estados Unidos. Según menciona-
ron a algunos medios de comunicación, 
es increíble que existiendo tanta música 
nacional no se haya escogido dentro del 
programa una sola obra de nuestros com-
positores a sabiendas que este es uno de 

los pocos espacios que se tiene para la ex-
posición al público.

Sin embargo, ante la falta de oportu-
nidad con la que cuenta los compositores, 
ellos siguen llenándonos de orgullo con 
los premios alcanzados en el extranjero. 
Reconocimientos que marcan un antes y 
un después para la música costarricense. 
Tal es el caso del Premio Iberoamericano 
en composición Rodolfo Halffter ganado 
por Alejandro Cardona en el 2004 y la crí-
tica positiva que hizo el periódico alemán 
Badishe Zeitung en el 2003 de la obra 

�Button� Opus. 48 de Mario Alfagüell.

Pero como todo en la vida, la esperanza 
de un cambio llegó con la noticia de la es-
cogencia del músico y compositor Manuel 
Obregón como nuevo Ministro de Cultura. 
Al respecto Alfagüell comentó “su llegada 
nos ilusiona: es uno de los nuestros, él a 
igual que nosotros ha sufrido por la falta 
de apoyo”. La muestra esta sobre el tape-
te, pero como se  dice popularmente “para 
verdades el tiempo”…
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Expresiones de cultura

La cultura seduce por Internet
Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Dos días a la semana la Universidad 
Nacional, a través de la Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil, ofrece 

una sabrosa oferta cultural a la comuni-
dad universitaria y al público en general, 
en la que se alternan el teatro, la danza, la 
poesía, el mimo, los cuentacuentos y solis-
tas y agrupaciones musicales del país.

Los jueves de cada semana se desarro-
lla el programa Expresiones de Cultura, y 
los viernes se llevan a cabo el programa 
Viernes Culturales, ambos en el Auditorio 
Clorito Picado de la UNA, a partir de las 
7:00 de la noche.

Expresiones

Este año dieron inicio las Expresiones 
de Cultura, que proyectan convertirse en 
un espacio más para el encuentro y dis-
frute de la familia costarricense, y en una 
actividad  habitual  para el goce de todas 
y todos. 

Luis Fernando Murillo, gestor cultural, 

comentó que la idea es tener un programa 
de expansión cultural en donde se les abra 
las puertas de la UNA a los artistas y la 
comunidad nacional, y a su vez tener la 
posibilidad de colaborar con el crecimien-
to de la cultura en nuestro país. 

Expresiones de Cultura consiste en 
una peña cultural en el que poetas, cuen-
tacuentos, escritores, y otras ramas artísti-
cas, presentarán sus trabajos.

El programa Viernes Culturales es 
un programa artístico-cultural que este 
año incluye 44 conciertos. En el progra-
ma se encuentran recitales de trompeta, 
fagot, percusión, marimba, así como pre-
sentaciones de coro, teatro, danza, bailes, 
rondallas, orquesta de cuerdas, bandas, 
grupo jazz, grupos de música antigua, 
dúos, solos, grupos y orquestas de guita-
rra, entre otros. El programa comenzó el 
año anterior, pero fue tal la aceptación que 
este año se habilitaron los días jueves para 
desarrollar Expresiones Culturales.  

Murillo comentó que la creación de 
estos espacios culturales permite a la Uni-
versidad Nacional, desde el campus Omar 
Dengo, alimentar el espíritu artístico de 

la comunidad universitaria y nacional sin 
distingo alguno, permitiendo que nuestros 
niños, jóvenes y adultos atraídos por tales 
atracciones, pasen un rato sano de espar-
cimiento y alegría espiritual.

La entrada es completamente gratuita, 
el único requisito es el de estar con todos 
los sentidos abiertos para poder canalizar 
toda la información que estos artistas tie-
nen para su público.

Hace un año el Suplemento Cul-
tural, publicación conjunta del 
Instituto de Estudios Latinoame-

ricanos (IDELA) y del proyecto Identidad, 
Cultura, Arte y Tecnología  (ICAT), pasó 
de ser una publicación impresa a una di-
gital; y si bien el cambio no fue nada fácil, 
la cantidad de lectores demuestra que la 
decisión fue totalmente acertada.

Después de casi 20 años, el Suple-
mento Cultural se ha convertido en un 
referente para académicos, investigado-
res, estudiantes y todas aquellas personas 
interesadas en temas relacionadas con la 
danza, la literatura, la música, el teatro, 
la cultura, la identidad y la globalización, 
entre otras temáticas.

El Suplemento Cultural se ha trans-
formado en una de las más antiguas  
publicaciones sobre arte y cultura del país 
y no se diga de la Universidad Nacional 
(UNA), en  donde es la única especializa-
da en esas áreas.

Según recuerda Rafael Cuevas, editor 

de esta publicación 
desde su nacimiento 
en 1992, en la pre-
sentación del primer 
número en agosto de 
1992, se hizo énfa-
sis que a través de 
las páginas de ese 
Suplemento se pro-
moverían temas 
de interés rela-
cionados con las 
artes y la cultura 
en general, en su 
relación con la 
problemática de 
la identidad. 

Se reconocía 
una especial 
importancia en 
la cultura de 
América Lati-
na y los cam-
bios vertiginosos que esta-
ban modificando las formas de relación 
entre los pueblos y los hombres, y la forma 
como ellos se perciben a sí mismos.

Después de casi 20 años, el norte ha 

sido constan-
te. En las 
páginas del 
Suplemento 
Cultural se 
vienen abor-
dando todas 
aquellas re-
flexiones y 
creaciones, que 
puedan colabo-
rar en la bús-
queda de expre-
siones artísticas 
y culturales que 
partan de las per-
sonas mismas y 
que respondan a 
necesidades senti-
das.

El hecho que 
actualmente se dis-
tribuya por Internet 
no quiere decir que 
ya no se saque en 

papel. “En un principio pensamos 
que la versión digital sustituyera a la de 
papel, incluso el año pasado se anunció 
que a partir de ese año sería solo digital, 

pero muchos lectores nos pidieron que si-
guiéramos sacándolo también de la forma 
tradicional y entonces así lo estamos ha-
ciendo”. 

Actualmente, comentó Cuevas, se 
cuenta con una base de datos de centros 
de documentación, bibliotecas, investiga-
dores, académicos y, en general, personas 
interesadas en la cultura costarricense, 
centroamericana y latinoamericana con 
unas 200 entradas. A esas mismas direc-
ciones se envía el Suplemento, además de 
distribuirse por toda la Universidad. 

Desde hace más o menos cuatro años, 
el suplemento cuenta con un equipo per-
manente de colaboradores que son los 
columnistas, entre los que están, Marta 
Ávila y Alejandro Cardona, a quienes des-
pués se sumaron Felipe Ovares y Carmen 
Méndez. Ahora se va Cardona y lo susti-
tuirá a partir del próximo número Anabe-
lle Contreras. 

Las personas interesadas pueden 
acceder al Suplemento Cultural en su 
versión digital, a través de la  siguiente 
dirección http://www.icat.una.ac.cr/suple-
mento_cultural/
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Un maestro en la UNA
Uno de los más prestigiosos directores de teatro del mundo, Eugenio Barba,

visitó la universidad durante su participación en el Festival Internacional de las Artes

Considerado uno de los estudiosos y 
directores de teatro más influyentes 
en el mundo, el italiano Eugenio 

Barba estuvo de visita en la Universidad 
Nacional, donde dictó una conferencia y 
departió con estudiantes de la Escuela de 
Arte Escénico. Además estuvieron pre-
sentes estudiantes de Artes Dramáticas de 
la Universidad de Costa Rica y del Taller 
Nacional de Teatro.

La visita del famoso director del Odin 
Teatret fue posible gracias a su participa-
ción en el recién Festival Internacional de 
las Artes.

En su encuentro con estudiantes y do-
centes de la Escuela de Arte Escénico, 
Barba se refirió a varios temas relaciona-
dos con formación profesional en teatro 
y el papel que las universidades pueden 
tener.

Desde sus orígenes en teatro, Barba ha 
tenido una relación compleja y hasta anta-
gónica con programas universitarios pues 
tanto él como los primeros miembros del 
Odin Teatret fueron rechazados por la Es-
cuela de Teatro oficial en Noruega. Desde 
aquel entonces, Barba basó su desarrollo 
como artista y los fundamentos del Odin 
en los principios del autodidactismo. 

Barba aseguró a los estudiantes que 
cualquiera que sea  la vía de formación, 

cada teatrero tiene que 
encontrar su propio ca-
mino, e iniciar una bús-
queda constante para 
contestar las preguntas 
básicas: ¿por qué hago 
teatro?, ¿para quién?, 
¿con quién? 

De esta manera, 
Barba exigió a los es-
tudiantes y profesores 
indagar sobre el com-
promiso que cada cuál 
tiene con el teatro y re-
cordó que, solo a través 
de una relación personal 
con el quehacer teatral, 
las personas son capaces 
de convertirse en artistas.

Teatro antropológico
Nacido en 1936, Barba es el inventor 

junto a Nicole Savarese y Ferdinando Ta-
viani, del concepto de antropología tea-
tral, y con ello la fundación de la  Escue-
la Internacional de Antropología Teatral 
(ISTA), una escuela itinerante que reali-
za una sesión cada dos años desde 1980, 
reuniendo a representantes de formas de 
teatro, danza y expresión corporal tan 
distantes entre sí como teatro N�, danzas 
kathakali de la India, pantomima clásica 
europea y ópera china. 

Aunque nació en Italia, ha ejercido 
prácticamente toda su carrera en Dina-
marca y otros países nórdicos, donde fun-
dó el Odin Teatret, una de las compañías 

más influyentes en la evo-
lución del teatro europeo 
de finales del siglo XX. 
Participó en la generación, 
a partir de sus viajes por 
Latinoamérica, del con-
cepto de Tercer Teatro.

Ha impartido diversos 
talleres de teatro alrede-
dor del mundo en países 
como México y Venezuela. 
Recibió el título de doctor 
honoris causa por la Uni-
versidad de Aarhus, Aya-
cucho, Bolonia, La Haba-
na, Varsovia, Plymouth, 
Hong Kong, Buenos Ai-

res y el Reconocimiento 
de Mérito científico de la Universidad de 
Montreal. También es beneficiario de una 
concesión de la academia danesa, Premio 
Pirandello Internacional, y el premio Son-
ning por la Universidad de Copenhague, 
entre otros.

Durante los últimos cuarenta años Eu-
genio Barba ha dirigido 71 producciones, 
con el Odin Teatret y con la Escuela Inter-
nacional de Antropología Teatral, algunos 
de los cuales han requerido hasta dos años 
de preparación. 

Revista para las
ciencias marinas

El pasado 11 de mayo se presentó 
ante la comunidad nacional el primer 
volumen de la Revista de 
Ciencias Marinas y Coste-
ras  (REVMAR). Esta surge, 
de acuerdo con su editora 
Nidya Nova Bustos, por la 
necesidad de ofrecer a los 
investigadores un espacio 
de divulgación científica de 
alto nivel, relacionada con 
los conflictos de manejo de 
recursos marinos y coste-
ros a nivel nacional y re-
gional.

Por su naturaleza, la 
revista incluye tópicos 
sobre biología y ecología 

marina, evolución, sistemática y taxono-
mía de los organismos marinos, oceano-

grafía y química marina, pesquerías, 
maricultura, bio-
tecnología marina, 
conservación y ma-
nejo integrado de los 
recursos marinos y 
costeros.  Esta publi-
cación anual incluye 
artículos originales 
inéditos, notas cientí-
ficas cortas y reseñas 
bibliográficas. Publica-
do por la EUNA, este 
primer número consta 
de 260 páginas.

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

ISBN 978-9977-23-921-7
146 p.; 21 x 14 cm
Precio: ¢4000

Baby boom en el Paraíso /
Hombres en escabeche

de Ana Istarú

En un intenso ritmo de comedia, 
Baby boom en el Paraíso, ganadora 
del Premio María Teresa León para 

Autoras Dramáticas 1995 de Madrid, 
revela la vivencia de la maternidad y el 

alumbramiento con cáustico desparpajo; 
en tanto que Hombres en escabeche, 

Premio Hermanos Machado 1999 de Sevilla, 
presenta con ironía y fineza un ácido 

retrato de la moral sexual latina.

Nuevas
Ediciones

presenta

ISBN 978-9977-23-925-5
182 p.; 21 x 14 cm
Precio: ¢4000

Tradiciones costarricenses
de Gonzalo Chacón Trejos

En estas narraciones nos reencontramos 
con la Costa Rica de antaño: la patria 

de casitas de adobe, calles polvorientas, 
personajes fervorosos, pintorescos y heroicos. 

Gonzalo Chacón nos conduce en un viaje 
al pasado para recordarnos tradiciones, 

leyendas y hechos históricos que, 
por trascendentes, merecen permanecer 

en la memoria colectiva y ser transmitidos 
a las jóvenes generaciones.

Tel.: (506) 2233-0812
Fax: (506) 2233-5091
ventas@editorialcostarica.com
www.editorialcostarica.com

Frases famosas
de Barba

“¿Para qué sirve el teatro?”. Las verda-
deras respuestas no podemos alcanzar-
las a través de las palabras, sino con los 
hechos”.

“Repetir, repetir, repetir. La acción en 
el teatro está hecha para ser repetida, 
no para alcanzar un objetivo y proseguir 
más allá. Repetir significa resistir, opo-
ner resistencia al espíritu del tiempo, a 
sus promesas y amenazas. Sólo después 
de haber sido repetida y fijada, una par-
titura puede comenzar a vivir”.
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Nicoya lucha por el agua
Nicoyanos se organizan en defensa del recurso hídrico para asegurar el abastecimiento del preciado

 líquido en sus comunidades y en pro de las futuras generaciones.

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

En el marco de la IV Feria del Agua, 
la Sede Chorotega, en coordinación 
con el Centro Mesoamericano de 

Desarrollo Sostenible del Trópico Seco de 
la Universidad Nacional (CEMEDE-UNA), 
se realizó el seminario Cosechando Agua, 
el cual reunió a distintos actores locales 
del cantón de Nicoya y otras comunidades 
guanacastecas, quienes discutieron temas 
concernientes al potencial del recurso hí-
drico en la zona, problemática de acceso al 
agua potable y algunas medidas para ase-
gurar el abastecimiento del líquido a las 
futuras generaciones.

Datos del informe Estado de la Na-
ción señalan que en la provincia de Gua-
nacaste, en una población aproximada de 
350.000 habitantes, se consumen actual-
mente alrededor de 1.100 litros por se-
gundo, lo cual equivale a un 20 por ciento 
de lo que se consume en el acueducto del 
Área Metropolitana de San José.

Acuíferos en la mira
David Morales, director del CEMEDE, 

explicó que la principal fuente de agua de 
la zona de Guanacaste son los acuíferos, los 

cuales desde hace algunos años han pre-
sentado riesgos de sobreexplotación, evi-
denciado por la disminución de los niveles 
y de los caudales de extracción de los pozos 
o la salinización por efectos de intrusión 
marina y de contaminación.

Morales recalcó que en este momento 
no existen cuantificaciones del potencial 

de los recursos hídricos, como tampoco 
los balances hídricos subterráneos (oferta 
hídrica), faltan también mediciones de la 
extracción por medio de pozos y manan-
tiales o extracciones por uso del agua. Y 
conocer más sobre de la calidad de aguas 
subterráneas y su relación con el uso del 
suelo.

Tampoco existen planes de manejo 

integrado del recurso hídrico subterráneo, 
lo que provoca conflictos y pone en peligro 
el recurso subterráneo por medio de una 
explotación no sostenible.

Cuidar el agua
Por su parte, Eduardo Gutiérrez, al-

calde de Nicoya manifestó que una de 
las alternativas para asegurar el agua en 
el cantón es aprovechar la cuenca del río 
Quirimán, el cual reforzaría la cuenca del 
río Potrero y por su enorme caudal podría 
garantizar el abastecimiento del preciado 
líquido para los próximos 20 años.

Asimismo, Nelson Gamboa, presiden-
te de la fundación Nicoyagua, conformada 
por representantes de la Cámara de Co-
mercio de Nicoya, subrayó que se trabaja 
en la obtención de los recursos económicos 
para comprar 118 hectáreas que permitan 
proteger la cuenca Potrero-Caimital, la 
cual abastece de agua a 25.000 habitan-
tes de los cantones de Nicoya y Hojancha.

Destacó además, que desean crecer en 
la adquisición de terrenos para asegurar 
el agua de las futuras generaciones e in-
cluir en el plan regulador los alcances de 
la cuenca Caimital-Potrero y Quirimán.

Malagueto, tierra de nadie

Barú, Panamá. Son las 10 de la ma-
ñana, un sol quemante y sofocante nos 
recuerda los 42 grados centígrados de 
temperatura que apreciamos en un vie-
jo termómetro en la única panadería en 
el cruce de Manaca. Al fondo un rancho 
de paja y tres mujeres que afanadamen-
te preparan en un improvisado fogón una 
especie de sopa llamada sancocho, quizá 
la única comida del día. Me acerco y veo 
una gran olla de hierro en la que hierven 
unas cuantas verduras y una carne blanca 
que por su contextura me parece de galli-
na casera.

De un momento a otro, las mujeres sus-
penden su labor y una de ellas dice: “ya lle-
garon los profesores y los ticos, bienvenidos 
a Malagueto Norte, pasen adelante”. Ahora 
entiendo más lo de la olla con sancocho, 
están felices porque docentes de la UNA-
CHI junto a investigadores costarricenses 
los visitan para que los orienten en cómo 
establecer un proyecto de desarrollo local.

La visita a la región bananera de Mala-
gueto formó parte de la gira de campo que 
programaron los docentes de la Facultad 
de Economía de la UNACHI, en el marco 
del taller para la creación de un Proyecto 
Binacional Transfronterizo de Desarrollo 
Local, junto a especialistas en el tema de 
regionalización (INDESUR) de la Univer-
sidad Nacional (UNA), el Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica (ITCR) y la Universi-
dad Estatal a Distancia (UNED).

Los docentes panameños recalcaron 
que Malagueto, en la región de Barú, será 
una de las poblaciones que se beneficiará 
con las iniciativas de desarrollo producti-
vo que se esperan implementar en la zona 
para el crecimiento local. En esta oportu-
nidad los académicos de la UNACHI rea-
lizaron un FODA con algunos productores 
como parte de los acuerdos alcanzados en 
la encerrona con los investigadores costa-
rricenses.

Apenas para vivir
Los tiempos de bonanza y prosperidad 

quedan tan solo en el recuerdo de más de 

300 familias que aún habitan la desolada 
zona bananera de Malagueto, región fron-
teriza al sur de Costa Rica, abandonada en 
1990 por la Chiquita Land Company. Hoy 
en día, en medio de la pobreza extrema 

sus pobladores solo cuentan con una 
producción primaria de subsistencia 
y con la incertidumbre de no saber 
si la tierra que cultivan y habitan les 
pertenece o no.

Los pobladores de Malagueto no 
cuentan con servicios básicos como 
luz y agua potable; viven de lo que 
la tierra les depare cada día y no 
cuentan con la asesoría técnica para 
sembrar diversos cultivos. Algunos 
con mejor suerte tienen unas pocas 
vacas y unos cuantos cerdos. Otros 
apenas y colocan unos cuantos tu-
bérculos en el mercado local de Da-
vid, una vez a la semana.

Por la naturaleza de su produc-
ción, en la mayoría de las ocasiones 
son víctimas de los intermediarios. 
Según cuentan, un comerciante de 
David ofreció comprar cerca 300 
plátanos a ¢2.000, casi $4, cuando 

en el mercado local, el precio del plátano 
oscila a menos de un dólar la unidad.

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Preservar el recurso hídrico es una de las medidas que asegurará el abastecimiento de 
agua en Guanacaste.

Docentes de la UNACHI e investigadores 
costarricenses participaron en un FODA con 
pequeños productores de la comunidad de 
Malagueto, en Barú, Panamá.
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Semblanza Sergio Arguedas Campos

Correspondencia
a tiempo
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Olimpiadas a las puertas
Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

En abril dieron inicio y en mayo con-
tinúan las pruebas eliminatorias 
de las Olimpiadas Costarricenses 

en Ciencias Biológicas, Matemáticas, Fí-
sica y Química, eventos organizados por 
la Universidad Nacional, la Universidad 
de Costa Rica, el Ministerio de Educación 
Pública y el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, así como el auspicio de la empre-
sa INTEL.

Las Olimpiadas Costarricenses, que 
reúnen anualmente a cientos de colegiales 
de las diversas zonas del país, son espacios 
para promover valores importantes como: 
solidaridad, equidad, responsabilidad, tra-
bajo en equipo, competencia sana y respeto 
por la naturaleza. Los mejores de cada una 
de las olimpiadas, participaran en olimpia-
das centroamericanas e Iberoamericanas.

Biología y Química
El año pasado 900 estudiantes de 

veinticinco colegios de todo el país y de 
diversas modalidades educativas compi-
tieron en la primera fase de la eliminato-
ria de la III Olimpiada Costarricense de 

Ciencias Biológicas; esta cifra se espera 
superar este año.

La Olimpiada Costarricense de Cien-
cias Biológicas, constituye un espacio 
competitivo que colabora con el desarrollo 
de la enseñanza y el aprendizaje de estas 
ciencias, y estimula la participación de es-
tudiantes y docentes en la mejora de sus 
conocimientos y la adquisición de nuevas 
destrezas y habilidades relacionadas con 
este ámbito.

La prueba eliminatoria se efectuará en 
los primeros días de mayo, en todas las se-
des regionales de la UNA. La prueba final 
tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de julio 
en la sede de la UNA en Heredia.

Por su parte, el año pasado la Olim-
piada Costarricense de Química tuvo la 
participación de 800 estudiantes de 60 
colegios de todo el país. Al final fueron 
seleccionados 15 estudiantes que pasaron 
a la fase final, donde finalmente se escogió 
a la selección nacional que compitió en la 
Olimpiada Centroamericana y en la Ibero-
americana de Química.

La prueba eliminatoria se realizó a fi-

nales de abril, mientras que las pruebas 
finales tendrán lugar los días 28 y 29 de 
mayo, en el Auditorio Clodomiro Picado 
de la Universidad Nacional. 

Física y matemáticas
El año pasado 300 estudiantes de 31 

colegios prácticamente de todas las regio-
nes del país, públicos y privados, acadé-
micos, científicos, técnicos profesionales, 

compitieron en la Olimpiada Costarricen-
se de Física.

Uno de los aportes de las OLCOFI al 
país es que se han seleccionados alumnos 
con talentos, que en estos momentos se en-
cuentran estudiando física y preparándose 
para continuar sus estudios en el extran-
jero. Además, las OLCOFI contribuyen al 
mejoramiento de la enseñanza de la física, 
pues en los colegios que participan en la 
actividad los profesores se ven motivados 
e impulsados a prepararse mejor.

Finalmente, las Olimpiadas de Mate-
mática han brindado muchos aportes a la 
comunidad matemática, científica y tecno-
lógica de Costa Rica y han permitido una 
proyección a nivel internacional a través 
de las distintas competencias internacio-
nales que se realizan anualmente. 

Con la Olimpiada Costarricense de 
Matemáticas, se inicia el proceso de en-
trenamiento de jóvenes de secundaria de 
las distintas regiones del país. La prepa-
ración está a cargo generalmente de los 
profesores de la UNA en donde estudian, 
aunque muchas veces cuentan con la ayu-
da de personas externas o lo realizan de 
forma autodidacta. 

Con más de 24 años de laborar para 
la Universidad Nacional (UNA) de 
forma indirecta y directa, Sergio 

Arguedas Campos es uno de los funcio-
narios de la oficina postal que cada día 
se desplaza por distintas unidades acadé-
micas y administrativas del campus Omar 
Dengo entregando la más variada canti-
dad de correspondencia.

Campos inició su contacto con la UNA, 
por allá de 1978 cuando laboraba como 
carpintero en la construcción de la soda 
Padre Royo y la Biblioteca, así como en 
las instalaciones de las Facultades de Tie-
rra y Mar y Filosofía. Para mediados de los 
ochentas es contratado por la UNA en la 
sección de Mantenimiento y responsable de 
trabajos de carpintería en la FEUNA y más 
adelante con la sección de Espacio Físico, 

en la remodelación de varios edificios.

Al finalizar la década de los ochentas un 
accidente en bicicleta, en el cual se fracturó 
un brazo, abriría un nuevo rumbo laboral 
en la vida de don Sergio. Y es que luego de 
año y medio fuera de la institución tuvo la 
oportunidad de concursar en una plaza en 
el área agrícola para encargarse del vivero, 
labor que desempeñó por muchos años más.

“Ese trabajo me enseñó la importancia 
del contacto con el hombre, la tierra y el 
medio ambiente. Incluso recuerdo cuando 
me visitaba don Jorge Poveda, y me decía 
que nada era mala hierba, pues todo lo 
que nace es una bendición de más arri-
ba. Es bonito apreciar el proceso desde la 
siembra de la semilla hasta el árbol con 
sus frutos”, destacó Arguedas.

Y es en el 2001 cuando don Sergio deja 
sus labores en el vivero y enrumba en el 
nuevo puesto como mensajero en la oficina 

postal de la institución. Una carta dirigi-
da al funcionario de menor rango hasta el 
rector, es igual de importante para mí y la 
responsabilidad de que llegue en el menor 
tiempo posible y en óptimas condiciones 
está en mis manos, acotó.

Con 53 años de edad, casado y padre 
de tres hijos, don Sergio es del criterio 
que al estudiante se le debe apoyar en la 
medida de lo posible, ya que ellos son la 
razón de ser de la universidad. Además, 
recomienda a los nuevos funcionarios 
identificarse con la institución y trabajar 

con responsabilidad y puntualidad en 
cualquiera que sea el área de desempeño.

Sobre el plan de capacitación que duran-
te el 2009 realizó la Vicerrectoría de Desa-
rrollo y el Programa de Recursos Humanos, a 
través del Área de Desarrollo del Talento Hu-
mano, con el fin de mejorar la atención de las 
necesidades institucionales, don Sergio ma-
nifestó que se siente muy contento por la ca-
pacitación recibida. Además, considera que 
los funcionarios deberían portar su gafete y 
uniforme que lo identifique como trabajador 
de la institución.

Sergio Arguedas, en la actuali-
dad mensajero con más de 24 de 
laborar para la UNA.
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Científica social al Consejo

Reconocer su trayectoria como in-
vestigadora, extensionista, acadé-
mica y su compromiso  de generar 

cambios sustantivos en la Universidad 
Nacional, fue determinante para que la 
comunidad universitaria brindara a Irma 
Sandoval Carvajal, un voto de confianza 
para ocupar un puesto en el Consejo Uni-
versitario en los próximos cinco años.

Con un 78,48 por ciento de votos a su fa-
vor en el proceso electoral celebrado el pa-
sado 9 de abril y en el que era la candidata 
única, Irma Sandoval se comprometió con 
la comunidad universitaria a trabajar en el 
fortalecimiento y la defensa de las condicio-
nes que conlleva la autonomía universitaria 
en las universidades públicas.

“Trabajaré para que nuestra Universi-
dad se convierta en una de las mejores uni-
versidades de la región centroamericana, 
me comprometo con la Universidad Necesa-
ria, e igualmente trabajaré por el diálogo y 
búsqueda de consensos, seré independien-
te, transparente en mis acciones y favorece-
ré que lo académico sea lo que oriente todas 
las decisiones importante de la UNA”.

Conocedora de los procesos académi-
cos que han posicionado a la UNA a nivel 
nacional e internacional, Irma Sandoval, 
quien labora desde 1983 en esta institu-
ción, reiteró que impulsará todos aquellos 
procesos académicos, estudiantiles y ad-
ministrativos, que hagan de esta Universi-
dad un espacio que forme hombres y mu-
jeres con una visión de responsabilidad 
patriótica, propositiva, crítica y de alto 

sentido del humanismo.
Entre las primeras tareas que espe-

ra impulsar al seno del mismo Consejo 
Universitario, Sandoval Carvajal apoyará 
diferentes acciones que permitan garan-
tizar una mayor eficiencia, simplicidad y 
prontitud en la ejecución de los procesos y 
trámites a cargo de este órgano.

“También promoveré en este órgano el 
análisis y el debate de temas sociales, po-
líticos, económicos y culturales que sean 
de actualidad y vigencia estratégica para 
el país y la institución”, dijo Sandoval, al 
tiempo que espera ser una facilitadora de 
espacios de encuentro y debate abierto, 
con los diversos sectores universitarios.

Catedrática de la Universidad Nacional 
(UNA) y de la Universidad de Costa Rica 
(UCR), Irma Sandoval ha participado en 
más de 130 informes y artículos sobre di-
ferentes investigaciones que ha realizado en 
campos como la niñez y adolescencia, géne-
ro y empleo, género y pobreza, poblaciones 
vulnerables y poblaciones indígenas.

Graduada de la Maestría en Política 
Económica (CINPE-UNA), Sandoval tiene 
además una licenciatura en Estadística 
y ha realizado estudios en Sociología, 

lo cual le valió para ser nombrada en el 
Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), como 
representante del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE).

Sandoval ha ocupado varios cargos en 
la UNA, entre ellos la dirección del IDES-
PO, coordinadora de investigación y do-
cencia en esa misma unidad académica, y 
se ha destacado como consultora para di-
versas instituciones públicas y privadas a 
nivel nacional e internacional, entre ellos 
el OIT, INAMU e INEC.

Entre las propuestas de trabajo como 
nueva consejal, Sandoval Carvajal se pro-
pone  generar mejores condiciones laborales 
y salariales, de infraestructura y de acceso 
a las nuevas tecnologías que  contribuyan a 
potenciar las acciones que generan en todos 
los ámbitos del quehacer universitario.

Asimismo, comentó que apoyará y for-
talecerá la participación de los estudian-
tes en eventos científicos a nivel nacional 
e internacional, el intercambio estudiantil, 
reformas en la asignación de becas y un 
mayor acceso a los programas de grado y 
posgrado.

Nuevas autoridades
En abril comenzaron su trabajo las 

nuevas autoridades en la Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el Mar y en el Ins-
tituto de Estudios Interdisciplinarios de la 
Niñez y la Adolescencia. En ambos casos, 
las elecciones se llevaron a cabo el 19 de 
marzo.

En el caso del Decanato y Vicedeca-
nato de Ciencias de la Tierra y el Mar, 
fueron escogidos el Dr. Marco Vinicio 
Herrero Acosta y el MSc. Tomás Marino 
Herrera, respectivamente. La fórmula que 
integraban obtuvo 40 votos a favor, con 28 

votos nulos y 23 en blanco, para un 43,95 
por ciento de los 91 votos emitidos.

Herrero Acosta y Marino Herrera asu-
mieron funciones el pasado 14 de abril y 
cumplirán su período el 13 de abril del 
2015.

En el INEINA, el Lic. Rodolfo Vicen-
te Salazar fue elegido de manera unánime 
(cuatro votos) como nuevo director. El pe-
dagogo vino a sustituir a la M. Sc. Ana Te-
resa León a partir del 19 de abril, y hasta 
el 19 de abril de 2015.

Doctorado en
Ciencias Sociales

Aprobado recientemente por el Con-
sejo Nacional de Rectores (CONA-
RE), el Programa de Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad Na-
cional (UNA) abrirá sus puertas a partir 
de agosto próximo.

Con un marcado énfasis en investiga-
ción, este programa de doctorado preten-
de hacer contribuciones importantes en 
el abordaje de temáticas emergentes o de-
mandantes de la realidad nacional. 

Asimismo, aportará a la comunidad 
nacional y a las instituciones públicas y 
privadas, profesionales con alto nivel de 
formación metodológica y teórica en el 
área de las ciencias sociales.

El Doctorado en Ciencias Sociales 
promueve una formación alternativa, que 
conduzca a aportes concretos en la socie-
dad, como es el caso de la identificación 
de sectores vulnerables para generar for-
mas de organización con miras a buscar 

soluciones a los problemas sociales.
La idea es que los estudiantes abor-

den, en sus tesis de doctorado, asuntos que 
merecen atención inmediata y particular 
en el país, como es el caso de la temática 
sociocultural de las migraciones, geopolí-
tica, y género, entre otras.

El doctorado está abierto a profesio-
nales con grado de Maestría en distintas 
carreras de ciencias sociales, educación y 
humanidades.

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Dr. Marco Vinicio Herrero 
Acosta

M. Sc. Tomás Marino 
Herrera

Lic. Rodolfo Vicente 
Salazar

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr

Danilo Pérez es el coordinador del 
Programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales.

Irma Sandoval, nueva integrante del 
Consejo Universitario.
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Jornadas concluyen con éxito
Con la participación de 58 ponencias, seis conferencias magistrales y más de mil asistentes,

concluyeron las V Jornadas de Investigación Universitaria

Del 22 al 26 de marzo se realizaron 
las V Jornadas de Investigación, 
donde se presentaron más de 60 

proyectos que finalizaron en el 2009, en 
áreas como riesgo y desastres naturales, 
recurso hídrico, biodiversidad y recursos 
naturales, salud pública y calidad de vida, 
política, globalización y sociedad, comer-
cio e innovación, procesos educativos y 
pedagógicos, desarrollo regional, turismo, 
producción sostenible y calidad del aire. 

La Comisión Organizadora, conforma-
da por la Dirección de Investigación y la 
Comisión de Vicedecanos, reconoció como 
mejor ponencia la presentada por Rafael 
Ángel Calderón, Biología reproductiva 
del ácaro varroa destructor en abejas 
melíferas, del Centro de Investigaciones 
Apícolas (CINAT-UNA). La primera y 
segunda mención honorífica, correspon-

dieron a Rafael Orozco, de la Escuela de 
Ciencias Agrarias y a Ana Teresa León, 
del  Instituto de Estudios Interdisciplina-
rios de la Niñez y la Adolescencia (INEI-
NA-UNA), respectivamente. El mejor 
cartel lo obtuvo Eladio Chaves; este fue 
seleccionado por evaluadores externos a 
la UNA. Los cuatro ganadores recibieron 
una beca completa para participar en el 
Congreso  Centroamericano de Investiga-
ción, que se realizará en la Universidad de 
Costa Rica.

En la conferencia de clausura, Inves-
tigación en la UNA, impartida por Luisa 
Castillo, directora de Investigación, se 
hizo referencia a la necesidad de incre-
mentar el porcentaje del Producto Inter-
nado Bruto (PIB) destinado a la Investiga-
ción, de un 0,4 a un 1 por ciento.

De acuerdo con la investigadora, en la 
universidad se desarrollan alrededor de 
367 proyectos de investigación, se cuenta 

con 75 laboratorios y nueve institutos. Es-
cuelas como la de Ciencias Biológicas que 
en el 2006 tenían tan solo nueve proyec-
tos, hoy desarrollan más de 20. Sin em-
bargo, escuelas como la de Informática, y 
la de Topografía, Catastro y Geodesia, son 
las que menos investigaciones realizan 

dentro de la Universidad.
“Es necesario que dediquemos más 

tiempo a la investigación, y no para que 
los resultados se queden en las oficinas, 
sino para que puedan ser publicados en 
revistas de alta calidad, tanto nacionales 
como internacionales”.

Elaboran primer inventario de 
emisiones para Gran Área Metropolitana

Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Más de mil 
personas 
asistieron a las 
Jornadas de 
Investigación 
entre el 22 y el 
26 de marzo.

El Laboratorio de Análisis Am-
biental de la Escuela de Ciencias 
Ambientales de la Universidad 

Nacional, fue designado por parte de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD), para elaborar el 
primer inventario de emisiones de conta-
minantes criterio del Gran Área Metropo-
litana de Costa Rica (GAM).

De acuerdo con Jorge Herrera, coor-
dinador del Laboratorio, un inventario de 
emisiones es un instrumento que permi-
te cuantificar el aporte de contaminantes 
emitidos por fuentes fijas (industrias), 
fuentes móviles (vehículos automotores), 

fuentes de área (fuentes numerosas de me-
nor tamaño) y fuentes biogénicas.

“El propósito de crear este inventario 
es identificar por fuente de emisión los 
principales generadores de contaminantes 
con el fin de orientar políticas de control 
de contaminación, evaluar la eficiencia de 
las medidas desarrolladas en materia de 
gestión de calidad del aire en el país, y 
proyectar distintos escenarios de contami-

nación a partir del desarrollo de futuros 
planes de mitigación”. 

El CCAD, organismo regional centro-
americano con sede en El Salvador, pre-
tende realizar este primer inventario con 
profesionales de la UNA para después 
capacitar al resto de países de Centroamé-
rica y República Dominicana, con el fin 
de desarrollar capacidades regionales en 
este campo.

Según Herrera, el inventario incluiría 
los parámetros de contaminantes tales 
como: partículas, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, 
amoniaco, compuestos orgánicos totales y 
compuestos orgánicos volátiles, “gracias a 
esto se va a conocer, por ejemplo, cuánta 
masa de partículas se emiten por consumo 
de gas en las casas, por la circulación de 
vehículos en caminos no pavimentados, 
actividades de construcción, y otras, don-
de se deberán tomar las medidas corres-
pondientes para evitar la contaminación”, 
explicó.

Herrera afirma que el inventario es-
tará terminado en agosto de 2010 y como 
parte del proyecto el Laboratorio contará 
con la capacidad instalada para seguir 
generando otro tipo de inventarios como 
por ejemplo: sustancias tóxicas, balance 
de solventes, gases efecto invernadero y 
otros, a partir de la adquisición de licen-
cias de software y capacitación por parte 
de la Secretaria de Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal en México.

Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Podrá determinarse 
cuántas partícu-
las se emiten por 
consumo de gas en 
las casas, por la 
circulación de ve-
hículos en caminos 
no pavimentados, 
actividades de cons-
trucción y circula-

Identificar por fuente de 
emisión los principales 

generadores de 
contaminantes para orientar 

políticas de control
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El terremoto de Cinchona evidenció la urgencia de aprender técnicas y medidas de 
prevención.
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Un análisis del quehacer 
universitario y de la actualidad 
nacional e internacional desde 
la perspectiva de la Universidad 

Nacional

Acompáñenos todos los sábados, 
a las 8 p.m.

Emisora: Nacional Estéreo 
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Producido por: 
Oficina de Comunicación UNA

Información: 
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www.una.ac.cr/campus
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Para responder a las emergencias

La aceptación
de la diversidad

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Aprender la aplicación de técnicas 
y medidas de prevención y miti-
gación de emergencias, así como 

a brindar respuestas a como sería la eva-
cuación o el combate contra un incendio, 
es parte de un curso sobre Aplicación de 
Planes de Respuesta ante Emergencia que 
se dicta en el Centro de Investigación en 
Docencia y Educación de la Universidad 
Nacional (CIDE-UNA) para estudiantes y 
el público en general.

El curso que inició en abril y concluye 
a mediados de junio; contempla además 
un taller básico de primeros auxilios. Lo 
imparte Rubén Cairol Guzmán, académi-
co del CIDE, quien es asesor en Seguri-
dad y en gestión del Riesgo, además de 
evaluador de daños y analista de riesgos 
por desastres.

Rubén Cairol Guzmán, es instructor 
en Prevención y atención de emergencias 

y desastres y auditor de Normas ISO, 
cuenta además con un posgrado en 
Análisis evaluación en reducción del 

riesgo ante desastres. El curso se orienta 
hacia la comprensión de la reducción del 
riesgo, y a la generación de la capacidad 

de respuesta ante los eventos adversos que 
se puedan llegar a presentar.

Según explicó Gerardina Víquez, coor-
dinadora de la actividad, la idea es brin-
dar al estudiante y al público en general 
las herramientas para que estructure un 
plan de respuesta ante emergencias, no 
solo cumpliendo con los requerimientos 
legales nacionales e internacionales, sino 
que sea funcional, aplicable a cualquier 
centro de trabajo.

Comentó que la idea con este tipo de 
actividad es generar una conciencia y sen-
sibilidad hacia una educación y cultura 
de prevención y reducción del riesgo  y de 
respuesta hacia los desastres.

Durante el curso, los asistentes tienen 
la oportunidad de aplicar técnicas para 
evacuación y rescate, prevención y com-
bate contra incendios y atención de emer-
gencias médicas.

Crear conciencia sobre la diferencia 
como un valor en el ámbito educati-
vo, así como en la interiorización y 

la práctica de los derechos humanos y de 
los valores de la diversidad en la conviven-
cia pacífica de la institución educativa, es 
lo que persigue una serie de talleres para 
docentes que imparte el Centro de Inves-
tigación en Docencia y Educación (CIDE) 
de la Universidad Nacional.

Angélica Fontana, académica encarga-
da de los talleres, informó que se progra-
maron dos talleres. El primero se realiza 
los días 10, 17 y 24 de abril, 8, 15 y 22 
de mayo. El segundo, los días 29 de mayo, 
5, 12, 19 y 26 de junio y el 03 de julio del 
presente año.

Ambos cursos se efectúan los sábados, 
de las 9 de la mañana a las 2 de la tar-
de, en la Sala de Multiusos del CIDE de 
la UNA. A los asistentes se les  entregará 
certificado reconocido por el MEP y Ser-
vicio Civil. 

Según comentó Fontana, el reconoci-

miento de la diversidad en el ámbito edu-
cativo es un hecho ineludible porque cada 
miembro de la comunidad educativa co-

existe en distintas realidades, estructura 
familiares, contextos sociales y culturales 
donde las diferencias y semejanzas juegan 
un papel determinante en la convivencia 
humana.

Por lo anterior es indispensable que 
los miembros de la comunidad educativa 
se convenzan del papel esencial que des-
empeñan en el desarrollo integral de cada 
uno, particularmente, en la aceptación de 
la diferencia como un valor en el ámbito 
educativo.

En relación con los talleres, manifes-
tó que se imparten tres módulos didácti-
cos para la  atención a la Diversidad, que 
tienen el propósito de que los docentes y 
las personas interesadas reconozcan la 
diversidad como un valor en el ámbito 
educativo, y desarrollen las habilidades 
profesionales que les permitan construir 
estrategias pedagógicas para la atención 
de la diversidad estudiantil, en concor-
dancia con los planteamientos antes ex-
puestos. 

Asimismo, se pretende de esta forma 
responder a la función social y compromi-
so humanista de la Universidad Nacional.
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Demostraciones, charlas, exposiciones, 
visitas guiadas a laboratorios y otros, 
formaron parte de la VIII Jornada de 

Puertas Abiertas que se realizó en abril en 
la Universidad Nacional.

Puertas Abiertas se desarrolla desde 
el 2002 y es una actividad impulsada 
por el Departamento de Orientación y 
Psicología, en coordinación con dis-
tintas instancias universitarias.

El proyecto está dirigido a estu-
diantes de último año de la edu-
cación secundaria y tiene como 
propósito abrir el espacio para 
que tengan contacto más cer-
cano con el campus y la 
realidad universitaria.

La idea, según ex-
plicó Idaly Cascante, 
directora del Depar-
tamento de Orienta-
ción y Psicología, 

Éxito Académico acompaña a los estudiantes 
para aprobar “cursos difíciles” y brinda 
herramientas para que aprovechen su tiempo y 
desarrollen mejores técnicas de estudio

Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Próximos talleres

Expectativas y temores en el 
proceso de adaptación a la vida uni-
versitaria, 6 de mayo. 8:30. Departa-
mento de Orientación y Psicología.

Técnicas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional, 4, 11 y 18 de 
mayo. 2 p.m. Departamento de Orienta-
ción y Psicología.

Exprésalo sin temor, 5 y 12 de 
mayo. 9 a.m.  Departamento de Orien-
tación y Psicología.

Poniendo a prueba mi inteligen-
cia, 12 y 19 de mayo. 2 p.m. Departa-
mento de Orientación y Psicología.

Lo que usted debe saber so-
bre métodos anticonceptivos, 25 de 
mayo. 10 a.m. Centro de Estudios Ge-
nerales.

Trastornos de alimentación, 26 
de mayo. 8 a.m. Centro de Estudios Ge-
nerales.

Merengue, 26 de mayo. 6:30 p.m. 
Centro de Estudios Generales.

Bolero – bachata, 17, 24, 31 de 
mayo. 6:30 p.m. Centro de Estudios 
Generales.

Humanístico por la 
energía limpia

En concordancia con su filosofía de 
proteger el medio ambiente y usar 
racionalmente los recursos natura-

les, el Colegio Humanístico Costarricense 
desarrolla, desde 2009, una serie de char-
las sobre el tema de las energías limpias.

Este año, los estudiantes de cuarto 
nivel coordinaron con los especialistas 
Shyam Nandwani y Carlos Delgado, del 
Departamento de Física (UNA), con miras 
a lograr la construcción de al menos dos 

hornos solares para el 
uso de los jóvenes. La 
iniciativa, que forma 
parte de los proyectos de 
formación académica 
con proyección social, 
surgió del trabajo 
interdisciplinario 
entre las áreas de 

Física y Química del colegio.

En marzo pasado, Nadwani, de Energía 
Solar, facilitó al Colegio una cocina-horno 
solar, con el objetivo de que los estudiantes 
conozcan sobre el uso adecuado de este, su 
utilidad, así como sobre el proceso de cons-
trucción de estos artefactos. 

El horno solar instalado en el Colegio 
permite a los estudiantes calentar sus ali-
mentos a la hora de almuerzo, con lo que 
se aprovecha la energía del sol y se redu-
ce el consumo de electricidad.

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr

Más de 1.000 estudiantes forman 
parte del programa Éxito Académico, 
cuyo objetivo es brindar apoyo y acompa-

ñamiento académico y personal  a los universitarios  
para asegurar  su permanencia y éxito en la institución.

De acuerdo con Kattia Salas, coordinadora del programa, 
esta es una estrategia de apoyo y seguimiento a los estudiantes 
adscrita a la Dirección de Docencia y a la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil. 

“Por medio de tutorías en las áreas de matemática, química, 
informática e inglés, brindamos una oportunidad para que los 

estudiantes que deseen, evacuen sus dudas y asistan de forma 
voluntaria a clases. Esto les permite superar con éxito algu-

nas materias consideradas difíciles”, comentó Salas.
1. “Por diferentes razones salí de la U en el 2004, 

ahora quise retomar mi carrera de Sociología, pero me 
encuentro con una materia que es totalmente nueva 

para mí, por medio del Departamento de Orientación 
y Psicología conocí este programa y ahora estoy muy 

emocionada porque mi tutor me ha he-
cho perderle el miedo a los números, creo 

que me va a ir muy bien en los exámenes”, 
aseguró.

De acuerdo con los datos suministrados por el 
programa, el área de matemática tiene el mayor nú-

mero de cursos disponibles con 44 para un total de 
757 estudiantes, le siguen química con 15 grupos y 

191 inscritos, informática con 7 cursos y 126 alum-
nos y literatura con 6 clases y 88 participantes.

También, se imparten talleres enfocados a refor-
zar  las competencias en las áreas de ortografía, 

estrategias de redacción y análisis de textos, 
aplicaciones básicas de informática, técni-

cas de estudio, estilos de aprendizaje y 
distribución del tiempo, entre otros.

Si desea mayor informa-
ción sobre este programa, 

comuníquese al 2277-
3198 o escriba a 

éxito@una.ac.cr

Tutorías de química orgánica, uno de los cursos de 
mayor deserción y repitencia de la Universidad.

Puertas Abiertas 
para los jóvenes

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

es 
ofrecer 

a las y los estudiantes 
información especializada sobre 

la oferta académica, quehacer profesional, 
actividades extracurriculares, grupos estu-

diantiles universitarios y servicios que ofrece 
la Universidad Nacional.

De acuerdo con Cascante, las Jornadas de 
Puertas Abiertas se constituyen en un valioso re-

curso de apoyo para los profesionales en orientación 
que colaboran con el asesoramiento vocacional de los 

estudiantes, permitiéndoles actualizarse respecto a la 
oferta académica, los perfiles de entrada y de salida de 

cada una de las carreras y las oportunidades que ofrece 
del mercado laboral costarricense así como las posibilida-

des de becas e intercambios estudiantiles, entre otros.

No más repitencia universitaria
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Apuntados con el reciclaje
Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Alrededor de 80 es-
tudiantes participan 
junto a los funciona-

rios del Programa UNA Cam-
pus Sostenible en el trabajo de 
la separación de los desechos 
sólidos.

“Son estudiantes becados 
que vienen tres horas a la semana 
a colaborar con la separación de 
plástico, papel y cartón. Gracias a 
este trabajo se está separando se-
manalmente el cien por ciento del 
material que entra para reciclar”, 
comentó Julián Rojas Vargas, admi-
nistrador del  Centro de Acopio.

“Estoy cursando la Licenciatura 
en Arte y Comunicación Visual, a 
través de un taller que hicimos sobre 
máscaras con papel de reciclaje, me 
interesé por el programa y tengo alre-
dedor de dos años de colaborar aquí, 
me gusta y me identifico con la protec-
ción al ambiente”, dijo Zoleida Rodrí-
guez Ramírez.

Para Aurora Prendas, estudian-
te de segundo año de la carrera de 

Psicología, esta es una forma de co-
laborar por medio de algo que a ella 

le gusta, la separación de materiales, 
afirma que lo hace también en su casa 

y se enteró del programa en las char-
las que se imparten en el Centro de 

Estudios Generales.

La separación de materiales, de 
acuerdo con Rojas, es una gran ven-

taja porque permite que materiales 
como el plástico, papel y vidrio se 

vendan, y  gracias a los recursos que 
se obtienen se puede fortalecer la 

política ambiental de la institución.

El programa UNA Campus Sos-
tenible se creó en el 2007 con el ob-

jetivo de generar conocimiento por 
medio de actividades estudiantiles, 

académicas, administrativas y de 
servicio, que fortalezcan la cultura 

ambiental y la sostenibilidad de los 
campus universitarios y sus áreas de 

impacto.      

Divertirse y ecoalfabetizarse

Abordar la problemática am-
biental con estrategias for-
mativas centradas en el com-

partir, en la diversión y el aprendizaje 
en conjunto, es uno de los propósitos 

del Club Educativo Ecológico, que 
impulsa el Centro de Investigación 

en Docencia y Educación (CIDE) y 
el Instituto de Estudios Interdiscipli-

narios de la Niñez y la Adolescencia 
(INEINA), en coordinación con el 
Programa UNA Campus Sostenible, 

de la Universidad Nacional.
Alexa Jengich, impulsora de la 

iniciativa, aseguró que la idea es pro-
mover actividades que contribuyan a 

la sostenibilidad y por ende, a garan-
tizar el derecho a la salud y el bien-
estar de las generaciones de niños y 

niñas.
Por tal razón, invita a formar parte de 

este Club que se dedicará al cuidado 
del medio ambiente, con actividades 

que impacten favorablemente en la 
conciencia ecológica de los y las 
jóvenes estudiantes universitarios, 

y en forma multiplicativa, a los 
niños y niñas en los centros 

educativos de las diferentes 

Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr comunidades.

“Hemos sentido la necesi-
dad de que el CIDE asuma un 

liderazgo en lo que correspon-
de a la ecoalfabetización, tanto 

a nivel de la educación formal 
como no formal”, dijo Jengich.

La idea de formar un club 
surge de la necesidad de estruc-

turar y aglutinar algunas activi-
dades académicas tendientes a 

la ecoalfabetización y de plani-
ficar acciones educativas concre-

tas que permitan introducir una 
dimensión ambiental en toda la 

vida universitaria.  
Se busca generar una cohesión 

grupal que facilite la formación 
integral de los y las participan-

tes, como también que se pueda 
dar continuidad a las iniciativas 
que vayan surgiendo de parte de los 

miembros del Club.
Al ser un club, cuenta con el espacio necesario para que se genere un sen-

tido de pertenencia y también se busca realizar actividades académicas recrea-
tivas, porque al hablar del deterioro ambiental que provocamos, la situación se 
tiende a ver con un gran pesimismo y desesperanza, incluso en algunos sectores 
se llega a pensar que “ya no hay nada que hacer”. Como indicó Jengich, “sabemos 
que estamos poniendo en riesgo a todas las especies, incluyendo la nuestra, de allí 
la urgencia de trabajar juntos y juntas por una misma preocupación”.

Las reuniones dieron inicio el 8 de abril y se mantendrán los días jueves de las  
3 a las 5 p.m en el CIDE.

Si desea hacer horas 
colaboración o volun-

tario en el Programa 
UNA Campus Sostenible, 

comuníquese al 2277-
3554.
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Sin movilidad
no hay internacionalización

El papel (átomos) versus lo digital (bits)

Sarita Guzmán Valverde
Oficina de Cooperación Internacional

La internacionalización es una de las 
grandes tendencias actuales a nivel 
mundial. Asimismo, la capacidad de 

las universidades latinoamericanas para 
proveer a la sociedad de recursos huma-
nos con las habilidades necesarias para 
un buen desempeño en la sociedad global 
del siglo XXI depende de la calidad y la 
capacidad de innovación de sus sistemas 
educativos. Es por esto que la Globali-
zación y el advenimiento de sociedades 
basadas en el conocimiento  plantean un 
escenario de gran complejidad para Lati-
noamérica y sus Instituciones de Educa-
ción Superior (IES). 

Podemos afirmar que la globalización 
ha sido un catalizador para la internacio-
nalización. Por ello, demanda de las IES 
que implementen una nueva infraestruc-
tura tecnológica;  que desarrollen nuevas 
modalidades educativas como por ejemplo 
el e-aprendizaje y la educación transfron-
teriza; demanda que profesores y estu-

diantes posean habilidades de informa-
ción sofisticadas y que desarrollen nuevas 
competencias, tales como un pensamien-
to crítico y analítico, la argumentación y 
toma de decisiones, la comunicación inter-
cultural y la visión global. 

Sin lugar a dudas, la movilidad aca-
démica de una comunidad universitaria 
—de docentes, investigadores, estudian-
tes y gestores—, es el punto de partida de 
la mayoría de las IES para lograr asumir 
los retos planteados por la internacionali-
zación. 

Con la movilidad se procura no una 
fuga de cerebros, sino una movilización de 
ellos, una circulación de talentos. Sin em-
bargo, para lograr movilizar este recurso 
humano de calidad es necesario una si-
nergia entre la internacionalización y las 
reformas profundas en la Educación Supe-
rior en términos de calidad y pertinencia, 
aunadas a modelos educativos más flexi-
bles e internacionales. 

Con esto podemos afirmar que la movi-
lidad es sinónimo de internacionalización, 

aun mas, no hay internacionalización sin 
movilidad. 

En Latinoamérica la movilidad estu-
diantil representa solo el 4 por ciento a ni-
vel mundial, la más baja respecto a otras 
regiones,  en Asia  un 45 por ciento  y en 
Europa un 30 por ciento. Los mecanis-
mos de internacionalización en la región 
se limitan a la movilidad de estudiantes y 
académicos, pero no lo ligan a los progra-
mas sobre currículo, docencia, posgrado e 
investigación. En cuanto a la participación 
en redes y programas de movilidad es más 
una reacción a una oferta internacional 
que a verdaderas estrategias de desarrollo 
institucional.

Sin embargo, las IES latinoamericanas 
procuran alcanzar un alto nivel de inter-
nacionalización. Estos son algunos de los 
pasos a seguir:

Una política institucional: involucra 
normativa, procesos de gestión, planes 
institucionales de desarrollo y reglamen-
tos facilitadores.

Docencia: acreditación internacional 
de programas, oferta de programas a tra-
vés de los cuales se integra la dimensión 
internacional, enseñanza de lenguas ex-
tranjeras, programas de doble titulación, 
internacionalización del currículo, la ac-
tualización de profesores, posgrados in-
ternacionales y movilidad estudiantil y de 
docentes.

Investigación: actualización en líneas, 
participación en proyectos y redes inter-
nacionales.

Extensión: internacionalización de la 
difusión cultural, incrementa la competiti-
vidad nacional, brinda fuentes de ingreso 
y reconocimiento internacional de las IES.

Esto es posible si se implementa una 
estrategia organizacional en las funciones 
sustantivas de las IES, acompañada de 
planeación institucional, aseguramiento 
de la calidad y la acreditación, del finan-
ciamiento de la gestión y de los recursos 
humanos. Tenemos un reto, UNA interna-
cionalización para el desarrollo.

Edgar A. Vega Briceño
Sede Regional Chorotega

Pasará mucho tiempo hasta que el pa-
pel sea sustituido por otros medios, 
en parte porque nos encontremos en 

una Sociedad en la que, según Nicholas 
Negroponte, algunos y algunas no logran 
entender fenómenos como el de la inma-
terialidad de los bienes de información, 
a lo que él llama, muy atinentemente, la 
sustitución de los átomos por los bits, en su 
libro “Mundo digital” publicado en 1995.

A pesar del avance de la digitalización 
en el mundo, la costumbre por el papel 
prevalece sin importar el elevado costo 
que este representa y el impacto sobre los 
bosques. Somos testigos de eso los miem-
bros de la comunidad universitaria, en 
que el uso excesivo de papel en todas las 
facultades, centros y sedes es algo inevi-
table; entiendo que los papelitos hablan, 
pero la impresión de “N” copias, a pesar 
de si hacemos o no reciclaje, es un aten-
tado contra el desarrollo sostenible y un 
despilfarro de los recursos. 

Curioso: para una empresa es más 
caro emitir un cheque en papel, generar 
los reportes, recabar la firma de recibido 
de los empleados y entregarlo a los bene-
ficiarios. A estos les es más burocrático 
acudir a una sucursal y hacer válido en 
efectivo el documento otorgado por su 
compañía. La pérdida de tiempo, dinero y 
el riesgo de robo del dinero o falsificación 
de cheques, es mayor en el mundo de los 
átomos…, ¿o no?

Muchos países en América Latina y el 
mundo tienen altos índices de deforesta-
ción que posiblemente tengan entre sus 
razones el uso irracional e insostenible 
del papel. A pesar de los esfuerzos de di-
ferentes organizaciones y de la industria 
en su conjunto, el problema del buen uso 
y aprovechamiento del papel aún está le-
jos de solucionarse. Todavía la promesa 
de las llamadas oficinas “cero papel” se 
encuentra lejana, mientras siga el consu-
mo desmedido de impresoras, faxes, foto-
copiadoras y documentos innecesarios y 
mientras la legislación sigue débil al res-
pecto. 

¿Cuáles son los beneficios de no usar 
el papel? Además del ahorro y mejor ex-
plotación de los bosques, tenemos varias 
ventajas.

Almacenamiento: se evitan espacios 
donde almacenar archivos o documentos.

Búsqueda: un documento digital es 
más fácil de localizar en formato digital.

Distribución: un documento digital 
puede ser enviado en minutos a cualquier 
parte del mundo.

Tiempo: si deseamos enviar un mismo 
documento a varias personas, será indis-
pensable repetir el mismo procedimiento 
varias veces.

Mismo valor comercial y legal: ahora 
no es necesaria la presencia de un docu-
mento físico para validar legalmente un 
contrato u operación bancaria. El Banco 
Central incorporó la firma digital, pero no 
todas las instituciones se han sumado a la 
iniciativa, todavía hay resistencia y algún 

grado de desconfianza.

Portabilidad: dispositivos como PDA 
y teléfonos móviles híbridos permiten 
contar con información como la agenda y 
textos más extensos que un libro, en la 
palma de la mano.

Operaciones a distancia: con los servi-
cios en línea de bancos o casas comercia-
les, el uso del papel puede solo limitarse 
a la envoltura del producto adquirido.

Economía: evitando traslados, im-
presiones y almacenaje, lo digital es más 
económico contra el papel.

Por último, a pesar de la costumbre de 
recibir el periódico donde está publicado 
este artículo, lo cierto es que ese papel se 
tira, es difícil de almacenar y si desea con-
servarse deberemos de reservar un espacio 
en la casa u oficina. Sabemos lo difícil que 
es la lectura en la pantalla de la computa-
dora, pero esperamos que en breve esta di-
ficultad quede resuelta con las propuestas 
de papel digital de la industria.
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    Entrelíneas

El reencuentro

La casa por la ventana

Maribelle Quirós J.

Carlos 
Francisco
Monge

Después de veinte años de no verse, 
un buen día los dos amigos se reencuen-
tran en el vestíbulo de un hotel. Se ha-
bían conocido en un lejano país al que 
ninguno de ellos pertenecía. Sus vidas 
se cruzaron en las aulas universitarias, 
gracias a unas becas y a la ayuda que 
desde sus propios países les enviaban. 
Ambos jóvenes, ambos llenos de ambi-
ciones, ambos ilusionados por regresar 
a su patria con nuevos saberes, otras 
perspectivas, renovadas fuerzas para re-
anudar el trabajo.

Fueron años intensos, en que los 
apuros económicos se combinaron con 
los pequeños triunfos y ciertas retri-
buciones intangibles: conocer nuevas 
tierras, visitar ciudades egregias, dispo-
ner de buenas bibliotecas y profesores 
ilustres. En fin, el mundo nutricio de un 
becado en el exterior. Los días del cafe-
tín alternaron también con la intensidad 
de los deberes universitarios, las char-
las, las reuniones, las interminables 
lecturas, los informes, todo como un 
gran escenario donde ya no cabía sino 
la convicción de que en esos pocos años 
—tres, tal vez— había que jugarse todo 
el destino.

Con la conclusión de los estudios vino 
la necesaria,  siempre esperada e ines-
perada separación; no la afectiva ni la 
académica, sino la de la cotidiana cama-
radería del pasillo, los jardines universi-
tarios, los cuadernos sobre la mesa y el 
cafetín saturado de tabaco. Ya de regre-
so, cada uno fue a lo suyo; en cierta me-
dida, a devolver aquél trienio de becarios 
a sendas patrias. Primero por cartas, lue-
go por telefonazos y finalmente por la in-
ternet, cada uno le siguió la pista al otro; 
los frutos de sus estudios, sus progresos, 
el desarrollo de las nuevas semillas que 
intentaron cultivar, sus nuevos viajes, ya 
con otras tareas, superiores y graves.

Sin llegar siquiera a unos suspiros 
gardelianos, ante unas tazas de café, en 
el vestíbulo del hotel, aquellos buenos 
amigos se habían convertido con la ve-
locidad del rayo en maduros caballeros, 
más emblanquecida su cabellera que lo 
deseado, pero en el fondo los mismos 
chicos ilusionados de entonces.  No eran 
unos triunfadores; simplemente habían 
devuelto lo adeudado. Ni orgullosos ni 
abatidos por sus títulos, sus medallas o 
sus traspiés, con su abrazo entendieron 
que la historia y el tiempo son los mejo-
res profesores, si los deberes se efectúan 
con dignidad y honradez.

Escuché hablar sobre la perseverancia a 
lo largo de toda mi vida, pero fue hasta hace 
poco que entendí su significado, gracias a 
personas que con sus actos se convirtieron 
en íconos de esta palabra y cuyas historias 
vale la pena compartir.

Roberto. Nada detiene al padre Ro-
berto, ni siquiera la noticia de que ocupa 
casi cien millones de colones para reparar 
la fachada de la iglesia San Juan Bautista, 
rostro del pueblo de Tibás, la cual finalmen-
te cedió al paso de sus más de cien años de 
antigüedad y simplemente se desmoronó.

Lejos de hacerse de la vista gorda y 
esperar un traslado de parroquia, el padre 
Roberto se comprometió con la tarea de res-
taurar el templo sin pedirle un cinco ni al 
Gobierno ni a la Iglesia. 

Así inició su titánica tarea, la cual pocos 
creyeron realizable. Sin embargo, Roberto 
ha dado un gigantesco ejemplo de perseve-
rancia a quienes pasan frente al templo: a 
punta de rifas, bingos, colectas, donaciones, 
ventas de comidas y cuanta cosa se le ocu-
rre, recoge lentamente el dinero para la res-
tauración de una fachada que poco a poco se 
convierte en monumento a la perseverancia.

Colón que recoge, colón que se convierte 
en piedra, cemento, varilla y mano de obra 
para ir reparando poco a poco las paredes 

Perseverancia
de la iglesia de Tibás.

Roberto persevera y así ha logrado re-
parar la mitad de la fachada,  poco a poco. 
Su consigna es no esperar más y hacer algo, 
aunque sea poquito a poco, ¡perseverar has-
ta lograr la meta!

Lucy y Anita. Un día estas dos funcio-
narias de la Universidad Nacional decidie-
ron que ya era hora de hacer algo para ellas. 
Sacaron adelante a su familia, se hicieron 
de su casita, apoyaron a hermanos, padres 
y madres en el camino… pero algo les falta-
ba: querían tener un título profesional.

Prestaron oídos sordos a quienes les di-
jeron que para qué iban a volver a estudiar, 
que descuidarían sus casas, que perderían 
tiempo que podrían dedicar a pasear, dor-
mir, o simplemente ver televisión. Se embar-
caron en la madurez de su vida en la dura 
tarea de sacar una carrera universitaria.

Por supuesto que fue duro estudiar, tra-
bajar, ser madre y ama de casa a la vez. Tu-
vieron que volver a las aulas, reaprender a 
leer textos universitarios, a hacer trabajos y 
tareas, primero en las noches y luego hasta 
la madrugada.

El cansancio acumulado y las voces de 
desaliento nunca minaron sus valientes espí-
ritus. Lucy y Anita perseveraron y en este mes 
de mayo se graduarán como licenciadas en 
Administración de Oficinas, ¡y con honores!

Como Roberto, Lucy y Anita, en Costa 
Rica hay mucha gente valiente que perse-
vera día a día para sacar adelante su vida, 
su familia, su comunidad y a su país. Que 
ellas y ellos nos sirvan de ejemplo para que 
en lugar de quejarnos, tender la mano o es-
perar que alguien haga algo, hagamos de la 
perseverancia nuestro estandarte para ha-
cer realidad nuestros sueños. Solo así cons-
truiremos la Costa Rica que anhelamos.

Carlos Morera
Escuela de Ciencias Geográficas

El Programa de Gestión del Turismo 
de Naturaleza y el proyecto de in-
vestigación Sinergias entre Paisaje 

y Turismo en Centroamérica, realizó un 
seminario el 21 de noviembre de 2009, 
para discernir acerca de los modelos te-
rritoriales del turismo en la región. Esta 
actividad contó con el apoyo de Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), don-
de participaron expertos de diferentes 
centros de educación superior como la 
Universidad de Quebec (Canadá), Univer-
sidad del Estado de México, Universidad 

Pablo de Olavide (España), la FLACSO y 
la UNA.

En este seminario, Rafael Cáceres 
abordó el caso de las Islas de Solentina-
me, Nicaragua, concluyendo que el mo-
delo de exclusión imperante ha permitido 
que la actividad turística esté concentrada 
sobre tres islas de las 36 que conforman 
este archipiélago localizado en el lago de 
Nicaragua. 

La relación del turismo con la pobreza, 
en el caso de Honduras, fue desarrollada 
por Paul Bolson, quien arremetió contra 
la incongruente de impulsar actividades 
turísticas si no se ha resuelto el proble-
ma de pobreza. El otro caso internacional 
estudiado fue el de la comunidad de San 

Pedro Atlalpulco, en el estado de México,  
expuesta por Neptalí Monterroso. El espe-
cialista encontró que los beneficios de una 
actividad turística de origen endógena en 
contraposición a un modelo impuesto por 
agentes externos.

Los casos de Costa Rica fueron anali-
zados por el Allen Cordero, de FLACSO, 
y quien escribe estas líneas, de la Univer-
sidad Nacional. Cordero expuso sobre los 
viejos y olvidados centros históricos del 
turismo como son; El Coco, Puntarenas y 
Limón, mostrando la evolución histórica 
de estos y sus perspectivas actuales. 

Por mi parte, me dediqué a mostrar 
las contradicciones de la relación turismo-
espacios protegidos de Costa Rica, que 

aunque aumente el volumen de turistas 
en el país basado en nuestros paisajes 
naturales, decrece el número de estos que 
visitan nuestros espacios protegidos.

El seminario cerró con la discusión de 
la producción audiovisual Sol y sombras, 
que aborda los impactos del turismo en el 
Caribe y Centroamérica  y que mereció el 
premio al mejor reportaje en el IX Festival 
de Cine y Video Centroamericano. 

Este evento permitió construir un es-
pacio para analizar con base en experien-
cias, cuáles son los efectos del modelo del 
turismo en el territorio y la inserción de 
los diferentes agentes.




