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Reclaman precios
más accesibles 
para nacionales

Disminuye brecha digital 

Un estudio del IDESPO-UNA encontró que más de 
la mitad de los costarricenses considera que los precios 
para el turista nacional no son accesibles y dos 
de cada tres personas perciben una predilección en el 
trato hacia el turista extranjero, lo cual ha contribuido 
con el encarecimiento de los servicios turísticos 
para los nacionales. 
Pág. 5.

Rafa Cuevas tiene la palabra 
Pág. 11.

Visita imperial fortalece 
cooperación Japón - UNA

En el marco de la cooperación entre el gobierno 
japonés y la UNA, el príncipe Akishino y su esposa la 
princesa Akishino compartieron, el pasado 27 de ene-
ro, con la rectora Sandra León, autoridades universi-
tarias, académicos y estudiantes.

Pág. 6.

Violencia 
intrafamiliar 
no cede

Mayoría de estudiantes 
de la UNA reportan haberla 
enfrentado alguna vez. Pág. 9.
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4 Martes  1  
• Continua el período para que 

los estudiantes soliciten ante la uni-
dad académica el estudio de verifi-
caron del cumplimiento del plan de 
estudios para la I Graduación del 
2011 (finaliza el 11 de marzo).

• Inicia el Trabajo de Comisio-
nes del IV Congreso Universitario 

(finaliza el 15 de marzo).

4 Miércoles 2 
• Convocatoria Cátedras UNESCO y 

Red UNITWIN (finaliza 29 de abril). Oficina 
de Cooperación Técnica Internacional.

• Día de los Humedales.

4 Lunes 07 
• Inicio de lecciones del I ciclo  (finalizan 

el 18 de junio e incluye evaluaciones finales 
y entrega de calificaciones).

• Inicio del período para tramitar retiro 
justificado de materias vía web del I trimestre 
(finaliza el 18 de febrero).

• Inicia el período de solicitud de reco-
nocimiento y equiparaciones (finaliza el 4 de 
noviembre).

• Inicia la recepción de documentos 
para la primera modificación Plan- Presu-
puesto por parte de la Vicerrectoría de De-
sarrollo y las unidades ejecutoras (finaliza el 
15 de abril).

4 Martes 15  
• Primera convocatoria Fondos DAAD-

CONARE. Oficina de Cooperación Técnica 
Internacional.

4 Lunes 21 
• Inicio del período para tramitar retiro 

extraordinario de materias del I trimestre 
ante las unidades académicas (finaliza el 18 
de marzo).

• Inicio del período para tramitar retiro 
justificado de materias del I  ciclo, vía web 
(finaliza el 18 de marzo).
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Asesoran 
en evacuación    Trabajo integrado

El 12 de noviembre del año anterior se realizó, en el 
Museo de Cultura Popular, el foro Gestión de Cuencas 
en la UNA: experiencias y perspectivas, cuyo objetivo 
era socializar la información generada en la Universi-
dad en los últimos años en la temática de cuencas hi-
drográficas para el fortalecimiento del trabajo multidis-
ciplinario y la identificación de retos.

En el foro se abordaron los temas de Gestión par-
ticipativa, gobernabilidad y ordenamiento territorial, 
Balance Hídrico y Evaluación de la calidad del agua. 
Participaron alrededor de 30 académicos, quienes expu-
sieron sus investigaciones en trabajo comunitario desde 
el enfoque de cuenca hidrográfica, Gobernabilidad en 

cuencas transfron-
terizas, Experien-
cias y retos en el 
proceso de cons-
trucción partici-
pativa del Plan de 
Gestión Integral 
del río Pirro, Ba-
lance hídrico de 
la Región Central 
de Costa Rica, 
Contaminación 
por agroquímicos 
en la microcuen-

ca Plantón –Pacayas en Cartago y Vulnerabilidad de 
aguas subterráneas, entre otros.

 

M i e m b r o s 
de la Comisión 
Institucional de 
Emergencias de 
la Universidad 
Nacional (CI-
DEUNA) capa-
citaron al perso-
nal académico 
y administrativo 
del campus Ni-
coya, de la Sede 
Chorotega en la 

elaboración de un plan de evacuación en caso de incen-
dios y sismos. La actividad se compuso de una parte teó-
rica y otra práctica, en donde los funcionarios realizaron 
un recorrido por las instalaciones del campus, con el fin 
de identificar las zonas de posibles riesgos y las áreas de 
mayor seguridad. En una segunda etapa, se realizarán si-
mulacros en presencia de los integrantes del CIDEUNA.

 

Inducción a 
nuevos profesionales

Con el objetivo de que los funcionarios administrati-
vos de primer ingreso se vinculen de una forma amigable 
y profesional a la Universidad Nacional (UNA), La Vice-
rrectoría de Desarrollo y el Programa Desarrollo de Re-
cursos Humanos renovó el Programa de Inducción Insti-
tucional, el cual tiene como fin fortalecer la inserción de 
los funcionarios universitarios. Este brindará información 
y herramientas apropiadas para su debido desempeño 
laboral. Vanessa Rodríguez, responsable del programa, 
indicó que, desde el momento cuando el funcionario 
recién contratado inicie sus labores, éste perciba y viva 
un ambiente 
agradable de 
trabajo que le 
permita, a su 
vez compro-
meterse con 
el desarrollo 
impulsado por 
las autoridades 
universitarias.

    Política económica 
cumplió 25 años

La maestría 
en Política Eco-
nómica imparti-
da por el Centro 
Internacional de 
Política Económi-
ca para el Desa-
rrollo Sostenible, 
(CINPE-UNA), 
conmemoró re-
cientemente su 
XXV aniversario. 
En la actividad se 
reconoció la labor de los exdirectores del CINPE, así como 
a los representantes del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) y Matthijs Van Bonzel, embajador del 
Reino de los Países Bajos. La actividad conmemorativa 
concluyó con una conferencia magistral “Centroamérica: 
Situación actual y perspectivas frente a la crisis”, a cargo 
de Juan Fuentes, asesor de CEPAL.
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Xinia Molina Ruiz/ CAMPUS
xmolina@una.ac.cr Diferendo entre

 Costa Rica y Nicaragua

En río revuelto ganancia de gobernantes

La comisión RAMSAR realizó una visita por la zona en conflicto y 
certificó que el dragado sí afecta las características biológicas del 
humedal y con ello el sistema acuático en general.
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Laura Ortiz C/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Diferentes versiones 
e interpretaciones 
de un mismo con-

flicto aumentan la incógnita 
sobre cómo se resolverá la 
crisis fronteriza entre Costa 
Rica y Nicaragua. Especia-
listas de distinta formación 
de la Universidad Nacional 
(UNA) y otras instituciones 
sustentan  posiciones que 
van desde la que establece 
que el área en conflicto no 
es boscosa y que el impacto 
es focalizado y leve, hasta 
las que han venido advir-
tiendo sobre una seria afec-
tación del humedal. En me-
dio de las versiones también 
se indica que este diferendo 
es una gran oportunidad 
política de los gobernantes 
de ambos países para llevar 
agua a sus molinos.

En diciembre del año 
anterior, la Escuela de Cien-
cias Ambientales de la UNA 
organizó la mesa redonda 
Conflicto en la frontera nor-
te: más allá del dragado del 
río San Juan, donde parti-
ciparon como expositores 
Alberto Cortez, politólogo 
de la Universidad de Cos-
ta Rica (UCR), Luis Nelson 
Arroyo, geógrafo y cartó-
grafo de la UNA, Carlos 
Torres, experto en relacio-
nes internacionales de la 
Fundación para la paz y la 
democracia (FUNPADEM) y 

Jorge Fallas, especialista en 
hidrología y recursos natu-
rales, exprofesor de la UNA. 
Como moderador participó 
Eduardo Mora, editor de la 
Revista Ambientico.

Asimismo, Max Sáu-rez, 
y Carlos Humberto Cascan-
te, subdirector y académico 
de la Escuela de Relaciones 
Internacionales, respec-
tivamente, brindaron sus 
versiones en el programa 
radial de la UNA Visión Crí-
tica, el pasado 22 de enero.

Para Fallas, fue impor-
tante destacar cuál es el im-
pacto y cómo se mide. “El 
‘canal’ que se construyó tie-
ne de dos a tres metros de 
ancho. Un canal grande tie-
ne de 80 a 100 metros y uno 
pequeño de 10 a 20 metros; 
es decir, lo que se constru-
yó fue más bien un caño, 
que posiblemente con la 
sedimentación y el paso del 
tiempo se vuelva a cerrar”.

Fallas afirma que para 
que el daño sea representa-
tivo habría que incrementar 
el tamaño y mantenerse li-
bre de sedimentos, lo cual 
implica una condición con-
tinua en el tiempo. “Esta no 
era un área de bosque; no-
sotros mismos la habíamos 
alterado. Ellos han talado 
cinco hectáreas, lo que re-
presenta un aproximado de 
197 árboles; hemos talado 
más los ticos. Este es un 

impacto focalizado y leve, 
que incluso se puede rege-
nerar en un mediano plazo 
con algunas especies de la 
zona”, afirmó.

A finales del año pasado 
la Comisión de Humedales 
de Interés Internacional 
(RAMSAR) realizó una visi-
ta por la zona en conflicto 
y certificó que el dragado 
afecta las características 
biológicas del humedal, el 
sistema acuático es el más 
dañado y que la laguna Los 
Portillos es seriamente da-
ñada por la conexión al río 
San Juan.

Según declaró a los 
medios de comunicación 
nacionales Manuel Dengo, 
embajador costarricense en 
Ginebra, esta fue parte de 
la evidencia que presentó 
Costa Rica en enero ante la 
Corte Internacional de Jus-
ticia en La Haya, Holanda, 
con el objetivo de que ese 
organismo ordene medi-
das para detener el daño 
ambiental, mientras se so-
luciona la disputa (Ver re-
cuadro).

Diferencias sociales
Tanto para los costarri-

censes como para los nica-
ragüenses el río San Juan 
tiene un significado distin-
to. “Para Nicaragua fue, es y 
será la promesa de un canal 
interocéanico, acompaña-
da de progreso y un futuro 
mejor para los habitantes; 

es la idealización de una 
salida al Caribe, que no la 
tienen ni siquiera por carre-
tera y por eso necesitan de 
Costa Rica y Honduras”, ex-
plica Cortez.

Para Costa Rica, indica 
el politólogo, el San Juan 
tenía importancia estraté-
gica hasta finales del siglo 
XIX cuando se construye 
un ferrocarril al Atlántico y 
la posibilidad de construir 
un canal se desvanece al 
concretarse el de Panamá. 
Añadió que este es solo un 
tema político que el presi-
dente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, está utilizando para 
su reelección. 

En este tema coincide 
Sáurez quien afirma que 
esta es una lucha electoral 
de Ortega, quien se ha 
visto afectado por 
varias denuncias 
de corrupción, y 
ha visto cómo a 
su país se le re-
corta la ayuda in-
ternacional por este 
motivo. “Es bien sabido 
que gobierno tras 
gobierno la forma 
de ganar electores 
en Nicaragua es 
iniciar un conflicto 
con Costa Rica”.

Este conflicto, agrega 
Sárez, no se hubiera ini-
ciado si la diplomacia cos-
tarricense hubiera actuado 

En La Haya  
Según Carlos Humberto Cascante, académico 

de la Escuela de Relaciones Internacionales, las 
resoluciones de la Corte de La Haya pueden 
tardar hasta cuatro años; sin embargo, lo que 
busca Costa Rica es que se impongan medi-
das cautelares. “La Corte lo que tiene que de-

terminar es si Costa Rica tiene la razón y qué 
pasa si no aplicamos medidas cautelares”. Costa 

Rica solicita que se detenga el dragado y las obras 
en isla Portillos, además de que se retiren las 
tropas de Nicaragua de suelo costarricense.

Durante la audiencia y luego de la argu-
mentación de ambos países, los jueces solici-
taron a Nicaragua responder por escrito a las 

interrogantes de que si se respetarán las medi-
das que tome la Corte, si Nicaragua le comunicó 

a Costa Rica que había un caño en Isla Calero y que 
ese debería de considerarse como límite y, de ser 
así, cuándo lo notificó.

de forma 
correcta. “Nica-
ragua informó a Costa Rica 
sobre el dragado y nuestro 
Canciller recibió garantías 
verbales de que no habría 
ningún daño. Este gran 
error además del manejo 
raquítico que se ha hecho a 
nivel de cancillerías son un 
llamado de atención para la 
diplomacia costarricense”.

Pero Sáurez advierte 
consecuencias todavía más 
graves que las ambientales: 
“Al apropiarse Nicaragua 
ilegalmente de estos tres o 
cuatro kilómetros cuadra-
dos, reduciría los límites 
marítimos porque no serían 

tres o cuatro 
k i lóme t ro s 

sino cientos de kilómetros 
en el mar”.

Para Torres, luego de 
la Haya se pronuncie el si-
guiente escenario es el más 
caro e impredecible: acudir 
al Consejo de Seguridad de 
la ONU. El último y quizás 
más importante de los es-
cenarios sería el de la po-
lítica interna de cada país, 
donde Ortega necesita una 
reelección, y la presidenta 
Chinchilla,  necesita levan-
tar su imagen y desviar la 
atención de temas canden-
tes como el de Autopistas 
del Sol.
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Margie Villagra E. 
para CAMPUS
margie.francela@gmail.com

Una investigación 
de la empresa CID 
Gallup, para Ra-

diográfica Costarricense 
(RACSA) reveló, en julio 
de 2010, que más del 53% 
de la población tiene ac-
ceso a Internet y más del 
52% a una computadora.

Según la investigación, 
del 48% restante de la po-
blación que no tiene com-
putadoras, el 23% está por 
comprar una, para de esta 
manera poder usar Inter-
net. El sobrante 25% no 
tiene las posibilidades ni 
el interés para obtenerla. 

Rowland  Espinoza, vi-
ceministro del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología 
(MICIT), divide la brecha 
digital en tres dimensio-
nes: la de “acceso al uso”, 
que existe entre los que 
saben y los que no sa-
ben usar la Internet, la de 
“calidad de los servicios” 
que tiene que ver con las 
diferentes condiciones 
sociales y variables socio 
demográficas que se dan 
entre la zonas rural y ur-
bana, y la “brecha digital 
sustantiva”, que se da en-
tre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos 
etarios, donde las amas 
de casa y los adultos ma-
yores se quedan atrás en 
el proceso.

Se debe considerar 
que en los últimos años la 
pobreza (factor que afecta 
sobre manera la brecha 
digital) no ha dejado de 
aumentar, según el mis-
mo XVI Informe del Es-
tado de la Nación. Según 
este informe, Costa Rica 

experimentó un aumento 
de 0.8 puntos porcentua-
les del 2008 al 2009, llegó 
a 18.5% el índice de po-
breza.

Sin embargo, el infor-
me deja ver que la brecha 
entre la zona rural y la 
urbana “prácticamente ha 
desaparecido”. En el 2009 
la diferencia entre ambas 
áreas fue de 1.2 puntos 
porcentuales, dato que 
coincide con el estudio 
de CID Gallup, realizado 
a una muestra de 1.200 
personas en el 2010. Por 
lo anterior, se podría de-
cir que la “brecha en la 
calidad de los servicios” 
mejoró, aunque no lo su-
ficiente.

Digital: 
otra brecha social
La brecha digital es 

una nueva faceta de las 
brechas sociales y geográ-
ficas existentes en el país, 
originadas por la desigual-
dad en la distribución de 
las oportunidades. Según 
Leda Muñoz, directora de 
la Fundación Omar Den-
go, estas desigualdades 
son injustas y evitables, e 
impiden a las personas y 
grupos desplegar su po-
tencial, desarrollar ple-
namente sus capacidades 
y lograr su bienestar. “La 
población con acceso a 
una computadora e Inter-
net viene creciendo, pero 
aún es relativamente baja, 
particularmente para cier-
tos grupos de la pobla-
ción”, agregó.

De acuerdo con el es-
tudio, la penetración de 
Internet en los últimos 
cinco años es significativa: 
aumentó el 31% el acceso 
a este servicio, con una 
navegación de tres horas 

diarias, con una edad 
promedio del usuario de 
29 años y con jóvenes en 
constante interacción con 
los diferentes medios digi-
tales. Entretanto, los adul-
tos mayores son más apá-
ticos al cambio, situación 
que se espera disminuya 
en los próximos años, 
dada la aceptación de este 
medio. 

Para John Hewitt, di-
rector del proyecto Bre-
cha digital de la Funda-
ción Comisión Asesora en 
Alta Tecnología de Costa 
Rica (CAATEC), es claro 
que hay una brecha di-
gital, no solo en nuestros 
país, sino en todo el mun-
do, lo cual es bueno “ya 
que las nuevas generacio-
nes requieren y les gusta 
Internet, y esto obliga a 
la sociedad a que el uso 
de estas herramientas sea 
como una costumbre po-
sitiva y progresiva”.

Aparte de los hogares, 
los habitantes acceden la 
Internet en centros de es-

tudios, 
l u g a -
res de 
t rabajo, 
cafés In-
ternet y los 
puntos Wi-fi. 
En Costa Rica, 
el ancho de ban-
da utilizado, en 
promedio, es 
de 512 kbps 
por hogar y 1 
Mbps en el sec-
tor comercial y los 
usos más frecuentes son: 
el correo electrónico, na-
vegación en general, estu-
dio, chat y redes sociales 
para actividades relacio-
nadas con trabajo, músi-
ca, videos, transacciones 
bancarias y compras en 
línea. 

Álex Mora, presidente 
de la Cámara Costarri-
cense de Tecnologías de 
Información y Comuni-
cación (CAMTIC), es aún 
más positivo al afirmar 
que la situación va a me-
jorar con el tiempo y a un 
paso más acelerado. 

Por otro lado, la Asam-
blea Legislativa sugirió 
varios proyectos de ley 
que intentan promover el 
acceso universal y seguro 
de la Internet en Costa 
Rica, mientras que la Sala 
Constitucional declaró el 
acceso a Internet como 
un derecho fundamental 
de los ciudadanos, una 
resolución que el sociólo-
go José Carlos Chinchilla, 
de la Universidad Nacio-
nal (UNA), evalúa como 
un gran avance para eli-
minar la desigualdad “Es 
una excelente resolución 
y de hecho con una gran 
visión que amplía la no-
ción del presente...La  Sala 
ha entendido la importan-
cia de la Internet para la 
comunicación y la vida 
laboral, profesional y co-
tidiana”.

En el mismo sentido, 
Alex Mora cree que el ac-
ceso a lo digital es lo más 
importante de universali-
zar, puesto que abre las 
oportunidades al mundo. 
“Todo va a cambiar y no 
debemos perder la fe que 
la brecha digital se irá 
cerrando. Me parece la 
decisión de la sala cons-
titucional muy acertada”, 
concluyó.

Más de la mitad de costarricenses con Internet y computadora

Disminuye brecha 
digital en Costa Rica

Primer país latinoamericano con penetración de Internet 

y tercero en tendencias de Internet de banda ancha.

Costa Rica 
en América Latina  
Nuestro país avanzó según el Informe anual 

de la organización internacional Global de Com-
petitividad Tecnológica 2009-2010 The Global 
Information Technology Report, que presentó el 
Foro Económico Mundial (World Economic Fo-
rum) en Davos, Suiza, en el mes de marzo de 
este 2010. Ganó siete posiciones con respecto 
al 2000, cuando se ubicó en  la posición 49 del 
mundo. 

 Según la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT), Costa Rica es el primer país 
de Centro América en cuanto a penetración de 
Internet. Y según el último estudio del Barómetro 
Cisco, Costa Rica es el tercero en tenencia de 
Internet de banda ancha en Latinoamérica.

El 19 de noviembre 
la Cámara de Informa-
ción y Comunicación 
(CAMTIC) dio a conocer 
la tercera actualización 
de “Costa Rica verde e 
inteligente 2.0” (uno de 
los objetivos fue  incor-
porar el uso de las tec-
nologías digitales en las 
actividades productivas 
del país, para un mejor 
desarrollo económico).

El MICIT, en conjun-
to con la  UNA, cuenta 
con 271 Centros Comu-
nitarios Inteligentes (Ce-
cis) en todo el país, don-
de se brinda cursos de 
computación gratis para 
amas de casa, adultos 
mayores, y otros grupos 
de la población.

La fundación Omar 
Dengo ha liderado, en 
conjunto con el MEP, 
el Programa Nacional 
de Informática respon-
sable. En la actualidad 
cuanta con una cobertu-
ra de 61.9% del territorio 
nacional entre centros 
públicos de primaria y 
secundaria y beneficia 
a 466.075  estudiantes.

El MICIT trabaja con 
la Junta de Protección 
Social en equipar un la-
boratorio de tecnologías 
digitales educativas en 
el Hospital de Niños 
dirigida a niños en con-
diciones intrahospitala-
rias.

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

Más de la mitad de 
los costarricen-
ses (56%) consi-

dera que los precios para 
el turista nacional no son 
accesibles y el 75% per-
cibe una predilección en 
el trato hacia el turista 
extranjero, según los re-
sultados de la encuesta 
Percepción de la pobla-
ción costarricense sobre 
turismo, población y am-
biente, recurso hídrico y 
gestión de cuencas, rea-
lizada por el Instituto de 
Estudios Sociales en Po-
blación de la Universidad 
Nacional (IDESPO-UNA).

El especialista en el 
área de turismo e investi-
gador del IDESPO, Hugo 
González, reconoce que 
aunque el crecimiento 
de la actividad turística 
ha contribuido al mejo-

ramiento del 
desarro-

llo económico costarri-
cense, particularmente 
de algunos sectores, su 
orientación fundamental 
hacia el mercado extran-
jero ha implicado un en-
carecimiento de los ser-
vicios turísticos para los 
nacionales. 

Los costarricenses así 
lo perciben. De hecho, el 
54% de los consultados 
valora como “buena” y 
“muy buena” la actividad 
turística que se viene de-
sarrollando en el país, es-
pecialmente porque ésta 
genera beneficios al país 
y a las comunidades. Sin 
embargo, un importante 
porcentaje la define como 
regular (38.8%) y mala 
(5.5%), aduciendo que “el 
turismo es muy caro”,  “el 
turista nacional no pue-
de”, “no alcanza”, “los pre-
cios son altos”. 

González admite que 
ciertamente la actividad 
turística se ha orienta-
do, desde principios de 
los años noventa, a la 
atracción de un merca-
do extranjero, que apor-
ta divisas, inversiones y 
capitales, dentro de una 
lógica que apuesta por la 
internacionalización de la 

economía costarricense.  

Pero para los nacio-
nales, al alto costo de los 
servicios turísticos se su-
man aquellos que están 
encadenados a esta activi-
dad, como es el caso de 
los gastos en trasportes 
y  alimentación. Además 
—añade el especialista— 
el costarricense general-
mente acostumbra viajar 
en familia, por lo que los 
gastos se multiplican.

Las personas consulta-
das demuestran conocer 
por qué habría un mejor 
trato  o una predilección 
hacia el turista extranje-
ro, al mencionar razones 
como: “los empresarios 
creen que tienen más 
dinero o traen mas dóla-
res”, “tienen mayor poder 
adquisitivo”, “el turista 
extranjero les deja más 
ganancias, dan más pro-
pinas, pagan más”, “es 
una actividad que depen-
de y es orientada al mer-
cado extranjero”.   

Entre utilidad 
económica y calidad 

de vida
Durante la presen-

tación de los resultados 
de la encuesta, la rectora 

de la UNA, Sandra León, 
abogó por una mayor co-
ordinación entre los jerar-
cas de las instituciones re-
lacionadas con el turismo 
y los empresarios del sec-
tor, con el fin de que se 
ofrezcan mejores condi-
ciones al turista nacional 
para disfrutar del derecho 
a la recreación, el cual 
constituye un elemento 
esencial en el desarrollo 
integral de las personas. 

En criterio del investi-
gador González, pareciera 
que el crecimiento econó-
mico es, por sí mismo, el 
origen y fin del desarrollo 
turístico, lo que implica 
que se haga énfasis en 
su papel utilitario para la 
economía, ignorando los 
aspectos culturales, socia-
les y ambientales que in-
volucra esta actividad tan 
humana.

Los costarricenses sí 
tienen amplia conciencia 
de que más allá de ge-
nerar riqueza y empleo, 
el turismo tiene un papel 
fundamental en el me-
joramiento de la calidad 
de vida. Por eso, a pesar 
de que más de la mitad 
de los encuestados con-
sideró inaccesibles los 

precios de los servicios 
turísticos, al momento de 
realizar la encuesta, en 
octubre pasado, el 43.4% 
tenía pensado realizar al-
guna actividad vacacional 
o recreativa a finales de 
2010 y principio de 2011. 
Los lugares de visitación 
preferidos —según el es-
tudio— son, en primer 
lugar las playas, y de se-
guido los pueblos rurales 
y parques nacionales.  

Y es que —insiste 
González— el turismo y 
la recreación son induda-
blemente actividades que 
inciden en el mejoramien-
to de la calidad de vida y 
permiten una efectiva in-
tegración social y cultural 
de las personas. “El acce-
so social al placer, que en 
buena parte es el acceso 
social de las mayorías a 
disfrutar libremente de 
los espacios bellos y de la 
diversión, es ilustrativo de 
una sociedad que crece 
en su calidad de vida, ha-
bla de una sociedad que 
se enriquece”, enfatizó.

En ese sentido, el es-
pecialista considera que 
Costa Rica, reconocido 
mundialmente como pre-
cursor de un tipo de turis-
mo centrado en la natura-
leza y con altos índices de 
crecimiento en la indus-
tria turística, debe velar 
porque cada vez sean más 
costarricenses quienes 
puedan disfrutar, recrear-
se y participar de la activi-
dad turística nacional que 
el país promueve a nivel 
mundial.

Reclaman precios 
más accesibles 

para turista nacional

El investigador del IDESPO, 
Hugo González, propone 
orientar el turismo 
hacia las 
comunidades 
como una de las 
acciones para 
ampliar el acceso 
para los 
nacionales. 

“Nacionalizar”
el turismo

Realizada telefónicamente a una muestra de 
800 personas entre el 11 y 24 de octubre de 2010, 
la encuesta Percepción de la población costarri-
cense sobre turismo, población y ambiente, recur-
so hídrico y gestión de cuencas, del IDESPO-UNA, 
pone en evidencia la necesidad de hacer más ac-
cesible el turismo a la población nacional.

Aparte de la necesidad de crear conciencia en 
el empresario sobre el valor del turista nacional, 
quien permanece en el país durante el año a dife-
rencia del visitante extranjero, el investigador del 
IDESPO Hugo González propone orientar el turis-
mo hacia las comunidades, muchas de ellas ubica-
das en zonas rurales, a las cuales les pertenecen 
los recursos naturales, por lo que deberían favo-
recerse de los beneficios sociales, económicos y 
psicológicos que conlleva el uso y la práctica del 
turismo y la recreación.

Entre las iniciativas que se plantean destacan: 
ofrecer capacitación empresarial a  grupos comu-
nales (asociaciones, cooperativas, MIPYMES) para 
gestionar proyectos orientados al turismo nacional, 
implementar programas de créditos especializa-
dos para el disfrute del descanso y la recreación 
de los sectores populares, e incentivar al Institu-
to Costarricense de Turismo (ICT) a fortalecer  el 
componente del turismo nacional como elemento 
vital para la calidad de vida de las poblaciones na-
cionales.

El estudio completo puede obtenerse en la di-
rección electrónica www.una.ac.cr/idespo/
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Un año con una 
predominante ac-
tividad tanto sís-

mica como volcánica fue 
la característica que mar-
có al 2010. Así lo indicó el 
Observatorio Vulcanológi-
co y Sismológico de Costa 
Rica de la Universidad Na-
cional (OVSICORI-UNA). 
En términos generales, 
setiembre fue el mes con 
más sismos reportados 
como sentidos por la po-
blación y el Turrialba fue 
el volcán con mayor acti-
vidad.

Juan Segura, director 
del OVSICORI-UNA, se-
ñaló que, desde enero al 
20 de diciembre de 2010, 
se registraron un total de 
105 sismos reportados 

como sentidos por la po-
blación, originados princi-
palmente en fallas locales 
o por el acople de la zona 
de subducción entre las 
placas Coco y Caribe, así 
como el Bloque Deforma-
do de Panamá.

En setiembre se re-
gistraron un total de 23 
sismos reportados como 
sentidos por la población; 
fue el mes más movido de 
2010. Los eventos de ma-
yor magnitud ocurrieron 
en la entrada del Golfo 
de Nicoya, al sur este de 
Cóbano de Puntarenas, a 
mediados de setiembre.

Los sismos de mayor 
magnitud se presentaron 
entre el 20 y 31 de mayo, 
ubicados a 25 kms al sur 
oeste de puerto Quepos, 
éstos asociados con la 

subducción de la placa 
del Coco por debajo del 
Bloque de Panamá, y sen-
tidos en la mayor parte 
del país, sin que presenta-
ran reportes de daños.

De los 105 eventos 
telúricos, 15 presentaron 
magnitudes que oscilaron 
entre los 5 y 6.2 grados en 
la escala Richter con pro-
fundidades entre los 11 y 
46 kilómetros; exceptuan-

do el sismo del 8 de oc-
tubre que ocurrió a 9 km 
de Zarcero, a una profun-
didad de 100 km.

Colosos inquietos
El informe del área 

de Vulcanología del OV-
SICORI-UNA precisó que 
al menos 4 de los 5 volca-
nes activos del país pro-
dujeron cambios durante 
el año 2010. Esto según 
registros del OVSICORI y 

visitas realizadas a todos 
los volcanes. 

Concretamente, el vol-
cán Turrialba capturó la 
atención en los primeros 
meses del año, luego de 
sus erupciones freáticas 
del 5 y 6 de enero. El 
lanzamiento de grandes 
bloques en las cercanías 
de la nueva abertura y el 
acompañamiento de ma-
terial fino hasta alcanzar 
el valle central provoca-
ron preocupación en mu-
chas comunidades ubica-
das en cercanías de ese 
volcán y del mismo Irazú. 

Las columnas de gas 
cargadas de agua y gran 
cantidad de gases tóxi-
cos oscilaron desde unos 
pocos cientos de metros 
hasta varios kilómetros 
de altura sobre la cima. 

Las quemaduras extremas 
en vegetación natural y 
comercial se mantienen 
vigentes 4 Kms al oes-
te. No obstante, el área 
de los terrenos dañados 
por quemaduras leves se 
incrementó en distintas 
direcciones a causa de la 
lluvia ácida.

Las tendencias en los 
parámetros documenta-
dos en geoquímica, de-
formación, sismicidad y 
observaciones físicas coin-
ciden con niveles norma-
les de actividad, excepto 
por la actividad puntual de 
avalanchas y erupciones 
freáticas de los volcanes 
Arenal y Poás. Asimismo 
las erupciones freáticas 
del Turrialba reafirmaron 
la cantidad de energía que 
este volcán acumuló en 
años recientes.

Sismos y volcanes movieron el 2010

Visita imperial fortalece cooperación 
Japón - UNA

En el marco de la cooperación entre el gobierno japonés y la 
UNA, el príncipe Akishino y su esposa la princesa Akishino 
compartieron, el pasado 27 de enero, con la rectora Sandra 
León, autoridades universitarias, académicos y estudiantes, 

en el Museo de Cultura Popular.

Laura Ortiz C/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

El Museo de Cultura 
Popular de la Uni-
versidad Nacional 

(UNA) fue uno de los es-
cenarios escogidos por el 
príncipe Akishino y su 
esposa la princesa Akishi-
no en su primera visita a 
Centroamérica, que coin-
cide con el septuagésimo 
quinto aniversario de las 
relaciones entre Japón y 
Costa Rica y el treinta ani-
versario de las relaciones 
entre Japón y la UNA.

“En 1981, apenas ocho 

años después de la fun-
dación de la Universidad, 
inició una relación  dura-
dera y sostenida con el 
pueblo de Japón, donde 
gracias a la cooperación, 
impulsamos institutos 
como el OVSICORI, el 
Laboratorio de Polímeros 
de la Escuela de Química, 
los cursos para el adulto 
mayor en el Centro de Es-
tudios Generales y distin-
tas iniciativas académicas 
y artísticas del Centro de 
Investigación y Docencia”, 
dijo Sandra León, rectora 
de la UNA.

A través de treinta 

años la cooperación japo-
nesa ha apoyado el finan-
ciamiento de no menos 
de 25 proyectos, alrede-
dor de 21 donaciones y 
préstamos y ha colabora-
do con 45 voluntarios y 
expertos.

Casi cuatro décadas 
después de su creación, 
la Universidad Nacional 
es todavía la Universidad 
Necesaria, por supuesto 
que ha crecido mucho y 
tiene un invaluable capital 
humano y una respetable 
base material, pero es aún 
necesaria, especialmen-
te en áreas emergentes y 

estratégicas para el desa-
rrollo del país como los 
estudios y cultivos en el 
mar y la producción bioin-
dustrial, que son también 
oportunidades para la co-
operación entre Japón y 
Costa Rica, entre Japón y 
la Universidad Nacional.

Las Altezas Imperiales 
tuvieron la oportunidad 
de reunirse  con una re-
presentación estudiantil, 
dado su interés particular 
en intercambiar impresio-
nes con un grupo de jó-
venes universitarios costa-
rricenses.

Su Alteza Imperial el 
Príncipe Akishino (Fumi-
hito) es el segundo hijo 
del Emperador. Está casa-
do con la Princesa Akishi-
no (Kiko), con quien tie-
ne tres hijos: las princesas 
Mako y Kako  y su Alteza 
Imperial Hisahito.

Contrario a otros años, el 
2010 tuvo la particularidad de 
reportar actividad en cuatro 
volcanes simultáneamente.

Foto cortesía OVSICORI-UNA
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Vuelan apacibles 
sobre las monta-
ñas de Orosi; en 

cuestión de segundos se 
precipitan al suelo para 
capturar a su presa y, en 
instantes, extienden nue-
vamente sus alas en un 
vuelo victorioso. Este es 
quizás uno de los más be-
llos espectáculos que ofre-
cen los gavilanes o aves 
rapaces; sin embargo, su 
presencia podría verse 
amenazada por la mano 
del hombre.

La Escuela de Cien-
cias Biológicas de la Uni-
versidad Nacional (UNA) 
inició, en el 2009, un pro-
yecto denominado Aná-
lisis ecosistémico para la 
evaluación de la restaura-
ción forestal y sus implica-
ciones para el secuestro de 
carbono en un bosque nu-
blado. Se tomó como sitio 
de estudio la Reserva Río 
Macho, ubicada en el Valle 
de Orosi, y donde como 
parte de sus componentes 
se realiza un inventario de 
aves con el fin de conocer 
el uso de hábitat, repro-
ducción y alimentación de 
las especies.

Río Macho es una zona 
de bosques primarios y 
secundarios, además de 
tener pastizales, siembra 
de cipres y eucaliptos 
para uso comercial. Sin 
embargo, el uso de la tie-
rra se ha diversificado ha-
cia sistemas de agricultura 
y  principalmente hacia el 
cultivo de truchas, donde 
la presencia de estos ra-
paces genera un impacto 
para los productores. 

El águila pescado-
ra (Pandion haliaetus) 
es migratoria y se puede  
observar de octubre a di-
ciembre con las migracio-
nes del norte y de enero 
hasta finales de abril con 
las migraciones del sur, se 
alimenta de pescado y en 
algunas ocasiones, debido 
a la escasez de alimento, 
recurre a los estanques de 
trucha.

“Quienes cultivan tru-
chas sienten la producción 

Aves 
amenazadas 

por 
deforestación 

y cambio 
climático

Actividades humanas y cambios en 
la temperatura ponen en riesgo la 

sobrevivencia de ciertas 
especies de aves que 

habitan las montañas 
de Orosi.

amenazada; pero estas 
águilas comerán quizás 
uno o dos peces  del es-
tanque por semana. Los 
productores no ven eso 
y las matan. El problema 
es que ponen en peligro 
a esta y otra especie em-
blemática de la zona que 
es el Spizaetus ornatus o 
aguilillo penachudo, que 
por sus colores y tamaño 
se puede confundir”, ex-
plicó Oscar Ramírez, bió-
logo de la UNA.

A pesar de su gran 
tamaño el Spizaetus or-
natus no tiene asegurada 
su supervivencia. En este 
momento se encuentra 
en la lista de especies “de 
preocupación menor” ca-
tegoría dada por la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturale-
za (UICN) e incluida en el 
apéndice II de la Conven-
ción sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), 
que regula el tráfico de 
especies amenazadas.

“El Spizaetus ornatus 
no se considera en peligro 

porque su distribución es 
muy amplia: desde el este 
de México hasta nores-
te de Argentina y sureste 
de Brasil; sin embargo, 
sus poblaciones son muy 
reducidas. En Costa Rica 
es poco común y se le 
puede encontrar desde 
el nivel del mar hasta los 
3.000 metros. En la zona 
de estudio, observamos 
un macho, una hembra y 
su cría; ésta, contrario a 
lo que dice la literatura de 
permanecer un máximo 
de 88 días con sus padres, 
ya lleva más de un año 
de estar con ellos, lo que 

nos hace pensar que to-
dos nacieron en el mismo 
bosque. Esta es la única 
familia que hemos obser-
vado”, indica Ramírez.

Es así como la defo-
restación y la caza ile-
gal se convierten en una 
amenaza para esta y otras 
especies, incluso para los 
zopilotes y otros rapa-
ces presentes en la zona, 
que, a pesar de ser poco 
atractivos en términos vi-
suales, juegan un papel 
determinante en el pro-
ceso de descomposición 
de nutrientes dentro del 

bosque.
Ramírez afirma que 

los productores que quie-
ran alejar a estas especies 
de sus estanques pueden 
colocar mallas protectoras 
o sarán. Esto permitiría la 
entrada de luz y alejaría 
tanto a las aves como a 
algunos mamíferos.

Afectados 
por el cambio

Por otra parte, el estu-
dio ha permitido observar 
algunas especies de aves 
que antes habitaban en la 
bajura y ahora se despla-
zan hacia zonas más altas. 
De acuerdo con el inves-
tigador, esto produce una 
competencia de nicho con 
otras especies que utilizan 
la misma zona para alimen-
tarse, e incluso se podría 
presentar la transmisión de 
parásitos y enfermedades 
entre unos y otros.

“Tenemos el caso 
del tucán (Ramphastos 
swainsonii), el cual habita 
en zonas bajas, pero pue-
de adaptarse a las condi-
ciones de temperatura y 
humedad de las montañas 

de Orosi, donde vive el 
tucancillo verde (Aulacor-
hynchus prasinus) el cual 
por su menor tamaño y 
pico más débil, podría 
verse desplazado, a su vez 
el tucancillo verde dispu-
ta terreno con el quetzal, 
que se ve intimidado, 
pues a pesar de tener un 
mayor tamaño, su pico es 
más débil y así sucesiva-
mente. Esto podría llevar 
a algunas especies a su 
desaparición por compe-
tencia de nicho”.

Esta investigación jue-
ga un papel preponderan-
te en la recomendación 
para la conservación de 
los bosques naturales y la 
importancia relativa de las 
plantaciones. De acuerdo 
con Ramírez, desde ya se 
realizan esfuerzos con los 
pobladores y dueños de 
fincas privadas para que 
sigan conservando los re-
manentes de bosques y 
plantaciones que albergan 
estas especies y protejan 
las fuentes de captación 
de agua que abastecen la 
zona.

El Aulacorhynchus prasinus conocido como tucancillo 
verde, se alimenta de de pequeños frutos. Debido a los 
cambios de temperatura podría verse desplazado de 
su hábitat por el tucán que habita las zonas más bajas.

El Spizaetus ornatus conocido como aguilillo 
penachudo impresiona por su gran tamaño, 
posee poderosas garras que le permiten atra-
par y alimentarse de una gran variedad de aves, 
mamíferos y reptiles, convirtiéndose en uno de los 
máximos depredadores de los bosques densos.

Fotos Óscar Ramírez
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Violencia 
intrafamiliar 
no cede

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
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Más de un 80% de 
estudiantes de la 
Universidad Na-

cional (UNA) consulta-
dos y consultadas repor-
taron haber enfrentado 
al menos un incidente 
de violencia intrafamiliar 
en las distintas etapas 
combinadas de su vida, 
según mostró el estudio 
La prevalencia y manifes-
taciones de la violencia 
intrafamiliar en la comu-
nidad estudiantil, coordi-
nado por el Instituto de 
Estudios de la Mujer, la 
Maestría de Estudios de la 
Mujer y el Programa Ins-
titucional de Prevención 
del Hostigamiento Sexual 
de la UNA.

Presentada por la es-
pecialista Patricia Delvó, 
como parte de las activi-
dades organizadas por el 
IEM en conmemoración 
del Día Internacional de 
la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, 
la encuesta fue aplicada 
a 919 estudiantes, de los 
cuales 556 son mujeres y 
361 hombres (dos no lo 
indicaron). Del total de 
personas encuestadas, 
752 (81.8%) evidencia-
ron —con base en las 
manifestaciones reporta-
das— haber enfrentado 
al menos un incidente de 
violencia intrafamiliar a lo 
largo de su vida, lo que 
representa una alarmante 
prevalencia general de la 
violencia en este espacio.  

De estos casos con 
al menos un episodio de 
violencia reportado, el 
60,9% son mujeres (457) 
y el porcentaje restante 
—equivalente a 294 per-
sonas— son hombres, lo 
que según las conclusio-
nes de la investigación 

muestra una leve diferen-
cia en perjuicio de las mu-
jeres.

Del maltrato 
psicológico… 

El maltrato psicológi-
co constituye la principal 
forma de abuso a la que 
se enfrentan las y los es-
tudiantes a lo largo de 
sus vidas. La Ley contra la 
Violencia Doméstica en su 
artículo 2 define al abuso 
psicológico como “todas 
las conductas o acciones 
que tienen como propó-
sito denigrar, controlar 
y bloquear la autonomía 
de otro ser humano, por 
medio de la intimidación, 
manipulación, amenazas, 
humillación, aislamiento 
o cualquier otra forma 
que implique un perjuicio 
en la salud psicológica, la 
autodeterminación o de-
sarrollo personal”.

Entre las manifestacio-
nes de  violencia psicoló-
gica, tanto hombres como 
mujeres mencionaron, en 
primer lugar, “haber reci-
bido algún insulto (verbal 
o con gestos) u ofensa 
(23,3%), seguido muy de 
cerca por “gritos” (20,1%), 
en su etapa adulta o mo-
mento actual, entendido 
éste como los seis meses 
anteriores a la aplicación 
de la encuesta.

Otra de las manifes-
taciones de este tipo de 
violencia con prevalencia 
significativa (10,2) entre 
universitarios de ambos 
sexos es: “se ha sentido 
rechazado/a y que lo/a 
tratan con indiferencia  o 
desprecio (por ejemplo, le 
han dejado de hablar sin 
ningún motivo por días 
semanas o meses, no le 
reconocen sus aciertos, 
no recibe muestras de 
afecto, otros)”.

En estas tres princi-
pales manifestaciones de 
violencia psicológica re-
portadas en el estudio, las 
personas consultadas —
tanto hombres como mu-
jeres— identifican como 
principal perpetrador del 
abuso al padre de familia. 

…a la violencia física
La violencia física es 

la segunda forma de mal-
trato a la que se exponen 
las y los estudiantes en 
cualquier momento de su 
vida. En su libro Casitas 
Quebradas: el problema 
de la violencia doméstica 
en Costa Rica, la psicó-
loga María Cecilia Cla-
ramunt define el abuso 
físico como “cualquier 
acción que desencadena 
en un daño físico interno 
o externo, y que puede 
ocasionar la muerte”. La 
violencia física —según la 
autora— puede manifes-
tarse a través de golpes, 
empujones, mordiscos, ja-
lones de pelo, entre otros.

Manifestaciones como 
las anteriores han sufri-
do las y los universitarios 
en su etapa adulta, según 
muestra la investigación 
La prevalencia y manifes-
taciones de la violencia 
intrafamiliar en la co-
munidad estudiantil. El 
6,4% de las personas con-
sultadas reportó que “lo 
han empujado”. Le siguen 
manifestaciones como “le 
han apretado, pellizcado, 
aruñado o mordido al-
guna parte de su cuerpo 
dejándole marcas” (3,8%), 
“le han jalado el cabello” 
(3,7%) y “le han lanzado 
objetos como platos de 
comida, ollas, cuchillos, 
machetes, aunque no lle-
guen donde usted sino a 
la pared o al piso” (2,7%).

De acuerdo con los 

resultados del estudio, la 
familia extendida aparece 
como la principal perpe-
tradora para todas las ma-
nifestaciones de violencia 
física consideradas. Cuan-
do los y las estudiantes se 
refieren específicamente 
a “empujado” 
y “jalado del 
cabello”, se-
ñalan a la 
madre 

como 
la se-
g u n d a 
perpetra-
dora de estos 
abusos, mientras 
que para las ma-
nifestaciones de 
“apretado y pe-
llizcado” y “lan-
zamiento de ob-
jetos”, es el padre 
quien aparece en 
segundo lugar.

Golpe a la au-
toestima y al desa-
rrollo

La investiga-
ción también 
consultó a las y 
los estudiantes 
sobre las con-
secuencias que 
la violencia 
intrafamiliar 
ha tenido en 
su bienestar 
general. El 
51,3% indicó sentir lesio-
nada su estima y segu-
ridad personal. Al sepa-
rarlo por sexos,  se hace 
evidente que estos sen-
timientos  los expresan 
mayormente las mujeres 
(61,2%),  en contraste con 

los hom-
bres (32,7%). 

La violencia intrafa-
miliar también incide en 
problemas de salud, como 
resaltan las personas con-
sultadas. El 47,3% mani-
festó que los episodios 

de agresión sufridos se 
reflejaron en pro-

blemas su sa-
lud, ocasio-

nándo le s 
afecciones 
entre las 
que citaron 
dolor de 

cabeza, gas-
tritis, trastor-

nos del sueño, 
problemas de 

apetito, cansancio, 
ansiedad, dificultades 
para concentrarse). En 
estos casos las muje-
res también reportan 

m a y o r 
a fe c t a -

ción que los 
hombres (54,1% 

y 34,6%, respectivamen-
te).

Otras consecuencias 
que citan las y los jóve-
nes consultados son defi-
ciencias en el rendimiento 
académico  (35,3%) y afec-
tación en su vida social 
(32,7%). Algunas personas 
incluso han considerado 
abandonar la universidad 
(27,6%  de las mujeres y 
17,3% de los hombres), lo 
que evidencia –según el 
estudio- que “la violencia 
intrafamiliar, y especial-
mente contra las mujeres, 
representa un obstáculo 
para su realización per-
sonal, académica, pro-
fesional y laboral, inten-
sificando las brechas de 
desigualdad de género”.

Por la erradicación
de la violencia
La investigación La prevalencia y ma-

nifestaciones de la violencia intrafamiliar 
en la comunidad estudiantil, coordinado 
por el Instituto de Estudios de la Mujer, 
la Maestría de Estudios de la Mujer y el 
Programa Institucional de Prevención del 
Hostigamiento Sexual, cuyos datos fueron 
recolectados en el segundo ciclo de 2009, 
se basó en una muestra de grupos selec-
cionados estadísticamente, suficientemen-
te precisa para estimar el porcentaje de 
prevalencia de la violencia a nivel intrafa-
miliar tanto para el total como por sexo. 

El objetivo general de esta investi-
gación es conocer la magnitud de la 

violencia intrafamiliar en la comunidad 
estudiantil de la Universidad Nacional 

(UNA) con el fin de obtener información preci-
sa y fiable que sirva de insumo para la elabora-
ción de políticas institucionales, así como para 
el fortalecimiento de la estrategia institucional 
de análisis, atención, prevención e investiga-
ción de esta problemática.
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Conservación 
y desarrollo 

ante cambio 
global

Laura Ortiz C/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

La conservación va 
más allá del cuidado 
de las especies de 

flora y fauna; es, a crite-
rio de los expertos, una 
forma de vida que gene-
ra bienestar para el ser 
humano. Del 8 y hasta 
el 12 de noviembre del 
año anterior, se realizó 
en nuestro país el  XIV 
Congreso de la Sociedad 
Mesoamericana para la 
Biología y la Conserva-
ción, organizado por la 
Sociedad Mesoamerica-
na para la Biología y la 
Conservación, la Univer-

sidad Nacional (UNA) 
y la Universidad 
de Costa Rica 
(UCR), así como 
otras instituciones 
públicas, privadas 

y organizaciones no 
gubernamentales.

Conservación y de-
sarrollo: una propuesta 

mesoamericana 
f r e n t e 

a l 

cambio global, fue el tema 
central del congreso, que 
abordó las implicaciones 
y grandes retos relaciona-
dos con la conservación y 
la biodiversidad, los servi-
cios ecosistémicos y el de-
sarrollo sostenible frente 
a las amenazas globales, 
como lo son la pérdida de 
hábitat y el cambio climá-
tico.

“No podemos abordar 
el tema de la conserva-
ción si no la articulamos 
con las necesidades de la 
mayoría de las poblacio-
nes humanas centroame-
ricanas”, argumentó Car-
los Morera, vicerrector de 
Investigación de la UNA 
en el acto de apertura.

Morera, Alexánder 
Gómez,  biólogo de la 
UNA y Rándall García, 
director de conservación 
del INBio, fueron invita-
dos al programa UNA Mi-
rada, con el objetivo de 
discutir sobre el concep-
to de conservación y los 
principales retos en rela-
ción al tema.

“En los últimos años, 
la conservación se ha 
visto como un tema tras-
cendental. El Sistema Na-
cional de Áreas de Con-
servación nos ha dado el 
marco legal para poder 
implementar procesos  
que van dirigidos a la 
conservación de los re-
cursos y el bienestar del 

ser humano para su bene-
ficio”, expresó Gómez.

Por su parte, García 
opina que la conservación 

debe tener sentido para la 
sociedad y que esto solo 
ocurre cuando se liga en 
el contexto socioeconó-
mico, tomando en cuenta 
elementos como la inves-
tigación, protección de 
recursos y generación de 
vida.

“Cada vez hay más 
conciencia de que el tema 
de conservación es un 
asunto de ordenamien-
to territorial. El 25 por 
ciento que tenemos en 
áreas protegidas fue lo 
que quedó de las gran-
des deforestaciones de los 
70. Hay espacios que no 
son los adecuados y por 
eso tenemos que recurrir 
a corredores biológicos; 
esto quiere decir que nos 
tenemos que preocupar 
por el paisaje y no solo 
por el área protegida. El 
INBio trabajó con produc-
tores orgánicos del área 
del pacífico de Talaman-
ca. Ellos están al lado de 
una zona protegida y sus 
prácticas ayudan a gene-
rar conservación”.

 Para Morera uno de 
los mayores problemas 
es que “a excepción de 
Cahuita, las comunidades 
han sido históricamente  
excluidas de las áreas pro-
tegidas, sin pensar que en 
esas zonas hay producto-
res que podrían ayudar en 
la conservación por medio 
de prácticas productivas 
más amigables: un cafetal 
con sombra, por ejemplo, 
donde haya árboles de 
naranja y cercas vivas que 
permitan un hábitat para 
más especies”.

Conservación como 
actividad 

socioeconómica
En un reciente estudio 

publicado por el Centro 
Internacional de Política 
Económica (CINPE-UNA), 
se destaca el aporte eco-
nómico que brindan los 
parques nacionales a la 
economía del país. “En el 
2009 la existencia de par-
ques nacionales y áreas 
protegidas generó ingre-
sos por 778 millones de 
colones; de ellos, el 70 
por ciento se queda en 
el sector turismo, el 20 a 
la generación de energía 
hidroeléctrica y el uno 
por ciento corresponde 
al SINAC por concepto de 
pago de servicios ambien-
tales y compra de tierra”, 
explicó Mary Luz Moreno, 
investigadora del CINPE-
UNA.

De acuerdo con More-
ra, debe existir, además, 
una tasa o concepto que 
beneficie a la conser-
vación. “El concepto de 
desarrollo no es solo pla-
ta; es calidad de vida. El 
problema es que no hay 
distribución equitativa de 
los recursos. Las perso-
nas que viven cerca de las 
áreas protegidas hacen un 
esfuerzo por conservarlas 
y ese trabajo no se valo-
ra, así como la generación 
de ingreso es importante, 
ayudar en la conservación 
también lo es. Debemos 
tener claro que necesita-
mos tener ecosistemas sa-
ludables para que tengan 
la capacidad de absorber 
todas las implicaciones 
del cambio climático. Esto 

nos produciría bienestar”.

Retos
Los investigadores se-

ñalan que buscar una vi-
sión conjunta del país que 
queremos y hacer más 
énfasis en el ordenamien-
to territorial, son los prin-
cipales retos en el área de 
la conservación.

“Debemos disminuir 
la presión que se ejerce 
sobre las áreas protegi-
das, los cultivos de piña 
banano y melón crecie-
ron estrepitosamente sin 
dar espacio siquiera para 
aplicar una regulación en 
cuanto a las consecuen-
cias de estas actividades 
productivas”, indica Gó-
mez.

Para Morera es fun-
damental ver el ordena-
miento territorial como 
la elaboración de planes 
reguladores, donde las 
municipalidades tengan 
un papel preponderante 
y donde no se hable de 
zonificación sin tomar en 
cuenta la conectividad. 
“Es llevar a la realidad al-
gunos criterios de conser-
vación”.

Finalmente, los espe-
cialistas indican que uno 
de los puntos más impor-
tantes es el de la educa-
ción ambiental, donde a 
las personas se les ense-
ñe algo más que admi-
rar aves y pajaritos y se 
les eduque para generar 
acciones que se puedan 
poner en práctica relacio-
nadas con la conserva-
ción.

Conservación no 
es solo proteger 

algunas especies de 
la extinción, 

es también crear 
las condiciones 
para mejorar la 
calidad de vida.
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Rafa Cuevas 
tiene la palabra

Con la novela 300, que narra en forma muy hábil la historia de un momento 
trágico en la vida política de Guatemala, Rafael Cuevas Molina, académico de 

la UNA, ganó el Certamen UNA-Palabra 2010.

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

Por su superioridad 
en el nivel literario 
y estético, la obra 

300 del artista y acadé-
mico de la Universidad 
Nacional (UNA), Rafael 
Cuevas Molina, fue decla-
rada por el jurado como 
ganadora de la Edición 
XXXI del Certamen UNA-
Palabra. 

300 narra la historia 
de un momento trági-
co en la vida política de 
Guatemala, a partir del 
descubrimiento de un ar-
chivo secreto de la Policía 
Nacional con los registros 
de cientos de personas 
desaparecidas durante los 
años del conflicto armado 
en esa nación centroame-
ricana.

Encontrado casual-
mente en 2005, este archi-
vo de la Policía Nacional 
—hoy convertida en Poli-
cía Nacional Civil— con-
tiene 16 millones de docu-
mentos desde finales del 
siglo 19 hasta el día en el 
cual la antigua policía fue 
eliminada, en función de 
los acuerdos de paz que 
pusieron fin a 36 años de 
guerra en Guatemala.

“Hay de todo, des-
de partes de policía de 

barrio, hasta los datos de 
seguimiento, asesinato y 
desaparición de oposi-
tores políticos”, destaca 
Rafael Cuevas –de origen 
guatemalteco-, quien titu-
ló su novela 300 en alu-
sión al código que en las 
fichas policiales se utili-
zaba para identificar a las 
personas que terminaban 
asesinadas, luego de un 
arresto o un secuestro.  

Vitral político
La novela consta de 24 

capítulos, cada uno de los 
cuales es un monólogo de 
una persona que de algún 
modo tuvo relación con 
aquel archivo, desde un 
burócrata que trabajaba 
en éste o un policía que 
pasaba partes, hasta un 
familiar que buscaba in-
formación sobre parientes 
desaparecidos o un res-
ponsable de alguno de los 
delitos perpetrados.

“Todos los que hablan 
lo hacen desde su punto 
de vista”, recalca el autor. 
Como ejemplo cita el caso 
de uno de los jefes poli-
cía, quien justifica su ac-
cionar, o los 
de hijos 

que rehúsan aceptar las 
evidencias que tildan a 
su padre de represor y 
asesino. “La novela es un 
mosaico, un vitral; cada 
vidriecito por separado 
no tiene sentido, sino que 
cada uno tiene sentido en 
el conjunto”, subraya Cue-
vas. 

Así lo reconoció el jura-
do de la Edición XXXI del 
Certamen UNA-Palabra, 
integrado por Iris Chaves 
Alfaro, María del Rocío 
Miranda y Rafael Ángel 
Herra, al señalar que el 
autor utiliza con gran ha-
bilidad la técnica narrati-
va consistente en contar a  
partir de la 
diversi-
dad de 

perspectivas, que conver-
gen todas en la misma si-
tuación o núcleo que da 
sentido a la historia”, esta-
blece el veredicto.

Para Alfaro, Miranda 
y Herra, la novela revela 
oficio de narrador, capa-
cidad investigativa, habili-
dad para recrear jergas y 
modos de hablar elevada 
a una gran calidad esté-
tica, utilizando todas las 
voces en su conjunto y en 
lo que cuentan para cons-
truir un relato coherente y 
unificado.

También coincidieron 
en que la temática política 
está muy bien tratada, “sin 
panfletismos, consideran-
do la multiplicidad de 
puntos de vista, los que 
se centran en la mirada, 
en el ver o no ver  o ver 
a medias la realidad, o ver 
para ignorar y no sentirse 
culpable”.

Archivo revelador 
Con gran cantidad de documentos que dan cuenta 

de atrocidades cometidas durante más de tres déca-
das de guerra en Guatemala, el archivo de la antigua 
Policía Nacional es el más grande de su tipo en Amé-
rica Latina. 

Dado su valor para develar qué pasó y quiénes 
fueron los responsables de una cruda dimensión de la 
realidad de Guatemala en los años ochenta, los docu-
mentos de este archivo son investigados mediante el 
programa Rescate del Archivo Histórico de la Policía 
Nacional.

El archivo fue encontrado en 2005, cuando vecinos 
de una zona muy populosa de Guatemala protestaron 
ante el comisionado de derechos humanos porque te-
nían noticias de que había armas y municiones en un 
edificio abandonado.

Durante la inspección del lugar, el comisionado en-
contró habitaciones camufladas que habrían servido 
aparentemente para la tortura y miles de legajos ama-
rrados que constituyen el archivo de la antigua Policía 
Nacional.
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Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr

Un día completo 
para “vivenciar” la 
cultura tica, al aire 

libre, pueden disfrutar las 
familias costarricenses, 
con las actividades tradi-
cionales que el Museo de 
Cultura Popular de la Uni-
versidad Nacional (UNA) 
programó para la celebra-
ción del 17 aniversario de 
su fundación.

Inaugurado en 1994, 
como parte del trabajo de 
investigación y extensión 
de las Escuelas de Histo-
ria y Sociología de la Fa-

cultad de Ciencias Socia-
les, el Museo de Cultura 
Popular, ubicado en Santa 
Lucía del cantón heredia-
no de Barva, consolida 
una amplia trayectoria en 
el rescate de tradiciones 
autóctonas, al poner en 
práctica una nueva rela-
ción del museo con los 
distintos sectores de la so-
ciedad.   

Así lo demuestra una 
vez más, al abrir sus 
puertas el domingo 6 de 
febrero para ofrecer un 
programa de actividades 
auténticamente costarri-
cense, que culmina a las 
4 p.m. con el tradicional 

rezo del Niño.

Disfrute a lo tico
La celebración de ani-

versario inicia a las 10 
de la mañana con visitas 
guiadas a la exposición 
permanente del Museo, 

para pasar al mediodía al 
disfrute de un almuerzo 
con bebidas y comidas 
típicas, así como algodo-
nes de azúcar y churros 
rellenos, amenizado por 
la música y colorido de 
cimarronas y mascaradas. 

Las tradiciones culturales 
“en vivo y a todo color” 
continúan de 1 a 3 de la 
tarde con música de ma-
rimba, la presentación del 
grupo Teatro Heredia y la 
actuación del grupo de 
bailes folclóricos Yorusti.

Personas de todas las 
edades tienen la opción de 
pasar un buen rato  par-
ticipando en juegos “tipo 
turno”, como el tiro al 
blanco, las argollas, los 7 y 
el trompo, y los más jóve-
nes pueden divertirse con 
juegos tradicionales, entre 
ellos zancos, aros, cuer-
das, bolsillo y bolinchas.

El disfrute se mezcla con 
el aprendizaje en este ani-
versario 17 del Museo. Los 
asistentes pueden observar 
la elaboración de pan case-
ro e incluso asar su propio 
pan en horno de barro.

Y como plato princi-
pal, al final de la tarde, el 
Museo de Cultura Popular 
invita al público a celebrar 
una tradición religiosa y 
herencia cultural, como 
es el rezo del Niño, alre-
dedor del portal confec-
cionado desde diciembre 
y bajo la conducción de 
una de esas auténticas re-
zadoras estimadas por el 
pueblo costarricense. 

años al 
rescate 

de la cultura 

17

Mascaradas, teatro y juegos tradicionales se suman al 
tradicional rezo del Niño, el domingo 6 de febrero, para 
celebrar el aniversario del Museo de Cultura Popular.

Programa radiofónico 
Visión Crítica

Oficina de Comunicación

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 (101.5 FM)

Producido por: Oficina de Comunicación UNA
Información: Teléfonos 2237-5929 / 2260-5109

www.una.ac.cr/campus
campus@una.ac.cr
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Programa de televisión 
Oficina de comunicación

Fecha: todos los lunes
Hora:  10 p.m.

Televisora: Canal 13 - Sinart
Repeticiones: 

Canal 15, lunes 10 p.m. y martes 2 p.m.
Canal 14, martes 7 p.m.

Información: Teléfonos 2277-3069 / 2237-5929
www.una.ac.cr/multimedia

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

La interpretación fue 
realizada tan magis-
tralmente por la jo-

ven artista que el teatro 
entero, de pie, ovacionó 
calurosa y extensamente 
a compositor y pianista.

Cynthia Soto, la joven 
pianista costarricense de 
tan solo 9 años de edad, 
estudiante de música de 
la Universidad Nacional 
(UNA), y el compositor 
nacional y académico de 
esta misma universidad 

M a -
rio Alfagüell fue-

ron la nota alta y melo-
diosa del concierto, que 
se celebró en la ciudad de 
Loja, Ecuador en el marco  
del Foro Latinoamerica-
no de Educación Musical 
(FLADEM), una actividad 
que reúne a educadores 
y compositores musicales 
del continente.

Deleite musicial
Como parte del en-

cuentro del FLADEM, 
se celebró en el Teatro 
Universitario Bolívar un 
concierto con solistas cos-
tarricenses y obras cen-
troamericanas, a cargo de 
la reconocida Orquesta 

Sinfónica 
de Loja, dirigida 

por su titular el maestro 
Andrei Vasileusky.

El programa incluyó 
el estreno mundial del 
VII Concierto para piano 
y orquesta Opus 207, de 
Mario Alfagüell, mientras 
que Cynthia Soto fue la 
solista a cargo de la in-
terpretación de la obra, 
compuesta especialmente 
para ella por el maestro 
Alfagüell.

 
La reacción del públi-

co asistente fue de admi-
ración, deleite y asombro 
ante una partitura con un 
enfático  estilo contempo-
ráneo.

En el 
concierto la tam-

bién guitarrista costarri-
cense Nuria Zúñiga, in-
terpretó el Concierto de 
Luis Abraham Delgadillo, 
compositor nicaragüense 
(1887-1961).  Esta partitura 
inédita fue redescubierta 
por la intérprete en una 
investigación doctoral so-
bre la música centroame-
ricana

Para terminar, el di-
rector bielorruso Andrei 
Vasileusky presentó una 
interpretación apasionada 
de la Sinfonía de Carlos 
Enrique Vargas (1919-
1998), compuesta en 1945, 
cuando el compositor 
contaba con solo 26 años 
de edad. La profundidad 
de la obra y la versatili-
dad de sus referentes es-
tilísticos fueron captadas 
por el director de manera 
sobresaliente. Los comen-
tarios elogiosos de los 
educadores musicales la-
tinoamericanos confirma-
ron la acertada selección 
del repertorio, así como 
el magnífico desempeño 
de la Orquesta Sinfóni-
ca de Loja, bajo la batu-
ta de su director titular y 
las solistas costarricenses. 

Excepcionales
La reconocida educa-

dora y compositora mu-
sical de nacionalidad ar-
gentina, Violeta Hemsy de 
Gainza, presidenta hono-
raria del FLADEM, expre-
só que tanto Cynthia Soto 
como Mario  Alfagüell son 
realmente excepcionales. 
“Cynthia se sumergió li-
teralmente en la música 
del compositor y “jugó” 
con las sonoridades del 
piano y de la orquesta, 

interpretando  
la compleja su-

cesión de arpegios y 
otros virtuosos artilugios 

instrumentales como si se 
tratara de un lenguaje pro-
fundamente afín a su natu-
raleza musical y humana. 
Mario es un apasionado 
por igual por la educa-
ción como por la creación 
musical. Durante sus in-
tervenciones pedagógicas, 
los aspectos lúdicos y la 
creatividad se constitu-
yen en centro mismo de 
la comunicación sonora, 
así como cuando compo-
ne a menudo el oyente 
tiene la impresión 
de que su trabajo 
creativo hubiera 
estado dedica-
do  de antema-
no a un determi-
nado intérprete.

 
Al comparar 

creación musical y 
educación, la con-
notada educado-
ra Violeta Hemsy 
comentó que, 
por lo general, 
las diferentes es-
p e c i a l i d ad e s 
musica les 
básicas 
— p a r a 
algunos, 

“tradicionales”— (in-
terpretación, dirección, 

composición, musicología 
y educación) suelen ser 
tratadas unilateralmente y 
de manera específica. 

Sin embargo, dijo,  
quienes han elegido dedi-
carse a la pedagogía mu-
sical deben tener presente 
que,  desde el momento 
en que se inicia a un niño 
en la música, se despliega 
ante éste un amplio cam-
po de posibilidades que 
incluye a las citadas es-
pecialidades y a muchas 
otras (relacionadas con 
las nuevas tecnologías y 
las artes aplicadas) que ya 
se encuentran sólidamen-
te instaladas en la socie-
dad actual. Expresó que 
es muy probable que para 
el compositor costarricen-

se Mario Alfagüel, 
probablemente no 
existan esas disyun-
tivas ni exclusivi-
dades en el cam-

po musical. 

   Apasionada 

sinfonía

Cynthia Soto, 
pianista de la 
UNA y el com-
positor Mario 

Alfagüell.
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La cultura y la reli-
gión siguen siendo 
un obstáculo para 

que los ticos tengan una 
educación sexual adecua-
da. Ambos factores son 
los causantes de la pena 
que nos da para abordar 
el tema de los actos y he-
chos coitales, así como de 
otras prácticas sexuales 
como la masturbación y 
el sadomasoquismo, que 
son un tabú en Costa Rica.

La afirmación la 
realizó la feminista y 

psicóloga social mexicana 
Gloria Careaga Pérez de 
la Universidad Autóno-
ma Nacional de México 
(UNAM), quien impartió 
un curso sobre sexualidad 
en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad 
Nacional (UNA), del 15 al 
17 de noviembre de 2010.

Para Careaga, en al-
gunas ocasiones, la edu-
cación sexual se trabaja 
de una manera incorrec-
ta. “En todo el mundo, 
se educa para no tener 
relaciones sexuales; en lu-
gar, deberíamos enseñar 
cómo tenerlas, cómo cui-
darse y cómo disfrutarlas”, 

manifestó.

Cuestionó la forma 
como tradicionalmente 
se ven algunas prácticas 
sexuales (por ejemplo la 
masturbación y el maso-
quismo) a las que catalo-
gó como “diferentes ex-
presiones, que sirven para 
una buena comunicación 
sexual”. De igual forma, 
objetó el papel de la igle-
sia, que no permite dis-
cutir sobre la sexualidad 
ni sobre los temas de la 
comunidad Gay, Lésbico, 
Bisexual, Travesti, Tran-
sexual (GLBT). 

Entre sus principales 

enseñanzas, dejó claro 
que lo transexual per-
tenece a la discusión de 
género y que el rechazo 
por espacios feministas es 
uno de los mayores obs-
táculos. Además, afirmó 
que el movimiento GL-
BTT es muy sexista. “Si 
las lesbianas no aceptan 
a un travesti, por decir un 
ejemplo, ¿como sí quieren 
que la sociedad las acepte 
a ellas?”, cuestionó.

Careaga expuso en 
Costa Rica los principales 
ejes temáticos discutidos 
en la sexualidad: dimen-
siones, categorías y luchas 
por el reconocimiento de 

la identidad de géneros, 
además de las políticas y 
los desafíos principales de 
la misma. A la actividad 
asistieron unas 30 per-
sonas, mayoritariamente 
mujeres y miembros de la 
comunidad GLBTT. 

Gloria Careaga Pérez 
ejerce como profesora en 
la Facultad de Psicología 
de la UNAM desde 1979 y 

es co-coordinadora de El 
Closet de Sor Juana (gru-
po lésbico en México). En 
los últimos años ha centra-
do su trabajo en temáticas 
de género e introdujo un 
área de estudios de la Di-
versidad Sexual en dicha 
universidad, en 1998. Ade-
más, cuenta con una espe-
cialización en población y 
desarrollo en el marco de 
los derechos humanos. 

Quisiera encontrarte en 
la tristeza de la tarde,/
posar mi mano 
en tu existencia,/
así encontrar e
n mi cuerpo/
la solución 
a tu sentimiento./
Derramar mi sangre 
en ti/
al ensanchar la tuya c
on la mía,/
en lo eterno.

Quien así recita es 
Edwin Cano Cob, pro-
fesor universitario de 
la Sede Regio-
nal Brunca de la 
UNA en el área 
de las ciencias, un 
académico de toda 
la vida que también 
ha incursionado en 
el campo de los de-
rechos humanos, la 
paz y ahora la poesía.

Según refiera Luis 
Enrique Arce, en la 

presentación de esta 
obra titulada Poesía Mía. 
“Su carrera de poeta ha 
transcurrido como él 
mismo lo dice… ‘he sido 
poeta de no decir por 
escrito’. Ahora que lo 
tenemos con sus textos, 
podemos conocerlo me-
jor, romper su escondite, 
entrarle ya que se ha de-
velado”. Su poesía, agre-
ga Arce, es “un canto 
que espera ser leído por 
lo que dice y sufre en su 
verso autobiográfico”.

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

“Esta obra es nuestro 
sueño hecho reali-
dad”, expresó Flor 

del Carmen Rodríguez, 
en representación de los 
17 adultos mayores auto-
res del poemario “Huellas 
de la memoria: Cosecha 
Literaria del PAIPAM”, du-
rante la presentación de 
esta publicación, realiza-
da el 29 de noviembre, en 
la Sala de Exdecanos del 
Centro de Estudios Gene-
rales (CEG).

Vejez y tierra son los 
principales temas en que 
se inspiraron estos es-
critores, quienes reflejan 
a través de sus poemas 
la sabiduría, experiencia 
y creatividad que han 
adquirido a lo largo de 
sus vidas. “Dos temas, 
muchas posibilidades”, 
afirmó la académica Iris 
Chaves, quien presentó el 
poemario, para reflejar la 

diversidad de perspecti-
vas que los autores le im-
primen a estos tópicos.

Esta inspiración creati-
va también recibió el im-
pulso de María Sancho, 
coordinadora del taller 
literario del Programa de 
Atención Integral al Adul-
to Mayor (PAIPAM) del 
CEG, quien “semana tras 
semana motiva, alienta e 
ilusiona a sus estudian-
tes, guiándoles hacia el 
mundo interior de sus 
propias creaciones”, tal 

como señaló Elizabeth 
Ramírez, exdirectora de 
Extensión de la UNA.

Publicado con el apo-
yo de la Dirección de 
Extensión, esta antología 
reúne poemas que, en to-
dos los casos, llevan a la 
reflexión y al cuestiona-
miento sobre el sentido 
de la vida; “el taller lite-
rario los ha unido en un 
solo mensaje muy huma-
no, que deberíamos com-
partir con los más jóve-
nes”, subrayó Chaves.

Los autores de “Hue-
llas de la memoria” son 
Vilma Alfaro, Rosamaría 
Cortés, María del Carmen 
Cubillo, Marielos Flores, 
Julio Fraile, Franklin Ga-
varrete, Álvaro Jiménez, 
Vilma María Acosta, Fran-
cisco Javier Pérez, María 
Lourdes Picado, Javier Po-
rras, María Cecilia Prado, 
Flor del Carmen Rodrí-
guez, Elsa Sáenz Ferreto, 
Eduardo Villalobos, Car-
los Luis Villalta y Gisela 
von Reehaagen.

Especialista mexicana

“Se educa para no tener 
relaciones sexuales”

La poesía
del profesor

Huellas de 
la memoria

El fruto de su esfuerzo y creatividad cosecharon 
diecisiete adultos mayores del Taller Literario del 
PAIPAM del Centro de Estudios Generales, entre 
ellos Eduardo Villalobos Yannarella, al recibir el 
poemario de su autoría “Huellas de la memoria”.
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Eran los albores de 
los años 70 y entre 
los pasillos de la Es-

cuela de Ciencias Geográ-
ficas de aquella prematu-
ra Universidad Nacional 
(UNA), ya se hablaba de 
la creación de una escuela 
latinoamericana de vulca-
nología. El tiempo sigue 
su marcha y es a media-
dos de la década cuando 
un grupo de destacados 
académicos invita al joven 
Eduardo Malavassi Rojas a 
que impulse en la UNA el 
proyecto de investigación 
vulcanológica. A partir de 
ahí, inicia en la vida de 
Malavassi, una carrera de 
éxitos y se sientan las ba-
ses de lo que hoy es el Ob-
servatorio Vulcanológico 

y Sismológico de Costa 
Rica (OVSICORI).

Al principio no estaba 
muy convencido, ya que 
laboraba en la Dirección 
de Geología y Minas. El 
hecho de trasladarse a la 
UNA significó en su sa-
lario una considerable 
reducción; no obstante, 
ganó una beca para es-
tudiar vulcanología en la 
Universidad de Hawái.

Ya de regreso en Cos-
ta Rica contó con el apoyo 
del Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas (CONO-
CIT). En contrapartida la 
UNA contrató al inves-
tigador Jorge Barquero, 
quien acostumbraba vi-
sitar los volcanes. Luego 
se unieron al equipo los 

investigadores Erick Fer-
nández, Rodolfo Van der 
Laat y más adelante, el in-
geniero Rodrigo Sáenz.

Hoy a sus casi 60 años, 
recuerda que luego de va-
rias conversaciones con el 
Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Universi-
dad de California se insta-
ló la primera red sísmica 
con el fin de monitorear 
los volcanes. “Ya para los 
80 adquirimos una red de 
doble propósito y empe-
zamos a crecer. Posterior-
mente, en un plan piloto 
de la vicerrectoría de In-
vestigación se agruparon 
los tres proyectos que 
manejábamos y así nació 
el Programa de Investiga-
ciones Vulcanológicas y 
Sismológicas (PIVS)”, des-
tacó Malavassi.

Así continuaron por 
mucho tiempo hasta que 
luego plantearon a la uni-
versidad la creación de un 
instituto y nace el OVSI-
CORI. “En aquellos años 
contar con un presupues-
to era muy difícil, antes de 
su creación como obser-
vatorio vendíamos café, 
camisetas y postales en 
los volcanes para poder 
financiar los proyectos”.

Pero el tiempo pasó 
y su dedicación al OVSI-
CORI, le demandaba ex-
tenuantes horas de trabajo 
que al final repercutieron 
en la salud que obligaron 
a Malavassi a bajar el rit-
mo habitual y en poco 
tiempo tomar la decisión 
de emprender la retirada 
en el 2005, eso sí, con las 
botas bien puestas.

Aparte de ser un 

vulcanólogo de formación, 
realizó los análisis geoquí-
micos para producir la 
base de datos más comple-
ta sobre rocas volcánicas 
en Costa Rica. Asimismo, 
invirtió sus 32 años de vida 
profesional a la consolida-
ción del Sistema de Vigi-
lancia Volcánica y la Red 
Sismográfica de cobertura 
nacional, así como el Labo-
ratorio de Geoquímica del 
OVSICORI-UNA.

Laura Ortiz C/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

El gusto por apren-
der será siempre 
una virtud. Por eso, 

la Universidad Nacional 
(UNA) propuso los cursos 
participativos, con el ob-
jetivo de acercar a la so-
ciedad costarricense a las 
aulas universitarias.

Más de 2.500 perso-
nas, entre niños, jóvenes 
y adulto mayores, acu-
dieron a este llamado y 
se hicieron presentes en 
el campus Omar Den-
go, la sede Brunca y la 
sede Interuniversitaria de 
Alajuela, con el objetivo 
de aprender sobre activi-
dades tan diversas como 
humor gráfico, acondicio-
namiento físico, bordado, 
computación, manteni-
miento de vehículos o 
motocicletas, técnicas de 
estudio, teatro y fotogra-
fía, entre otros.

Durante las semanas 
del 19 al 27 de enero, 

más de 150 instructores 
voluntarios impartieron 
lecciones. De acuerdo 
con Carmen Monge, de 
la Dirección de Investiga-
ción, alrededor del 15 por 
ciento de los estudiantes  
fueron becados, princi-
palmente niños y jóve-
nes del Proyecto Acción 
Joven (CEG UNA, UCR, 
UNED con financiamien-
to CONARE) de Guararí 
de  Heredia, Alajuela, San 
Isidro de Pérez Zeledón 
y a adultos mayores del 
Programa Adulto Mayor 
de CEG -UNA y perso-
nas de Heredia o con al-
gún grado de asociación 

con la institución que 
no poseían recursos 
para pagar la oferta. 
“Estos curso representan 
una acción de fortaleci-
miento del vínculo Uni-
versidad-Sociedad, son 
un medio solidario de de-
mocratización del conoci-
miento, y a la vez un me-
canismo para humanizar 
y socializar la esencia del 
académico y el estudian-
te de nuestra institución. 
Para muchos estudiantes 
es el primer paso con la 
docencia, sin duda un tra-
bajo social que los sensi-
biliza con la realidad na-
cional”, comentó Monge.

El Tribunal Electo-
ral Universitario 
(TEUNA) comu-

nicó, mediante circular 
TEU-C-01-2011, el cro-
nograma electoral del 
I ciclo de 2011. En el 
período febrero a mayo 
se elegirán: las deca-
naturas y vicedecana-
turas de las facultades 
de Filosofía y Letras y 
de Ciencias Sociales; las 
direcciones y subdirec-
ciones de las escuelas 
de Bibliotecología, Do-
cumentación e Infor-
mación y de Literatura 
y Ciencias del Lenguaje; 
la dirección de Instituto 
de Estudios Latinoame-
ricanos y las subdirec-
ciones de las escuelas 
de Topografía, Castro y 
Geodesia y de Historia.

El siguiente es el 
detalle del cronograma 
electoral:

Eduardo Malavassi Rojas

Un legado de 
experiencia y conocimiento

Vacaciones para aprender TEUNA comunica 
elecciones del I ciclo

La UNA reconoció la trayectoria y dedicación de Eduardo Malavassi, denominando 
el laboratorio de Geoquímica del OVSICORI con su nombre.

Elección  Fecha apertura Fecha límite Día de elección
  de inscripción

Subdirección  14 de febrero 22 de febrero 25 de marzo 

Escuela Topografía, 

Catastro  y Geodesia 

Subdirección  21 de febrero 01 de marzo 01 de abril

Escuela Historia 

Decanatura y 28 de febrero 08 de marzo 08 de abril

Vicedecanatura 

Facultad de Filosofía y Letras

Dirección  28 de febrero 08 de marzo 08 de abril

Instituto Estudios 

Latinoamericanos

Dirección y Subdirección 28 de febrero 09 de marzo 08 de abril

Escuela Bibliotecología

\Dirección y Subdirección 28 de febrero 09 de marzo 08 de abril

Escuela Literatura y Ciencias 

del Lenguaje 

Decanatura y Vicedecanatura 20 de marzo 28 de marzo 06 de mayo

Facultad Ciencias Sociales

  

 

 

El TEUNA recuerda la obligación que tienen los trabajadores universita-
rios con al menos tres meses de nombramiento en propiedad al día de la 

elección, así como los funcionarios interinos que ocupan un cargo indicado 
en los artículos 8, 77 o 105 del Estatuto Orgánico, de presentarse a emitir 

su voto el día de la elección (artículo 175 Reglamento del Tribunal Electoral 
Universitario).  

Según el procedimiento establecido por el TEUNA, los electores inscritos 
en el padrón oficial recibirán una notificación, previo al proceso electoral, 

mediante la cual se les indicará el día, la fecha, la sede y las horas durante 
las cuales podrán emitir  su voto.  

Foto Carmen Monge
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Costa Rica cuenta 
con extensas áreas 
dedicadas al mo-

nocultivo de piña, banano 
y melón. Cerca de 22.300  
toneladas de plaguicidas 
son utilizadas para incre-
mentar la producción y 
así competir en el merca-
do mundial. Esto convier-
te al país en el mayor con-
sumidor de este producto  
a nivel centroamericano.

Del 29 de noviembre 
al 4 de diciembre de 2010, 
se realizó en el Audito-
rio Clodomiro Picado de 
la Universidad Nacional 
(UNA), el VIII  Congreso 
Ibérico y V Iberoameri-
cano de Contaminación 
y Toxicología Ambiental 
(CICTA -2010), organiza-
do por la UNA, la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), 
el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ITCR) y la 

Universidad Estatal a Dis-
tancia (UNED), en donde 
participaron expertos de 
Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, 
Francia, Holanda, Pana-
má, México, Portugal y 
Perú.

El Vicepresidente de 
la República, Alfio Piva, 
aseguró durante la inau-
guración que, “el mundo 

se nos ha hecho chiquito, 
siempre queremos más, 
queremos más comodi-
dades, más plantaciones y 
eso indudablemente  con-
sume más químicos”.

Por su parte, Luisa 
Castillo, coordinadora del 
CICTA-2010, aseguró que 
“la sociedad genera 300 
millones de toneladas de 
compuestos sintéticos que 

contaminan el suelo, aire 
y agua. Cerca de un tercio 
del agua dulce es utiliza-
da para la agricultura, la 
industria y el uso domés-
tico, que finalmente ter-
mina en lagos, ríos y ma-
res con productos como 
preservativos, antibióticos 
y sustancias medicinales, 
sin tomar en cuenta el 
daño ambiental”.

Para Castillo la toxi-
cología permite identifi-
car estas sustancias y sus 
riesgos. Esto permite de-
sarrollar producción más 
verde. “Podemos cambiar 
nuestra cultura de uso de 
agroquímicos por produc-
ción más inocua para el 
ambiente, pero debe ser 
un trabajo conjunto entre 
investigadores, gobierno 
y sociedad civil; además 
debe trascender nuestras 
fronteras”.

Efectos desconocidos
El conocimiento de los 

efectos 
tóxicos de plaguicidas en 
ambientes tropicales es 
muy escaso y son pocos 
los estudios que se han 
realizado para evaluar e 
impactos de las sustancias 
tóxicas sobre ríos y lagos, 
así como la vida silvestre  
cercana a las plantaciones 
en el trópico.

“En nuestro país se-
guimos utilizando sustan-
cias prohibidas o de uso 

restringido en 
países desarrolla-

dos, lo que produce 
intoxicaciones en los 

trabajadores y  las comu-
nidades que habitan cerca 
de los cultivos, sin dejar 
de lado la contaminación 
de las aguas subterráneas 
y superficiales, mortalidad 
de organismos e impactos 
en la vida silvestre. Esta es 
la factura que no está  pa-
sando  en el uso de estas 
sustancias en forma in-
discriminada”, comentó 
Carlos Morera, vicerrec-

tor de Investigación.

En este congreso se 
abordaron temas  estraté-
gicos como biomarcado-
res, monitoreo biológico, 
contaminantes emergen-
tes, disruptores endocri-
nos, toxicología ambien-
tal, evaluación del riesgo, 
química ambiental y na-
notecnología como riesgo 
ambiental entre otros.

Estudian efectos de sustancias 
químicas en el trópico

Costa Rica fue el pimer país donde se realizó este 
Congreso fuera de Europa. 

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

Educadoras de pri-
maria y preescolar, 
psicólogas, trabaja-

doras sociales, nutricio-
nistas, enfermeras, espe-
cialistas en problemas de 
aprendizaje, psicopedago-
gas, entre otras profesio-
nales, participaron a fina-
les del mes de enero en 
el Seminario Fortalecien-
do el desarrollo cognitivo 
y lingüístico preescolar 
y primaria, realizado en 
la Universidad Nacional 
(UNA).

La actividad, que rea-
liza anualmente el Insti-
tuto de Estudios Interdis-
ciplinarios de la Niñez y 
la Adolescencia (INEI-
NA) de la UNA, forma 
parte de los programas 
que impulsa esta entidad 
para generar y socializar 

conocimientos interdis-
ciplinarios, con el fin de 
potenciar el desarrollo y 
los derechos de la niñez, 
la adolescencia y la fami-
lia.

El intercambio de co-
nocimientos entre los más 
de 150 profesionales se  
enriqueció con los aportes 
de los maestros mexica-
nos, Ismael García, Elena 
Navarro y Silvia Romero, 
de la Universidad de San 
Luis Potosí, de México, 
quienes disertaron sobre 
temas relacionados con 
el desarrollo cognitivo-
social y afectivo, el papel 
de la educación en la pro-
moción del desarrollo in-
fantil integral, y la formu-
lación de estrategias para 
el fortalecimiento de los 
procesos educativos, así 
como posibles líneas de 
investigación.

Ana Teresa León, 

investigadora del INEINA 
y una de las organizado-
ras del evento, explicó que 
los estudios más recientes 
han demostrado que los 
primeros años de la vida 
son cruciales en muchos 
aspectos de la vida de las 
personas, de ahí la perti-
nencia para abordar esta 
temática. “Sin duda es la 
etapa más vulnerable del 
crecimiento, porque es 
precisamente en esta fase 

donde se forman las ca-
pacidades y condiciones 
esenciales para la vida, la 
mayor parte del cerebro 
y sus conexiones”. Es por 
ello que urge impulsar 
procesos de capacitación 
y formación en los profe-
sionales que atienden esta 
población.

Preparándose
Catalina Peña Castro, 

educadora en el Centro 

Educativo Aprender y Cre-
cer, de Guadalupe de Goi-
coechea, comentó que la 
importancia de este tipo 
de actividad es la de reto-
mar conceptos y de inter-
cambiar conocimientos 
adquiridos en la práctica 
diaria. “El docente debe 
recodar que también él es 
un sujeto en aprendizaje; 
ese es un asunto que ge-
neralmente se nos olvida 
a los educadores”, indicó.

En la misma forma se 
expresó Angélica Rojas 
Aymerich, educadora del 
Centro Infantil de la Uni-
versidad Nacional (CIU-
NA), para quien los educa-
dores deben estar atentos 
a repasar e intercambiar 
todos aquellos conoci-
mientos que les permi-
tan tener mejores bases 
en cuanto a los proceso 
lingüísticos, socioneuro-
lógicos y afectivos de los 
niños, de tal manera que 

puedan tener una visión 
mucho más amplia para 
su atención oportuna, 
respetando y abordando 
siempre sus necesidades y 
capacidades.

Gabriela Castro Páez, 
directora regional de los 
CEN-CINAI, Región Cen-
tral Norte, del Ministerio 
de Salud, comentó que 
este tipo de actividad im-
pacta positivamente en 
los funcionarios de la en-
tidad a la cual representa, 
ya que están directamen-
te involucrados en pro-
gramas relacionados con 
la promoción del óptimo 
crecimiento y desarrollo 
de los niños menores de 
13 años. “El tema de la 
atención integral no solo 
nos actualiza, sino que 
permite ese intercambio 
de experiencias recien-
tes en otros países donde 
han logrado impulsar ser-
vicios exitosos”. 

El aprendizaje comienza al nacer
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Los indicadores del 
XVI Informe del Es-
tado de la Nación 

demuestran que Costa 
Rica presenta una huella 
ecológica que supera su 
capacidad. Esto quiere 
decir que la demanda de 
los recursos naturales que 
necesita la población para 
su sobrevivencia y desa-
rrollo es superior a la dis-
ponibilidad y capacidad 
de regeneración natural 
del ambiente.

La nueva Ley de Ges-
tión Integral de Residuos 
(Número 8839), que entró 
a regir en julio de 2010, 
procura mejorar la edu-
cación, cultura e infor-
mación ambiental de los 
costarricenses, de manera 
que sea a través de la con-
ciencia como se logre un 
mejor equilibrio entre los 
recursos que disponemos 
y el uso que les demos.

“Esta ley viene a or-
ganizar el país en cuanto 
a la disposición de resi-
duos. Es un marco desde 
las perspectivas de educa-
ción, legal y administrati-
va para que seamos res-
ponsables del manejo de 
los residuos sólidos y pe-
ligrosos desde el seno de 
nuestras familias, pero es 
solo un primer paso para 
disminuir el impacto de la 
huella ecológica”, comen-
tó Noelia Garita, coor-
dinadora del Programa 
UNA Campus Sostenible.

El manejo inadecuado 
de los residuos es uno de 
los principales problemas 
que enfrenta el país. En 
las zonas urbanas, por 
ejemplo, cada persona 
genera más de un 
kilogramo de residuos por 
día, pues el problema se 
agrava con la disposición 
final de los residuos en 
vertederos a cielo abierto, 
pues solo existen cuatro 

r e l l e n o s 
sanitarios en 
el país.

De acuerdo 
con el XVI Infor-
me del Estado de la 
Nación, la única res-
puesta a gran escala que 
se está dando consiste 
en enterrar los residuos 
en rellenos sanitarios, 
desaprovechando su po-
tencial para producir 
abonos orgánicos y re-
cuperar para el recicla-
je plástico, vidrio, papel 
y metales. Costa Rica ha 
hecho esfuerzos a través 
del Plan Nacional de Ges-
tión de Residuos Sólidos 
(PRESOL), que contiene 
diagnósticos y sugeren-
cias para los cantones de 
Alajuelita, Escazú, Santo 
Domingo, San Rafael, Co-
rredores, Alajuela y De-
samparados, y se aprobó 
la Ley de Gestión Integral 
de Residuos que incluye, 
entre otros aspectos, re-
ciclaje, campañas de re-
cuperación de materiales, 
sustitución de bolsas plás-
ticas por bolsas de tela en 
supermercados y el fo-
mento del uso de envases 
retornables.

 
Modelos ambientales

La UNA cuenta, des-
de 2003, con una polí-
tica ambiental y, desde 

2007, con un programa 
de gestión ambiental de-
nominado UNA Campus 
Sostenible. Dentro de sus 
principales tareas está la 
recolección de residuos 
sólidos aprovechables, 
para lo cual dispone de 
un centro de acopio mo-
delo. A julio de 2010 se 
había vendido 44,5 tone-
ladas de residuos apro-
vechables entre papel, 
cartón, envases y equipo 
electrónico, entre otros.

Otras universidades 
como la de Costa Rica 
(UCR), la EARTH y el Ins-
tituto Tecnológico de Cos-
ta Rica, trabajan en accio-
nes ambientales para sus 
respectivos campos.

Por otra parte, las mu-
nicipalidades de Escazú y 
Cartago han realizado una 
destacada labor. La prime-
ra inició, desde enero de 
2002, la ejecución de un 
proyecto de recolección, 
que en la actualidad abar-
ca 10 rutas del cantón, y 
en donde los encargados 
de clasificar materiales 

son los propios habitantes 
de la comunidad. Mien-
tras, el centro de acopio 
de la Municipalidad de 
Cartago inició funciones 
en el 2009, aunque desde 
el 2006 trabaja en la edu-
cación ambiental en las 
comunidades  y centros 
educativos.

Según Manrique Ar-
guedas, coordinador  del 
programa Uso racional 
de recursos de la EARTH, 
en Costa Rica, el número 
de empresas relacionadas 
con la actividad de recu-
peración, transporte y re-
ciclaje viene en aumento. 
De hecho, hoy son mu-
chas las personas y aso-
ciaciones que recolectan 
materiales reciclables en 
mini centros de acopio.

Ni la Ley crea goma 
moral con el ambiente

Se espera  que la apli-
cación de la nueva ley 
sobre Gestión Integral de 
Residuos ponga en aprie-
tos a algunas instituciones 

que no reali-
zan ni el míni-

mo esfuerzo por 
contribuir con la 

naturaleza.

Según datos del 
Ministerio de Salud, 

ente rector con la potes-
tad de verificar y evaluar 
la aplicación de la ley y 
sus reglamentos, menos 
de la tercera parte de las 
municipalidades cantona-
les cumplen con esta le-
gislación y solo 19 de las 
81 existentes implemen-
tan planes pertinentes y 
cinco más elaboran sus 
respectivos programas. 
Sin embargo, se ha re-
conocido que se trata de 
muchos requisitos y algu-
nas municipalidades no 
disponen de los recursos 
humanos y económicos 
para cumplirlos, por lo 
que se ha otorgado una 
prórroga hasta el 2014 
para desarrollar sus pla-
nes; de lo contrario, se ex-
ponen a multas que van 
desde uno a 200 salarios 
base o pena de cárcel de 
2 a 15 años, según el tipo 
de infracción.

Para Arguedas la solu-
ción a este problema pue-
de ser obvia, pero defi-
nitivamente se encuentra 
en cada persona: es indis-
pensable crear conciencia 

sobre la importancia de 
implementar ciclos cerra-
dos, es decir, clasificar, re-
ducir y aprovechar los re-
siduos en un mismo lugar.

La ley de Gestión Inte-
gral de Residuos establece 
en su Artículo 3 que es de 
observancia obligatoria 
para todas las personas 
tanto físicas como jurídi-
cas, públicas o privadas, 
la atención a esta ley, pero 
es importante también 
que los representantes 
cantonales motiven, orga-
nicen y creen conciencia 
en sus comunidades.

Ley de Gestión Integral de Residuos

Por la conciencia respiramos
Menos de la tercera parte de las municipalidades cumple con requisitos de nueva legislación.

Gestión 
UNA

El programa UNA 
Campus Sostenible 
promueve y facilitar 
proyectos y acciones de 
uso y manejo integrado 
de los residuos, estos 
son algunos de los 
resultados:

• Capacitaciones a 
800 niños y niñas de la 
Escuela Cleto González 
Víquez, 1.252 estudian-
tes universitarios, 267 
funcionarios del campus 
Omar Dengo y la sede 
Interuniversitaria de 
Alajuela y 132 adminis-
trativos.

• El Centro de Aco-
pio gestionó 78 tonela-
das anuales de residuos 
aprovechables.

• La regencia quími-
ca del programa logró, 
entre 2009 y 2010, darle 
tratamiento por medio 
de la contratación exter-
na de empresas a 1.272 
kilogramos de residuos 
químicos peligrosos.

• Se gestionan 5.000 
kilogramos mensuales 
en residuos hospitala-
rios provenientes de la 
Escuela de Medicina 
Veterinaria.

• Se gestionaron y 
vendieron 8,5 toneladas 
de desechos electróni-
cos en el 2010.
Fuente: Programa UNA 
Campus Sostenible.
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En el marco del semi-
nario de administra-
ción “Oportunida-

des para la sostenibilidad 
empresarial”, realizado en 
el campus Nicoya de la 
Sede Chorotega de la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
viarios estudiantes dieron 
a conocer sus propuestas 
de proyectos microem-
presariales, basados en la 
utilización de productores 
naturales, reciclables, así 
como de servicios a los 
adultos mayores.

El objetivo del semi-
nario consistió en crear 
un espacio de aprendi-
zaje para el intercambio 
de ideas, metodologías y 
procesos que aclaren en-
foques y estrategias, que 
puedan dar la pauta para 
ser utilizadas por los to-
madores de decisiones en 
el campo de la adminis-
tración.

A la vez, contribuir a 
convertirse en un agente 
de cambio, un profesional 
competitivo para sobrevi-
vir y tener éxito estratégi-
camente en el desempeño 

de su carrera profesional, 
a través del conocimiento 
y comprensión de la ad-
ministración contemporá-
nea, así como la aplica-
ción de las tecnologías de 
la información.

Proyectos

CACAGUA. “El sabor 
de la pampa”. Es una mi-
croempresa procesadora 
de cacao dedicada a la 
transformación de las se-
millas del fruto del cacao, 
en variados productos 
como chocolates y choco-
late en polvo. La finalidad 

de la empresa consiste en 
satisfacer las necesidades 
de la región guanacaste-
ca, promoviendo diferen-
tes productos elaborados 
de la materia prima de la 
semilla del cacao de exce-
lente calidad y alto valor 
nutricional.

CONSENTIDOS DE 
ORO “Servicio a domicilio 
para adultos mayores”. El 
compromiso de consen-
tidos de oro es satisfacer 
las necesidades de nues-
tros clientes, brindándo-
les comodidad, un servi-
cio de cuidado y belleza. 
Consentidos de oro se 
encarga de llegar hasta 
su hogar para brindarle el 
mejor servicio a domici-
lio para adultos mayores, 
de cuidado y belleza per-
sonal. Ofrecen cortes de 
cabello para damas y ca-
balleros, tintes pedicura, 
peinado, maquillaje, corte 
de barba y bigote, entre 
otros.

Estudiantes de la Sede Chorotega de la UNA diseñaron alternativas para el desarrollo microempresarial; 
a la vez, reforzaron sus conocimientos en el seminario de administración impartido en el campus Nicoya.

Impulsan ideas
microempresariales

Nuevo campus Liberia
Las nuevas instalaciones del campus Liberia 

de la Sede Chorotega de la Universidad Nacional 
(UNA) se inaugurarán el próximo viernes, 18 de 
marzo, con la participación de estudiantes, perso-
nal docente y administrativo, autoridades univer-
sitarias y de la provincia de Guanacaste. El nuevo 
edificio brindará las condiciones óptimas para el 
desarrollo académico a estudiantes provenientes 
de Liberia, Bagaces, Tilarán, La Cruz, Cañas, Las 
Juntas de Abangares y Carrillo, de Guanacaste, 
y de Upala, de la provincia de Alajuela, población 
atendida por la Sede Chorotega de la UNA cam-
pus Liberia.

Capacidades empresariales
en La Cruz

Estudiantes y académicos del campus Nicoya de la UNA buscan mejorar 
la calidad de vida a más de 40 productores de la comunidad de Santa Cecilia 
de La Cruz, en Guanacaste, mediante el proyecto Desarrollo de capacidades 
empresariales para el fomento de microempresas rurales, con el fin de generar 
capacidades empresariales en las áreas de administración, granjas avícolas 
y turismo, por medio de la implementación de planes de negocios. Los estu-
diantes Mauren Balodano y indicaron que una vez conocidas las ideas de los 
futuros empresarios se trabajó con ellos en la elaboración de los planes. La 
coordinación del proyecto estuvo a cargo de los académicos Henry Toruño y 
Juan Carlos Ramírez.

Foto Edgar Vega Briceño
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RESULTANDO:
La Universidad Nacional y el 

SITUN en fecha 9 de marzo de 
1992 suscribieron la IV Conven-
ción Colectiva de Trabajo la cual 
fue debidamente aprobada por 
el Consejo Universitario en se-
sión del 7 de noviembre de 1991, 
acuerdo comunicado mediante 
oficio SCU-1498-91 del 13 de no-
viembre.

Mediante acuerdo SCU-340-
2008 de fecha 14 de marzo del 
2008 se acordó la prórroga de la 
vigencia de la IV Convención Co-
lectiva de Trabajo hasta el cinco 
de abril de 2011.

El Consejo Universitario en 
diferentes momentos ha estable-
cido diferentes aspectos relevan-
tes de reforma, que la representa-
ción institucional debe proponer, 
a los representantes sindicales, 
para lograr la negociación y apro-
bación de la V Convención Colec-
tiva de Trabajo.

El acuerdo SCU-300-2009 
del 25 de febrero que establece el 
proceso de aprobación de modifi-
caciones y nuevas convenciones 
colectivas.

Copia del oficio VDES-2434-
2010 de fecha 5 de noviembre 
de 2010, dirigido al M.Sc. Álvaro 
Madrigal, Secretario General del 
SITUN,  por medio del cual  la 
representación institucional de la 
negociación de la V Convención 

Colectiva responde el oficio SI-
TUN-541-10 del 4 de octubre y el 
oficio SITUN-594-2010 del 4 de 
noviembre.

El oficio SITUN-609-2010 del 
11 de noviembre de 2010, presen-
tado en el Consejo Universitario 
el 11 de noviembre, por medio 
del cual se exponen una serie 
aclaraciones y entre otras cosas 
solicita al Consejo Universitario 
manifestar públicamente que no 
existe interés en denunciar la IV 
convención colectiva de trabajo.

CONSIDERANDO QUE:
El ordenamiento jurídico 

vigente en nuestro país y en la 
Universidad Nacional, así como 
reiterados votos de la Sala Cons-
titucional, han afirmado que las 
convenciones colectivas, además 
de tener respaldo constitucional, 
son los instrumentos idóneos 
para mejorar las condiciones y 
beneficios salariales de los y las 
trabajadoras, tanto del sector 
privado como del sector público 
costarricense, y que, además, las 
normas y derechos establecidos 
en ellas tienen “rango de ley” en-
tre las partes.

La regulación y estableci-
miento de derechos y beneficios 
laborales a los y las trabajadoras 
de una institución o centro de 
trabajo, más allá de los mínimos 
establecidos por las leyes nacio-

nales, son un mecanismo válido 
y efectivo para mejorar el rendi-
miento personal y el cumplimien-
to de los objetivos y metas institu-
cionales, pues es la mejor forma 
de garantizar buenas condiciones 
de vida, equilibrio entre el trabajo 
y el desarrollo personal y familiar 
de los trabajadores, además de 
contar con un recurso humano 
sano, equilibrado y satisfecho.

La Universidad Nacional, 
desde sus orígenes, ha busca-
do garantizar, a sus trabajado-
res y trabajadoras, las mejores 
condiciones laborales posibles, 
bajo principios de razonabilidad, 
proporcionalidad y buen uso y 
administración de los fondos pú-
blicos, confiados por la sociedad 
costarricense, a esta institución 
de educación superior, para ga-
rantizar el establecimiento y de-
sarrollo de una entidad generado-
ra de conocimiento y formadora 
de los cuadros profesionales que 
sacarán, a este país, del subde-
sarrollo.

Consecuencia de lo anterior, 
la Universidad cuenta, y contará, 
con convenciones colectivas, que 
delimiten y garanticen los dere-
chos, deberes y beneficios labo-
rales, suficientes y necesarios, 
que permitan a esta institución 
cumplir con su misión, gracias al 
trabajo individual y colectivo de 
cada una de los y las trabajado-

ras, que hacen posible su funcio-
namiento.

Dentro del espíritu y con-
ceptos anteriores, actualmente 
la Universidad cuenta con la vi-
gencia total de la IV convención 
colectiva de trabajo, y junto con 
el sindicato se encuentra en el 
proceso de negociación de la V 
convención colectiva. Por ende, 
este órgano colegiado manifiesta 
que nunca ha existido, ni existirá, 
la menor intensión de prescindir 
de este instrumento jurídico, y 
manifiesta con absoluta claridad y 
contundencia, que en caso de no 
lograrse acuerdos para la apro-
bación de la V convención Co-
lectiva, prorrogará el instrumento 
actual, a efectos de garantizar y 
respaldar los derechos, deberes 
y beneficios laborales existentes.

Las afirmaciones anteriores, 
sin detrimento de señalar, con 
todo respeto, tanto a la represen-
tación institucional como sindical 
que se encuentran negociando la 
V convención colectiva de traba-
jo, la importancia de acelerar el 
proceso de negociación y lograr 
concretar los acuerdos, a efectos 
de que en un plazo razonable, se 
cuente con un acuerdo conjunto, 
que permita a la institución y a 
sus trabajadoras y trabajadores, 
contar con una convención colec-
tiva mejorada, más clara y ágil, en 

pro y beneficio de todas y todos.

Finalmente, es importante 
señalar, que, en la etapa actual 
de negociación de la V conven-
ción colectiva, la responsabilidad 
del trabajo y acuerdos, reside en 
el SITUN y en la Rectoría; sin 
embargo, este órgano colegia-
do manifiesta, nuevamente, su 
interés y compromiso, de coor-
dinar las acciones necesarias, 
para garantizar, un proceso ágil 
y serio de análisis del acuerdo 
de negociación que se presen-
te, a esta instancia, a efectos de 
que sea elevado al plenario en 
un plazo razonable. Lo anterior, 
dentro del contexto claro de que 
toda modificación y creación de 
nuevos derechos y beneficios, 
debe ser negociado y aprobado, 
dentro de principios de razonabi-
lidad, proporcionalidad, equilibro, 
simplificación  y viabilidad presu-
puestaria.

ACUERDA:
A. COMUNICAR A LA CO-

MUNIDAD UNIVERSITARIA, AL 
SITUN, A LA RECTORíA y A LA 
COMISIóN NEGOCIADORA DE 
LA V CONVENCIóN COLECTI-
VA DE TRABAjO qUE:

ESTE CONSEjO UNIVER-
SITARIO NUNCA HA TENIDO NI 

TIENE LA INTENCIóN DE DE-
NUNCIAR LA IV CONVENCIóN 
COLECTIVA DE TRABAjO, POR 
ENDE MANIFIESTA SU COM-
PROMISO DE PRORROGAR 
ESTE INSTRUMENTO jURíDI-
CO, MÁS ALLÁ DEL 5 DE ABRIL 
DEL 2011, EN EL CASO qUE NO 
SEA POSIBLE CONTAR CON 
UNA V CONVENCIóN COLEC-
TIVA ANTES DE ESA FECHA.

HACER UN LLAMADO RES-
PETUOSO A LA COMISIóN 
NEGOCIADORA DE LA V CON-
VENCIóN COLECTIVA DE TRA-
BAjO, PARA ACELERAR SUS 
ACCIONES y LOGRAR LLEGAR 
A ACUERDOS, EN AqUELLOS 
PUNTOS qUE SEAN DE BENE-
FICIO COMúN, A EFECTOS DE 
ELEVAR, EN UN PLAzO RAzO-
NABLE, A ESTE CONSEjO UNI-
VERSITARIO, LA PROPUESTA 
DE LA V CONVENCIóN COLEC-
TIVA DE TRABAjO.

B. ACUERDO FIRmE.

ATENTAMENTE,
CONSEjO UNIVERSITARIO

FRANCISCO GONzÁLEz 
 ALVARADO
SECRETARIO

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

Facilitar la búsque-
da de respuestas a 
situaciones cotidia-

nas que afectan la salud 
emocional es el principal 
beneficio del psicodrama, 
método que consiste en 
la presentación de estas 
circunstancias a través de 
escenas, en ámbitos gru-
pales.

La efectividad de este 
método quedó demos-
trada durante el Primer 
Congreso Nacional de 
Psicodrama, celebrado 
en la Universidad Nacio-
nal (UNA), del 2 al 4 de 
diciembre pasado, con el 
respaldo de la Escuela de 
Psicología de la Institu-
ción. 

Según manifestó Die-
go León Páez, psicodra-
matista y académico de 
la Escuela, aparte de dar 
a conocer el método del 
psicodrama, el Congreso 
se realizó con el objeti-
vo de ofrecer un espacio 
para que psicólogos, so-
ciólogos, actores, y otras 
personas conocedoras del 
método compartieran ex-
periencias sobre lo que se 
hace en este campo en el 
país. 

Además, señaló el es-
pecialista que el psicodra-
ma calza con la propuesta 
pedagógica y curricular 
de la Escuela de Psicolo-
gía, por su propuesta pe-
dagógica y curricular, ya 
que constituye una forma 
de trabajar con comuni-

dades y grupos, hacia lo 
que apuesta esta unidad 
académica. “El psicodra-
ma apuesta a mirar los re-
cursos sanos, el potencial 
de la persona más que la 
enfermedad, lo que coin-
cide con la propuesta de 
la UNA; es lo que se llama 

psicología de la salud”, re-
calcó León Páez.

Entre los trabajos com-
partidos en el campo del 
psicodrama durante este 
Congreso destacaron: 
“Psicodrama Sociodrama: 
Teoría y Práctica de un 
derecho humano. Expe-

riencias Comunitarias en 
Chiapas, México, Gaza, 
Palestina y El Salvador”, 
a cargo de Ursula Hauser; 
“Libertad en prisión: un 
compromiso con el cam-
bio social. Psico-drama 
con mujeres privadas de 
libertad del Centro Insti-
tucional el Buen Pastor”, 
presentado por Noemi Se-
rrano, y  “Experiencias de 
Guerra y Psicodrama: Pro-
grama de formación de 
facilitadores en técnicas 
psicodramáticas desde la 
educación popular para 
la atención de lisiados y 
lisiadas de guerra de El 
Salvador”, expuesto por 
Diego León Páez, quien 
resaltó la participación ac-
tiva del personal del Cen-
tro para las Artes (CPA) 
durante el desarrollo de la 
actividad.

La clave del éxito del 
método del psicodrama 
está en la espontaneidad 
que facilita entre los miem-
bros de un determinado 
grupo. León Páez enfati-
za que la espontaneidad, 
según el psiquiatra Jaco-
bo Moreno (creador del 
psicodrama), consiste en 
dar una nueva respuesta 
a viejas situaciones o res-
puestas adecuadas a nue-
vas circunstancias. Y esto 
es lo que se logra en los 
grupos mediante las dis-
tintas técnicas que emplea 
el psicodramatista… Los 
participantes llegan a su 
verdad y la respuesta sur-
ge, se siente internamente 
y se actúa; ahí, en escena,  
encuentran formas más 
adecuadas de actuar ante 
determinadas situaciones”, 
destaca el psicodramatista. 

 

Descubriendo el alma 
a través de la acción

La clave del éxito del método del psicodrama está en la 
espontaneidad que facilita entre los miembros de un 
determinado grupo. 

Vigencia de la iV Convención Colectiva de Trabajo y 
negociación de la V Convención Colectiva de Trabajo
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Como parte de los 
cursos de la Licen-
ciatura en Literatu-

ra y Lingüística de la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
ocho estudiantes de la 
Escuela de Literatura y 
Ciencias del Lenguaje rea-
lizaron una gira a David, 
Panamá, a finales de 2010, 
para recoger muestras del 
español de la comunidad 
chiricana y de la lengua 
ngöbe.

La gira surgió al cris-
talizar la iniciativa de 
recoger en un país cen-
troamericano el corpus 
requerido para el trabajo 
de investigación del Semi-
nario Temas del Español 
en Hispanoamérica, así 

como analizar una len-
gua indígena (la ngöbe), 
según los conocimientos 
obtenidos en el Semina-
rio Temas de Lingüística 
Actual.

Gisselle Herrera Mo-
rera, encargada de la ac-
tividad, explicó que aun-
que el trabajo de campo 
podría haberse realizado 
en Costa Rica, el resulta-
do de la gira es invalua-
ble ya que la  selección y 
recolección de los datos 
se hizo con informantes 
nativos en su medio so-
ciocultural, lo cual abrió a 
los estudiantes una gama 
de posibilidades para rea-
lizar una mejor labor de 
investigación.

La estudiante Ka-
rina Castillo resaltó la 

importancia de la expe-
riencia, en tanto les per-
mitió aplicar en la prác-
tica los conocimientos 
teóricos. A la vez, estimó 
que  los estudiantes cono-
cieron aspectos culturales 
del pueblo panameño de 

la provincia de Chiriquí, 
lo que constituye aprendi-
zaje para la vida.   

Similar opinión expre-
só Verónica Quirós, quien 
estimó que la experiencia 
en Chiriquí les permitió 

crecer como estudiantes de 
español y como personas.

Para Carla Monge, la 
experiencia fue enrique-
cedora, no sólo para es-
tudiar alguna característi-
ca particular del español 
panameño, sino también 
por el intercambio cultu-
ral que implica compartir 
con los habitantes del lu-
gar.    

La actividad además 
se aprovechó para divul-
gar la producción de la 
UNA. La Biblioteca de la 
Universidad Autónoma 
de Chiriquí (UNACHI) re-
cibió variedad de obras 
publicadas por la EUNA 
y revistas de la Facultad 
de Filosofía y Letras: LE-
TRAS, PRAXIS, Reper-
torio Americano, entre 

otras.  Además,  Giselle 
Herrera expuso sobre el 
léxico disponible de los 
estudiantes universitarios 
costarricenses de primer 
ingreso. 

Los homólogos pana-
meños le obsequiaron a 
la Facultad de Filosofía y 
Letras, revistas y boleti-
nes, producto de su labor 
académica: Crisálida 2, 
Supra, Respuestas Esen-
ciales y Perfiles. 

La gira contó con el 
apoyo del Consejo Aca-
démico, de la directora de 
la ELCL, María Gabriela 
Núñez, y del director de 
Asuntos Estudiantiles de 
la UNACHI, Éider Núñez.

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

Un total de 3.149 
nuevos profesio-
nales entrega la 

Universidad Nacional 
(UNA) a la sociedad costa-
rricense en 2010. De éstos, 
en la Sede Central, 741 se 
formaron en carreras de 
Ciencias Sociales, 622 del 
Centro de Investigación y 
Docencia en Educación 
(CIDE), 510 de Ciencias 
Exactas y Naturales, 303 
de Filosofía y Letras, 190 
de Ciencias de la Tierra y 
el Mar, 118 de Ciencias de 
la Salud y 115 del Centro 
de Investigación, Docen-
cia y Extensión Artística 
(CIDEA). En las sedes re-
gionales Brunca y Choro-
tega, los graduados son 
550. 

Estudiando el español en Chiriquí

En el segundo acto de 
graduación del año, que se 
realizó en la Sede Central 
del 1° al 3 de diciembre, 
fueron 896 los graduados.

El miércoles 1° a las 2 
p.m. se graduaron 60 pro-
fesionales de Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el 
Mar,  mientras que a las 6 
p.m. tuvo lugar la gradua-
ción de los 264 estudiantes 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Ambos actos en el 
gimnasio de la Institución.

Para el 2 de diciembre 
a las 9 a.m. se programó la 
ceremonia de graduación 
de los 20 nuevos profesio-
nales del Centro de Investi-
gación, Docencia y Exten-
sión Artística (CIDEA) en 
el Auditorio de Filosofía y 

Letras. A las 2 p.m. en el 
gimnasio, se realizó la gra-
duación correspondiente a 
la Facultad de Ciencias de 
la Salud, donde recibieron 
su título 55 jóvenes. A las 6 
p.m., en el mismo lugar, se 
graduaron 91 estudiantes 
de la Facultad de Filosofía 
y Letras.

El 3 de diciembre se 
realizaron dos ceremonias 
de graduación, ambas en 
el gimnasio de la UNA. En 
la primera, a las 9 a.m., se 
graduaron 231 estudiantes 
de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. A las 
6 p.m., la ceremonia co-
rrespondió a los 175 gra-
duandos del Centro de In-
vestigación y Docencia en 
Educación (CIDE).

  Profesionales              
   con sello UNA

En este segundo 
acto de graduación del 
2010, 219 jóvenes co-
rresponden a las sedes 
regionales Chorotega y 
Brunca. Las ceremonias 
de graduación de los 125 
nuevos profesionales de 

la Sede Región Brunca y 
de los 94 de la Sede Re-
gión Chorotega se rea-
lizaron a mediados de 
noviembre.  

Es amplia la gama de 
áreas del conocimiento 

en que estos jóvenes se 
formaron, pero todos 
los graduados tienen en 
común el sello de exce-
lencia y de humanismo 
que imprime la UNA en 
sus estudiantes desde su 
fundación, en 1973.
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Estudiando el español en Chiriquí

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

Más de 15.000 estudiantes, entre 
regulares y de nuevo ingreso, 
inician lecciones en las distin-

tas carreras de la Universidad Nacional 
(UNA), el lunes 7 de febrero, luego de 
realizar la matrícula vía electrónica. 

Los estudiantes nuevos, quienes lle-
naron 3.500 cupos disponibles, realiza-
ron la entrega de documentos, especial-
mente del título que les acredita como 
Bachilleres en Educación Media, el 17 y 
18 de enero, en el edificio de la Facultad 
de Ciencias Sociales.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de conocer en detalle sobre temas de 
interés como oferta académica  (más de 
100 carreras en todas las áreas), activi-
dades culturales y deportivas, servicios 
de salud, orientación y psicología, y el 
sistema de becas estudiantiles, en pues-
tos de información ubicados en la Plaza 
de la Diversidad.

En esta ocasión, el periodo de recep-
ción de solicitudes de beca coincide con 
el de matrícula, que en su primera etapa 
se extendió del 21 al 31 de enero. Los 
estudiantes que realicen su matrícula en 
el periodo de ampliación, del  2 al 7 de 
febrero, deben sacar cita para entregar 
el formulario de beca debidamente lle-
no y con los documentos adicionales re-
queridos, en el Departamento de Bien-
estar Estudiantil del 14 al 16 de febrero 
de 2011 en horario de 8 a.m. a 4 p.m.

Abriendo  oportunidades

En la UNA, el 50% de los estudian-
tes goza de algún tipo de exoneración 
del pago de la matrícula en la UNA 
por condición económica. En 2010, de 
los 15.263 estudiantes regulares, 7.735 
(50.6%) cuenta con algún tipo de exo-
neración de pago que va del 10 al 100% 
de la matrícula;  6.063 tienen exonera-
ción del 100% de la matrícula, según 
datos del Departamento de Bienestar 
Estudiantil.

También se cuenta con la Becas 
Omar Dengo y Luis Felipe Flores, que, 
además de la exoneración total de ma-
trícula, ofrece residencia estudiantil a 
estudiantes que presentan mayor des-
ventaja socioeconómica y provienen de 
zonas más alejadas. 

Además, recientemente la UNA im-
plementó la Beca de Posgrado, que 
otorga un aporte económico mensual a 
estudiantes egresados de la Universidad 
Nacional, quienes han sido admitidos 
en un posgrado institucional y demues-
tren una limitada condición socioeco-
nómica.

Además existen otros tipos de bene-
ficios a los estudiantes, que les permite 
el pago de transporte público, compra 
de libros y fotocopias, alimentación, 
ayudas para giras de campo, participa-
ción en congresos y seminarios, inter-
cambios estudiantiles, pasantías y otras 
necesidades básicas de los jóvenes.

Identidad 
UNA
También 

la UNA facilita 
a los estudian-
tes de nuevo in-
greso su incorpo-
ración al ambiente 
universitario a través 
del proceso de induc-
ción. Organizado por el 
Departamento de Orienta-
ción de la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil, este proceso 
de carácter informativo y for-
mativo se realiza del 7 al 11 de 
febrero. 

La participación de los estu-
diantes se realizó por facultades de 
la siguiente manera: el lunes 7 de 
febrero le corresponde a los alum-
nos de las carreras de la Facultad 
de Ciencias Sociales; el martes 8 a 
los del Centro de Investigación y 
Docencia en Educación (CIDE) y 
de la carrera de Administración de 
Ciencias Sociales; el miércoles 9 a 
los estudiantes de las Facultades 
de Ciencias de la Tierra y el Mar 
y Ciencias de la Salud; el jueves 
10 a los nuevos alumnos de las 
carreras de Ciencias Exactas y 
Naturales, y el viernes 11 de 
febrero a los estudiantes de la 
Facultad de Filosofía y Letras  
y del Centro de Investigación 
Docencia y Extensión Artísti-
ca (CIDEA).

UNA atrae a miles de jóvenes



22 Febrero, 2011

Miguel Sobrado Chaves (*) 

La Universidad Na-
cional está convo-
cando a un Congre-
so institucional para  
este año 2011. Se trata de 
una iniciativa oportuna 
que puede ser de gran 
ayuda, en esta época de 
cambios acelerados que 
exigen la actualización 
permanente de las insti-
tuciones para no perder 
vigencia. Tarea especial-
mente importante en el 
caso de la educación su-
perior en nuestro país. 

En este sentido, el 
Congreso no puede li-
mitarse a una revisión y  
actualización por capítu-
los del Estatuto Orgánico, 
sino que debe partir de  
una visión de futuro de 
la universidad en el siglo 
XXI y, desde ahí, propo-
ner líneas de desarrollo 
y elaborar propuestas de 
ajuste estatutario y de 
otros niveles. 

Lo que ahí se discuta y 
apruebe no se puede pre-
tender que resuelva todas  
las tareas y retos de 

nuestra época, pero sí 
tendrá el mérito de orien-
tar la Rectoría, al Consejo 
Universitario y facilitar la 
toma de decisiones que 
competan a la Asamblea. 

La visión genesíaca. 
Cuando nació la Univer-
sidad Nacional, hubo vi-
sión de  futuro. Orienta-
da por una “racionalidad 
sustantiva” que buscaba 
el desarrollo con demo-
cratización social, elaboró 
con tal fin un modelo de  
organización “racionali-
dad instrumental” que le 
permitiera alcanzar sus 
metas.

En una época que 
no teníamos pesca co-
mercial ni visión fores-
tal moderna propia, se 
creó Biología Marina y 
Ciencias Ambientales. 
Cuando el desarrollo  
rural era visto solo como 
una función agronómica, 
se creó Ciencias Agrarias 
y Planificación, y Promo-
ción Social para incorpo-
rar la dimensión empre-
sarial, organizacional y 
social del desarrollo. 

Veterinaria y otras 

carreras innovadoras en 
nuestro medio marcaron 
la pauta  del desarrollo de 
nuevas actividades, que 
entonces sí tenían una 
demanda escasa o no te-
nían, respondían, como 
se demostró después, a 
la demanda histórica de 
nuestro desarrollo.

En el siglo XXI. Hoy 
en día vivimos un proceso 
cada vez más acelerado de  
transformaciones tecnoló-
gicas sin precedentes que 
están incidiendo sobre el 
medio ambiente y cues-
tionando la sostenibilidad 
de todo el sistema. Nece-
sitamos posicionarnos y 
aprovechar nuestras ven-
tajas comparativas, pero 
requerimos que este desa-
rrollo sea sostenible social 
y ambientalmente, res-
pondiendo a las deman-
das de la sociedad y el 
planeta en el largo plazo. 

Esta no es una tarea 
fácil, ni depende solo 
de una universidad ais-
lada, sino de las redes 
nacionales como CO-
NARE, así como de sus 
vínculos regionales y  

mundiales. Por esto es 
importante partir de esa 
visión de futuro, como se 
hizo con las limitaciones 
del caso en los años se-
tenta del siglo pasado. 

Revisar lo hecho, 
aprender de la experiencia 
y de las mejores prácticas  
mundiales, pero también 
las nacionales llenas de 
enseñanzas a menudo 
ignoradas, corregir rum-
bos perfilar y marcar los 
nuevos senderos. Retomar  
las mejores experien-
cias exitosas de la ex-
tensión por ejemplo en 
agroecología; en el cam-
po de la economía soli-
daria y la reducción de la  
deserción escolar y cole-
gial. Retomar el compro-
miso con la educación, 
tan venida a menos en 
nuestro país, desde la 
preescolar a la secundaria 
es fundamental para legi-
timar el papel de la uni-
versidad en el nuevo siglo. 

Todo esto implica 
un ajuste de la estructu-
ra organizacional o “ra-
cionalidad instrumental” 
institucional a las nuevas 

condiciones. La nueva tec-
nología no se limita solo 
al nuevo aparataje cientí-
fico va inmersa en nuevo 
contexto organizacional 
de disciplina y responsa-
bilidad orientada por la 
evaluación de resultados 
con participación de la 
sociedad civil.

De nada sirve procla-
mar rimbombantes obje-
tivos y metas de desarro-
llo institucionales si no 
ajustamos la estructura 
institucional y sus proce-
dimientos internos a las 
nuevas exigencias; si no 
preparamos en organiza-
ción y autodisciplina a los 
profesionales del futuro.

Estos cambios deben 
abarcar todos los siste-
mas regionales, donde la 
coordinación con otras 
universidades es funda-
mental para generar masa  
crítica con excelencia 
académica. Las transfor-
maciones no pueden ser  
antojadizas, ni pueden 
quedar solo en manos de 
la administración; deben 
basarse en una democra-
cia interna viva basada en 

el derecho estatutario a la  
participación –sin discri-
minaciones por estatus 
laboral– ser un acto de  
gestión creativa del Con-
greso y la Asamblea 
Universitaria... Marcar 
senderos que estimulen 
el desarrollo institución 
y nacional y no temer a 
la convocatoria a Asam-
blea alegando la limita-
ción física de reunirla. 

La nueva tecnología 
de la información permi-
te realizar las principales 
discusiones por Internet y 
reunir la Asamblea, si fue-
ra del caso, solo para vo-
tar entre alternativas ex-
cluyentes. La Universidad 
costarricense requiere un 
espacio de reflexión. 

El Congreso es 
una enorme oportuni-
dad que tiene la UNA 
para hacerlo, que no  
debe dejarse pasar. 

(*) Sociólogo. Académico 
Escuela de Planificación y 
Promoción Social UNA.

Orlando de la O (*)

Con la creación mis-
ma de la Universi-
dad Nacional en 

1973, y como un legado 
de la Escuela Normal Su-
perior en Guanacaste,  se 
abrió como Sección Re-
gional el Campus Libe-
ria. Desde ese entonces 
ha estado en edificios 
alquilados o prestados 
por otras instituciones, 
y dispersos en la ciudad 
blanca. La comunidad li-
beriana con la comunidad 
universitaria de la actual 
Sede Chorotega ha venido 
promoviendo, desde sus 
inicios, la construcción de 

instalaciones para un cam-
pus propio. Son muchas 
las anécdotas, las incomo-
didades y las frustraciones 
acumuladas en estos 38 
años de historia del Cam-
pus Liberia. Hoy esas limi-
taciones quedan atrás con 
la inauguración del nuevo 
Campus Liberia: 11.500 
metros cuadrados y una 
inversión final que oscila 
los $7 millones abre una 
nueva historia para be-
neficio de la provincia de 
Guanacaste, y del país en 
general. Modernas instala-
ciones, aulas, laboratorios, 
soda multiusos, biblioteca 
y oficinas administrativas, 
entre otras áreas, se han 

diseñado en armonía con 
la naturaleza y clima de la 
zona. 

Es oportuna la ocasión 
para hacer un merecido 
reconocimiento a las au-
toridades institucionales 

por la acertada decisión y 
apoyo a este significativo 
proyecto, congruente con 
la consolidación del for-
talecimiento regional de 
nuestra universidad.  

Sin duda este nuevo 

campus nos llena de ale-
gría y cumple un sueño 
de 38 años para Guana-
caste, pero esto antepone 
grandes retos y desafíos. 
Son muchas las expectati-
vas que afloran alrededor 
de este nuevo campus, 
toda vez que también al-
bergará las oficinas y la-
boratorios del Centro de 
Recursos Hídricos para 
Centroamérica y el Caribe 
(HIDROCEC). Sin duda 
habrá que plantearse una 
oferta académica renova-
da y pertinente, el impul-
so de más proyectos de 
investigación y extensión, 
y, sobre todo,  más alian-
zas nacionales e interna-

cionales para consolidar 
el desarrollo regional de 
la Universidad Nacional, 
según sus fines de univer-
sidad necesaria. 

Con gran satisfacción 
se anuncia, desde ya, que 
a mediados del mes de 
marzo se llevará a cabo la 
inauguración de este be-
llo campus, para lo cual 
invitaremos a la comuni-
dad nacional y universita-
ria a que se unan en este 
convivio de alegría y satis-
facción por el desarrollo 
nacional.

(*) Decano Sede Regional 
Chorotega

A propósito del proyecto de congreso

Repensando la universidad

Campus Liberia

Un sueño de hace 38 años
Foto Edgar Vega Briceño



23Febrero, 2011

    EntrelíneasLa casa por la ventana

En una añeja tesis 
suya, Paul Feyerabend, 
un filósofo austríaco, 
sostenía hace casi cua-
renta años, que la cien-
cia había pasado de ser 
una necesidad filosófica 
a convertirse en un ne-
gocio. Estaban quedan-
do de lado las conside-
raciones humanitarias y 
la idea de progreso, en 
favor de una mentalidad 
más pragmática: un buen 
sueldo y buenas relacio-
nes con el poder (el jefe, 
la institución, el Estado).

 
El profesor Feyera-

bend siempre fue un 
hombre audaz  y polémi-
co. Defendía lo que de-

nominó un «anarquismo 
epistemológico», según 
el cual la ciencia no tie-
ne por qué ser un con-
cepto único y definitivo, 
sino un proceso siempre 
tentativo y cambiante. La 
ciencia —decía— ha de 
ser el producto de nues-
tra voluntad, no un tira-
no que nos somete.

Nuestra universidad 
empieza este año aca-
démico con un magno 
proyecto entre sus ma-
nos: un nuevo congreso 
universitario que deberá 
concluir, formalmente, 
con reformas a su esta-
tuto. Buena ocasión será 
para poner a prueba 
nuestra capacidad de dis-
cernir entre los dogmas y 
el pensamiento abierto; 
entre las tesis doctrinales 
sin más y el debate radi-
cal sobre nuestra condi-
ción como academia en 
la historia presente. Será 
un momento oportuno 
para separar el grano de 

la paja. A lo mejor ad-
vertiremos que más que 
la nueva redacción de 
un estatuto, es necesaria 
una discusión sobre el 
concepto mismo de uni-
versidad, quizá ya muy 
distinto del que nos fun-
dó en 1973.

Tal vez las diatribas 
del profesor Feyerabend, 
allá en su universidad, 
nos parezcan  hoy día 
exageradas, pero en algo 
nos pueden aleccionar: 
sujetarse a una doctrina, 
a una creencia o a una 
convicción, por enrai-
zadas que estén, puede 
entrañar sus peligros; en-
tre ellos el inmovilismo; 
es decir, dejar las cosas 
como están, tras la apa-
riencia de una voluntad 
de cambio.

Regreso 
y congreso

Carlos Araya Guillén (*)

La Universidad Nacio-
nal (UNA) publica el 
periódico CAMPUS. 

Con un  formato tabloide 
(periódico de dimensio-
nes menores que las ordi-
narias, con fotograbados 
informativos) tiene un ti-
raje de cinco mil ejempla-
res cada mes.  La suscrip-
ción es gratuita. 

CAMPUS tiene por ob-
jetivo “fortalecer la pro-
yección y comunicación 
de la UNA con la comu-
nidad universitaria y here-
diana y mantener contac-

to permanente con líderes 
de opinión, comunales y 
nacionales, pensionados 
y egresados de la institu-
ción y estudiantes poten-
ciales”

El periódico  ha lo-
grado abrirse paso en el 
mundo de la comunica-
ción colectiva por su se-
riedad, excelencia y ve-
racidad de sus noticias, 
entrevistas especializadas,  
comentarios, análisis, artí-
culos  y reportajes.

Es editado por la Ofi-
cina de Comunicación 
Universidad Nacional y  

se ha publicado con pun-
tualidad  durante sus  22 
años de vida, sin perder 

de vista “el dulce sabor de 
la universidad necesaria”.

En el año 2008 el pe-
riódico CAMPUS obtuvo 
el premio nacional de 
periodismo “Jorge Vargas 
Gené”, en la categoría 
“Temas Especializados en 
Carácter Social”, otorgado 
por el Colegio de Perio-
distas de Costa Rica.

El equipo periodístico  
de CAMPUS se ha dis-
tinguido siempre por su 
acuciosidad en la investi-
gación de la noticia coti-
diana. Son periodistas de 
vocación.  Aliados de la 

verdad y el conocimiento. 
Abnegados profesionales 
de relevantes cualidades.

Periodistas honestos 
en la sociedad de la infor-
mación.

Desde CAMPUS cons-
truyen la UNA con visión 
de futuro.  Escriben con 
alegría y esperanza.  Lle-
van en su alma las luces de 
la libertad de expresión. 
Utilizan su investidura 
profesional para divulgar 
las “buenas nuevas” con 
rostro humano y comuni-
car a sus lectores textos e 
imágenes de bien social.

Ellas y ellos son:  Mari-
belle Quirós Jara (Directo-
ra), Bértold Salas Murillo 
(Editor), Víctor Barrantes 
Calderón, Silvia Monturiol 
Fernández, Xinia Molina 
Ruiz, Johnny Núñez Zúñi-
ga y Laura Ortiz Cubero.  
Como asistente editorial  
se desempeña   Lucía Var-
gas Miranda.

Mi reconocimiento.
Sin lugar a dudas cada 

edición constituye, sin re-
bozo ni lisonja, hermosos 
recuerdos del futuro.

(*) Exdecano Centro de 
Estudios Generales UNA

Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Tomar medidas para 
hacerle frente al cambio 
climático ha sido a la fecha 
un problema de consenso. 
No fue sino hasta la De-
cimosexta Conferencia de 
las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climá-
tico (COP 16) que concluyó 
a principios de diciembre 
en Cancún, México, que si 
bien no se logró un acuer-
do definitivo, 193 naciones 
optaron por la meta de evi-
tar el alza de temperatura 
promedio del planeta su-
perior a dos grados.

A pesar de que las dos 
grandes potencias mun-
diales mostraron que no 
estaban listas para un com-
promiso definitivo, asumie-

ron el acuerdo de reducir 
emisiones, y China deci-
dió, además, tomar medi-
das para producir energía 
verde.

El siguiente encuentro 
es en Durban, Sudáfrica, 
sede del COP 17 donde los 
países deben empezar a 
cuantificar las medidas to-
madas para la reducción de 
emisiones y es aquí donde 
Costa Rica debe poner ma-
nos a la obra.

Si bien existen algunos 
vacíos en cuanto a cómo 
se va a organizar el llama-
do Fondo Verde, definir la 
ayuda tecnológica para los 
países en vías de desarrollo 
y dar mayor especificidad 
en las acciones, es necesa-
rio un marco legal.

El país tiene la res-
ponsabilidad de reducir 
emisiones, el gran reto es 
cómo. Recientemente el La-
boratorio de Análisis Am-
biental presentó el I Inven-
tario de Emisiones para el 
Gran Área Metropolitana, 
un instrumento para la ges-
tión de la calidad del aire 
que permitirá conocer las 
fuentes emisoras de conta-

minantes así como el tipo y 
la cantidad que emite cada 
una de ellas. 

La puesta en  práctica 
de las estrategias está en 
manos del Gobierno, quien 
apoyado en instituciones 
públicas y privadas, tendrá 
la responsabilidad de fo-
calizar medidas para cada 
sector productivo de la so-
ciedad. 

Sabemos que el país ha 
hecho algunos esfuerzos, 
entre ellos implementar la 
revisión técnica, que mo-
nopolio o no, ha ayudado 
a disminuir las emisiones 
generadas por vehículos en 
mal estado.

Esperemos que el apor-
te dado por la Universidad 
con este inventario y las 
recomendaciones que se 
incluyen en el mismo, sean 
acatadas por quienes diri-
gen nuestro país. La puesta 
en práctica de estas accio-
nes significa un desembol-
so económico significativo, 
sin embargo, se convierte 
en nada  comparado con 
los gastos que generan las 
amenazas naturales ante el 
cambio climático.

El periódico CAMPUS de la UNA

Tiempo de actuar ante 
cambio climático

Carlos Francisco Monge

Es editado por 
la Oficina de 
Comunicación 

y  se ha publicado 
con puntualidad  

durante sus 
22 años de vida, 

sin perder 
“el dulce sabor 

de la universidad 
necesaria”.
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