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La  zona sur: entre la tramitomanía  y el desarrollo Pág. 8

H7N1 afecta aves 
de producción

Estudio de patóloga de la UNA 
demuestra que virus de influenza aviar 
H7N1 produce severas lesiones en 
sistema nervioso central de las aves de 
granja.

Pág. 10

Primero la gente
Cualquier proyecto de planificación 
urbana que se plantee un país 
deberá considerar a la gente como 
el principal aspecto, expuso el 
especialista chino Zhou Hanmin.

Pág. 3

La población costarricense ha cambiado: las familias se reducen en número en comparación con 
nuestros antepasados. Cambios en la edad para la primera gestión, crisis globales que afectan la 
economía y la estabilidad interna y una ley de Paternidad Responsable, que simplificó el cumplimiento 
de las responsabilidades de padres desconocidos y evitó más embarazos no deseados, forman parte 
de las causas que explican este fenómeno. Ante esta realidad, el país debe prepararse para afrontar 
nuevos desafíos en los campos económico, demográfico y social, que incluyen desde cómo resolver 
la mayor presión por los fondos de jubilación, dada la baja de personas en edad laboral, hasta cómo 
hacer frente a las necesidades generadas por el crecimiento del grupo etario de mayor edad.
Pág. 5.

Con marca Pablo Ortiz. Pág. 11.

Población tica 
da un giro

(Fotos con fines ilustrativos)
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Marzo
Lunes 5 

Inicio del período de inscripción 
para los exámenes por suficiencia 
(finaliza 9 de marzo).

Viernes 9

• Último día para que los estudian-
tes de todas las sedes soliciten ante 
su unidad académica el estudio de 
verificación del cumplimiento del plan 

de estudios para la I graduación de 2012.  

• Día contra el hostigamiento sexual.

Jueves 15

 Último día para que las unidades académi-
cas envíen al Departamento de Registro las ac-
tas de graduandos.  Departamento de Registro.

Lunes 19 

Inicio del período para tramitar retiro extraor-
dinario de materias del I ciclo ante las unidades 
académicas (finaliza 4 de mayo).

Jueves 22 

• Día Mundial del agua.

• Inicio del período de generación de cobro 
de matrícula  del I Trimestre (finaliza 23 de mar-
zo).

Domingo 25 

• Fecha límite para el envío de expedientes 
por parte de las Unidades Académicas para 
empadronamiento modalidad 36 créditos cursos 
reconocidos, equiparados o equivalentes al De-
partamento de Registro para ingreso al II Ciclo 
2012. 

Lunes 26 

• Se publica el padrón definitivo de graduan-
dos para el I acto de graduación de año 2012. 
(ver página web: www.una.ac.cr).

• Se inicia período de revisión e incorpora-
ción de correcciones del padrón para el I acto 
de graduación (finaliza el 30 de marzo).

• Inicia período de cobro de matrícula del I 
trimestre, sin recargo (finaliza el 16 de abril).
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Humanismo para el 
tercer milenio

Intercambio 
académico

Educadores discutieron
 la importancia del inglés

El campus Liberia de la Universidad Nacional (UNA) realizó 
el seminario Perspectivas del Aprendizaje del Idioma Inglés 
como Lengua Extranjera, el cual contó con la participación 
de alrededor de 270 personas, entre ellos, docentes de pri-
maria y secundaria de las regionales de Santa Cruz, Nicoya y 
Liberia, además de estudiantes de los campus de la Sede Re-
gional Chorotega de la UNA. El objetivo del evento consistió 
en crear un espacio de discusión y aprendizaje para el inter-
cambio de ideas, metodologías y procesos que aclaren enfo-
ques y estrategias, que puedan dar la pauta para ser replica-
das o utilizadas por los tomadores de decisiones en el campo 
de la enseñanza y aprendizaje del inglés. Para Yendry Dover, 
académica de esta sede, este seminario significó reconocer 
que el buen aprendizaje del idioma es una responsabilidad 

de todos y que la UNA, 
como ente de educación 
superior, debe aportar las 
herramientas adecuadas 
para la formación de los 
estudiantes.

       Arranca Olimpiadas 
de Biología
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En el marco de la carta de entendimiento para el inter-
cambio académico y científico entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Comercial del Río Grande do Sul -SENAC de 
Brasil y la Sede Regional Chorotega de la Universidad Na-
cional (UNA), carrera de Gestión Empresarial del Turismo 
Sostenible, las estudiantes brasileñas Claudette Cardoso y 
Jessica Sarmento se encuentran en el campus Liberia reali-
zando su práctica profesional supervisada. Se ha identifica-
do a la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Soste-
nible de la UNA, Sede Chorotega, en este tipo de relación 
internacional, dado que en su último nivel se estipula la 
realización de una práctica profesional de 560 horas para 
que los estudiantes puedan optar por el grado de bachi-
ller en dicha carrera. Las jóvenes fueron recibidas por Fer-
nando Gutiérrez, 
coordinador de 
la Carrera  Ges-
tión Empresarial  
del Turismo Sos-
tenible y Orlan-
do de la O, de-
cano de la Sede 
Regional Choro-
tega.

Con la conferencia Hu-
manismo y diversidad 
oprimida en Latino-
américa se inauguró la 
nueva Cátedra de Hu-
manismo para el Ter-
cer Milenio –antigua 
Cátedra de Pensamien-
to Humanístico-, refor-
mulada en concordancia 
con los desafíos propios del siglo XXI y del nuevo milenio.
La actividad académica se enfocó en las nuevas formas 
de reflexión humanista, que contemplan otras visiones de 
mundo, entre ellas las de las poblaciones aborígenes, dado 
que la remozada cátedra pretende abarcar la investigación 
de nuevas formas de reflexión humanista.
Sobre la diversidad oprimida expusieron las académicas 
Deborah Leal, Lucía Rincón  y Heidy Vega, quienes coinci-
dieron en la necesidad de rescatar la cosmovisión indígena 
–ignorada y desvalorizada por el pensamiento occidental 
predominante-, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por 
el respeto a la madre tierra y a distintos valores éticos.
La Cátedra de Humanismo del Tercer Milenio es coordinada 
por Miguel Baraona del Centro de Estudios Generales (CEG).

Del 1 al 31 de marzo se rea-
lizará el periodo de inscrip-
ción para las VI Olimpiadas 
de Ciencias Biológicas 2012 
que organiza la Universidad 
Nacional (UNA) con el apo-
yo del Ministerio de Educa-
ción Pública y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 
Shirley Camacho, académica y una de las organizadoras 
de las Olimpiadas Costarricenses de Biología, informó que 
este año la prueba eliminatoria será el 4 de mayo en las 
sedes regionales y la prueba final los días 13, 14 y 15 de 
junio, tanto en el Auditorio Clorito Picado de la UNA, en 
Heredia, como en la Estación de Ciencias Marinas (ECMAR) 
en Punta Morales.
Estas Olimpiadas se realizan desde hace cinco años, gra-
cias al trabajo de un equipo de profesores de la Escuela de 
Ciencias Biológicas de la UNA, quienes han mostrado su 
compromiso de propiciar este canal de comunicación entre 
la academia universitaria con la educación secundaria. La 
actividad fue declarada de interés educativo por el Ministe-
rio de Educación Pública el año pasado.

Foto cortesía: Sede Regional Chorotega

Foto: Yendry Dover
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Planificación urbana: 
primero la gente

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

“La gente primero” es 
lo principal que se 
debe aprender de la 

experiencia de urbaniza-
ción en Shanghai, ciudad 
que en pocas décadas 
pasó de ser una región de 
pescadores a un símbolo 
de la modernidad global.

En este punto fue 
enfático, Zhou Hanmin, 
director ejecutivo de la 
Expo Shanghai 2010 y 
profesor de derecho del 
Instituto de Comercio Ex-
terior de Shanghai, quien 
inauguró el curso lectivo 
de la Escuela de Planifica-
ción y Promoción Social 
(PPS) con la conferencia 
Planificación urbana sos-
tenible en el contexto in-
ternacional: la experien-
cia de Shanghai.

“Lo que sea que ha-
gamos en la ciudad debe 
ser por el bienestar de los 
seres humanos”, insistió 
el representante del go-
bierno de la República de 
China.

La diversidad de cultu-
ras es -según Hanmin- un 
elemento que caracteri-
za a las ciudades, donde 

confluyen personas con 
diferentes estilos de vida, 
quienes llegan a éstas en 
busca de mejores condi-
ciones. Por eso, el respe-
to y el entendimiento, a 
través del diálogo, es un 
requerimiento para una 
verdadera  planificación 
urbana.

“Necesitamos motivar 
a la gente a hablar y ex-
presar diferentes puntos 
de vista; necesitamos bus-
car  acuerdos comunes en 
la discrepancia”, afirmó el 
conferencista, para quien  
la urbanización va más 
allá de la construcción de 
grandes edificios.

Visión de largo plazo
Paralelamente, Han-

min considera que para 
el desarrollo de las ciu-
dades es preciso tener en 
mente que la innovación 
tecnológica es el futuro, 
siempre y cuando ésta 
sea adaptable y aplicable 
en beneficio de las per-
sonas. Asimismo, estima 
que debe haber leyes que 
den legitimidad y susten-
to a los cambios que haga 
el gobierno y un planea-
miento urbano a largo 
plazo, con visión de fu-
turo.

En la necesidad de 
construir las sociedades 
en función de un proce-
so de planificación a lar-
go plazo coincide Richart 
Maradiegue, director de la 
Escuela de Planificación 
y Promoción Social de la 
UNA, quien reconoce que 
en Costa Rica prevalece 
una visión cortoplacista, 
orientada a solventar ne-
cesidades coyunturales, 
en vez de tener en mente 
una sociedad más estruc-
turada a mediano y largo 
plazo. 

La carencia de pla-
nificación –según Mara-
diegue- ha tenido con-
secuencias en diferentes 

áreas, como es el caso 
de los problemas que en-
frenta el país en materia 
de infraestructura vial, de 
acceso a la vivienda para 
sectores sociales medios 
y bajos, de generación 
de empleo y de fomento 
a diferentes actividades 
productivas. 

“Indudablemente la 
falta de planificación afec-
ta socialmente. Por eso, es 
necesario que la planifica-
ción sea implementada 
en todos los niveles co-
menzando por las muni-
cipalidades; debe ser una 
política de estado, una 
política de país”, subrayó 
el académico. 

Urbanización 
“con alma”

En  Shanghai, la pla-
nificación con visión de 
futuro sí es una política 
de gobierno y así se re-
fleja en la ultramoder-
na infraestructura vial y 
la supereficiente red de 
transporte público, aspec-
tos indispensables para el 
desarrollo en el marco de 
la globalización. Pero aún 
así, no escapa de los retos 
que plantea la acelerada 
sobrepoblación urbana a 
la mayoría de ciudades del 
mundo, uno de los cuales 
es el combate de la in-
equidad y la marginación. 
“En Shanghai tenemos 24 

millones de personas y 10 
millones son nuevos emi-
grantes de regiones rura-
les. Cómo hacer para no 
marginarlas y procurar su 
bienestar implica un gran 
reto para el gobierno de 
la ciudad”, reconoció.

Insistió en que la gente 
viene a las ciudades bus-
cando mejorar sus condi-
ciones de vida. Por eso, el 
gobierno debe tomar accio-
nes para garantizar la edu-
cación y la atención médica 
igualitaria,  ejercer control 
sobre el precio de la vi-
vienda, así como asegurar 
oportunidades de empleo, 

las cuales únicamente se 
logran a través del creci-
miento económico. 

Otro importante reto 
es superar la excesiva ex-
plotación de la energía y 
los recursos naturales, ya 
que es preciso proteger 
el medio ambiente que 
compartimos en el pla-
neta más de siete billones 
de personas, la mayoría 
habitantes de las zonas 
urbanas.  

Asimismo, en la era de 
la información y la tecno-
logía el desafío es cómo 
usarlas y cómo ampliar 
su acceso cada vez a más 
personas. 

En fin –para Hanmin- 
planificación sostenible 
significa mantener un ba-
lance entre sociedad, eco-
nomía y medio ambiente 
para el beneficio de los 
seres humanos, mirando 
hacia el futuro, pero sin 
dejar atrás el alma. 

Citó que para enten-
der a China es preciso te-
ner en mente que cuenta 
con una herencia cultural 
de 5.000 años de historia, 
a la vez que los logros ob-
tenidos a partir de la polí-
tica de apertura adopta-
da hace 34 años. Como 
China, cada cultura tie-
ne su propia personali-
dad, su propia “alma”, 
por lo que el respeto 

a la diversidad cultural es 
clave en la urbanización. 

No por casualidad, en 
Expo Shangai 2010 –esa 
vitrina global visitada por 
decenas de millones de 
personas- se desarrolla-
ron 22.000 exposiciones 
culturales de diferentes 
países y organismos inter-
nacionales. “Necesitamos 
ver las huellas urbanas 
que han dejado nuestros 
ancestros; cuando vaya-
mos para adelante, no 
dejemos el alma detrás de 
nosotros”.

Zhou Hanmin, director 
ejecutivo de la Expo 
Shanghai 2010, impartió 
la conferencia inaugural 
del curso lectivo de PPS 
sobre “Planificación urba-
na sostenible en el contex-
to internacional”.

La inequidad y marginación es uno de los retos por 
superar ante la acelerada sobrepoblación de las zonas 
urbanas.

El director de PPS, Ri-
chart Maradiegue, consi-
dera que Costa Rica debe 
superar el cortoplacismo 
para adoptar la planifica-
ción a largo plazo.

Foto cortesía: Margie Villagra
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Por una química socialmente responsable
Laura Ortiz C. CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

El pasado 6 de fe-
brero la Escuela de 
Química desarrolló 

el taller: Química sosteni-
ble un reto necesario, con 
la participación de Lau-
ra Bertha Reyes del De-
partamento de Química 
e Ingeniería Agrícola de 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM).

“La idea de programar 
este taller es evidenciar la 
necesidad del diseño, de-
sarrollo e implementación 
de procesos para evitar la 
existencia de sustancias 
peligrosas. Eso lo logra-
mos al ser innovadores e 
involucrando profesiona-
les de distintas áreas para 
un bien común”, expresó 

Sergio Madrigal, director 
de la Escuela de Química.

Controversia
Con la publicación, 

en 1968, de Rachel Car-
son, Primavera silenciosa, 
quedó en evidencia que 
la revolución verde, deno-
minada así por las mejo-
ras en las variedades de 
cultivo como maíz, trigo 
y otros granos y la aplica-
ción de grandes cantida-
des de agua, fertilizantes y 
plaguicidas que mejoraran 
entre un dos y un cinco 
por ciento la producción, 
mataba el hambre a cos-
ta de la contaminación de 
las aguas subterráneas y 
los suelos.

“Empezaron a darse 
los enfermos por cán-
cer y otras enfermeda-
des que no tenemos idea 

de cómo nacen, qué las 
produce o cómo tratar-
las. Los suelos quedaron 
inservibles. Fue hasta la 
publicación de ese libro 
cuando se descubre que 
la ciencia y la tecnología 
no eran la solución a los 
problemas y que, por el 
contrario, la forma en que 
estas se aplicaban, eran 

las causantes de varios de 
los problemas sociales y 
ambientales que se viven 
en la actualidad”, explicó 
Reyes.

Esta preocupación si-
guió creciendo alrededor 
del mundo; era evidente 
que la ciencia tenía que 
cambiar. El conocimiento 

sobre las ciencias natura-
les y sociales debía ser útil 
para la conservación de 
los recursos naturales y el 
mejoramiento de la rela-
ción entre las personas y 
el ambiente.

La química sostenible 
es un principio, pero no 
es aún una realidad. “La 
química verde busca pre-
venir la contaminación 
antes de que ésta se pro-
duzca. El objetivo es pre-
venir la contaminación 
desde su origen en vez 
de gastar tiempo y esfuer-
zo para descontaminar el 
aire, el agua o los suelos”, 
indicó Reyes.

De acuerdo con la 
especialista, hoy día las 
empresas invierten mi-
llones de dólares en in-
vestigación para generar 

productos ambientalmen-
te benignos a través de 
procesos que utilicen me-
nos energía  y produzcan 
ninguna o poca conta-
minación. “Las empresas 
saben que el crecimiento 
de la conciencia ambien-
tal en los ciudadanos ge-
nera que estos tengan la 
opción de discriminar 
productos en función del 
daño que puedan causar 
al medio. Esto afectaría fi-
nalmente sus ventas”.

El ideal de contar con 
un ejercicio de la química 
socialmente responsable, 
según Reyes, solo se lo-
gra en la medida en que 
los docentes y científicos  
participen en esta empre-
sa de construcción de la 
educación, la cultura y la 
ciencia para el desarrollo.
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Por una química socialmente responsable

Jessica Flores A. / CAMPUS
jflores@una.ac.cr

La población costarri-
cense cambia poco 
a poco. Las familias 

se reducen en número en 
comparación con nues-
tros antepasados. La señal 
más clara es la cantidad 
de niños matriculados en 
las escuelas este año, de 
acuerdo con estadísticas 
del Ministerio de Educa-
ción.

Ante esta realidad, y 
de mantenerse la tenden-
cia a la disminución de 
la natalidad, el país debe 
plantearse una serie de 
cuestionamientos para 
estar preparado y no en-
contrarse con la sorpresa 
de ver transformada su 
sociedad en un futuro no 
muy lejano.

Y es que el cambio 
se viene presentado de 
forma sostenida. Según 
Christian Gómez, inves-
tigador de la Asociación 
Demográfica Costarricen-
se, antes de los años se-
tenta, la natalidad era de 
casi siete hijos por mujer; 
hoy día se ha pasado a 
menos de dos.

¿A qué se debe 
el cambio?

Muchos factores ex-
plican por qué los hoga-
res cada vez tienen me-
nos miembros. Gómez 
puntualiza que antes la 
edad de la primera ges-
tación era entre los 15 y 
19 años. Actualmente se 
da entre los 20-24 años 
y se proyecta dentro de 
ocho años entre los 25-
29 años, según datos del 
Centro Centroamericano 
de Población. Al poster-
gar el inicio de la primera 
maternidad, disminuye el 
periodo reproductivo y, 
consecuentemente, el nú-
mero  de nacimientos.   

Dos hechos importan-
tes marcaron bruscas dis-
minuciones en los años 
2002 y 2010, cuando la 
tasa de natalidad bajó al-
rededor de un 5%. Hen-
ry Mora, economista de 

la Universidad Nacional 
(UNA), indica que, en 
el caso de 2002, la baja 
puede deberse a la gran 
incertidumbre mundial 
que se creó tras el aten-
tado del 11 de setiembre 
de 2001 en las torres ge-
melas en Nueva York; y 
las implicaciones en la 
economía y la estabili-
dad política mundial. Ese 
mismo año sucede, en 
opinión de los expertos, 
otro hecho significativo 
en el país: la aprobación 
de la Ley de Paternidad 
Responsable, que simpli-
ficó el cumplimiento de 
las responsabilidades de 
padres desconocidos y 
evitó más embarazos no 
deseados.

En Costa Rica, la tasa 
de natalidad de reempla-
zo (la que a largo plazo 
permite que la población 
se mantenga estable) es 
de 2,1 hijos por mujer en 
edad fértil; sin embargo, 
en 2010, el índice fue de 
1,82. En este caso Mora 
cree que se debió a la 
inseguridad creada por 
la crisis económica, que 
afectó a los sectores más 
pobres de la población, 
quienes procrean más 
hijos; sin embargo, esos 
embarazos puede que se 
hayan postergado, por lo 
que hay que observar el 
comportamiento en años 
siguientes. De todos mo-
dos, el economista reco-
noce que la tendencia a 
largo plazo es clara: una 
paulatina disminución. 

Retos, desafíos y 
políticas hoy y mañana

Hay oportunidades 
que se deben aprovechar, 
indica Christian Gómez, 
como el “bono demográ-
fico” que vivimos actual-
mente, que puede mejo-
rar mucho el acceso y la 
calidad en la educación y 
en la salud. El bono es la 
relación que existe entre 
la cantidad de personas 
que nacen en una familia 
y su capacidad de distri-
buir mejor los recursos 
entre sus miembros.

Leonardo Garnier, 

ministro de Educación, 
indica que, en efecto, las 
tendencias demográficas 
muestran que el número 
de niños, niñas y adoles-
centes se va reduciendo 
hasta alcanzar un nuevo 
nivel de equilibrio. Esto 
significa que, sobre todo 
en primaria, se tiene la 
oportunidad de ir redu-
ciendo gradualmente el 
tamaño de los grupos y 
brindar una atención más 
personalizada.

José Carlos Chinchilla, 
sociólogo de la UNA, de-
clara que la pirámide po-
blacional empieza a tener 
un carácter más de rom-
bo, ya que la base, donde 
están los recién nacidos e 
infantes, se ha hecho más 
angosta; el soporte mayor 
se encuentra en el centro, 
incrementándose en la 
población adulta mayor, 
lo cual conlleva una serie 
de problemas (Ver recua-
dro).

La población se está 
envejeciendo, añade 
Mora, y ello implica de-
safíos que hay que pre-
venir, tanto en el campo 
económico como en el 
demográfico y social. En 
el económico, se dará una 
mayor presión en los fon-
dos de jubilación y, simul-
táneamente, habrá una 
cantidad menor de perso-
nas en edad laboral, por 
lo que habrá menos gen-
te cotizando, haciéndose 
más exigente la producti-

vidad laboral y el manejo 
financiero de los fondos 
de jubilación. 

Para el economista, 
deben contemplarse pro-
gramas de reeducación 
para las personas adul-
tas mayores sobre nuevas 
tecnologías y aprendizaje 
de idiomas extranjeros, 
porque de lo contrario 
va a haber un desplaza-
miento de la juventud. Es 
necesario hacer un buen 
uso de la experiencia y 
otros valores, por lo que 
son necesarias políticas 
en ese sentido.

Asimismo, el Estado 
debe asumir cargas im-
portantes como las pen-
siones no contributivas y 
las  redes de cuido a nivel 

hospitalario y de atención 
especial que esta pobla-
ción requiere. Mora re-
conoce que el Proyecto 
de Red de Cuido es una 
excelente idea, pero aún 
está en el papel, ya que 
se ha operado con poca 
fuerza; son necesarios, 
por ejemplo, esfuerzos en 
temas de entretenimiento 
y educación, ya que per-
sonas de hasta 80 años 
son lúcidas y pueden ser 
muy productivas, pero sin 
programas de capacita-
ción no es posible. 

¿Más nacimientos?
Para encarar el proble-

ma del envejecimiento de 
la población, gobiernos 
de países cuya tasa de 
natalidad no cubre la de 
reemplazo han adoptado 

mecanismos de incen-
tivos. En Australia, cita 
Chinchilla como ejemplo, 
por cada niño que nace se 
le otorga a la madre cinco 
mil dólares como apoyo, 
aparte de otras ventajas. 
Naciones nórdicas ofre-
cen atractivos estímulos 
a las madres que desean 
tener hijos, como oportu-
nidades de continuar sus 
estudios, residencia y has-
ta brindan trabajos a sus 
parejas.

No obstante, según 
Gómez esto no es sufi-
ciente, ya que países que 
han iniciado este proceso 
en el mantenimiento de 
una constante en la tasa 
de natalidad no la han re-
vertido; es decir, a pesar 
de las políticas de incenti-
vo, el cambio no ha resul-
tado significativo.

El Centro Centroame-
ricano de Población indi-
ca que la tasa máxima de 
natalidad que Costa Rica 
puede alcanzar es de 2,4 
y el mínimo de 1,8. Con 
estos datos, y comparan-
do con la experiencia de 
otras naciones, se debe 
mirar hacia dónde nos 
enrumbamos y plantear 
cambios, tanto en la for-
ma de pensar como en la 
infraestructura y las polí-
ticas globales.    

Población tica da un giro
De mantenerse el índice de natalidad, la mayoría será adulta mayor.

 Esto crea nuevas oportunidades y retos.
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Psicomotricidad contribuye al éxito escolar
Johnny Núñez Z/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

El movimiento hu-
mano y un mayor 
vínculo familiar 

pueden promover un de-
sarrollo socioemocional 
que contribuya al éxito 
académico en aquellos 
niños predeterminados al 
fracaso escolar, según una 
investigación realizada  
por el proyecto de Psico-
motricidad e Intervención 
de la Escuela de Ciencias 
del Movimiento Huma-
no y Calidad de Vida de 
la Universidad Nacional 
(PSICOMI-UNA).

Emmanuel Herrera, 
educador físico y psico-
pedagogo del PSICOMI-
UNA, manifestó que se 
llegó a esta conclusión 
una vez realizado un pro-
ceso de intervención a 12 
niños del centro educati-
vo Villalobos, ubicado en 
Barreal de Heredia, quie-
nes iniciaron en preesco-
lar y se les dio seguimien-
to hasta el I ciclo.

Los niños fueron se-
leccionados mediante la 
aplicación de un diagnós-
tico perceptual-motor que 
consta de seis pruebas, 
las cuales al final determi-
nan si un niño fracasará o 
no en el primer ciclo de la 
educación general básica.

Como resultado de es-
tas pruebas los menores 
presentaron problemas 
relacionados con la coor-
dinación corporal, equi-
librio, lenguaje, memoria 
auditiva y visual, motora 
fina y destrezas locomo-
toras como brincar, hacer 
caballito, deslizar y correr, 
entre otras.

El objetivo de PSICO-
MI es crear un modelo de 
intervención basado en 
actividades psicomotrices 
para el cual el movimien-
to humano es el insumo 
más importante para de-
sarrollar aquellas áreas 
que pueden determinar el 
fracaso escolar.

“Cuando los niños 
llegaron al nivel de tran-
sición (preescolar), arran-
camos el proceso de in-
tervención hasta el tercer 
grado y de esa forma 
pudimos verificar cuán-
tos aprobaron o no el 
año. De estos 12 niños, 
solo uno no logró pasar, 
porque tenía los índices 
más bajos de asistencia al 
proceso de intervención”, 
agregó Herrera.

El especialista detalló 
que el trabajo de abordaje 
ejecutado entre el 2008 y 
el 2012 se realizó en con-
junto con la maestra de 
grado, padres de familia o 
encargados del niño.

Carencia de afecto
Según Herrera, duran-

te estos cuatro años de 
estudio, se pudo deter-
minar que las debilidades 
se encuentran ligadas con 
varios factores socioemo-
cionales del entorno del 
niño como la demanda 
de afecto que se manifies-
ta con violencia, distan-
ciamiento, permisibilidad, 
dependencia u hostilidad 
en las relaciones con sus 
padres.

Asimismo, presenta-
ron dificultades para esta-
blecer relaciones sociales, 
producto de lo vivido en 

la casa, también insegu-
ridad con respecto a sí 
mismos, el estudio y su 
familia. A pesar de estas 
características negativas 
en el desarrollo del niño, 
un 68% expresó la nece-
sidad de cambiar la situa-
ción en la que se encuen-
tran.

Otro factor que con-
sideran los expertos de 
PSICOMI afecta a estos 
niños es la condición so-
cioeconómica, pues la 
mayoría proviene de una 
clase media baja, en don-
de muchas veces el jefe 
de familia no cuenta con 
un ingreso estable, ya que 
desempeña trabajos tem-
porales, como operarios, 
y a menudo es despedido. 
Esta situación puede cau-
sar estrés en los infantes y 
afectar lo académico

Curiosamente, nueve 
de los 12 niños (el 75%) 
resultaron ser los menores 
de la casa. La condición 
de tener posibilidades de 
reprobar algún año de I 
ciclo puede estar relacio-
nada, según estos resulta-
dos, con la posición que 
el niño tiene en su familia. 
Dadas estas cifras se pue-
de especular que algunas 
causas que lo afectan son: 
falta de atención por par-
te de los padres dado el 
cansancio de ambos, difi-
cultades para poner lími-
tes, aumento de conflictos 
de pareja y dificultades 
socioeconómicas. Y en 
muchos casos se presenta 
la figura del hermano ma-
yor, quien ejerce una figu-
ra de autoridad que no le 
corresponde.

Según los datos 
del estudio, los niños 

predeterminados al fraca-
so escolar son ocho varo-
nes y cuatro mujeres.

Participación
 familiar

Herrera explicó que 
el factor socioemocional 
se fortaleció durante las 
intervenciones, donde el 
niño asistía con el papá, 
la mamá o un familiar y 
a la hora de jugar parti-
cipaban todos. “Nosotros 
como guías damos las 
instrucciones y, al final, el 
padre o encargado, daba 
las pautas de cómo hacer 
las cosas y cómo jugar”, 
comentó Herrera.

El especialista mani-
festó que en algunas oca-
siones debían intervenir a 
los padres de familia con 
apoyo del psicólogo, pues 
se apreciaba un alto nivel 
de exigencia, en donde 

más bien no se acompa-
ñaba al niño en el proce-
so, sino se le regañaba y 
comparaba con el resulta-
do de los otros menores a 
su alrededor.

En cuanto al desarro-
llo cognitivo, Herrera de-
talló que éste se realizó 
desde el punto de vista 
del descubrimiento guia-
do y resolución de tareas. 
Por ejemplo, se pone al 
niño a pensar en cómo 
se puede desplazar de un 
lado a otro y no simple-
mente ponerlo a imitar el 
salto que muestra el edu-
cador físico. “Es muy dis-
tinto decirle al niño haga-
mos caballito, vea como 
lo hago y luego lo hace 
usted, a darle una serie 
de instrucciones para que 
el niño pueda explorar y 
descubrir por sí mismo 
cómo se realiza el caba-
llito”.

Herrera recalcó que 
si el niño aprende desde 
preescolar jugando con 
las formas y  tamaños, 
concepto de número, pla-
nos corporales mediante 
su cuerpo, en compañía 
de sus padres o encarga-
dos, tendrá un aprendiza-
je mucho más significati-
vo y perdurable.

Para esta entrada a 
clases, es importante re-
calcar que los niños vie-
nen motivados  gracias al 
aumento de su movimien-
to y recreación propio del 
período de vacaciones, 
lo cual hay que mante-
ner todo el año. El juego, 
junto con la actividad físi-
ca, es la forma más apro-
piada de contribuir en el 
proceso de aprendizaje.

Las personas o centros 
educativos interesados en 
que a los niños se les apli-
quen las pruebas percep-
tuales motoras para deter-
minar el éxito o fracaso 
escolar pueden llamar al 
Laboratorio de Psicomo-
tricidad de la UNA, teléfo-
no: 2562-4787.

Emmanuelle Herrera, 
coordinador del PSICOMI-
UNA, explicó que de nada 
vale una excelente maes-
tra en el nivel preescolar, 
si los padres no se involu-
cran más en las activida-
des de sus hijos.

Padres de familia o 
encargados deben 

involucrarse más en las 
actividades de sus hijos.
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Miguel Sobrado para CAMPUS
msobrado@una.ac.cr

Habiendo  conoci-
do los alcances de 
la experiencia en 

capacitación masiva reali-
zada en el distrito Nosara 
en 2003-04, Coopetraba-
sur, cooperativa bananera 
de Corredores, que vende 
su producto por el siste-
ma de “Comercio justo”, 
invitó a los especialistas 
de la UNA a realizar un 
Laboratorio Organizacio-
nal de Terreno con las co-
munidades de su entorno. 
La actividad fue muy exi-
tosa, durante dos meses 
participaron más de mil 
personas de la región en 
cursos técnicos y de pro-
yectos y se sumaron a la 
actividad facilitando sus 
instalaciones y recursos 
Coopeagropal y otras tres 
grandes cooperativas re-
gionales. 

Al finalizar la activi-
dad, a la que asistió el en-
tonces rector de la UNA y 
presidente de CONARE, 
los dirigentes de las coo-
perativas locales le soli-
citaron mantener la acti-
vidad de capacitación en 
la zona sur. Se respondió 
que esto era posible si se 
definía localmente un es-
tilo de desarrollo que res-
pondiera a las necesida-
des de la región y que se 
aportaban recursos tanto 
de parte del movimien-
to cooperativo como del 
organismo de desarrollo 
regional JUDESUR. Con 
tal fin se organizaron dos 
Seminarios de Desarrollo 
Local en Laurel durante 
2006. A estos eventos, en 
los que participaron las 
cooperativas de la zona, 
asistieron como invita-
dos los representantes de 
las otras universidades e 
instituciones públicas del 
área y se llegó a la con-
clusión de que la mejor 
opción era la metodología 
de capacitación masiva 

probada internacional-
mente. Sobre esta base se 
elaboró el proyecto Ger-
minadora de Empresas 
que arranca con la forma-
ción de un destacamento 
técnico local que impulsa 
desarrollo local desde la 
base. Dicho proyecto se 
presentó, con una soli-
citud de financiamiento, 
por parte de las coopera-
tivas ante JUDESUR en el 
2007.

El proyecto partía 
de las siguientes

 premisas: 
La pobreza en los cin-

co cantones del sur-sur 
abarca el 50% de las fami-
lias, los jefes de hogar tie-
nen muy bajo nivel educa-
tivo y tienen una tradición 
de asalariados, no de em-
presarios.

No existe demanda de 
empleo en la zona para 
gente de este nivel educa-
tivo y técnico.

Dado el nivel educativo 

y la edad de los jefes de 
hogar y las obligaciones fa-
miliares, y la baja deman-
da,  una capacitación sola-
mente técnica no garantiza 
la consecución de un em-
pleo, ya que los escasos 
empleadores prefieren a 
los más jóvenes.

En la zona, de tradi-
ción bananera, prevalece 
por inercia la economía 
de enclave. Esto es, se 
produce para el exterior 
de la región y se traen los 
productos de consumo de 
afuera, de tal manera que 
existen nichos de mer-
cado, tanto tradicionales 
como nuevos, no atendi-
dos.

Generar empleo en 
esas condiciones impli-
ca crear autoempleo, lo 
cual demanda, además de 
formación técnica, alfabe-
tización empresarial: or-
ganización, capacidad de 
elaboración de proyectos 
y asociativismo.

Crear una nueva cul-
tura de emprendedurismo 
en los antiguos asalaria-
dos y campesinos de sub-
sistencia, solo es posible 
con una nueva práctica 
sostenida que desarrolle 
masivamente en toda la 
zona organización comu-
nal y proyectos de inver-
sión.

Mientras se obtenían 
recursos para el proyecto 
madre se realizaron du-
rante 2007-08 un labora-
torio y cursos piloto en 
Corredores y Golfito con 
recursos de CONARE, 
para preparar el personal 
y ajustar la metodología 
a las condiciones locales, 
con resultados exitosos. 

En el año 2010 se ini-
ció el proyecto con recur-
sos de JUDESUR con el 
patrocinio adicional de un 
conjunto de instituciones: 
UNA, IMAS, INA, Infoco-
op, Cenecoop, Conacoop. 
Ese año se formaron, tras 
un riguroso proceso de 

selección y reclutamiento, 
42 Técnicos en Desarrollo 
Comunitario Cooperativo, 
que a su vez reclutaron 
y formaron 651 auxilia-
res de Proyectos de In-
versión, miembros de las 
comunidades locales, que 
elaboraron cerca de 300 
perfiles de proyectos. En 
el año 2011 se continuó el 
proceso de formación con 
la realización de un Labo-
ratorio Organizacional de 
Terreno en Golfito-Corre-
dores, donde participaron 
en cursos técnicos y de 
organización más de 600 
personas, dentro de ellos 
104 nuevos auxiliares de 
Proyectos de Inversión 
(APIs), con 63 proyectos. 
Este proceso sirvió para 
formar 10 directores de 
Laboratorios selecciona-
dos entre los 42 técnicos 
graduados el año anterior. 
Con estos directores de la-
boratorio y el nuevo desta-
camento de auxiliares de 
proyectos de inversión se 
completó la formación del 
equipo básico para iniciar 

la acción de capacitación 
masiva en toda la zona 
para contribuir a ajustar 
la cultura organizacional-
empresarial de la zona.  
Esto se debe realizar 
“barriendo” cantón por 
cantón con Laboratorios 
Organizacionales de Te-
rreno, donde los perfiles 
de proyectos individuales 
y asociativos  elaborados 
por los Apis locales pue-
dan transformarse, gracias 
a los cursos técnicos y or-
ganizacionales, en empre-
sas con el apoyo de las 
instituciones.

Hasta aquí todo iba 
transcurriendo bien. En 
setiembre del año pasado 
se le informó a la UNA 
verbalmente, por parte 
del responsable de JU-
DESUR, que se había in-
cluido en el presupuesto 
de 2012 la partida para el 
seguimiento. Sorpresiva-
mente en noviembre se 
demanda  a la UNA, para 
darle trámite a la solici-
tud, las certificaciones del 
aporte de todas las demás 
instituciones. Este trámite 
se cumplió en enero del 
año en curso, pero en el 
intertanto se produce la 
intervención en JUDESUR 
y las decisiones urgentes 
han quedado en suspen-
so, poniendo en riesgo 
las inversiones realizadas 
hasta el momento y la 
continuidad de un pro-
yecto que ha merecido 
dos editoriales.

Se están realizando 
esfuerzos para conseguir 
otras fuentes de financia-
miento temporal y darle 
continuidad a lo realiza-
do, pero es un hecho que 
la suerte de un proyecto 
de envergadura nacional 
y local no puede estar a 
merced de avatares buro-
cráticos. Urgen decisiones 
y que se asuman respon-
sabilidades. 
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Registran 
sismos lentos 
bajo la península 
de Nicoya
Aunque son inofensivos, los expertos no descartan que 
este tipo de sismos puedan ser disparadores de grandes eventos, 
producto del acoplamiento elástico en la zona sismogénica.

Johnny Núñez/CAMPUS
Jnunez@una.ac.cr

Cada dos años se re-
gistra la presencia 
de sismos lentos en 

la zona de fricción entre 
las placas del Coco y del 
Caribe, bajo la península 
de Nicoya, que anterior-
mente no se podían regis-
trar por no contar con los 
instrumentos científicos 
adecuados. Así lo deter-
minó un estudio elabora-
do por el Sistema de Mo-
nitoreo Geodinámico de 
Nicoya, conocido como 
proyecto SISMOGÉNICO, 
del Observatorio Vulca-
nológico y Sismológico de 
Costa Rica de la Universi-
dad Nacional (OVSICORI-
UNA).

Los sismólogos del 
OVSICORI-UNA Víctor 
González y Marino Protti 
explicaron que el proyec-
to SISMOGÉNICO tiene 
como fin dar seguimiento 
a la deformación cortical 
que ocurre bajo la penín-
sula de Nicoya, por medio 
de estaciones continuas 
de GPS.

Protti explicó que los 
sismos lentos, anterior-
mente conocidos como 
sismos silenciosos, son 
aquellos que producen 
deslizamientos de forma 
muy lenta en la zona sis-
mogénica, área de acople 

entre las placas del Coco 
y del Caribe. Estos sismos 
lentos solo pueden regis-
trarse por medio de esta-
ciones continuas de GPS; 
a diferencia de los tem-
blores que percibimos, 
donde la ruptura es muy 
rápida, con una señal sís-
mica de alta frecuencia, 
registrada por los sismó-
grafos convencionales.

Agregó que dejaron 
de llamarse silenciosos 
porque se descubrió la 
presencia de una micro-
sismicidad (tremor tectó-
nico), que es una especie 
de ruido que se registra 
durante la ocurrencia de 
los sismos lentos. “Al des-
lizarse la falla muy lenta-
mente existen pequeñas 
zonas que se rompen y 
originan pulsos. En ese 
tremor registramos miles 
de microsismos de mag-
nitud menos uno a menos 
dos, que ocurren de for-
ma simultánea en muchas 
partes, produciendo esta 
señal de ruido”.

Protti detalló que en 
Costa Rica se logró identi-
ficar que la zona sismogé-
nica tiene un 50 por ciento 
de acoplamiento elástico, 
conformada por dos par-
ches separados por una 
zona muy débil. “Existe 
un parche de acoplamien-
to muy fuerte, costa afue-
ra de la península a unos 

15 km de profundidad y 
otro a 30 km de profun-
didad. La mayoría de los 
sismos lentos ocurre en 
medio de esos parches”, 
afirmó el científico.

La zona sismogéni-
ca es donde se presenta 
la fricción entre la placa 
del Coco y la del Caribe, 
la cual comienza 30 kiló-
metros costa afuera de la 
Península de Nicoya, ex-
tendiéndose tierra aden-
tro por debajo de toda la 
península hasta el eje del 
golfo de Nicoya y el valle 
del río Tempisque, donde 
la zona de contacto alcan-
za los 40 kilómetros de 
profundidad.

A nivel internacional 
existen reportes de sismos 

lentos en Cascadia, al no-
roeste de Estados Unidos, 
México, Japón y Nueva 
Zelanda.

Lentos y constantes

Víctor González ex-
plicó que el primer sismo 
lento y silencioso registra-
do en Costa Rica ocurrió 
en agosto de 2003, luego 
de la instalación, un año 
antes, de las primeras tres 
estaciones continuas de 
GPS en la Península de 
Nicoya.

“Esto sirvió como jus-
tificación para presentar 
una propuesta a la Fun-
dación Nacional de Cien-
cias de los Estados Uni-
dos, para crear una red 
más densa de estaciones 

continuas de GPS en la 
Península de Nicoya, 
dado que ésta se encuen-
tra asentada en el sector 
donde se producen los 
grandes terremotos”, re-
calcó González.

Aunque la magnitud 
de este sismo lento fue 
muy similar a la del te-
rremoto de Cinchona del 
2009, se diferencia en que 
el desplazamiento ocurrió 
durante 28 días y no en 
menos de 10 segundos, 
como en el caso de Cin-
chona, cuya alta frecuen-
cia solo se registró en los 
sismógrafos convenciona-
les.

El sismólogo del OV-
SICORI-UNA indicó que 
en Costa Rica los sismos 

lentos se vienen registran-
do cada dos años. Desde 
el 2007 se logró determi-
nar la periodicidad de los 
sismos lentos hasta el últi-
mo originado en junio del 
2011, según ese patrón 
de periodicidad. “La di-
ferencia con otros sismos 
lentos detectados a nivel 
internacional es que los 
de la península de Nicoya 
se originan dentro de la 
zona sismogénica”.

Inofensivos, pero…
Protti aseveró que si 

bien los sismos lentos tie-
nen la característica de al-
canzar una magnitud que 
ronda los 5.5 y 6.6 grados 
en la escala Richter, es-
tos en la actualidad no 
representan mayor peli-
gro como sí sucede en el 
caso de los sismos de alta 
frecuencia. Sin embargo, 
en ámbitos académicos 
se discute la posibilidad 
de que los sismos lentos 
tendrían potencial para 
disparar la ruptura de un 
seísmo grande.

“En una brecha ma-
dura que está lista, por 
ejemplo Nicoya, la ruptu-
ra podría ser disparada a 
causa de un sismo lento; 
no obstante, registramos 
varios sismos lentos y esto 
no ha ocurrido”, comentó 
Protti.

Desplazamiento 
hacia el noreste 
de la estación con-
tinua de GPS en 
Punta Indio, desde 
el 2002, como 
consecuencia del 
empuje ejercido 
por la placa del 
Coco. Las flechas 
indican los regis-
tros de ocurrencia 
de sismos de des-
lizamiento lento, 
durante los cuales 
la deformación se 
invierte.

Los científicos González y 
Protti han instalado más 
de 20 estaciones conti-
nuas de GPS a lo largo de 
la Península de Nicoya, 
una de ellas se encuentra 
en la Hacienda El Viejo, 
Guanacaste. 

Foto: Marino Protti
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H7N1 afecta aves de producción
Hasta el momento esta cepa de H7N1 no ha afectado, ni cobrado la vida de seres humanos; sin embargo, la mortalidad 

en aves de corral puede alcanzar hasta un 100%.

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Un reciente estu-
dio realizado en 
España por Aida 

Chaves Hernández, pató-
loga aviar de la Escuela 
de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Nacio-
nal (UNA), evidenció que 
las aves de granja como 
gallinas, pollos, pavos y 
codornices infectadas con 
virus de influenza aviar al-
tamente patógeno (IAAP) 
del subtipo H7N1, sufren 
severas lesiones en el sis-
tema nervioso central, 
como consecuencia de 
una encefalitis aguda. La 
cepa de virus de influenza 
estudiada afecta principal-
mente a países europeos.

Chaves comentó que 
para esta investigación se 
utilizaron en total 150 po-
llos libres de patógenos, 
y se centró en analizar 
las lesiones que el virus 
H7N1 produce en el sis-
tema nervioso central. El 
objetivo era conocer por 
qué el cerebro es tan sus-
ceptible a la infección, 
identificar las células más 
vulnerables y determinar 

cómo el virus se pro-
paga por el sis-

tema nervioso 
central.

“En la investigación, 
logramos identificar que 
el virus tiene una afinidad 
(tropismo) por las células 
de los vasos sanguíneos 
en el sistema nervioso 
central, las cuales se en-
cuentran recubiertas por 
receptores para los virus 
de influenza aviar y hu-
mano; por lo tanto, virus 
de origen humano y aviar 
podrían replicarse en el 
cerebro de las aves”, des-
tacó Chaves.

Como resultado, las 
aves infectadas desarro-
llan una encefalitis ne-
crotizante aguda debido 
al daño en los vasos san-
guíneos y la subsecuente 
trombosis. La encefalitis 
se entiende como una 
inflamación que compro-
mete el cerebro, mientras 
que necrotizante implica 
muerte de las células en 
el tejido.

No afecta 
a las personas

Según la patóloga, 

hasta el momento esta 
cepa de H7N1 no ha afec-
tado ni ha cobrado la vida 
de seres humanos; sin 
embargo, la mortalidad 
en aves es considerada 
grave, ya que al momento 
de adquirir el virus éstas 
no logran sobrevivir más 
de tres días. Al punto de 
que al afectar una granja, 
la morbilidad y mortali-
dad puede alcanzar hasta 
el cien por ciento de las 
aves, lo cual genera enor-
mes pérdidas económicas 
a los productores avícolas.

“Existen otras cepas 
de virus de influenza del 
subtipo H7N1 de las cua-
les se tiene registro y han 
provocado algunas com-
plicaciones en los seres 
humanos como infeccio-
nes respiratorias, conjun-
tivitis y hasta un caso de 
mortalidad, relacionado 
con problemas respirato-
rios”, detalló.

A pesar de que el es-
tudio se basó en una 
cepa Europea, Chaves 
considera que los países 
latinoamericanos y prin-
cipalmente los subdesa-
rrollados, como los cen-
troamericanos, no deben 
bajar la guardia y prestar 
atención a los posibles 
brotes de otras cepas de 
virus de alta y baja viru-
lencia, como es el caso 
de los brotes por virus 
de influenza del subtipo 
H5N2 que afe ctaron a 
las aves de producción en 
México, ya que los virus 
de influenza experimen-
tan continuas mutaciones 
para adaptarse a sus hos-
pedadores.

La especialista mani-
festó que se debe tomar 
en cuenta que los seres 
humanos cuentan con re-
ceptores para virus avia-
res en el pulmón, por 
lo que los virus de aves 
pueden replicarse en los 
humanos. “Por ejemplo, 

se ha determinado que 
la nariz y la tráquea, que 
serían los primeros sitios 
de exposición, no tienen 
receptores para virus de 
aves; pero, a nivel de pul-
món, virus tales como 
el de influenza aviar del 
subtipo H5N1 en Asia han 
demostrado su capacidad 
de replicarse y producir 
neumonía e infecciones 
más graves”, agregó Cha-
ves.

La influenza
Según la Organización 

de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), en 
el año 1878, se describió 
por primera vez la gripe 
aviar como una enferme-
dad viral, generalizada y 
mortal de las aves de co-
rral. Sin embargo, no fue 
sino hasta 1955 cuando se 
reconoció la asociación 
entre el virus de influen-
za y la enfermedad cono-
cida como la plaga de las 
aves. Desde entonces, se 
ha descrito que los virus 
de la gripe aviar pueden 
producir una gran varie-
dad de presentaciones clí-
nicas, graves o leves, en 
las aves de corral.

Agrega que las aves 
de corral, que incluyen 
las gallinas, los patos, los 

gansos, los pavos, las ga-
llinas de Guinea, las co-
dornices y los faisanes, 
pueden contraer la gripe 
aviar. De estas, las espe-
cies más susceptibles son 
las gallinas y los pavos. 
Por lo general, es difícil 
determinar la fuente in-
mediata de contagio de 
las aves domésticas, pero 
es probable que casi to-
dos surjan del contacto 
directo o indirecto de las 
aves de corral con aves 
acuáticas y silvestres. 

Muchas de las cepas 
que circulan en las aves 
silvestres no son patóge-
nas o lo son moderada-
mente para las aves de 
corral. Sin embargo, estas 
cepas se pueden transmi-
tir directamente a las aves 
de producción, donde el 
virus puede llegar a adap-
tarse, por mutación gené-
tica o reorganización del 
genoma, y así dar origen 
a cepas virulentas. 

Metodología
Una primera parte de 

la investigación de Cha-
ves consistió en estudiar 
la evolución de la enfer-
medad provocada por el 
virus de IAAP-H7N1 en 
forma experimental en un 
grupo de pollos libres de 
patógenos. La progresión 
de la enfermedad fue eva-
luada durante un período 
de 16 días, en los cuales 
se realizaron necropsias 
secuenciales y se tomaron 
muestras de tejido para su 
estudio histológico e in-
munohistoquímico.

Las aves mostraron 
signos inespecíficos (de-
presión y apatía) durante 
los primeros días de la 
infección y síntomas más 
severos, como tortícolis y 
parálisis, a partir del día 
5. Macroscópicamente, las 
lesiones en hemorragias, 
las cuales fueron vistas en 
la piel sin plumas, mús-
culo, pulmón, páncreas y 

riñones. El antígeno viral 
fue observado en asocia-
ción con las lesiones mi-
croscópicas en la cavidad 
nasal, piel, pulmón, cora-
zón, músculo esquelético, 
y cerebro, entre otros.

En este primer estu-
dio, se pudo concluir que, 
a pesar de que la dosis 
infecciosa es de suma 
importancia para repro-
ducir la infección clínica, 
los pollos expuestos a 
dosis más bajas pueden 
infectarse y eliminar virus 
representando un riesgo 
para la diseminación del 
agente viral.

El segundo estudio 
consistió en determinar la 
vía de entrada del virus en 
el cerebro, a través de la 
determinación de la dis-
tribución topográfica del 
antígeno viral en el cere-
bro de los pollos usando 
técnicas de inmunohisto-
química e inmunofluores-
cencia. De esta manera, 
se demostró que el virus 
de IAAP H7N1 entra al ce-
rebro usando únicamente 
la vía hematógena y se 
disemina rápidamente de 
forma generalizada a tra-
vés del líquido cefalorra-
quídeo.

En el tercer estudio, 
Chaves se enfocó en de-
terminar el mecanismo ge-
neral de entrada del virus 
de IAAP H7N1 en el siste-
ma nervioso cerebral, con 
lo cual se logró demos-
trar que el virus de IAAP 
H7N1 utilizado es capaz 
de infectar a las células 
endoteliales de la barrera 
hematoencefálica duran-
te las primeras 24 horas 
después de la inoculación, 
causando alteración de las 
uniones intercelulares de 
la barrera hematoencefá-
lica. Posteriormente, el vi-
rus entra directamente en 
el parénquima cerebral y 
adopta la distribución de 
la circulación de la sangre.

Aida Chaves, patóloga de 
la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la UNA. 
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Rodríguez  por profeso-res y alumnos de 
la UNA. 

En este primer viaje, 

Rodríguez se llevó made-

ras de Centroamérica para 

construir un modelo de 

guitarra, sobre el que Pablo 

Ortiz dio algunas especifica-

ciones en cuanto a medidas 

y otros detalles especiales. 

En junio del mismo año, Ro-

dríguez regresó para repetir 

la conferencia en el Teatro 

Nacional, y presentó las dos 

primeras guitarras hechas 

con maderas de Centro-

américa similares al Palo 

santo, que tradicional-

mente es de India o 

Rio (Brasil), y a la cual 

dio el nombre de Pa-

blo Ortiz, como guita-

rrista representante de 

Centroamérica.
Manuel Rodríguez e 

hijos ha dedicado mode-

los  a guitarristas emblemá-

ticos de la música flamenca 

como Sabicas y Paco de Lucía, 

o de jazz como Maccaferrin. Se-

gún el propio Rodríguez, esta es 

la primera guitarra hecha por una 

fábrica española de tradición, con 

maderas preciosas de Centroamérica.

La guitarra Modelo FG Pablo Or-

tiz es de alta calidad sonora. En enero 

de este año, Pablo Ortiz fue invitado a 

presentar este modelo y a tocar también 

otros modelos del mismo Manuel Rodrí-

guez en NAMM Show L.A., EE.UU. Ade-

más, es invitado regularmente como maes-

tro para dictar seminarios y clases maestras 

sobre guitarra, música costarricense y ritmos 

de Latinoamérica en Estados Unidos, Euro-

pa, Asia y en América Latina. 
Nacido en San José, Ortiz empezó a tocar 

la guitarra a los ocho años. Fue autodidacta 

hasta los 13, cuando ganó una beca para 

realizar estudios en el Conservatorio de 

Castella. Ahí estudió con el maestro es-

pañol Valentín Bielsa. Al regresar a Es-

paña el maestro Bielsa lo recomienda 

para que trabaje como profesor de 

guitarra en la UNA, convirtiéndo-

se, a los 16 años, y sin haber 

concluido los estudios de 

secundaria, en el pro-

fesor universitario 
más joven.

Orgullo

No pasó mucho tiempo para 

que nuevamente Ortiz llenara de or-

gullo no sólo a la UNA, sino al país, al 

convertirse en uno de los pocos gui-

tarritas y músico que tiene su propio 

sello.

“Me considero honrado de que 

una fábrica española de tanto presti-

gio mundial me haya dedicado un mo-

delo de guitarra tan especial. Pienso 

que esto es bueno para el país y para 

la guitarrística nacional”, comentó un 

emocionado Ortiz, al tiempo que ase-

guró que “éste es en definitiva un pre-

mio y un reconocimiento a un trabajo 

que se ha venido haciendo durante 

muchos años y en el cual siempre he 

tratado de dejar en alto el nombre de 

mi país y de mi universidad”.
Manuel  Rodríguez e hijos, funda-

da en 1905, es hija de la Escuela de 

Madrid y descendiente de una larga 

trayectoria de afamados y reconocidos 

luthieres guitarreros de la altura de 

Torres y Hauser, como bien lo afirmó 

Manuel Rodríguez Sr., padre del actual 

cabeza de la dinastía Rodríguez, en su 

libro Arte y Oficio de Hacer Guitarras.

Ortiz comentó que su relación 

con Manuel Rodríguez III comenzó 

en 1999, en un concierto que realizó 

en La Casa de América, Madrid. Des-

de entonces, Rodríguez invita anual-

mente al guitarrista a tocar en eventos 

en España y Europa donde también 

representa  y ejecuta instrumentos de 

esta luthería. “Poco a poco comienzo 

a traer estos instrumentos con el fin 

de proveer a los jóvenes guitarristas 

de Costa Rica de mejores instrumen-

tos que les ayuden a elevar el nivel 

técnico en la ejecución de la guitarra, 

y creo que esto ha sido  notorio en los 

últimos 12 años”, agregó.
De cosecha propia

En enero de 2010, Manuel 

Rodríguez visitó Costa Rica 

por primera vez, donde fue 

invitado a dar una conferen-

cia, en el Teatro Nacional 

sobre Historia de la cons-

trucción de la guitarra E s pa-ñ o -la y en la cual se ejecutó m ú s i c a de guitarra 
con instru-mentos de la C a s a 

Xinia Molina Ruiz/
CAMPUSxmolina@una.ac.crA Pablo Ortiz Mones-

tel no le bastó que su ima-

gen recorriera el mundo 

en forma de sello postal,  

ahora su nombre tiene sello 

propio, luego de que Ma-

nuel Rodríguez e hijos, una 

de las más prestigiosas 

marcas de guitarras espa-

ñolas y de mayor fama y 

producción a nivel inter-

nacional, le dedicara a 

este músico, guitarris-

ta y académico de la 

Universidad Nacional 

(UNA), un modelo ex-

clusivo con su nombre.La guitarra Modelo 

FG Pablo Ortiz, la pre-

sentó recientemente el 

propio Ortiz en el NAMM, 

la más importante y más 

grande convención de música 

y músicos de los Estados Uni-

dos, donde su guitarra tuvo una 

gran aceptación y los mejores co-

mentarios de conocedores. 

A inicios del año 
p a s a d o 

el gobierno francés 

diseñó 

un sello postal so-

b r e 

guitarristas del mun-

d o 

y Ortiz fue escogi-

d o 

para formar parte de esa 

e x -

clusiva edición, que hoy 

d í a 

da la vuelta al mun-

d o 

como un recono-
c i -

miento a la dedica-
ción y promoción 
que Ortiz ha dado a 
la  música costarri-
cense y latinoame-
ricana en los últi-mos 30 años.

Co
n se

ll
o 

pr
op

io



12 Marzo, 2012

Historias mínimas de Alejandro Cardona
Xinia Molina Ruiz/CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Desde una perspec-
tiva cotidiana, la 
existencia se vive 

de una colección de pe-
queñas historias, que ex-
presan un relato conciso y 
personal. De esas peque-
ñas historias, Alejandro 
Cardona logró conformar 
una especie de mural so-
noro hecho de evocacio-
nes o escenas musicales.

Cardona, compositor, 
guitarrista y académico de 
la Universidad Nacional 
(UNA), publicó reciente-
mente en línea un disco 
que contiene sus últimos 
tres cuartetos de cuerda: 
Historias mínimas, No.5; 
Otras historias mínimas, 
No. 6, y Lotería (Variacio-
nes migrantes), No. 7. Esta 
producción contó con la 
colaboración del destacado 
Cuarteto Latinoamericano, 

agrupación mexicana con-
siderada como la más im-
portante del mundo en 
cuanto a la difusión de la 
música latinoamericana.

Este nuevo disco re-
presenta 20 años de co-
laboración entre este 
músico y  el Cuarteto La-
tinoamericano, que estre-
nó el primer Cuarteto de 
Cuerdas de Cardona en 
1991 y, desde entonces, 
ha tocado nueve obras del 
músico costarricense.

Historias mínimas
El quinto cuarteto, 

Historias mínimas, fue 
compuesto en el 2008. 
Sus cinco movimientos se 
elaboran a partir de ele-
mentos de música popu-
lar latinoamericana. Otras 
historias mínimas, cuarte-
to No. 6, de 2010, es una 
obra donde dominan las 
texturas polifónicas, en 

particular las imitativas. 
Está dedicada al compo-
sitor Curt Cacioppo, ami-
go de Cardona y su único 
maestro formal de contra-
punto. Este cuarteto con-
tiene en su último movi-
miento un réquiem para 
las mujeres de Juárez, que 
busca denunciar las vio-
laciones y muertes impu-
nes de miles de mujeres 

en Ciudad Juárez y, por 
extensión, toda la violen-
cia contra las mujeres del 
mundo. 

Lotería (Variaciones 
migrantes), de 2011, el sé-
timo cuarteto de Cardona, 
es, según el compositor, 
el resultado de un largo 
proceso de elaboración 
de materiales musicales. 

El material temático prin-
cipal se basa en un canto 
de cuna de Oaxaca. Se 
retoma en este cuarteto el 
tema de la violencia que 
sufren las mujeres aunado 
al desplazamiento de in-
migrantes hacia la frontera 
entre México y los Estados 
Unidos, en donde deben 
enfrentarse a la violencia, 
la explotación y, en el caso 
de Juárez, el genocidio. 
Ciudad Juárez, puntualizó 
el compositor, se nos pre-
senta como una metáfora 
de todas las perversiones 
de la sociedad contempo-
ránea.

Reconocido 
compositor

Desde 1986, Cardona 
trabaja en la Escuela de Mú-
sica y en el Programa Iden-
tidad Cultural, Arte y Tec-
nología (ICAT, del cual fue 
fundador y coordinador por 
ocho años). Actualmente 

es profesor del Taller Lati-
noamericano de Composi-
ción Musical, un taller de la 
maestría. 

Ha sido, además, in-
vestigador del Centro Na-
cional de las Artes, en 
México, y conferencista en 
universidades de EE.UU. 
y Latinoamérica. Como 
compositor ha participado 
en foros y festivales, y su 
música ha sido ejecutada 
y grabada en Latinoaméri-
ca, Norteamérica y Europa 

El nuevo disco, que 
grabó con el apoyo del 
Centro Cultural de Espa-
ña de Costa Rica, es una 
producción digital que se 
puede descargar gratui-
tamente a través del sitio 
web de Cardona http://
www.alejandro-cardona.
com/es/category/produc-
ciones/discos-compac-
tos/.

Forjadores de la UNA

Marco Tulio Salazar: educador y sociólogo
A partir de esta edición CAMPUS entregará mensualmente la historia resumida de aquellos hombres y mujeres que se convirtieron 

en los forjadores de la Universidad Nacional (UNA), cuyo aporte y obra sigue viva en diversos rincones de esta institución. 

Días antes de su 
nacimiento ha-
bían comenzado 

los preparativos para la 
construcción del Canal de 
Panamá. Y solo un mes 
antes, el periódico esta-
dounidense Daily Illustra-
ted Mirror publicaba, por 
primera vez en la historia, 
una fotografía en color.

Con los primeros 
aguaceros de 1904, el 29 
de mayo, nace en Barva 
de Heredia, Marco Tulio 
Salazar Salazar, a quien le 
correspondió, en la déca-
da de los años 40 del siglo 
pasado, comprar los terre-
nos donde hoy se erige 
la Universidad Nacional 
(UNA). Actualmente el 
auditorio del Centro de In-
vestigación en Docencia y 

Educación (CIDE) lleva el 
nombre del Dr. Marco Tu-
lio Salazar Salazar, como 
un homenaje al maestro.

En un ambiente pací-
fico y propio de la abun-
dancia que crea la auto-
suficiencia creció Salazar, 
quien asistió a las escue-
las Pedro Murillo Pérez 
de Barva y República Ar-
gentina en el centro de 
Heredia. Al concluir sus 
estudios primarios, ingre-
só a la Escuela Normal de 
Costa Rica, en la cual se 
formaría como educador. 
Omar Dengo Guerrero, 
Roberto Brenes Mesén, 
Joaquín García Monge y 
Luis Dobles Segreda fue-
ron algunos de sus men-
tores humanistas.

Apenas comenzaba 

a desempeñarse como 
maestro en la Escuela 
Pedro Murillo Pérez, en 
1925, cuando el gobierno 
le otorgó una beca para 
estudiar en la Universi-
dad Libre de Bruselas, 
Bélgica, donde obtuvo 
una licenciatura en edu-
cación y un doctorado 
en sociología, lo cual, 
para las condiciones de la 
época, representaba toda 
una hazaña, pues fue el 
primer costarricense que 
obtuvo tal logro en ese 
campo. Fue precisamente 
Omar Dengo, director de 
la Escuela Normal, quien 
le dio la noticia sobre la 
beca. 

En Bélgica, encon-
tró el amor de su vida, 
Simonne Marie Louviau 

Lafaire, con quien se casó 
en 1930 y procreó a sus 
hijas Christine Raymonde 
y Ana Lucía.

A su regreso al país, 
se reincorporó a la labor 
docente y se desempeñó 
como profesor y director 

de la Escuela Normal de 
Costa Rica y profesor de 
sociología en la Universi-
dad de Costa Rica, enton-
ces la única del país. Pero 
también incursionó en la 
política, como regidor y 
presidente de las munici-
palidades de Barva y de 
Heredia.

En 1940 el presidente 
de la República, Rafael 
Ángel Calderón Guardia, 
le encomendó la direc-
ción de la Escuela Normal. 
Mientras ocupaba tal car-
go un día se encontró con 
Víctor Rosabal, hombre 
de recursos económicos y 
heredero de una propie-
dad de poco más de seis 
manzanas en el centro de 
la ciudad, quien le ofreció 
vender la propiedad a la 

Normal por la suma de 
50.000 colones. En 1953 
se construía ahí la Escue-
la Normal (Escuela Nor-
mal Superior, en 1968) y 
en 1973 esta institución 
desaparece para dar paso 
a la Universidad Nacional, 
cuyo campus recibiría 
luego el nombre de Omar 
Dengo.

Don Marco Tulio dijo 
siempre a sus amigos que 
le gustaría morir de día, 
porque quienes mueren 
de día de seguro irían al 
cielo. En la mañana solea-
da del martes 27 de  mar-
zo, a los 97 años, el maes-
tro emprendió su último 
viaje.

Alejandro Cardona (cuarto en la fila) con el Cuarteto 
Latinoamericano integrado por los hermanos Saúl, 
Arón y Alvaro Bitrán, y por Javier Montiel.
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Historias mínimas de Alejandro Cardona ¡A celebrar 

Inicia temporada pianística

la poesía!
Silvia Monturiol F. /CAMPUS

Con la participación 
del reconocido 
poeta y director 

de la Academia Peruana 
de la Lengua, Marco Mar-
tos, la presentación de 
un decreto ejecutivo para 
promover la poesía y un 
recital a cargo de adultos 
mayores y estudiantes, 
la Universidad Nacional 
(UNA) celebra en grande 
el Día Mundial de la Poe-
sía, este 21 de marzo.

La Rectoría, la Direc-
ción de Extensión, el Cen-
tro de Estudios Generales 
(CEG) y la Escuela de Lite-
ratura y Ciencias del Len-
guaje se unen para darle 
su lugar a la poesía como 
expresión creativa con un 
programa de actividades, 

que inicia a las 10:00 a.m. 
en el auditorio Clodomi-
ro Picado, con la lección 
inaugural del ciclo lectivo 
2012, a cargo de Martos. 

Decano de la Facultad 
de Letras y Ciencias Hu-
manas en la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú, Marco Mar-
tos se referirá a la poesía 
como un hecho cultural y 
como vocación literaria, 
además de que hará una 
lectura pública de algu-
nas de sus creaciones in-
cluidas en su vasta obra 
poética. 

La fiesta literaria con-
tinúa a partir de las 6:30 
p.m., también en el audi-
torio Clodomiro Picado, 
con un recital de poesía a 

cargo de cinco participan-
tes del Taller Literario del 
Programa de Atención In-
tegral de la Persona Adul-
ta Mayor (PAIPAM) del 
CEG. Al recital se suman 
cinco estudiantes inte-
grantes del Taller Literario 
UNA y cinco niños y jóve-
nes estudiantes de escue-
las y colegios públicos de 
Heredia. 

El evento culmina con 
la presentación del decre-
to ejecutivo, suscrito por 
la presidenta de la Repú-
blica, Laura Chinchilla, y 
el ministro de Cultura y 
Juventud, Manuel Obre-
gón,  mediante el cual 
se promueve la celebra-
ción del Día Mundial de 
la Poesía     –establecido 
por la Organización de 

las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia  y 
la Cultura (UNESCO, por 
sus siglas en inglés) para 
el 21 de marzo- en las 
instituciones públicas y 
privadas, mediante la in-
corporación de la poesía 
como elemento importan-
te de la educación artísti-
co-literaria.

El decreto reconoce el 
impacto social y estructu-
ral del intelecto de la poe-
sía, así como el impulso 

que ésta da a la criticidad, 
la creatividad, la sensibi-
lidad y la reflexión, por 
lo cual considera de gran 
importancia fomentar la 
poesía y la enseñanza 
poética como componen-
tes de  interés cultural na-
cional.

El representante de la 
UNESCO en Costa Rica, 
Andrew Radolf, celebrará 
la presentación del decre-
to a favor de la poesía con 
inspiradoras palabras, 

mientras que el ministro y 
músico Manuel Obregón 
lo hará con tres interpre-
taciones al piano. 

Trece jóvenes pianis-
tas de la Escuela de 
Música de la Uni-

versidad Nacional (UNA) 
y del Instituto Superior de 
Artes (ISA) participarán 
en la Temporada Pianísti-
ca 2012.

Esta será la novena 
temporada pianística que 
organiza en forma con-
junta la Escuela de Música 
y el ISA, que tendrá como 
escenario el Teatro Nacio-
nal.

Según comentó Car-
men Méndez, directora 
de la Escuela de Música, 
junto a los jóvenes pianis-
tas de la Universidad, par-
ticiparán también niños 
del ISA. La mayoría de los 
participantes son laurea-
dos en concursos nacio-
nales e internacionales.

Sala Principal del Teatro 
Nacional - 8 de la noche
• 06 de marzo-  Daniel 
Eras 

• 24 de abril- Valeria Del-
gado
• 15 de mayo- Inés Guan-
chez 
• 29 de mayo- Giuseppe 
Gil
• 17 de julio- Jonathan 
Duarte
• 07 de agosto- Josué 
González
• 21 de agosto- Lanzo Lu-
coni 
• 18 de setiembre - Patri-
cia Molina
• 30 de octubre- Carolina 
Ramírez 
• 27 de noviembre- José 
Pablo Quesada 
 

Teatro al mediodía- 
12 md.

• 17 Julio- Ana Laura Sán-
chez 
• 21 de agosto- Lynn 
Gong
• 11 de setiembre- Sebas-
tián Barrientos
• 23 de octubre- Niños 
del ISA

 

Abre temporada
Daniel Eras abrirá la 

Temporada Pianística con 
un concierto que incluye 
obras de J. S. Bach, W. A. 
Mozart, L. V. Beethoven, 
S. Moniuzko,  F. Chopin, 
F. Liszt, A. Skriabin, S. Ra-
chmaninov, S. Prokofiev y 
D. Shostakovich. Este jo-

ven pianista, de tan solo 
16 años, fue aceptado en 
el 2006 en el Plan Intensi-
vo de Entrenamiento Pia-
nístico de la UNA, donde 
recibe clases con la maes-
tra Tamara Sklioutovkaia 
y los maestros Alexandr 
Sklioutovski y Ludmila 
Meltzer.

El pianista Manuel Obre-
gón acompañó con sus 
interpretaciones la lectu-
ra de poemas por parte 
de miembros del taller 
literario del PAIPAM, el 
año pasado, durante la 
celebración del Día Mun-
dial de la Poesía.

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

una.ac.cr/campus
campus@una.ac.cr
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Ejercicios y tareas 
de microeconomía

Esta obra se presenta como un documento bási-
co para estudiantes de Administración, economía e 
ingeniería industrial, pues con este material se bus-
ca complementar el trabajo del salón de clases y 
proporcionar las prácticas suficientes para el éxito 
académico y el manejo de los 
conceptos claves de la eco-
nomía contemporánea.

El ordenamiento de los 
ejercicios va de menor a ma-
yor grado de complejidad, de 
manera que el instrumental 
pueda ser asimilado gradual-
mente. Las tareas extracla-
se pretenden fijar menor los 
conceptos e instrumentos del 
análisis microeconómico. Fi-
nalmente, cada tema incluye un apartado de res-
puestas y soluciones para facilitar la retroalimenta-
ción y el estudio individual.

La obra es de Elio Burgos, Jimmy Fernández y 
Gerardo Sibaja, quienes contaron con el intercam-
bio de consejos, críticas, avances de investigación y 
publicaciones de colegas de la Facultad de Ciencias 
Sociales.

Editorial: EUNA
Páginas: 168

Crítica al discurso de paz

Esta obra, de Ronald Rivera Alfaro, indaga so-
bre el discurso de los Derechos Humanos en el 
Acuerdo de Paz Esquipulas II, específicamente con 
respecto a los conceptos de paz, desarrollo y demo-
cracia. Hoy, a veinte años de su firma, se hace una 
relectura de este Acuerdo, a partir de nuevos medios 
hermenéuticos en materia de Derechos Humanos, en-
focados en el análisis crítico del discurso, como parte 
de un modo de ser especulativo del lenguaje. La ló-
gica impura de Derechos Humanos da la pauta para 
ejecutar un análisis crítico-discursivo sobre el poder, 
sus concepciones ideológicas de lo ideal y su relación 
directa con lo real.

(…)
La importancia de este análisis crítico del discurso, 

escrito y ratificado hace dos 
décadas, radica en explicar la 
lógica, el lenguaje y el alcan-
ce de un instrumento regional 
fundamental dentro del es-
quema tradicional de los De-
rechos Humanos, mostrando 
los antagonismos culturales 
en los que se desenvuelven 
los derechos positivados.

Editorial: EUNA
Páginas: 170

Palabras indelebles de 
poetas negras

Una compilación de 
29 poemas escritos por las 
desatacadas escritoras Delia 
MacDonald y Shirley Cam-
pbell Barr dan origen a Pa-
labras indelebles de poetas 
negras, publicación realiza-
da por la Dirección de In-
vestigación de la Universi-
dad Nacional, en el marco 
de la celebración del 2011 
como Año Internacional de 
los Afrodescendientes.

“En Costa Rica son inmensos los aportes del 
pueblo afrodescendiente a la identidad nacional. 
Dos poetisas que contra viento y marea, contra una 
sociedad que históricamente las ha negado, se han 
dado a la tarea de difundir y defender sus raíces 
africanas. Esta antología es, una forma de recono-
cer su arte, su conexión con este mundo lejano, 
invisibilizado, excluido, pero que, aún sin querer, 
llevamos en el corazón de la cultura nacional”, cita 
Carlos Morera, director de Investigación.

MacDonald es poeta y escritora afrocostarricen-
se, es además promotora y difusora cultural, así 
como experta en educación para adultos. Campbell  
es poeta, antropóloga, con una especialización en 
feminismo africano y una maestría en cooperación 
internacional.

Publicación: Dirección Investigación
Páginas: 69

Cual escribas posmodernos
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Semblanza
Tupac Amarulloa comparte su Presente

Cual escribas posmodernos

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

Túpac Amarulloa 
es considerado un 
músico polivalen-

te, que ha participado 
durante toda su vida en 
diferentes proyectos de 
naturaleza disímil, enri-
queciéndose de todas es-
tas corrientes que se ex-
tienden desde la música 
antigua hasta la música 
contemporánea, yuxtapo-
niendo el jazz, el flamen-
co, la música latinoameri-
cana y experimental a su 
quehacer musical. 

Nacido el 24 de julio 
de 1975 en la ciudad de 
San José, Amarulloa cre-
ció rodeado de un am-
biente familiar musical, el 
cual incorporó desde muy 
temprana edad a su activi-
dad artística. 

Este músico y profe-
sor de la Escuela de Mú-
sica de la Universidad 
Nacional (UNA) vuelve a 
sorprender al ambiente 
musical con su nueva pro-
ducción Presente, un CD/
DVD con piezas de su 
autoría y  grabado con su 
cuarteto Túpac Amarulloa 
Jazz Kwarteto. 

Esta nueva producción, 
que el mismo Amarulloa 
define como jazz costarri-
cense original, la realizó 
de forma simultáneamente 
a un concierto en direc-
to, donde se hicieron dos 
tomas de cada pieza y se 
escogió una al final. La 
oportunidad de grabar en 
directo, comentó el artista, 
permitió plasmar el sonido 
real del grupo, con los ma-
tices sutiles que solo se lo-
gran en el instante mismo 
en que se ejecuta el jazz. 

El Jazz Kwarteto lo in-
tegran Túpac Amarulloa 
(flauta traversa, bansuri y 
saxofón tenor), Nelson Ál-
varez (piano y teclados), 
Nelson Segura (bajo) y 
Javier Barboza (batería). 
Este cuarteto propone 
una nueva perspectiva en 
el jazz costarricense y, con 
composiciones originales 
y renovadoras, transporta 
al público a nuevos hori-
zontes musicales. 

El trabajo contiene 
ocho temas: El Cuatrojos, 
La Acequia, Eclipse, Now, 
May all beings be well, 
may all beings be happy, 
may all beings be free 
from suffering, Konings-
traat y Sangha, todas 
compuestas y arregladas 
por Túpac Amarulloa, ex-
cepto Eclipse, cuya autoría  
es de Nelson Álvarez y 
arreglo de Amarulloa. 

Con el jazz en las venas
Egresado del Conser-

vatorio de Castella (1992), 
donde a la edad de nueve 
años ya había abrazado la 
flauta traversa como ins-
trumento primario, ingre-
só luego a la Escuela de 
Artes Musicales de la Uni-
versidad de Costa Rica y 
año y medio después se 
mudó a la UNA.

En 1996 inició sus es-
tudios en el Real Conser-
vatorio de Bruselas, Bélgi-
ca, y en el 2000 obtuvo la 
Maestría en Música Clásica 
(flauta traversa). Dos años 
después ingresó al Real 
Conservatorio de Gante, 
Bélgica, donde cursó estu-
dios de maestría en Jazz y 
música popular (flauta tra-
versa) hasta el 2006. Tam-
bién realizó estudios de 
traverso en la academia de 
música Emiel Hullebroeck. 

Ha participado en 
múltiples clases maestras 
con músicos reconocidos 
como Peter Lukas Gra-
ff, Michael Debost, Em-
manuel Pahud, Gaby de 
Quant, Eddie Daniels y 
Bob Mintzer. Actualmente 
se desempeña como pro-
fesor en la UNA y partici-
pa activamente en grupos 
de distinta naturaleza, en 
los que compone y ejecu-
ta su música original con 
su grupo de Jazz. 

En Costa Rica ha parti-
cipado en el Festival Inter-
nacional de las Artes, en 
el concierto En los salones 
de Versailles, ha impartido 
clases maestras en el Ter-
cer Festival de Flautas de 
Costa Rica; además, fue 
el flautista y el director 
de JazzUNA en el Festival 
Internacional de Jazz uni-
versitario.

Víctor J. Barrantes C. /CAMPUS
vbrrant@una.ac.cr

Como si se tratara 
de copistas que 
emprenden la ta-

rea de reproducir lo crea-
do  para hacerlo accesible 
a más y más usuarios, un 
grupo de profesionales de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad 
Nacional (UNA) se ha pro-
puesto recuperar, trans-
formar al formato digital 
(cuando sea necesario) y 
disponer en la red para 
su difusión toda la pro-
ducción intelectual creada 
en esta facultad desde su 
nacimiento (1973).

Ensayos, resultados de 
proyectos, ponencias, ar-
tículos académicos, tesis 
y libros, entre otros do-
cumentos, forman parte 
de Scriptorium, un repo-
sitorio o biblioteca digital, 

donde ya se almacenan 
cerca de 550 documentos 
con sus textos completos 
y acceso libre, los cua-
les el usuario podrá leer, 
guardar e imprimir. Scrip-
torium alude al lugar don-
de los copistas o escribas 
de la era medieval solían 
escribir las copias de los 
manuscritos.

El proyecto que hoy 
desarrolla la Facultad de 
Filosofía y Letras reúne 
las publicaciones acadé-
micas que se han produ-
cido en las escuelas que 
integran esta facultad: 
Bibliotecología, Docu-
mentación e Información, 
Ecuménica de Ciencias de 
la Religión, Literatura y 
Ciencias del Lenguaje, y 
Filosofía, así como de los 
institutos de Estudios La-
tinoamericanos (IDELA) 
y de Estudios de la Mujer 
(IEM). Otro objetivo es 

poner a disposición de la 
academia del mundo para 
su labor pedagógica esta 
producción bibliográfica.

El  usuario puede ac-
ceder a la información 
según su interés. Se pue-
de hacer la consulta por 
áreas, como enseñanza, 
lingüística, literatura (cos-
tarricense, centroamerica-
na, latinoamericana, uni-
versal), lectura y escritura, 
medios, cine e ideología, 
mujeres, sexualidad, estu-
dios culturales, entre los 
16 que se han habilitado. 
Y estos enlaces llevarán 
a otros, donde se podrá 
consultar temas mucho 
más específicos.

Otra forma de localizar 
un documento es por me-
dio del “buscador especia-
lizado” que se ofrece en 
el menú de opciones, el 
cual lo llevará al catálogo 

público de acceso en lí-
nea del Sistema de Infor-
mación Documental de la 
UNA (SIDUNA). Quien no 
tenga número de identifi-
cación y clave podrá acce-
der como “invitado”.

La página web tam-
bién ofrece otra sección 
(La vitrina) en la que se 
alojan recomendación de 
lecturas y de otros sitios 
(¡claro! ya revisados y 
aprobados), así como el 
Rincón del joven escritor, 
dedicado a los estudian-
tes que deseen publicar, 
y uno más para exposicio-
nes virtuales.

Reunir esta colección 
y ofrecerla en la forma 
ordena como que se pre-
senta ha requerido una 
labor interdisciplinaria 
muy cuidadosa e incluso 
invisible, que ha pasado 
por tramitar autorizacio-

nes de derechos de autor, 
realizar correcciones de 
forma, uniformar criterios 
de referencias bibliográ-
ficas, digitar textos, recu-
perar artículos que ni los 
propios autores conserva-
ban. Ese trabajo y la co-
ordinación del proyecto 
lo ha realizado Margari-
ta Rojas, académica de 
la Escuela de Literatura 
y Ciencias del Lenguaje. 
También forman parte del 
equipo las bibliotecólogas 

Aracelly Ugalde, actual vi-
cedecana de la facultad, y 
Jessie Campos, y la inge-
niera informática Caroli-
na Gómez, encargada del 
diseño de la interface del 
sitio web.

El sitio se puede ac-
ceder desde el SIDUNA 
o, mejor aún, desde la 
dirección: http://www.
una.ac.cr/bibliografia_ 
(importante no olvidar el 
guión bajo al final).

Foto cortesía: Tupac Amarulloa
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XV años de investigación en uso 
y manejo de los recursos marinos

CRI- PaCífICo CentRal

Fortalecen capacidades 
humanas y empresariales

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

Durante XV años la 
Estación de Bio-
logía Marina, ubi-

cada en Puntarenas, de la 
Escuela de Ciencias Bio-
lógicas de la Universidad 
Nacional, ha contribuido 
por medio de la investi-
gación al desarrollo de 
áreas clave en lo referente 
al manejo de los recursos 
marinos de la región.  

El pasado 10 de febre-
ro las instalaciones se vis-
tieron de fiesta para esta 
celebración, donde destacó 
la presencia de autoridades 
universitarias, académicos 
y administrativos de la Es-
cuela de Ciencias Biológi-
cas y la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales.

“Consciente de la 
enorme y estratégica im-
portancia que representa 
la protección activa de 
nuestros recursos marinos 
y costeros, la UNA creó la 
estación de Biología Ma-
rina, con el fin explícito 
de investigar, producir y 
difundir lineamientos teó-
rico-prácticos que contri-
buyan al uso sustentable 
de los recursos naturales 
en nuestras costas y áreas 
marinas aledañas. De 
igual forma, se ha abo-
cado en forma continua 
a la formación de profe-
sionales competentes en 
los diversos tópicos per-
tinentes a la protección, 
conservación y utilización 
sostenible de la riqueza 
natural de nuestras costas 
y mares”, expresó Sandra 
León, rectora de la UNA.

El origen
Freddy Pacheco, aca-

démico de la Escuela 
de Ciencias Biológicas, 
fue el encargado de co-
mentar los orígenes de 
la estación. “El diputado 
Arnoldo Ferreto Segura 
propuso en 1975 una pro-
yecto de ley para regular 
la pesca de atún costarri-
cense por parte de barcos 
extranjeros. Su propuesta 
original fue dedicar un 
75 por ciento de lo recau-
dado del “impuesto de 
las multas y decomisos” 
para financiar la creación 
y funcionamiento de un 
Centro Regional Univer-
sitario en la ciudad de 
Puntarenas, que dedicara 
preferentemente sus acti-
vidades científicas y tec-
nológicas al estudio de la 
oceanografía e ictiología. 

En 1997, se inauguraba la 
Estación de Biología Mari-
na de la Escuela de Cien-
cias Biológicas, gracias a 
lo recaudado por la Ley 
Ferreto”, explicó Pacheco.

Dentro de las áreas de 
trabajo de la Estación de 
Biología Marina, destacan 
el control de calidad de 
los productos pesqueros, 
el desarrollo de paquetes 
tecnológicos para el re-
poblamiento y cultivo de 
moluscos, la creación de 
planes de manejo, el de-
sarrollo de una tecnología 
para el cultivo de peces 
marinos de importancia 
comercial, el estudio de 
bacterias de origen ma-
rino y su impacto en el 
ecosistema, el estudio del 
fitoplancton marino, útil 
para el monitoreo de las 

floraciones algales noci-
vas, conocidas como “ma-
rea roja”, y el trabajo que 
se desarrolla en conjunto 
con las comunidades cos-
teras para el uso y manejo 
sostenible de los recursos.

Durante el 8 y 9 de febre-
ro la Estación de Biología 
Marina tuvo una jorna-
da de puertas abiertas, 
donde participaron 
docenas de estudiantes de 
escuelas y colegios de la 
localidad, cuyo objetivo 
se centró en conocer de 
cerca las investigaciones 
que realiza la UNA en 
recursos marinos.

Johnny Núñez /CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

La Comisión de Re-
gionalización Interu-
niversitaria, región 

Pacífico Central (CRI-PC) 
del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE), rin-
dió su informe de labores 
2011. Para este periodo, 
se concretaron avances en 
materia de cartografía, ca-
pacitaciones empresaria-
les y humanas asociadas 
con las Pymes.

En cuanto a la iniciati-
va de Sistemas de Informa-
ción Regional del Pacífico 
Central (SIR-PC) se logró 
concretar la cartografía 
de los mapas base de las 
coberturas espaciales de 
la región Pacífico Central, 

así como los tres primeros 
capítulos de los nueve que 
conformaran el Atlas de la 
región. Además, se actua-
lizó el 80% de la informa-
ción del Observatorio de 
las Pymes, actualización 
de los manuales de usua-
rio y capacitación a capa-
citadores en el uso de la 
herramienta.

En relación con la ini-
ciativa de Incremento en 
la competitividad de las 
Pymes del Pacífico Cen-
tral, se capacitaron a más 
de 300 Pymes en temáti-
cas como: inglés, servi-
cio al cliente, informáti-
ca, gestión empresarial, 
contabilidad, mercadeo 
y ventas, Internet y con-
tratación administrativa. 
También, se capacitaron 

alrededor de 19 profeso-
res en el uso del SIR-PC, 
así como la creación de 
un técnico en informática 
en conjunto con el MEIC.

De igual forma, se lo-
gró la implementación de 
protocolos para el asegu-

ramiento de la calidad de 
productos acuícolas pes-
queros y de cultivo; en 
conjunto con INCOPES-
CA, se propuso un plan 
de mercadeo y la capa-
citación a 10 pescadores 
artesanales sobre normas 
de calidad.

Asimismo, validación 
de la norma en las em-
barcaciones para el ase-
guramiento de la calidad 
en productos pesque-
ros, instalación de una 
unidad de depuración 
para moluscos bivalvos, 
producción y suminis-
tro de 1.399.293 semillas 
de ostras a ostricultoras. 
Dos emprendimientos 
en ostricultura. ACUA-
MAR y Palito de Chira, 
financiados por el MAG 
e INCOPESCA:OEPESCA 
respectivamente, así co-
mo la conformación de 
redes de trabajo conjun-
to, micro pymes, gobier-
no e instituciones locales. 
UCR, ITCR, UNA, MEIC, 
MAG, INCOPESCA, INA, 
Municipalidad, SETENA y 
empresa privada.

Esto dirigido a pobla-
dores de Golfo de Nicoya, 
Jicaral, Cóbano, Puntare-
nas Centro, FrayCasiano, 
Esparza y Jacó.

Finalmente, en la ini-
ciativa para el fortaleci-
miento de las capacidades 
humanas de las personas 
asociadas a Pymes turísti-
cas, artesanales y de servi-
cios, se logró graduar a 74 
personas vecinas de Pun-
tarenas, Punta Morales, 
Orotina, Esparza, Jicaral e 
Isla Venado en el idioma 
inglés. A futuro se espera 
continuar con el fortale-
cimiento de la sociedad 
civil, pymes, empleados y 
empleadores del Pacífico 
central en el domino en 
un segundo idioma y he-
rramientas tecnológicas.

La CRI-Pacífico Central destacó en el 2011 por su apo-
yo a los productores ostrícolas del Golfo de Nicoya.
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Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

El uso de servicios 
como energía eléc-
trica, agua y telé-

fono ha incrementado 
en los últimos años en la 
institución. El combusti-
ble, a pesar de disminuir 
en litros de consumo, au-
menta  en colones debido 
a las fluctuaciones en su 
precio.

Ante este panorama, 
el Gabinete de la Rectoría 
impulsó la idea de crear 
una campaña con el ob-
jetivo de ahorrar recursos 
naturales e institucionales. 

“Desde hace nueve 
años contamos con una 
política institucional, pero 
debemos ser un ejemplo: 
informar, sensibilizar y 
educar con el propósito 
de hacer un uso respon-
sable de recursos, dismi-
nuir emisiones de carbo-
no y ahorrar en el pago 
de estos servicios”, expli-
có Francisco González, 
vicerrector Académico. 

La campaña denomina-
da Únase al ahorro, cada 
acción cuenta enmarca un 
plan de acción con cuatro 
áreas estratégicas: energía 
eléctrica, agua, combusti-
ble y teléfono.

De acuerdo con Ulises 
Walters, jefe de la Sec-
ción de Mantenimiento, 
con respecto a la energía 
eléctrica se trabajará en el 
cambio de luminarias del 
Centro de Investigación y 
Docencia en Educación 
(CIDE) por balastros elec-
trónicos que ahorran un 
30 por ciento de la ener-
gía, alargan la vida de las 
lámparas en un 50 por 

ciento y dan una ilumina-
ción confortable. Esta in-
versión rondará los cinco 
millones de colones.

Para reducir el consu-
mo de agua, se iniciará 
con una de las áreas don-
de más se consume: desde 
la Escuela de Ciencias Bio-
lógicas hasta la Facultad 
de Ciencias de la Tierra 
y el Mar. En este caso, se 
iniciará con la sustitución 
de lavatorios y orinales por 
tecnologías libres de agua 
y grifos pulsadores con 
una inversión cercana a los 
15 millones en la Escuela 
de Ciencias Biológicas.

“Tenemos que trabajar 
poco a poco. Iniciamos los 

cambios con los sectores 
donde se ha determinado 
un mayor consumo, pero 
la idea es seguir haciendo 
inversiones para mejorar 
la infraestructura a largo 
plazo”, mencionó Walters.

Según los indicadores 
presentados por Noelia 
Garita, coordinadora del 
Programa UNA Campus 
Sostenible, las facturas de 
combustible y telefonía 
tiene un alto costo para 
la institución.  “Debemos 
ser más eficientes en el 
uso de la flotilla vehicular, 
hacer más giras compar-
tidas, generar indicadores 
de consumo de combusti-
ble por vehículo por kiló-
metro, establecer un pro-
grama de mantenimiento 

preventivo, 
b r i n d a r 
c a p a c i -
tación a 
f u n c i o -
n a r i o s 

en conducción eficiente 
y contar con requisitos 
para acceder a la licencia 
de conducir institucional, 
todo con el objetivo de re-
ducir el consumo”.

¿Aló?
El tema de la telefonía, 

según González, es punto 
y aparte. “No es posible 
que paguemos más por 
usar el teléfono que por 
combustible. Es cierto que 
tenemos más líneas pero 
el consumo es exagerado. 
Con esta campaña vela-
remos porque se envíen 
informes a las autoridades 
universitarias para que 
den seguimiento al con-
sumo para la implemen-
tación de medidas correc-
tivas. También debemos 
aprovechar otros medios 
como el correo electró-
nico y el messenger para 
consultas rápidas, pero lo 
más importante es hacer 

conciencia de que este es 
un bien institucional y no 
personal”.

Fomentar cultura de 
ahorro

Desde el área de sen-
sibilización y educación, 
el Programa UNA Cam-
pus Sostenible trabajará 
por la articulación de las 
comisiones ambientales 
de cada facultad, cen-
tro y sede, Bandera Azul 
y Programa de Gestión 
Ambiental. “Tenemos una 
oferta de capacitación 
para funcionarios y estu-
diantes, hemos trabajado 
en la elaboración de ma-
teriales educativos y pu-
blicitarios que fomenten el 
ahorro. Además, la Escue-
la de Ciencias Ambientales 
diseñó una campaña para 
las redes sociales, que 
cuenta con el apoyo del 
Programa”, explicó Garita.

Para González, estas 
medidas, más las acciones 
que realice cada miem-
bro de la comunidad uni-
versitaria por sumarse al 
ahorro, les llevan a plan-
tearse como meta para 
esta campaña una dismi-
nución en las facturas de 
electricidad, agua, com-
bustible y teléfono de un 

dos, tres, dos y cinco por 
ciento respectivamente. 
Eso significaría un ahorro 
de ¢9.112.005 en electrici-
dad, ¢5.390.974 en agua, 
¢3.988.098 en combusti-
ble y  ¢11.597.956 en telé-
fono, para un monto total 
de ¢30.089.008.

El lanzamiento de esta 
campaña, el pasado 14 de 
febrero, estuvo acompaña-
da de una feria del ahorro 
con la participación de 
empresas públicas y pri-
vadas y una mesa redonda 
organizada por la Escuela 
de Ciencias Ambientales, 
UNA Campus Sostenible y 
el Programa UNA Vincu-
lación, con el tema Desde 
la casa al trabajo: hacia el 
uso eficiente de la energía, 
que tuvo la participación 
de Bernal Muñoz Castillo, 
coordinador del Área de 
Conservación del Instituto 
Costarricense de Electi-
cidad, Henry Rafael Solís 
Bolaños, de la Dirección 
de Innovación y Eficien-
cia Energética de la Com-
pañía Nacional de Fuerza 
y Luz (CNFL), y Gabriela 
Guzmán, académica de la 
Escuela de Ciencias Am-
bientales.

CRI- PaCífICo CentRal

Fortalecen capacidades 
humanas y empresariales

Hacia el 
consumo responsable

El lanzamiento de la campaña “Únase al ahorro, sus acciones cuentan” 
es un llamado de atención para que los miembros de la comunidad 

universitaria tomen conciencia sobre el uso eficiente de los recursos naturales e 
institucionales.
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Enseñanza del
 Inglés garantizada
Con la reacredita-

ción del Bachille-
rato en Enseñanza 

del Inglés de la Universi-
dad Nacional (UNA) por 
parte del Sistema Nacional 
de Acreditación de la Edu-
cación Superior (SINAES), 
esta carrera se mantiene 
como la única acreditada 
en el país en esta disci-
plina, lo cual garantiza la 
calidad de los graduados.

Formación humanís-
tica, dominio del idioma 
inglés y excelentes ca-
pacidades en pedagogía 
son las tres características 
esenciales de los gradua-
dos de Bachillerato en 
Enseñanza del Inglés de 
la Universidad Nacional 
(UNA), según destaca Ji-
mmy Ramírez, director de 
la Escuela de Literatura 
y Ciencias del Lenguaje, 
unidad académica que 
comparte esta carrera con 

la División de Educología 
del Centro de Investiga-
ción y Docencia en Edu-
cación (CIDE).

Con una vigencia de 
seis años, la reacredita-
ción muestra que la carre-
ra cumple con estándares 
de calidad internaciona-
les, lo cual garantiza la ca-
lidad de los graduados, en 
un área estratégica para el 
país, dada la fuerte vin-
culación existente entre 
la promoción del apren-
dizaje de este idioma y 
la atracción de inversión 
extranjera, el turismo y 
las relaciones interna-
cionales.

La entrega del cer-
tificado de reacredita-
ción se realizó el 16 de 
febrero en el auditorio 
Clodomiro Picado en 
sesión solemne del SI-
NAES, con la participa-

ción de Sonia Marta Mora, 
presidente en ejercicio del 
ente acreditador, Francis-
co González, vicerrector 
académico de la UNA, 
Jimmy Ramírez, director 
de la Escuela de Litera-
tura y Ciencias de Len-
guaje, Herminia Ramírez, 
directora de la División 
de Educología, y Cristian 
Corrales, representante 
estudiantil.

A la fecha 11 carreras 
de la UNA ostentan el se-
llo oficial de calidad de 
las cuales han revalidado 
esta condición.

¿Hasta qué  edad vivi-
rá y hasta qué edad 
le gustaría vivir?, bajo 

este título, el Programa 
Salud, Trabajo y Ambiente 
en América Central (SAL-
TRA), del Instituto Regio-
nal de Estudios en Sustan-
cias Tóxicas (IRET-UNA), 
programó la primera con-
ferencia de 2012, imparti-
da por  Anders Ahlbom, 
director del Instituto de 
Medicina Ambiental del 
Instituto Karolinska, en 
Estocolmo, Suecia.

“La esperanza de vida 
de los costarricenses está 
por encima de otros países 
de Centroamérica; anda 
alrededor de los 90 años. 
Ahora tenemos países 
donde la población adulta 
mayor crece considerable-
mente y los nacimientos 

bajan año con año”, expu-
so Ahlbom.

Para el especialista, la 
innovación en la ciencia y 
la tecnología, ha permiti-
do que las personas vivan 
más, pero se han presen-
tado mayores riesgos a 
enfermedades  como la 
demencia senil, elevada 
presión arterial y proble-
mas en las articulaciones.

“Para determinar la 

esperanza de vida tam-
bién es clave comprender 
en qué medida los facto-
res ambientales y el estilo 
de vida afectan el riesgo 
de la enfermedad. De-
bemos seguir realizando 
investigaciones para po-
der determinar el impacto 
que el envejecimiento en 
la población tendrá en la 
sociedad en cuando a la 
edad de la jubilación y la 
asistencia en salud”.

Jessica Flores / CAMPUS
jflores@una.ac.cr

Conociendo la si-
tuación actual del 
mundo en cuan-

to al uso de la energía, 
y viendo la necesidad de 
impulsar e implementar 
las energías renovables en 
el país, a inicios de este 
año, surgió la Asociación 
Costarricense de Energía 
Solar (ACESOLAR), inte-
grada por dos importantes 
sectores de la sociedad: 
educación e industria.

ACESOLAR está en-
cargada de la promoción, 
divulgación, desarrollo, 
producción, implementa-
ción, defensa e investiga-
ción de los sistemas que 
utilicen o generen energía 
aprovechable derivada del 
sol. 

Representantes de 
las universidades  Nacio-
nal (UNA), de Costa Rica 
(UCR) y del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica 
(ITCR) están comprome-
tidos con la ejecución de 
sus objetivos. A su vez, re-
presentantes de la Cáma-
ra de Industrias de Costa 
Rica (CICR)  se unen en 
esta iniciativa con el fin de 
involucrar a las empresas, 
como parte de los actores 
principales en el escena-
rio del desarrollo nacional 
en energías renovables. 

Otro miembro que se 
suma, reconociendo la 
urgencia de implementar 
otras fuentes de energía, 
dado el deterioro del pla-
neta, es la Sociedad Ale-
mana para la Coopera-
ción Internacional (GIZ, 
por sus siglas en alemán).

 “Se pretende que sea-
mos innovadores e impul-
sadores en la industria y 
que facilitemos la trans-
ferencia de conocimiento 
y tecnología hacia diver-
sos sectores del mercado 
energético”, expresó el 
Ing. Rolando Madriz, in-
vestigador del Laboratorio 
de Energía Solar y repre-
sentante de la UNA.

En los años ochenta, 
recordó Madriz, el físico 
Shyam Nandwani, acadé-
mico de la UNA, formó la 
asociación ACES, una ini-
ciativa visionaria, ya que 
en esa época el tema era 
incipiente.

Acciones en la UNA
El Departamento de 

Física de la UNA posee 

el único laboratorio en el 
país que se encarga de la 
investigación en energía 
solar. Ya tiene 35 años de 
funcionar y se proyecta 
como un laboratorio de 
energías renovables, que 
involucre las líneas de in-
vestigación de energía eó-
lica, solar fotovoltaica, la 
biomasa y la mini-hidro; 
actualmente, se ha inicia-
do el primer proyecto de 
energía eólica.

El laboratorio posee 
varios dispositivos que se 
han fabricado para la in-
vestigación  como cocinas, 
deshidratadores y secado-
res solares, calentadores 
de comida, y hasta meca-
nismos para climatizar las 
piscinas. Cabe resaltar el 
proyecto piloto de “Horno 
Solar Concentrado para el 
Tratamiento de Desechos 

Bioinfecciosos”, diseñado 
por el Dott. Eddio Ricci, 
único en el mundo y que 
la Escuela de Veterinaria 
de la UNA está utilizando. 
Este proyecto fue premia-
do en el 2005 por el Banco 
Mundial. “Modelos simila-
res pueden replicarse en 
hospitales, para controlar 
sus desechos infecciosos”, 
declaró Madriz.

   El Laboratorio de 
Energía Solar de la UNA 
tiene una casa modelo, 
donde el ventilador, el co-
ffee maker, la cocina, la 
refrigeradora y hasta el te-
levisor se pueden utilizar 
empleando energía solar 
y próximamente también 
con energía eólica. Si de-
sea conocer más de ACE-
SOLAR, puede acceder al 
sitio: http://www.aceso-
lar.org 
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Dadas las sofistica-
das técnicas usa-
das por el hampa 

para cometer actos ilícitos 
en el país, así como en los 
distintos campus y sedes 
de la Universidad Nacio-
nal (UNA), la sección de 
Vigilancia de la institución 
contará dentro de poco 
con un moderno sistema 
de alarmas y monitoreo 
electrónico que reforzará 
el trabajo de los vigilantes 
y contribuirá al proceso 
de investigación judicial.

Así lo manifestó Ja-
vier Carvajal Pérez, jefe 
de Vigilancia de la UNA, 
quien desde su ingre-
so a la institución, el 7 
de diciembre de 2010, 
ha tomado cartas en el 
asunto para disminuir los 
delitos ocurridos en la 
UNA. Carvajal posee una 
gran experiencia en ma-
teria de seguridad, pues 
por muchos años fungió 
como responsable del 
subproceso de Seguridad 
del Banco Popular.

Agregó que si bien se 
cuenta con un grupo que 
ronda los 110 oficiales en 
el campus Central, esta 
cantidad no es suficiente 
para atender la demanda 
en los distintos campus 
y sedes de la universidad 
debido a su extensión. 
De ahí la idea de recurrir 
a la seguridad electróni-
ca. “En este momento es-
tamos integrando un gru-
po de oficiales, quienes 
se encargarán del centro 
de monitoreo que opera-
rá las 24 horas del día, los 
365 días del año, desde 
un punto estratégico en 
el campus Omar Dengo, 
en Heredia”.

Carvajal explicó que 
en dicho centro de moni-
toreo el oficial de seguri-
dad estará en capacidad 
de detectar, vía cámaras 
y sistema de alarmas, al-
guna situación que se 
presente y violente algún 
aspecto dentro de la uni-
versidad para proceder 
según la estipulado en el 
protocolo diseñado para 
la atención de distintos ti-
pos de emergencia.

El jefe de vigilancia 
comentó que el primer 
paso consistirá en la ins-
talación de un sistema de 
alarmas que permita res-
ponder en el momento en 
que se pretenda cometer 
un ilícito. Este plan arran-
cará este año en el cam-
pus Omar Dengo, en los 
edificios más vulnerables 
a incidencia delictiva, al-
gunos institutos, campus 
Benjamín Núñez y sedes 
regionales, esto basado 
en los datos de incidencia 
delictiva que maneja la 
sección de Vigilancia de 
la UNA.

Parqueos inteligentes
En relación con los 

parqueos, Carvajal enfa-
tizó que a pesar de con-
tinuar bajo el modelo de 
oficiales de vigilancia, la 
incidencia de los delitos 
disminuyó, en virtud de 
la variación de una serie 
de procedimientos en el 
trabajo de los oficiales. Sin 
embargo, no descartó que 
se dan casos dado la exis-
tencia de zonas de difícil 
monitoreo constante.

“Gracias a los recorri-
dos y que hemos detec-
tado los puntos de mayor 
vulnerabilidad por don-
de más tachan vehículos, 
decidimos incrementar la 
presencia de más oficiales 
de seguridad”.

Sobre el uso de las 
agujas inteligentes para 
el ingreso y salida de los 
parqueos, Carvajal indicó 
que se encuentran en una 
etapa de afinamiento de 
estos equipos, dado que 
por el desuso algunos lec-
tores se dañaron y debie-
ron enviarse al proveedor 
para su reparación. Como 
parte de este proceso re-
cientemente se adquirió 
el equipo y paquete de 

cómputo para la elabora-
ción de las tarjetas inteli-
gentes de doble propósi-
to, por un lado servirán 
como carné de identifi-
cación con los datos del 
funcionario y se utilizarán 
para el ingreso y salida de 
los parqueos.

Campus y Sedes
En cuanto al campus 

Núñez, lugar en donde 
al parecer se da el mayor 
número de robos, hurtos y 
tacha de vehículos, Carva-
jal puntualizó que dada la 
distancia entre la entrada 
principal del campus y la 
Escuela de Medicina Ve-
terinaria se decidió poner 
en operación un oficial 
motorizado, quien reali-
za recorridos constantes; 
durante el curso lectivo, 
se ubicará en los puntos 
donde se han producido 
la mayoría de los asaltos.

Reconoció, ade-
más, que en la 
actualidad solo 
cuentan con 
cinco oficiales 
para atender 
los 2.730 me-
tros cuadros 

de extensión del campus 
Núñez, por lo que la ca-
pacidad de respuesta no 
es la adecuada. “Cuando 
converso con la gente el 
sentimiento de inseguri-
dad es enorme. Pero de-
bemos entender que es-
tamos en la transición de 
un modelo de seguridad 
implementado hace más 
de 30 años hacia uno más 
sofisticado”.

Aunado a esto, indicó 
Carvajal, tanto en el Ben-
jamín Núñez como en el 
campus Central y las se-
des regionales, se trabaja 
en coordinación con la 
Sección  de Mantenimien-
to para cerrar aquellos 
puntos por donde se co-
noce ingresan los amigos 
de lo ajeno.

De igual forma, se do-
tará a las sedes regionales 
de un equipo de comu-
nicación interna, el cual 
se enlazará con el centro 
de monitoreo ubicado en 
el campus Central. “Para 
este 2012, resolveremos el 
tema de las comunicacio-
nes en las sedes 
r eg ion a le s ”, 
agregó.

P o r 
otro lado, 
a s e v e r ó 
que dada 
la canti-
dad de 
o f i c i n a s 
que fun-
cionan 

en el centro comercial 
Plaza Heredia, se analiza 
la posibilidad de contar 
con un oficial de seguri-
dad institucional que se 
rote a diario dentro de las 
distintas oficinas. De igual 
forma, las oficinas de la 
UNA en Plaza Heredia 
contarán con su respecti-
vo sistema de alarma que 
administrará el centro de 
monitoreo.

Otra de las medidas 
que se proponen es que 
cada funcionario sea res-
ponsable de los activos 
que maneja y, en el caso 
de robo o hurto, sea éste 
quien deba reponerlo y 
no cargarlo al presupues-
to institucional. “El trabajo 
no es solo brindar segu-
ridad a las personas den-
tro de la universidad, sino 
que la gente sea conscien-
te de velar por los activos 
a su cargo”.

Hacia una 
seguridad electrónica

Dentro de poco la sección de Vigilancia de la UNA 
cambiará su nombre a sección de Seguridad.

Javier Carvajal Pérez, jefe 
de Vigilancia de la UNA, 
apuesta por un sistema de 
seguridad electrónica que 

disminuya los 
actos ilícitos 

en la institu-
ción.
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Treinta estudiantes de la 
sede central y de los 
campus Pérez Zeledón y 

Liberia de la Universidad Na-
cional (UNA) fueron incorpo-
rados a las bases de datos del 
Programa de Bomberos Vo-
luntarios del Parque Nacio-
nal, para ser llamados ante 
eventuales emergencias, 
luego de recibir una capa-
citación como bomberos 
forestales.

Ello es parte de un cur-
so para bomberos fores-
tales que fue promovido 
por el programa UNAven-
tura Voluntariado de la 
Vicerrectoría de Vida Es-
tudiantil y la Administra-
ción  del Parque Nacional 
Palo Verde, como parte 
de la relación de coopera-
ción que ambas institucio-
nes mantienen desde hace 
bastante tiempo.

Los estudiantes univer-
sitarios permanecieron du-
rante tres días en el Parque 
Nacional Palo verde, donde 
recibieron un intenso curso de 
capacitación en incendios fo-
restales.

Según comentó Esteban Cam-
pos, coordinador del Programa 
UNAventura Voluntariado, duran-
te la capacitación, los estudiantes 

recibieron conocimientos sobre 
las formas en que se origina y se 

propaga el fuego, los efectos que 
provocan los incendios forestales 
en la comunidad, la importancia 
del bombero forestal en la pre-
vención, control y liquidación de 
incendios; también, conocieron 
sobre los sistema de seguridad, 
cómo construir líneas de defensa 
o rondas, el uso básico de la brú-
jula y cómo calcular distancias en 
un mapa.

El Curso para Bomberos Fores-
tales constó de 11 lecciones con 
una duración de tres días, donde 
se empleó el método interactivo 
de enseñanza y el modo demos-
trativo práctico basado en objeti-
vos bien definidos que fueron al-
canzados por los participantes. 

Campos comentó que, como 
parte de la capacitación, los es-
tudiantes desarrollaron ejercicios 
prácticos durante la lección y una 
práctica de campo. Como parte 
del entrenamiento, se buscó me-
jor las capacidades, habilidades y 
destrezas para prevenir, detectar, 
organizar y controlar incendios 
forestales en las comunidades, así 
como realizar esas tareas en con-
diciones seguras, con las diferen-
tes herramientas que necesiten y 
guardando todas las normas de 
seguridad.

Ahora estos estudiantes están 
capacitados para colaborar con el 
Servicio de Parques Nacionales en  
el Programa de Bomberos Volun-
tarios.

Con 
cursos 
que van 

desde danza del 
vientre y baile flamenco, hasta 
pilates y masaje deportivo y 

relajante, el programa Talleres 
Culturales de la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil abre 
al público universitario y 
nacional la posibilidad de 
aprovechar su tiempo libre. 

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

La Universidad Nacional (UNA)  
abre al público universitario y 
nacional cada semestre la opor-

tunidad de aprovechar su tiempo libre 
para dar pasos hacia su desarrollo in-
tegral.

Los talleres culturales del Departa-
mento de Promoción Estudiantil, de la 
Universidad Nacional (UNA), ofrecen 
cursos en las áreas de arte, deporte y de-
sarrollo humano, con el fin de  abrir la 
posibilidad a los interesados de desarro-
llarse integralmente.

En el campo artístico, se ofrece baile 
flamenco,  baile popular, danza del vientre, 

serigrafía,   teatro y técnicas de canto.

En cuanto a disciplinas deportivas, se 
pueden matricular cursos de ajedrez, futbol y 

natación desde principiantes hasta avanzados.

En el 
área del desa-

rrollo humano, las opcio-
nes son masaje deportivo y relajante, 

masaje deportivo, masaje terapéutico y 
pilates.

Algunos cursos son gratuitos para 
estudiantes. El costo de los demás talle-
res varía  dependiendo de los materiales 
o la indumentaria que se requiere entre 
¢15.000  y ¢35.000 para estudiantes y fun-
cionarios universitarios,  y entre ¢20.000 y 
¢40.000 para la comunidad nacional. En 
los talleres de natación, el Palacio de los 
Deportes cobra una cuota de uso de pis-
cina en cada clase.

En este primer ciclo, tanto la matrí-
cula ordinaria  -del 30 de enero al 10 de 
febrero-, como la extraordinaria      -del 
13 al 17 de febrero- se podían realizar vía 
electrónica por medio del sitio web www.
fundauna.org/info/congresos/comercio_
electronico.html 

La persona interesada debía anotar 
su nombre completo, el nombre del ta-
ller e indicar que se acreditara a la cuen-
ta 070401-01 de Talleres Culturales. 

El trámite también podía realizarse 
personalmente en las oficinas de FUN-
DAUNA, ubicadas en el Centro Comer-
cial Plaza Heredia.

Los talleres iniciaron el 13 de febre-
ro y finalizan el 18 de junio, con una 
muestra del trabajo realizado por los 
diferentes grupos, en el auditorio Clo-
domiro Picado de la UNA.

Aprovechando el tiempo 

Foto: Diego Molina

Foto: Lucía Vargas
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Actividades de 
salud integral y 

teatro, conciertos y 
feria de artesanías 

se incluyeron 
en el programa 
de actividades 

organizado por la 
FEUNA para dar 
la bienvenida a los 
estudiantes en su 

primera semana de 
lecciones. 

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

La Federación de Estudian-
tes de la Universidad Na-
cional (FEUNA) recibió a 

los universitarios en su primera 
semana de lecciones del ciclo lec-
tivo 2012 con un diverso progra-
ma, que incluyó desde inducción 
al movimiento estudiantil hasta 
actividades recreativas, artísticas, 
culturales y de salud integral.

En la tarde del lunes 6 de fe-
brero, los estudiantes podían salir 
de clases para participar en un re-
lajante taller de yoga al aire libre, 

impar-
tido en 
el área verde 
al costado de la Bi-
blioteca Infantil del campus 
Omar Dengo de la Universidad Nacio-
nal (UNA).

El martes 7 de febrero al mediodía, 
los universitarios pudieron disfrutar de 
su almuerzo mientras escuchaban un  
concierto con la participación de Este-
ban Chavarría y su grupo, y Jonathan 
Méndez y su grupo.

El miércoles 8 al mediodía también 
se programó un concierto, esta vez con 
Tabaco y Miel, y Artefacto, en la explana-
da frente al Centro de Investigación y Do-
cencia en Educación (CIDE). A partir de las 

6:30 
p.m., 

la acción 
se concentró 

en las gradas del 
parqueo de la Escuela de 

Música, donde estudiantes de teatro 
se lucieron con la presentación de  un 
performance.

El jueves 9, el Departamento de Pro-
moción Estudiantil de la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil se unió a la semana de 
bienvenida a la UNA, con sus tradiciona-
les Encuentros Meridianos, donde hubo 
música y entretenimiento al mediodía, 
frente a la Soda Padre Royo. Entre 2:00 y 
4:00 p.m., ese mismo sitio se aprovechó 
como escenario para el novedoso taller 
de malabares, que llamó la atención de 
la comunidad universitaria. 

También se realizó un taller 
de inducción a la música en la Es-
cuela de Música, de 4:00 a 6:00 
p.m., y un nuevo performance 
con estudiantes de teatro, a partir 
de las 6:30 p.m. en la Explanada 
11 de Abril.

El viernes 10 al mediodía se 
realizó un concierto con Ypsilon 
en la explanada de la Soda Padre 
Royo, mientras que en el concier-

to de cierre, programado de 6:00 
a 10:00 p.m. en la explanada 11 de 

Abril, deleitaron a los jóvenes uni-
versitarios los grupos La zandunga, 
Santas raíces, Talawa y República 
Fortuna.

Paralelamente, la semana de bien-
venida estuvo matizada con la creati-
vidad de los artesanos universitarios a 
través de una feria de artesanía, rea-
lizada de martes a jueves en diversos 
espacios del campus, y con el sarcasmo 
traducido en arte, por medio de la obra 
Burócratas todos, que se presentó las 
noches de jueves y viernes en el Centro 
para las Artes (CPA).

Las actividades fueron organizadas 
por la FEUNA, con el respaldo de su 
Órgano de Comunicación Estudiantil 
(COEUNA) y el CPA.

Universit
arios por el agua y la tierra

Sensibilizar al 
estudiante y motivar 

su actitud crítica frente 
a los problemas socio-
ambientales se propone 
la Comisión de Asuntos 

Ecológicos de la FEUNA 
con actividades como la 
Feria por el rescate del 

agua y la tierra.

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

Realizada entre el 27 y el 29 de fe-
brero en el campus Omar Den-
go de la Universidad Nacional 

(UNA), la Feria por el Rescate del Agua 
y la Tierra se suma a una serie de ac-
ciones programadas por la Comisión 
de Asuntos Ecológicos (CAE) de la 
Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad Nacional (FEUNA) para sen-
sibilizar a los estudiantes en torno al 
problema ambiental.

Para los dirigentes estudiantiles, en 
el país, existen problemas en cuanto al 
uso y acceso a recursos naturales como 
el agua y la tierra. Éstos se manifiestan 
–según afirman- en el  acaparamiento de 
tierras por parte de grandes empresas, 
la extracción desmedida de recursos, el 
desalojo de familias de sus tierras, así 
como el intento de hurto de tierras a las 
comunidades indígenas.

Con miras a generar un cambio 
de visión en la “cultura del agua”  y 
promover la lucha por el acceso a la 
tierra para quien la trabaja,  la CAI de-
sarrolló un programa de actividades 
que arrancó el lunes 27 febrero a las 
10 de la mañana en la Sala de con-
ferencias de la Facultad de Ciencias 

Sociales, con el foro Marco de dere-
cho problemática indígena, en el que 

participaron Amilcar Castañeda y José 

Carlos Morales, representantes de la 
comunidad indígena Térraba.

En la tarde del 28 de febrero, la 
Sala de Ex Rectores de la Biblioteca 
Joaquín García Monge fue el esce-
nario de la discusión sobre el tema 
Desde el banano hasta la piña, con 
los expositores Diego Aguirre y 
Fernando Ramírez. A partir de las 
3:00 p.m., en forma simultánea, 
se realizaron video foros sobre 
las películas Cuando el agua era 
de la tierra y Problemática am-
biental global.

Aparte de la discusión y 
análisis académico, la Feria por 
el Rescate del Agua y la Tierra 
ofreció a los universitarios una 
novedosa jornada de comercio 
justo, el 29 de febrero de 9:00 
a.m. a 7:00 p.m. en la Explana-
da 11 de Abril, donde se realizó 
trueque de productos.

La Feria culminó con un con-
cierto con la participación de Gua-
yaba Blues, Zopilot, Cacao y Fuerza 
Dread, grupos musicales nacionales 
cuyas piezas expresan  pensamiento 

crítico.

Aprovechando el tiempo 

Foto: COEUNA

Foto: FEUNA
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Pobreza y desigualdad:
 La paradoja del país más feliz

Rafael Arias R. (*)
rafari18@gmail.com 

Una de las causas 
más importantes 
que alimenta los 

crecientes vacíos de las ins-
tituciones públicas para lo-
grar una mejor asignación y 
distribución de los servicios 
sociales y productivos tiene 
que ver con la ausencia de 
un liderazgo político com-
prometido con retomar el 
círculo virtuoso de desarro-
llo con equidad, que caracte-
rizó el estilo de desarrollo de 
Costa Rica en el período de 
la Segunda República.  Un 
círculo virtuoso amparado 
en el mandato constitucional  
expresado en el artículo 50 
de nuestra Constitución Po-
lítica.

 La creciente incapacidad 
institucional y de conduc-
ción política han sido el ras-
go común de los gobiernos 
de las últimas tres décadas, 
incapaces de diseñar e im-
plementar una política so-

cial ampliada que contemple 
programas estratégicos de 
creación de capacidades de 
las personas, de las familias 
y de las comunidades, con el 
fin de reducir sostenidamen-
te la pobreza, promover em-
pleos productivos y mejorar 
la distribución de la riqueza 
producida.

Nuestro país ha tenido 
grandes deficiencias para de-
finir políticas más efectivas 
tendientes a reducir sosteni-
damente la pobreza y el gran 
dilema que significa su vul-
nerabilidad. Según datos del 
Estado de la Nación, hay cer-
ca de un 13 por ciento de los 
hogares costarricenses que 
son altamente vulnerables a 
caer bajo la línea de la po-
breza. Esta situación, aunada 
a la creciente desigualdad de 
la distribución del ingreso en 
la última década, medida por 
el coeficiente de Gini, nos 
constata la tesis de que la 
política social de los últimos 
gobiernos ha sido insufi-

ciente para abordar con éxito 
los objetivos de reducción de 
la pobreza y la desigualdad. 

Para romper el círculo 
vicioso de la pobreza y la 
desigualdad, se requieren 
arreglos institucionales que 
hagan más eficiente y eficaz 
la intervención pública para 
integrar a los sectores socia-
les en desventaja al proceso 
de producción y distribución 
de la riqueza producida. Este 
debe ser el cometido del 
buen gobierno, del gobierno 
comprometido con impulsar 
las políticas de desarrollo ne-
cesarias para dotar a su po-
blación de mejores condicio-
nes de vida. Esto se podría 
hacer si existiera la voluntad 
de gobernar, como reitera-
damente ha sido planteado 
por Johnny Meoño (2009), 
de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales 
contempladas en la Consti-
tución Política, en la Ley de 
Planificación Nacional y en 
la Ley General de la Admi-

nistración Pública.  Dicho 
marco normativo provee los 
mecanismos para una direc-
ción, planificación, organi-
zación, control y evaluación 
de los procesos y la política 
pública para el desarrollo. 

Si se gobernara en con-
gruencia con el modelo país 
consignado en nuestra cons-
titución y amparado a los 
principios de conducción y 
dirección de nuestras leyes 
superiores, Costa Rica podría 
retomar el círculo virtuoso 
del crecimiento con equidad. 
Un círculo virtuoso que pro-
duciría mayores capacidades 
en las personas y oportuni-
dades de empleo productivo: 
dos aspectos fundamentales 
para reducir la pobreza y la 
desigualdad de forma soste-
nida.

(*) Profesor e investigador,
 Escuela de Economía-UNA.

Marcela Porras Peralta (*)

Supe de la existen-
cia del aula virtual 
de la UNA por un 

compañero de trabajo del 
Campus de Liberia. Inicié 
preguntando algunas co-
sas con un poco de curio-
sidad y luego sobrevino 
lo inevitable: ¡Yo también 
quería mi aula virtual! 
Quería mis cursos virtua-
les, tener mis foros con 
los estudiantes, enviar los 
trabajos por el aula vir-
tual, recibir las tareas y 
sobre todo: dejar de tener 
atiborrado mi correo elec-
trónico personal. 

Mi aproximación a la 
tecnología de la informa-

ción en el ámbito de la 
docencia es algo caóti-
ca, pensaba que era algo 
así como iniciarse en las 
prácticas de una especie 
de secta fundamentalista. 
Además, se me había di-
cho que se requería una 
instrucción exhaustiva, 
llevar un curso de varios 
niveles de dificultad, va-
rios talleres y esperar que 
“la gente de Heredia” vi-
niera a Liberia, para tener 
mi aula virtual.

No fue tan sencillo al 
principio, de un poco más 
de 100 alumnos, 50 per-
dieron sus claves,  25 la 
olvidaron, a otros 10 “no 
les servía la clave”,  me 
quedé con poco menos 

de 20 estudiantes conec-
tados a mis cursos virtua-
les, porcentaje nada alen-
tador.

Pasó una semana, un 
mes y muy pronto los es-
tudiantes, todos usuarios 
nativos del Internet, aco-
gieron el aula virtual con 
verdadero placer; no solo 
por la facilidad de su uso, 
sino también por la can-
tidad de recursos que en 
ella encontraron.

A pesar de que en un 
principio esta tecnología 
me era tan ajena como un 
viaje aeroespacial, me di 
cuenta de que apoyar mi 
práctica docente con el 
aula virtual fue lo mejor 
de los cursos impartidos 

en 2011. Entendí que no 
hay excusas. Porque sí, 
me gustó y me emocio-
no cuando anticipo las 
posibilidades que tengo 
enfrente, porque me llega 
a la médula la aceptación 
de los estudiantes,  (uno 
de ellos me envió este 
mensaje: “Hola, profe! 
Esta manera de trabajar 
es más práctica, gracias 
y felicitaciones”) porque 
aportar nuevos recursos 
de aprendizaje más ágiles  
y modernos me motiva y 
me reta. En mi práctica 
como docente, ha sido 
un maravilloso tanque de 
oxígeno. 

Tengo en línea todos 
mis cursos, en la página 

puedo incorporar desde 
el programa del curso 
hasta las tareas semana-
les y las notas obtenidas 
por los alumnos. Puedo 
en cada fecha colgar ar-
chivos, enlaces, bases de 
datos, cuestionarios, in-
corporar novedades que 
serán de inmediato de 
conocimiento de todos. 
Toda esta información 
siempre disponible a ser 
utilizada por mi o por 
los alumnos, se facilita la 
interacción entre los pro-
fesores, los alumnos y el 
contenido del aprendiza-
je. Nunca ha sido tan fácil 
que mis alumnos lean un 
artículo de El Financie-
ro como colgar el enlace 
de un “blog” en el aula 

virtual,  todos lo leen.

¿Mis deseos de cara a 
esta nueva experiencia? 
Poder apropiarme cada 
día más de los recursos 
tecnológicos e incorporar-
los con mayor eficiencia a 
mi práctica docente.

Si no lo ha probado, y 
aún tiene a mano su lista-
do de buenos propósitos 
para el año que recién ini-
cia, ¿por qué este semes-
tre no se arriesga con al 
menos un cursito apoya-
do en el aula virtual? No 
se arrepentirá.

(*) Académica de Administra-
ción, Sede Chorotega - Cam-
pus Liberia.

Mi viaje aeroespacial, 
o el uso del aula virtual
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A desenterrar, a des-
enterrar, que esos muer-
tos son nuestros, son 
tuyos y de aquel. Así de-
beríamos cantar  quienes 
insistimos en establecer 
nexos con el pasado y 
con ciertos personajes ol-
vidados, ignorados o in-
visibilizados que el ima-
ginario oficial no desea 
que conozcamos y nos 
hermanemos con ellos 
por la dimensión crítica,  
cuestionadora y peligrosa 
de sus ideas.

Hay muertos de 
muertos. Dicen que al-
guien muere realmente 
cuando ya no queda su 
huella en ninguna me-
moria. Hay muertos que 
perecen  cuando   la me-
moria familiar y afectiva 
los borra. Otros están 
cómodamente “empa-
triados” y sirven para 
que los gobernantes y 

los candidatos les lleven 
coronas y canten himnos 
en su honor.  

 Con los rituales del 
calendario oficial, se ase-
gura la sensibilidad do-
minante que sus ideas no 
anden por el mundo le-
vantando ronchas y enar-
deciendo  ánimos. Una 
placa, una escultura, una 
calle, una escuela o al-
guna otra institución con 
su nombre, constituye el 

ritual que acalla las bue-
nas conciencias y limpia 
de culpas, cuando se les 
ha tratado en vida como 
si fuesen miserables de la 
peor calaña.

A Juanito Mora lo 
fusilaron y después lo 
declararon Benemérito 
de la Patria, pero todos 
los días se reniega de 
modelo  como estadis-
ta.  A Carmen Lyra, muy 
enferma, la expulsaron 

del país y no 
le dieron per-
miso de venir 
a morir aquí, 
hoy aparece 
en un billete, 
no obstante su 
pensamiento 
es  descono-
cido para una 
gran mayoría.  
La lista podría 
continuar.

Hay muer-
tos que están 
bien vivos y  
tenemos que  
ir a desente-
rrarlos…

A desenterrar, 
a desenterrar…

Silvia Monturiol F. /CAMPUS

El curso lectivo en 
educación secundaria ini-
ció este año con “aires de 
cambio”… ¡por lo menos 
en el discurso! Según re-
portó la prensa nacional, 
la presidenta Laura Chin-
chilla afirmó que el dis-
frute de la educación por 
parte de los colegiales es 
uno de los retos del go-
bierno y el ministro Leo-
nardo Garnier reforzó el 
mensaje anunciando re-
formas en programas de 
estudios y métodos de 
enseñanza en áreas como 
matemática, ciencias, cívi-
ca, redacción y educación 
para el hogar, entre otras.

Se esperaría que estos 
cambios se orientaran a 
hacer más aplicables los 
conocimientos que ad-
quieren los estudiantes; 

es decir, que éstos se rela-
cionen con las situaciones 
cotidianas que ellos viven. 
De esta forma se avanza-
ría en el camino hacia una 
educación más significa-
tiva, con mayor sentido 
para los jóvenes, lo que 
conduciría hacia el disfru-
te y contribuiría a reducir 
la deserción.

Y es que los propios 
colegiales, cuando han 
sido consultados como 
parte de investigaciones 
realizadas fundamental-
mente en universidades 
públicas, han mencionado 
entre las causas de deser-
ción que la forma de en-
señanza es poco atractiva 
y  que se les atiborra de 
contenidos.

Los estudiantes en-
cuentran formas más 
creativas y entretenidas de 
obtener y transmitir infor-
mación en la televisión o 
en Internet.

Por supuesto que ante 
tal cantidad de informa-
ción disponible, la clave 
es saber “discriminar” y 
guiar al alumno en ese 
proceso  es una tarea que 
la escuela podría asumir 
en beneficio del desarro-
llo integral del alumno.  A 
la escuela le corresponde 
acercarse a la vida de las 

nuevas generaciones, a 
sus situaciones y proble-
mas reales y actuales.

Ojalá que del discur-
so se pase a los hechos 
y realmente se asuma el 
reto de hacer la educa-
ción formal más atractiva 
mediante el cambio en 
los programas, pero sobre 
todo a través de la capa-
citación de docentes con 
miras a mejorar los méto-
dos de enseñanza. 

Porque el objetivo últi-
mo es que los jóvenes se 
queden en las aulas. Hoy,  
las cifras nacionales no 
son halagüeñas: de cada 
10 niños que ingresan a 
primaria, solo cuatro ter-
minan la secundaria, lo 
que implica un futuro li-
mitado en términos de 
oportunidades de empleo 
y de salario.   

Para procurar a las 
nuevas generaciones 
“bienestar y existencia 
digna” -como garantiza la 
Constitución Política a los 
ciudadanos- estas cifras 
deben revertirse, pues      
–como está comprobado- 
la educación sigue siendo 
el principal motor de mo-
vilidad social. 

Disfrutar la educación

Isabel Ducca D. 

¿Ahorro en crisis?
Carlos Ldo. Arguedas Campos (*)

La coyuntura económi-
ca actual nos presenta 
una visión pesimista y 

en algunos casos (europea), 
hasta fatalista; sin embargo, 
la teoría económica nos ra-
tifica que es la posición y 
exposición económica ante 
determinadas circunstancias 
económico-financieras la 
que determina los efectos.

El ejemplo más ilustra-
tivo sería el del ahorro en 
períodos de crisis, como es 
el caso en estos días, donde 
estamos en la etapa de pos-
crisis, iniciada en agosto de 
2008, y donde persisten aún 

muchas de las consecuencias 
de la misma, como desem-
pleo alto, oportunidades de 
empleo escasas, niveles de 
producción bajos, desacele-
ración de la inversión, pero 
principalmente déficit fiscal 
a nivel mundial. En este úl-
timo factor, el ahorro retoma 
una dinámica activa en 
las decisiones de las 
personas.

En el déficit 
fiscal (diferencia 
entre ingresos y 
gastos públicos) 
que muestra el 
mundo y nuestro 
país, se traduce en 
el corto plazo en 

un aumento casi continuo 
de las tasas de interés (el 
indicador para medirlas es 
la tasa básica pasiva, que ha 
venido aumentando y ya se 
encuentran en un valor del 
9%, el cual no tenía desde 
hace años). Esto fomenta el 

ahorro y beneficia a 
los que mantienen 
distintas formas de 
ahorro (depósitos 

capitalizable, bo-
nos y fondos de 
liquidez de corto 
plazo, certificados, 
entre otros) en el 
sistema financiero 
nacional.

Por ello, cuan-

do se discuten las reformas 
fiscales, por lo general, nos 
centramos en el efecto rece-
sivo de los impuestos y en el 
gasto de los individuos, pero, 
mientras que se aprueba la 
misma, los gobiernos deben 
recurrir al financiamiento 
para pagar sus obligaciones 
y para ello venden bonos 
para lograr efectivo de la 
sociedad, y a cambio ofrece 
una tasa de interés por estos 
fondos como premio para 
los que invierten en estos tí-
tulos gubernamentales. Este 
mecanismo presiona las ta-
sas de interés al alza, ya que 
otros participantes (bancos, 
cooperativas, asociaciones 
solidarias, ICE, entre otros) 

también compiten por estos 
fondos que son limitados.

También debemos expo-
ner que durante los últimos 
tres años la cantidad de dine-
ro (lo que denominamos  li-
quidez) en nuestra economía 
casi no ha crecido, lo que 
genera una mayor presión 
para que las tasas de interés 
aumenten cuando los distin-
tos participantes necesitan 
fondos para cumplir con sus 
objetivos económicos, y por 
ello, es que al día de hoy, 
en promedio para un certi-
ficado con un plazo de seis 
meses se paga un 7,14% en 
un banco público y un 6,5% 
en un banco privado.

En crisis, se enseña en 
las escuelas de economía 
(el  simple modelo denomi-
nado Ciclo Económico),  que 
el ahorro nacional es el inicio 
de la solución y que genera 
beneficios financieros y de 
inversión para los agentes 
económicos. Por ello, es un 
momento oportuno para 
asesorarse en su cooperati-
va, asociación solidaria (que, 
por lo general, ofrecen mejo-
res oportunidades en la tasa 
de interés para ahorro) u en 
otro institución financiera so-
bre las opciones para ahorrar 
en el 2012. Cambio y fuera.

(*) Economista, Académico 
Escuela de Economía




