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Centroamérica debe unirse ante cambio climático. Pág. 4

¡A 42 años de las 
luchas contra ALCOA!
La lucha contra la explotación minera 

marcó un precedente en la historia 
de los movimientos sociales, así como 
en la preocupación por conservar los 

recursos naturales y soberanía del país. 
Página 10

¿Es posible una ciudad segura 
y sustentable?

Si bien la GAM ha crecido en forma 
desordenada, es posible avanzar, 
con voluntad política hacia una 
ciudad segura y sustentable.
Página 6
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Narraciones e historia en CentroaméricaUna literatura en guerra
Margarita Rojas G. 
para CAMPUS
mmrojasg@ice.co.cr

La narrativa centro-americana -novelas, cuentos y relatos- publicada durante los úl-timos seis años, marca aparentemente un cambio de rumbo: desde 2005 muestra un interés cre-ciente en la historia, con acontecimientos localiza-dos preferentemente en las décadas de 1950 o de 1970.  

El mapa literario con-temporáneo está domina-do por los escritores na-cidos entre 1950 y 1964;  entre estos la paname-ña CONSUELO TOMÁS, quien en 2009 ganó el premio nacional Ricardo Miró con su primera no-vela, Lágrima de dragón, una narración sencilla, cu-yos hechos transcurren en una ciudad frente al mar, que tuvo una importante inmigración desde China y una violenta epidemia que diezmó la población. El escenario principal es una ciudad cerrada, clausurada para sus habi-tantes, que contiene una cárcel para quienes des-obedezcan las órdenes de la cuadrilla temible que controla la epidemia.

La mayor parte de los personajes, incluido el protagonista, es huérfa-no; no hay grupos fami-liares ni parejas; algunos 

son criminales y otros adictos, como el apodado Fantasma, que había sido investigador y profesor de historia y filosofía y luego vive en unas ruinas men-dingando cigarrillos. El acontecimiento inicial es el encuentro de un niño con la muerte, materiali-zada en un cadáver que se están terminando de comer unos buitres,  “ín-grimo en la mitad de su deceso” (13). A pesar de la sencillez narrativa, los acontecimientos narrados son trágicos, pertenecen al orden de las calamida-des sociales; la conclusión del texto, años después de la epidemia, no mejora la perspectiva: ante una in-vestigación posterior, que trata inútilmente de recu-perar el archivo perdido o robado, los protagonistas callan la verdad, algunos mueren o se suicidan y otros, que han armado una vida nueva, prefieren no referirse a la tragedia. 

En el género de la lite-ratura policial, en 2005 y 2009, aparecen dos nove-las policiales que conjugan dos enfoques históricos: Mariposas negras para un asesino y El laberinto del verdugo, de JORGE M É N D E Z 
LIMBRICK. 
Aunque la 
acción princi-
pal transcurre 
en el presente, 
en determi-

nados momentos se re-trocede temporalmente. En la primera, se inserta un relato narrado por un herbolario de la época del emperador romano Augusto, lo cual permite enlazar lo sucedido en un plan suprahistórico, que atraviesa las épocas des-de la antigüedad hasta el presente: parece sugerirse que, así como existe una subciudad bajo la que to-dos vemos, a lo largo de los siglos ha habido una cofradía que actúa impu-nemente, hereda sus leyes y se mueve a través de los continentes.

En El laberinto del ver-dugo, el tiempo histórico se materializa en el ar-chivo del país que cuida el nonagenario Gran Ar-chivero de la Noche, exdel in- c uen t e a d i c t o a la 
mo r -
fina y 
hábil 
r e s -
t a u -
rador 
d e 

libros viejos. Este cons-truyó un laberinto donde guarda la historia no ofi-cial de Costa Rica, que se llama como la novela. El transcurrir del tiempo se marca por la vinculación de crímenes de jóvenes sucedidos desde inicios del siglo 20. Ante la ino-perancia de la investiga-ción policial, un periodis-ta y el mismo archivero encuentran las claves en los viejos periódicos y ar-chivos que resguarda el segundo de ellos. 

En 2005 se descubrió en Guatemala el Archivo de la policía, gracias a las explosiones del polvorín del Ejército y material bé-lico de la guerra interna (1960-1996). El polvorín estaba dentro de un hos-pital, parte de un comple-jo de edificios policíacos: alrededor de 80 millones de documentos, incluidos libros de actas de la déca-da de 1890 y que se ocul-taron hasta la firma de la paz en 1996.

RODRIGO REY ROSA se ocupó de este Archi-
vo en la obra 
que tituló 
Material hu-

mano (2009), 
quien cuenta 

acerca del lla-mado Gabinete de identificación, que esta-ba oculto bajo montícu-los de tierra. Le permitie-ron ver solo las fichas de 

identidad poli-
cíacas anterio-
res a 1970.

Otro re-
lato sobre 
el mismo 
hecho es 
300 de 
R A FA E L 
CUEVAS 
M O L I -
NA, es-
t ructu-
rado en 
cuatro categorías de capítulos: los de las víctimas, que narran sus 

secuestros; seis 
en los que habla 
gente común 
que busca una 
explicación a 
lo sucedido. 
En “De la 
parte de los 
otros-otros” 
se agrupan 
fragmentos 
de antico-
munistas, 
g u a t e -
maltecos 
exiliados en 
EE.UU. y gente 
rica. También 
participan los 
burócratas que 
trabajaban en 
los archivos 
y policías; se 
trata, en fin, 
de un inten-
to de armar 

Continúa en 
la página 12.

Foto cortesía: Semanario Universidad.

Fotos: Cortesía de la  Oficina de Prensa del Ministerio de Trabajo

Cerca del 70% de centroamericanos trabaja 
sin seguro social. Así lo revelan los resultados 
de una encuesta realizada por cuatro 
organizaciones de diferentes países, entre 
ellas el Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas (IRET) de la UNA. Según 
la encuesta, Costa Rica y Panamá tienen los 
resultados más positivos, pues más del 60 y 50 
por ciento de los trabajadores es cubierto por 
un seguro; por el contrario, en El Salvador, 
Honduras y Guatemala, entre el 80 y el 90 
por ciento de los trabajadores no goza de este 
beneficio.
Página 5

Foto cortesía: Semanario Universidad.

Trabajar 
sin seguro
Trabajar 
sin seguro
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Impulsan apicultura 
en Pérez Zeledón

Homenaje a pionera 
de Secretariado Profesional

Manigordo operado 
en Hospital de Menores

Un manigordo (Leopardus pardalis) atropellado en la Ruta 
27 fue intervenido de urgencia en el Hospital de Especies 
Menores y Silvestres de la Escuela de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Nacional (UNA). Mauricio Jiménez, direc-
tor de dicho centro, indicó que el animal llegó en estado 
muy crítico debido a varias fracturas y traumatismos. Pese a 
que la operación resultó exitosa, el manigordo murió a los 

pocos días, dado que 
no logró recuperarse 
de complicaciones 
neurológicas y hepá-
ticas producidas en el 
accidente, las cuales 
impedían su adecua-
da movilidad.

UNA celebró 
Día del Deporte

 A
g

e
n

d
a

La Escuela de Secretariado Profesional inauguró la sala de profe-
sores Margarita Segreda Víquez, en honor a la primera directora 
de esta unidad académica, a quien le correspondió luchar por su 
consolidación.
La rectora de la Universidad Nacional (UNA), Sandra León, el 
decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Carlos Buezo, y el di-
rector de la Escuela de Secretariado Profesional, Leonardo Salas, 
develaron la fotografía de Margarita Segreda Víquez, con lo cual 
se inauguró la sala.
A Segreda -quien fungió como primera directora de la Escuela de 
Secretariado Profesional (1974-1982)- se le reconoce su liderazgo 
en el movimiento en procura de la apertura y consolidación de la 
Escuela, que hoy cuenta con las carreras de Educación Comercial 
y Administración de Oficinas (Bachillerato y Licenciatura) y el 
Diplomado en Secretariado Profesional.
Durante la ceremonia de inauguración de la sala también se hizo 
un reconocimiento a quienes asumieron la responsabilidad de 
dirigir los destinos de esta unidad académica en distintos perio-
dos y favorecieron su actualización y fortalecimiento: Irma Reyes 
(1982-1988), Virginia Salazar (1988-1994), Gabriela Coronas (1994-
1999), Yamilette Jenkins (1999-2004) y Margarita Vargas (2004-
2009).

   

La Sede Regional Brunca, cam-
pus Pérez Zeledón, y el Centro 
de Investigaciones Apícolas 
Tropicales (CINAT) de la Uni-
versidad Nacional trabajan de 
forma conjunta en una inicia-
tiva que pretende reactivar la 
actividad apícola en Pérez Ze-
ledón y algunos cantones de la 
zona Sur, por medio de FUNA-
BEJAS. Este proyecto busca forta-
lecer la capacidad técnica y de gestión de los productores de la 
Asociación de Apicultores de Pérez Zeledón, así como identificar 
las necesidades de capacitación técnico-administrativa y organiza-
tiva de la Asociación de Apicultores de Pérez Zeledón.
Geovanni Jiménez, decano de la sede Brunca de la UNA, indicó 
que ante el crecimiento de apicultores en la zona se hace necesario 
atender la demanda de asistencia técnica y de gestión para mejorar 
sus emprendimientos.
Fernando Ramírez, investigador del CINAT-UNA, indicó que la ini-
ciativa no solo pretende aumentar la productividad, sino también 
capacitar a los productores para que aprendan a introducir el pro-
ducto en el mercado nacional. La idea fundamental es mejorar la 
economía de las familias que se dedican a esa actividad. Agregó 
que desde la llegada de la abeja africanizada los apicultores costa-
rricenses han padecido una serie de consecuencias y limitaciones, 
como el abandono de los apiarios en la década de los 80 por la 
agresividad de la abeja, poco apoyo gubernamental y altos costos 
de inversión, entre otros.

Con el lema UNA recreán-
dose, la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil organizó 
un programa de activida-
des para celebrar el Día del 
Deporte.
Campo traviesa, mini atle-
tismo, exhibición de kara-
te, taekwondo y porrismo, 
así como juegos de equipo y 
charlas fueron parte de las actividades programadas por la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil para celebrar el Día del 
Deporte. Entre las charlas que se impartieron durante la 
jornada deportivo-recreativa destacó Recreación terapéuti-
ca.
La programación que invadió el campus Omar Dengo el 
pasado 28 de marzo, motivó a estudiantes a participar del 
deporte y a reflexionar sobre la importancia de la actividad 
física para la salud física y emocional.
Ya hace 40 años, el ex presidente de la República, José 
Joaquín Trejos Fernández, mostró  su conciencia sobre los 
beneficios del deporte al suscribir el decreto ejecutivo, me-
diante el cual se estableció la celebración del Día Nacional 
del Deporte el último domingo de marzo.

Mayo
Martes 1 
Feriado. Día internacional del trabajo.

Miércoles 2  
• Inicia período de cobro de matrícula 
del I trimestre, con 20% de recargo.
• Inicia periodo de matrícula del II cua-
trimestre (finaliza el 7 de mayo).

Viernes 4 
Se publica el padrón de citas de matrí-
cula para del II Trimestre en la página 
web: www.una.ac.cr.

Lunes 7 
• Inicia Semana Universitaria (finaliza el 11 de 
mayo).
• Recepción de actas del I trimestre 2012 (finaliza 
el 11 de mayo).
• Inicia período para adecuación de pago de ma-
tricula del I Trimestre (finaliza 11 de mayo).
• Inicia período para tramitar retiro justificado de 
materias del  II cuatrimestre, vía web (finaliza el 
15 de junio).
• Inicio de lecciones del II cuatrimestre (finalizan 
el 25 de agosto, incluyendo evaluaciones finales 
y entrega de calificaciones). 

Martes 8 
Inicia período de matrícula del II Trimestre (finali-
za el 10 de mayo).

Viernes 11 
Inicio del período de ajustes de matrícula del II 
trimestre (finaliza el 25 de mayo).

Lunes 14  
Inicio de lecciones del II trimestre (finalizan el 18 
de agosto, incluyendo evaluaciones finales y en-
trega de calificaciones).
 
Lunes 21 
• Inicia período de juramentación correspondien-
te a la I graduación en las sedes Brunca  y Cho-
rotega y en el  Campus Sarapiquí (finaliza 25 de 
mayo).
• Inicia período para tramitar retiro justificado de 
materias vía web del II trimestre (finaliza el 1 de 
junio).
• Inicio período de cobro de matrícula del I ciclo, 
sin recargo (finaliza el 1 de junio).
• Inicia período para tramitar retiro extraordinario 
de materias del II cuatrimestre ante las unidades 
académicas (finaliza el 15 de junio).
• Inicia período para que los estudiantes soliciten 
ante la unidad académica el estudio de verifica-
ción del cumplimiento del plan de estudios para 
la II graduación de 2012 (finaliza  el 14 de setiem-
bre).

Lunes 28 
Inicio del período de ceremonias de juramen-
tación correspondientes a la I graduación de la 
Sede Central (finaliza el 1 de junio).

Miércoles 30 
• Acto de reconocimiento a Estudiantes modelo 
universitario, mención al mérito estudiantil,  es-
tudiantes distinguidos y mejor promedio de in-
greso.
• Fecha límite para que el SIDUNA, el Programa 
de Gestión Financiera, el Departamento de Re-
gistro y las unidades académicas actualicen los 
pendientes de los estudiantes para la matrícula 
del II ciclo. 
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Desde el 2006, el 
Instituto Regional 
de Estudios en 

Sustancias Tóxicas (IRET-
UNA) realiza investiga-
ciones para determinar la 
afectación a la salud hu-
mana de los plaguicidas 
utilizados en distintas plan-
taciones como las de plá-
tano, banano, piña y arroz.

Durante este periodo 
y hasta el 2008, se rea-
lizó un estudio sobre la 
exposición a plaguicidas 
en  140 niños y niñas, en 
su gran mayoría indíge-
nas entre 6 y 9 años de 
la zona de Talamanca. La 
investigación tenía un en-
foque ecosistémico en sa-
lud humana. Se estudió el 
problema desde una pers-
pectiva integral y partici-
pativa, con un análisis de 
género, y conocimientos 
de diferentes disciplinas, 
incluyendo los saberes de 
las comunidades.

Como parte del estu-
dio se evaluó el contacto 
que tenían los menores 

con el insecticida clor-
pirifos, usado en bolsas 
plásticas celestes para 
proteger la fruta, en dos 
poblados cercanos a fin-
cas de banano (Daytonia) 
y plátano (Shiroles), y un 
poblado con producción 
de plátano y banano or-
gánico principalmente 
(Amubrë). Se obtuvieron 
muestras de orina de los 
niños para analizar en 
ellas el químico 3,5,6-tri-
cloro-2-piridinol (TCPy), 
un producto del clorpiri-
fos que se encuentra en 
la orina después de haber 
estado en contacto con 
este plaguicida. También 
se lavaron las manos y 
pies de seis niños y se to-
maron muestras de aire, 
suelo y agua.  

“El estudio determinó 
que los niños y niñas de 
Daytonia y Shiroles te-
nían, en promedio, con-
centraciones de TCPy dos 
veces más altas que los 
de Amubrë. En los pue-
blos de banano y plátano, 
se encontró el insecticida 
clorpirifos en 30 por cien-
to de las muestras ambien-
tales y en cinco de las seis 

muestras de lavados de 
manos y pies.  Con base 
en las concentraciones en-
contradas en las muestras 
de orina, los investigado-
res estimaron la cantidad 
de clorpirifos que había 
entrado al cuerpo de los 
niños y compararon esta 
cantidad con valores de 
referencia determinados 
por organismos interna-
cionales”, explicó Berna 
van Wendel, investigadora 
del IRET-UNA. 

Para más de la mitad 
de los niños la cantidad 
encontrada fue mayor a 
este valor de referencia. 
Los resultados sugieren 
que los niños que viven 
cerca de plantaciones de 
banano y plátano que 
usan bolsas de clorpiri-
fos tienen contacto con 
este plaguicida y que los 
niveles pueden afectar su 
salud. Sin embargo, según 
van Wendell, la salud de 
los pequeños podría me-
jorar si se toman algunas 
medidas para reducir esta 
exposición.

Este estudio fue acep-
tado recientemente para 
su publicación en la revis-
ta internacional Environ-
mental Research, de ahí 
que no se haya divulgado 
los resultados con anterio-
ridad.

Avances
Como parte del estu-

dio se plantearon algunas 
recomendaciones con pe-
queños productores de 
plátano. Con ellos, se han 
establecido parcelas de-
mostrativas para evaluar 
la relación costo-beneficio 
del uso de alternativas 
agro-ecológicas versus 
plaguicidas. “Algunas de 
las medidas se basan en 
la utilización de bolsas sin 
clorpirifos y la aplicación 
de mezclas de microorga-
nismos benéficos para las 

plantaciones en lugar de 
plaguicidas. Los produc-
tores nos han dicho que 
el plátano sale igual de 
limpio y de igual tamaño, 
cuando usan la bolsa que 
no tiene clorpirifos’’ co-
mentó van Wendel. 

Este ensayo lo que bus-
ca es probar otros méto-
dos culturales y biológicos 
para combatir las plagas 
y mejorar la producción 
sin usar químicos. “Es in-
teresante porque antes te-
níamos producción bajo 
sombra. Esto nos ayudaba 
a controlar ciertas plagas. 
Con la introducción de 
nuevas técnicas eso se eli-
minó. La idea es retomarlo 
para disminuir la aplica-
ción de químicos”, indicó 
la investigadora.

Para Rosario Quesada, 
también del IRET-UNA, 
este tipo de investigacio-
nes han permitido crear 
alianzas entre asociacio-
nes, centros de salud, 
escuelas y otras instan-
cias universitarias, con el 
objetivo de  crear talleres 
y mantener una retroali-
mentación constante con 
los pobladores. A través 
de los Asistentes de Aten-
ción Primaria en Salud 
(ATAPS) de la Caja Costa-
rricense del Seguro Social, 
se ha logrado informar 

más a la población sobre 
los peligros del uso de 
plaguicidas, los resultados 
del estudio y la existencia 
de alternativas agro-eco-
lógicas.  

En proceso
Este estudio se ha con-

vertido en el programa In-
fantes y Salud Ambiental 
con un enfoque eco-sisté-
mico (www.isa.una.ac.cr). 
Entre las investigaciones 
destaca una realizada des-
de el 2010 con 452 mujeres 
que en ese momento es-
taban embarazadas y hoy 
sus hijos tienen alrededor 
de un año. “Estamos in-
vestigando los posibles 
efectos de los plaguicidas 
en estos niños desde la 
concepción hasta el de-
sarrollo del niño”, indicó 
van Wendell. El programa 
incluye, además de estu-
dios en la salud, el área 
social, donde se  analiza 
la percepción de riesgo a 
los plaguicidas de diferen-
tes actores sociales  y es-
tudios agronómicos para 
buscar alternativas al uso 
de plaguicidas. Además, 
se extendió el área de tra-
bajo hacia los cantones 
de Matina y Siquirres, al-
gunos de estos resultados 
fueron publicados en la 
revista internacional Envi-
ronmental Research.

Confirmado: 

El estudio sobre la 
exposición de niños a 

plaguicidas finalizó en el 
2008 y se practicó en  140 

niños y niñas entre 6 y 9 
años, en su gran mayoría 

indígenas de la zona de 
Talamanca.

plaguicidas afectan 
a niños indígenas

Estudio revela niveles de plaguicidas elevados en menores que viven cerca a plantaciones de banano y plátano, 
en comunidades indígenas.

Plaguicidas
Un plaguicida es un 
químico que se utiliza 
para eliminar plagas 
o hierbas, y  que pue-
de afectar la salud y el 
ambiente. Algunos son 
muy peligrosos, otros 
menos, pero todos son 
venenos.
Algunos efectos  a cor-
to plazo por el contacto 
con plaguicidas son:
• Dolor de cabeza.
• Vómitos.

• Dolor de estómago.
• Vista nublada.
• Mareo.
• Irritación de la piel.

Los efectos a largo pla-
zo se pueden presentar 
semanas o años des-
pués e incluyen: can-
sancio crónico, pérdida 
de memoria y concen-
tración, problemas en 
la piel, esterilidad, mal-
formaciones, y cáncer.

Fuente: IRET-UNA

Foto: Berna van Wendel
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Región debe unirse ante 
cambio climático

“Según las proyecciones, Centroamérica podría afrontar grandes sequías en los próximos años”.

Johnny Núñez Z/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Un grupo de exper-
tos mexicanos del 
Centro del Agua 

para América Latina del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México, se 
reunieron en la Universi-
dad Nacional (UNA) para 
compartir sus experien-
cias en relación con la 
problemática del cambio 
climático y recurso hídri-
co. Entre las principales 
recomendaciones se plan-
teó la unión de los países 
centroamericanos para 
dictar medidas de políti-
cas públicas en esta ma-
teria. 

Gerald Corzo, coordi-
nador del área de cambio 
climático del Centro del 
Agua para América Latina 
y el Caribe del Instituto 
Tecnológico de Monte-
rrey, indicó que ante las 
amenazas de las sequías 
los gobiernos centroame-
ricanos deben aplicar una 
serie de estrategias, como 
gestionar encuentros para 
analizar la problemática y 
empezar a implementar 
proyectos piloto de adap-
tación al cambio climático 
que incluyan propuestas 
gubernamentales y lega-
les, rápidas y eficientes, 
de cara a garantizar el re-
curso hídrico en la región.

“Los centroamericanos 
deben unirse para socia-
lizar sus experiencias y 
participar en foros inter-
nacionales para conocer 
el criterio de expertos 
en el tema, así como de 
aquellas personas que ya 
afrontan está situación 
en sus países; sobre todo 
porque el panorama no es 
nada alentador para el Ist-
mo, pues, según las pro-
yecciones, Centroamérica 

podría afrontar grandes 
sequías en los próximos 
años”, recalcó Corzo.

Estrategias 
de adaptación

El experto agregó que 
lo más aconsejable es 
que no suceda como en 
México, que en este mo-
mento afronta la sequía 
más fuerte de los últimos 
70 años.Esta ha generado 
serias complicaciones en 
el sector agropecuario, 
ya que el país no se en-
contraba preparado para 
ello y fue hasta hace poco 
tiempo cuando el gobier-
no decidió tomar acciones 
preventivas contra la se-
quía.

“En términos guber-
namentales, carecemos 
de acciones específicas, 
pero se brinda apoyo so-
bre cómo llevar comida y 
agua a aquellas personas 
que sufren las secuelas 
de esta sequía. No exis-
ten sistemas que optimi-
cen el recurso hídrico al 
momento que un afluente 

baje su caudal en deter-
minada región del país”, 
comentó Corzo.

Pese a este panora-
ma, Corzo manifestó que 
México va a la cabeza en 
lo referente a la imple-
mentación de estrategias 
de adaptación al cambio 
climático. “En regiones 
en donde no hay vulne-
rabilidad de sequía, se 
están adoptando nuevos 
sistemas de disposición y 
reutilización del agua. Por 
ejemplo, al sur de México, 
existe una planta creada 
con el fin de optimizar el 
agua de cada vivienda”.

En ese sentido, Corzo 
es del criterio que una 
estrategia de adaptación 
como esta podría repli-
carse en la región sin un 
costo económico signifi-
cativo, pero dependerá de 
la voluntad política para 
su ejecución.

Proceso integrado
Roberto Parra, inves-

tigador en tratamiento y 

reúso del agua del Tec-
nológico de Monterrey, 
manifestó que, ante la 
amenaza del cambio cli-
mático al preciado líqui-
do, se debe pensar de 
una forma más integral 
para aprovechar todos los 
recursos y generar proce-
sos más limpios, es decir, 
considerar en primer lu-
gar el tratamiento y luego 
garantizar que la materia 
orgánica se transforme en 
energía.

“Esa materia orgánica 
se podría utilizar en ener-
gía como es el gas metano 
o bien en electricidad en 
procesos más avanzados 
y, de esa forma, reducir el 
consumo de combustibles 
fósiles para la generación 
eléctrica, que repercuten 
al final en un el incremen-
to de la huella de carbo-
no, las emisiones de Co2 
y la temperatura”, indicó 
Parra.

Sobre la situación de 
los países centroame-
ricanos ante el cambio          

c l i m á -
t i c o , 
P a r r a 
a s e ve -
ró que, 
en rela-
ción con 
los gobier-
nos, el tema 
se debe abordar 
desde una perspectiva 
multinacional; sin embar-
go, la soberanía de cada 
nación dificulta que se es-
tablezcan programas más 
integrales. En su criterio, 
esta es la única forma de 
atacar el problema.

Caso Israel
Sobre el efecto del 

cambio climático en otras 
latitudes, Parra se refirió 
al caso de Israel. Tal ha 
sido el impacto que los is-
raelitas se vieron en la ne-
cesidad de establecer una 
serie de estrategias como 
lo fue reutilizar hasta 
cinco veces el agua para 
aprovecharla al máximo.

Al mismo tiempo, exis-
te una serie de tratados 

que estable-
ce que en algunas regio-
nes de países musulma-
nes con mayor cantidad 
de agua la pasen a Israel 
y esta a su vez la retorna 
a esas naciones tratada. 
Así garantizan el balance 
hídrico de forma conjunta; 
esto al margen de que no 
comparten creencias reli-
giosas ni principios.

Parra destacó que algo 
similar al caso Israel y los 
países musulmanes debe 
suceder en toda América 
Latina. Debe existir una 
corresponsabilidad entre 
las naciones para garan-
tizar la existencia del re-
curso hídrico, sobre todo 
en lo referente al cuido de 
las cuencas binacionales, 
donde la responsabilidad 
recae en ambos países.

“Algo importante es 
que el agua no respeta 
fronteras, por lo cual de-
bemos unirnos para dise-
ñar políticas integrales”, 
recalcó Parra.

Expertos de diferentes 
países participaron en 
el simposio internacio-
nal: Cambio Climático: 
un análisis de la ciencia 
hacia la política, orga-
nizado por el Centro 
de Recursos Hídricos 
para Centroamérica y El 
Caribe de la Universidad 
Nacional de Costa Rica 
(HIDROCEC-UNA).
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Trabajar sin seguro

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

Conocer las condi-
ciones de empleo 
y trabajo relacio-

nadas con la salud de 
los trabajadores centro-

americanos, identificar 
las exposiciones al riesgo 
laboral y evaluar  los re-
cursos y las actividades 
preventivas adoptadas 
para protegerlos fueron 
los principales objetivos 
de la I Encuesta Centro-
americana sobre las Con-
diciones de Trabajo y Sa-
lud.

La encuesta fue rea-
lizada por la Organiza-
ción Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS), 
el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT), el Mi-
nisterio de Empleo y Se-
guridad Social de España, 
el Centro de Investigación 
en Salud Laboral (CISAL) 
de la Universidad Pom-
peu Fabra en Barcelona, 
España, la Escuela de Sa-
lud  Pública de la Univer-
sidad de Texas en Hous-
ton, Estados Unidos, y el 
Programa Salud y Trabajo 
en América Central (SAL-
TRA), coordinado por el 
Instituto Regional de Estu-
dios en Sustancias Tóxicas 
(IRET) de la Universidad 
Nacional (UNA).

Entre los principales 
resultados destacada la 
baja cobertura de seguri-
dad social. “Costa Rica y 
Panamá tienen los resul-
tados más positivos por 
encima del  60 y 50 por 
ciento, mientras que en 
El Salvador, Honduras y 
Guatemala, entre el 80 y 
el 90 por ciento de los tra-
bajadores no goza de este 
beneficio”, explicó Fer-
nando García Benavides, 
catedrático de la Universi-
dad Pompeu Fabra.

 
Algunos derechos so-

ciales básicos, como el 
poder disfrutar de vaca-
ciones pagadas, no siem-
pre están disponibles para 
las personas que trabajan. 
Este derecho está disponi-
ble para más del 90 por 
ciento de los trabajadores 
de Panamá y casi el 80 
para Costa Rica, pero solo 
para entre el 40 y 50 por 
ciento de quienes trabajan 
en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 

“En términos de con-
diciones de empleo –co-
bertura de seguridad so-
cial, tipo de contrato y 
salarios- podemos ver dos 
subregiones. La primera, 
al sur conformada por 
Panamá y Costa Rica y 
tal vez Nicaragua, donde 
los indicadores parecen 
ser más positivos. La otra 
está al norte con El Sal-
vador, Honduras y Gua-
temala con una situación 
un poco más complicada 
en cuanto a las condicio-
nes de trabajo”, comento 
García.

Para el investigador, 
estos datos podrían ex-
plicar las desigualdades 

sociales presentes en 
Centroamérica. Esta pri-
mera encuesta podría ser 
un instrumento para el re-
diseño de políticas en la 
región que beneficien a 
hombres y mujeres traba-
jadoras, así como la refe-
rencia para la evaluación 
de dichas políticas. Para 
ello, es imprescindible re-
petirla periódicamente.

Un aspecto positivo 
es el alto porcentaje de 

personas que responden 
que se encuentran bien 
informados sobre los ries-
gos laborales: alrededor 
del 90 por ciento en Pa-
namá y Costa Rica entre 
ambos sexos, y donde 
menos en Nicaragua pero 
con un 61 por ciento de 
hombres y un 70 por cien-
to de mujeres que dicen 
estar informados.

 
¿Cómo se hizo?

La población de re-
ferencia la constituyeron 
hombres y mujeres mayo-
res de 18 años que esta-
ban trabajando o habían 
trabajado la semana an-
terior a la aplicación del 
cuestionario, en trabajos 
formales e informales. La 
muestra final estuvo con-
formada por 2.004 perso-
nas por país para un total 
de 12.024 centroamerica-
nos encuestados.

El cuestionario incluyó 
77 preguntas que permi-
tieron conocer las condi-
ciones de empleo (tipo 
de contrato, jornada, anti-
güedad, turnos), las con-
diciones de trabajo (lugar 

de trabajo, equipos y he-
rramientas, tareas, pro-
ductos, control, participa-
ción, demanda, apoyo), 
las condiciones de salud 
(lesiones, enfermedades, 
síntomas, molestias) y 
los recursos asistenciales 
y preventivos (asegura-
doras, servicios de salud 
ocupacional, formación, 
información, vigilancia de 
la salud).

El trabajo de campo se 
realizó con 102 encuesta-
dores y 28 supervisores de 
la firma Borge & Asocia-
dos –quienes ganaron la 
licitación para desarrollar 
el proyecto- durante agos-
to y diciembre de 2011. 
“Los entrevistadores si-
guieron un entrenamiento 
por parte de los coordina-
dores de SALTRA, donde 
se explicaron los objetivos 
del estudios y se revisó 
el cuestionario”, explicó 
Wesseling, coordinadora 
de SALTRA.

Los investigadores aún 
se encuentran en la etapa 
de valoración de los da-
tos, que serán entregados 
en un mediano plazo a 
funcionarios de Gobier-
no, investigadores y aca-
démicos por parte de la 
Organización Iberoameri-
cana de Seguridad Social.

Paso a paso
Para Catharina Wesseling, una de las etapas de 
mayor exigencia fue la de la elaboración de la en-
cuesta. “Primero trabajamos en un estudio piloto 
financiado por la Universidad de Texas. Este inclu-
yó 144 entrevistas -24 por país-, realizadas entre 
el 12 y 20 de noviembre de 2011. Esto nos sirvió 
para corregir algunas de las preguntas  y verificar 
la metodología de selección de los participantes y 
de las entrevistas”.

Según Wesseling, esta es una primera fotografía 
de 12.000 personas, hombres y mujeres del sec-
tor formal e informal, que dieron sus datos sobre 
las condiciones en que trabajan. “Debemos mejo-
rar las metodologías y procurar aplicar la encuesta 
al menos dentro de cinco años. Esta da una idea 
de lo que está pasando a nivel de área, pero nos 
vamos a encontrar con muchas preguntas, quizás 
algunos sectores como en el caso de los indíge-
nas en Panamá y Costa Rica no se ven reflejados.
Para ello tenemos que seguir trabajando con dis-
tintos niveles de especificidad y complementar los 
resultados con análisis secundarios”.

Fotos: Cortesía de la  Oficina de Prensa del Ministerio de Trabajo.

Fotos: Cortesía de la  Oficina de 
Prensa del Ministerio de Trabajo.

Cerca del 70% de centroamericanos trabaja sin seguro social. “Condiciones de empleo podrían explicar las desigualdades 
sociales que se presentan en Centroamérica. Esta primera encuesta podría ser un instrumento para el rediseño de 

políticas en la región que beneficien a hombres y mujeres trabajadoras”, afirma experto.
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Una ciudad segura 

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

Un crecimiento to-
talmente difuso, 
explosivo, lleno de 

caseríos, pero con escasas 
áreas verdes y recreativas 
es la radiografía urbana de 
la Gran Área Metropolita-
na (GAM). Así lo perciben 
cotidianamente los habi-
tantes del país y así lo con-
firmaron expertos durante 
el foro Hacia la construc-
ción de una ciudad segura 
y sustentable: Criterios y 
directrices de infraestruc-
tura y equipamiento.

Organizado por la 
Maestría en Planificación 
de la Escuela de Planifica-
ción y Promoción Social 
(PPS) de la UNA y mo-
derado por la académica 
Lorena Alpízar, de PPS, el 
foro deja en evidencia que 
“tenemos todavía un valle 
bellísimo, pero con una 
ciudad horrible”, -como 
destacó el arquitecto Héc-
tor Chavarría, de la Direc-
ción de Urbanismo del Ins-
tituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU)- o, 
en otras palabras, hemos 
creado “un monstruo de 
ciudad”, como destacó Li-
dia Orias, académica de la 
Escuela de Ciencias Geo-
gráficas de la Universidad 
Nacional (UNA) y de la Es-
cuela de Salud Ambiental 
de la Universidad de Cos-
ta Rica, durante el foro 
en mención.

Pero al igual que re-
saltaron los riesgos que 
esta falta de planificación 
urbana provoca tanto 
en materia de seguridad 
como en el de sustenta-
bilidad, los especialistas 
Chavarría, Orias, Jaime 
Brenes, del Programa In-
fraestructura de Riesgo, y 
Alberto Negrini, de la Es-
cuela de Arquitectura de 
la UCR, coincidieron en 
la existencia de posibles 
alternativas para la cons-
trucción de ciudades más 
seguras.

Vigilancia y control
El ingeniero Jaime 

Brenes resaltó problemas 
como el mal manejo de 
cuencas hidrógráficas y el 
mal uso del territorio,  los 
cuales provocan cíclica-
mente situaciones de ries-
go como inundaciones y 
deslizamientos, que ponen 
en peligro la vida huma-
na. Fundamentado en más 
de 50 años de registro fo-
tográfico, indicó que el 
país ha estado sufriendo 
permanentemente amena-
zas de desbordamiento y 
la respuesta de parte del 
Ministerio de Obras Pú-
blicas  (MOPT) y el 
CONAVI han sido 
acciones paliati-
vas para detener 
un poco las 

amenazas, pero no repre-
sentan una solución.  

“Tenemos que cam-
biar el pensamiento en re-
lación con la emergencia. 
La emergencia no es sacar 
a la gente en el momen-
to cuando se presenta la 
inundación o el desliza-
miento, sino congelar, 
erradicar, expropiar con 
anticipación terrenos que 
son aptos para trasladar 
el pueblo o barrio”. Para 
ello, Brenes destacó que 
la Ley de Planificación Ur-
bana establece limitacio-
nes a la propiedad, la cual 
puede ser extrema por 
interés público socialmen-
te comprobado, como lo 
menciona el artículo 45 
de la constitución Política.

Asimismo, llamó la 
atención para exigir a las 
municipalidades ejercer el 
poder de imperio que la 
legislación les otorga para 
vigilar y controlar todo 
proceso de construcción, 
buscando cuatro princi-
pios: seguridad, salubri-
dad, comodidad y belleza 
de todas las obras, infraes-
tructuras y edificaciones.

Humanizar
 el entorno

Por su parte, el ar-
quitecto Alberto Ne-

grini resaltó la necesi-
dad de tomar en cuenta 

el paisaje en los procesos 
de planificación. Según su 

visión, el paisaje es mu-
cho más que áreas 

verdes, ya que 
es parte de la 

identidad 
y la 

cultura de los ha-
bitantes, razón por 
la cual el diseño de 
éste no se puede 
importar, sino que 
debe nacer del en-
torno, con el ser hu-
mano como el cen-
tro de atención.

En su opinión, 
se deben conside-
rar dos grupos de 
variables cuando se 
trata del diseño del 
paisaje: la integralidad 
ecológica y las aspiracio-
nes humanas; es decir, lo 
que los seres humanos 
quieren y necesitan del 
entorno.

Una forma de humani-
zar el entorno es descon-
gestionar de vehículos el 
área metropolitana, con 
el consecuente beneficio 
en accesibilidad y descon-
taminación del ambiente, 
propuso la geógrafa Lidia 
Orias.

Explicó que la GAM, 
con su gran cantidad de 
proyectos habitacionales 
y “malles”, muestra una 
“metropolización” extra-
ña, conformada a partir 
de vías principales. El re-

sultado –resaltó- es 
negativo debido a 
que hay una gran 

cantidad de radiales 
que llegan al centro 
de la ciudad, lo que 
incrementa diaria-
mente la llegada de 
automóviles a San 
José. 

No obstante, se-
gún Orias hay op-
ciones para construir 
una ciudad más sus-
tentable. Una de ellas 
es terminar la cons-
trucción del cinturón 

de circunvalación, del cual 
aún falta por edificar la 
parte norte. Una vez que 
se pueda unir el cinturón 
de circunvalación habría 
menos acceso de vehícu-
los a la ciudad, pues la 
circulación de éstos sería 
más periférica. De esta 
forma –señala Orias- se 
estaría eliminando dióxi-
do de carbono y a la vez 
previniendo factores aso-
ciados con enfermedades 
respiratorias. 

Como aspecto positi-
vo, Orias indicó que Costa 
Rica tiene una de las den-
sidades viales más gran-
des de América Latina (el 
doble de la de México). 
El problema es de accesi-
bilidad, no de conexión.  
Para lograr que a futuro la 
GAM pueda desahogarse, 

se podrían formar circui-
tos, que permitirían, por 
ejemplo, conectar  la zona 
norte con el Caribe o in-
cluso con el sur hasta lle-
gar a Panamá. Haciendo 
estas conexiones lograría-
mos desahogar las ciuda-
des de San José, Alajuela, 
Heredia y toda la GAM”.

Orias resaltó también la 
importancia de implemen-
tar un sistema de transpor-
te público eficiente a como 
dé lugar. En este sentido, 
el proyecto Raqueta, que 
pretende la unión regio-
nal del sistema ferroviario 
(Cartago, San José, Here-
dia, Alajuela) permitiría 
liberar a la ciudad de la 
entrada de cantidad de 
buses innecesariamente, 
al trasladar a las personas 
a través de estaciones in-
termodales.   “Todo es po-
sible, es una cuestión de 
voluntad política. 

En criterio de la acadé-
mica Alpízar, quien fun-
gió como moderadora del 
foro, también es preciso 
buscar canales para inte-
grar estas iniciativas re-
gionales con los procesos 
de planificación locales, 
ya que las municipalida-
des tienen gran responsa-
bilidad en el uso que se 
hace del territorio en el 
ámbito local.

Lo cierto es que los 
proyectos expuestos por 
los expertos  y otros pro-
yectos que incluyen ade-
más áreas recreativas y 
ciclovías, entre otros ele-
mentos, contribuirían a  
“hacer ciudad”, a lo que 
aspira el Pot-GAM, el cual 
–según Héctor Chavarría 
del INVU- presenta una 
visión integral del desa-
rrollo urbano.

y sustentable… ¿es posible?
Aunque expertos reconocen que la Gran Área Metropolitana ha crecido en forma desordenada con los consecuentes 
riesgos que esto implica, hay coincidencia en que con voluntad política es posible avanzar hacia una ciudad segura y 

sustentable.

El ingeniero Jaime Brenes 
apuesta por la aplicación 
de la legislación para la 
prevención de riesgos.

Para Lidia Orias todo es 
posible para hacer más 
sustentable la ciudad, si 
hay voluntad política.
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VAMPP-Bovino se actualiza
Johnny Núñez Z/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Producto del com-
promiso del Centro 
Regional de Infor-

mática para la Produc-
ción Animal Sostenible 
(CRIPAS), de la Escuela 
de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Nacio-
nal (UNA), con el sector 
productivo ganadero bo-
vino se lanzó una versión 
actualizada de su paque-
te informático VAMPP 
Bovino 3.0, en el que se 
ofrece al sector ganadero 
dos nuevos módulos, uno 
para el análisis comparati-
vo de las fincas respecto 
a las demás presentes en 
la base nacional de datos, 
así como un módulo que 
permite hacer un uso más 
técnico y eficiente de los 
recursos e insumos utili-
zados en la alimentación 
de los animales.

El Programa Automa-
tizado para el Control de 
Producción y Manejo Ve-
terinario (VAMPP, por sus 
siglas en inglés), o Vete-
rinary Automated Mana-
gement Production and 
Control Program, es una 
herramienta que apoya la 
toma de decisiones en sis-
temas de producción bo-
vina, que cuenta con una 
potente capacidad de aná-
lisis de datos, los cuales 
se almacenan bajo altos 
estándares de seguridad 
que garantiza la calidad 
de la información.

Juan José Romero 
Zúñiga, coordinador de 
epidemiología del Me-
dPob-CRIPAS, indicó que 
estos cambios responden 
a necesidades mostradas 
por los productores en 
sus distintos niveles de 
organización y pretende 
cubrir aspectos que no 
habían sido incorporados 
en versiones anteriores de 

VAMPP, los cuales son de 
importancia para el sec-
tor.

Nuevos módulos
En cuanto al módulo 

de Comparación de Fin-
cas, Romero explicó que a 
partir de la base de datos 
de VAMPP, centralizada 
en CRIPAS, que recolecta 
la información de las más 
de 1.000 fincas registradas 

en VAMPP a nivel nacio-
nal, se calcularon los pa-
rámetros reproductivos y 
productivos más impor-
tantes. Estos parámetros 
se calculan a diferentes 
niveles (país en general, 
zona de vida, distrito, raza 
y lactancia) para permitir 
la comparación de los pa-
rámetros de finca con los 
niveles que  los producto-
res y sus asesores consi-

deren los más convenien-
tes. 

La idea es que el los 
responsables de las fincas 
observen cuál es su rea-
lidad respecto a sus simi-
lares y logren identificar 
la existencia de sistemas 
productivos más eficien-
tes en condiciones simila-
res a la suya, con lo que 
puedan incrementar sus 
metas de producción so-
bre una base técnica real 
y local.

En relación con el 
módulo de alimentación, 
Romero explicó que este 
permite que los producto-
res integren las recomen-
daciones técnicas dadas 
por los responsables de 
la nutrición de los anima-
les, basados en los recur-
sos e insumos de la finca 
y generen estrategias de 
alimentación específicas 
para los grupos de ani-
males según sus requeri-

mientos; esto por cuanto 
los animales del sistema 
tienen distintas necesi-
dades nutricionales y ali-
menticias según sus días 
de lactancia, su nivel de 
producción, su edad y su 
estado gestacional, entre 
otros factores.

Lo que permite el 
VAMPP es hacer una re-
comendación específica 
-para cada animal- de lo 
que debe consumir en el 
día. Esto permite el uso 
racional y eficiente del 
pasto así como de los 
concentrados y otros su-
plementos nutricionales. 
Esto es particularmente 
importante si se toma en 
cuenta que el rubro de 
alimentación alcanza cer-
ca del 60% del total los 
costos de producción. 
Además, permite proyec-
tar el gasto y programar 
las compras, con el conse-
cuente impacto en la ad-
ministración del sistema.

VAMPP-Bovino pone a disposición del sector lechero un 
paquete informático actualizado con nuevas herra-
mientas.

Mariposario natural 
en Montes de Oca

Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.ac.cr

Costa Rica posee 
cerca del ocho por 
ciento de la diversi-

dad de mariposas existen-
tes a nivel mundial; se es-
tima un registro de entre 
12.000 y 1.400 especies. 
Sin embargo, la transfor-
mación del paisaje debido 
a las actividades humanas 
y la destrucción de las sel-
vas tropicales son la prin-
cipal causa de la pérdida 
de biodiversidad.

Uno de los parches de 
bosque que ha sobrevivi-
do a este tipo de pertur-
baciones se ubica en Man-
siones de Montes de Oca, 
en San José, donde Jim 
Córdoba, estudiante de la 
Escuela de Ciencias Bio-
lógicas de la Universidad 

Nacional (UNA), realizó 
un estudio descriptivo de 
tres familias de maripo-
sas diurnas: Papilionidae, 
Pieridae y Nymphalidae.

“Aquí el suelo ha teni-
do distintos usos desde la 
época colonial, entre ellos 
la ganadería y la produc-
ción de café, además de un 
uso urbano. Ahora es un 
bosque secundario cuya 
importancia radica en al-
bergar uno de los últimos 
fragmentos de bosque muy 
húmedo montano bajo”, 
explicó el estudiante.

Durante dos años, 
Córdoba recolectó especí-
menes entre las 9 a.m. y 
las 2:30 p.m. Obtuvo un 
total de 85 especies per-
tenecientes a tres familias. 
“Estas representan un 14,9 
por ciento de las especies 

del país, divididas en 13 
subfamilias y 57 géneros”.

La familia Nymphali-
dae es la más numerosa 
en el sitio con 64 especies, 
lo cual coincide según 
Córdoba, con que este es 
el grupo más diverso de 
especies de mariposas en 
la zona neotropical.

Pieridae fue la segun-
da familia más numerosa 
con un total de 15 espe-
cies, lo que representa un 
27.1 por ciento de todas las 
existentes en el país. “La 
diversidad de piéridos, que 
pertenecen a las subfami-
lias Coliadinae y Pierinae, 
demuestran la perturba-
ción humana en la zona, 
ya que estas especies de 
mariposas dependen  para 
su sobrevivencia de plan-
tas hospederas y plantas 

productoras de néctar que 
habitan en áreas de creci-
miento secundario”, expli-
có Córdoba.

Finalmente, de la fa-
milia Papilionidae solo se 
obtuvieron dos especies. 
El 30 por ciento de los es-
pecímenes encontrados se 
consideran endémicas re-
gionales –Costa Rica, Pa-
namá- y un uno por ciento 
endémicos de Costa Rica,  
ambos asociados con há-
bitats conservados.

“La presencia de espe-
cies raras y específicas de 
hábitat de bosque indican 
que, aunque las activida-
des humanas han afec-
tado de gran manera el 
bosque, aún se observan 
especies que sobrevivien-
tes, entre ellas la Memphis 
lankestery, una especie 

considerada en 
Riesgo, por contar 
con poblaciones 
muy restringidas 
y que podrían desapa-
recer por causa de la de-
forestación”. 

Esta zona es un 
corredor biológico 
para un gran 
número de espe-
cies que no tienen 
poblaciones fijas  en el 
área. Córdoba continua-
rá realizan-
do estudios 
en la zona, 
ya que para 
muchas de 
las mariposas 
encontradas se 
desconocen sus 
ciclos biológicos 
y las distribucio-
nes son res-
tringidas. Foto: Jim Córdoba
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Un grupo de do-
centes centroame-
ricanos que cursa 

la Maestría en Educación 
Rural Centroamericana 
(MERC) del Centro de In-
vestigación en Docencia 
en Educación, de la Uni-
versidad Nacional (CIDE-
UNA), ha tenido la opor-
tunidad de viajar por las 
comunidades rurales de 
los diferentes países que 
conforman el istmo. En 
estos viajes, ha encontra-
do similares realidades y 
alentadoras experiencias 
educativas, pero, también 
grandes desafíos en toda 
la región.

Esta travesía, posibili-
tó a los 19 estudiantes de 
este posgrado, la oportu-
nidad de escuchar las vo-
ces de los ancianos, hom-
bres, mujeres, jóvenes y 
niños de las comunidades 
rurales, quienes han rela-
tado sus vivencias cotidia-
nas, su sentir y pensar, las 
necesidades más urgentes 
y las fortalezas que po-
seen en cada una de las 
localidades visitadas.

Yesenia Rodríguez, 
Jerardo Mendoza e Hil-
da Esperanza Herrera, de 
Honduras; Lorenzo Her-
nández y María Salomé 
Huinac, de Guatemala; 
Marta Martínez, de Nica-
ragua, Evelyn Escobar, de 
El Salvador; Lisa Carballo, 
de Belize; Patricia Bartol, 
de Argentina, así como 
Elena Álvarez, Karen 
Banda, Milena Barque-
ro, Gabriela Chinchilla, 
Rigoberto Díaz, Tatiana 
Díaz, María del Carmen 
Domínguez, Randall Ga-
llardo, Oscar Leiva y Za-
hira Mc Carthy, de Costa 
Rica, todos integrantes de 
la Maestría en Educación 
Rural Centroamericana, 
decidieron recorrer Cen-
troamérica, para tener un 
contacto directo con las 
realidades de las comu-
nidades rurales y recono-

cer, de esa forma, la cuota 
de responsabilidad que 
como docentes tienen en-
torno a los desafíos que 
más apremian a la región, 
no sólo en el campo de la 
educación, sino en otras 
áreas, que de una u otra 
manera inciden en el de-
sarrollo de la región.

Los estudiantes y tam-
bién educadores, comen-
taron a CAMPUS, que, 
luego de esta travesía, 
asumieron el compromiso 
en forma conjunta de pro-
mover, desde sus respecti-
vos espacios y países, una 
educación rural que brin-
de las herramientas nece-
sarias para el desarrollo 
de las capacidades hu-
manas para la búsqueda 
del buen vivir de las co-
munidades, anteponien-
do siempre los beneficios 
de la comunidad ante los 
particulares y respetando 
la identidad y diversidad 
cultural.

Construir aprendizajes
Como mediadores res-

ponsables, los estudiantes 
indicaron que han asu-
mido el compromiso de 
buscar el establecimiento 
de espacios, desde la edu-
cación formal y no formal, 
que permitan a los habi-
tantes de las comunida-
des construir aprendizajes 
con equidad, con identi-
dad, con autonomía, con 
aceptación de la diversi-

dad, con responsabilidad 
en la toma asertiva de 
decisiones, en definitiva, 
espacios que permitan el 
empoderamiento de sus 
identidades.

Karen Banda, Lisa 
Carballo y Evelyn Escobar 
comentaron que el grupo 
se ha propuesto rescatar 
un escenario que viene a 
abrir espacios de pensa-
miento y reflexión, como 
es el caso de la Educación 
No Formal. Para quienes 
no tienen la posibilidad 
de integrarse a espacios 
escolares y universitarios 
formales, ésta constituye 
una oportunidad de cre-
cimiento y socialización. 
“Este modelo es parte 
de las realidades contex-
tuales centroamericanas, 
donde las experiencias 
muestran cambios sig-
nificativos no sólo en el 
aprendizaje, sino en la 
conducta del individuo y 
en el desarrollo de habi-
lidades y destrezas. Por 
eso, el desafío es promo-
ver una educación rural 
incluyente, a través de la 
formación de educadores 
rurales”. 

Educación liberadora
Por su parte, Yesenia 

Rodríguez, Oscar Leiva, 
Sonia Elena Álvarez y 
Hilda Esperanza Herrera, 
comentaron que a través 
de las vivencias en los dis-
tintos países de la región, 

experimentaron la nece-
sidad de una Educación, 
con mayúscula, o sea, 
una educación liberadora, 
una educación transfor-
madora del ser humano 
y de su entorno. “El reto 
es grande, pero podemos 
construir redes que nos 
permitan compartir re-
flexiones a partir de nues-
tra práctica, en la escuela, 
distrito, territorio o país. 
Procesos de construcción 
solidaria de las innovacio-
nes necesarias”, indicaron.

“Es necesario que, 
desde la escuela, el cole-
gio, la educación no for-
mal, los trabajos comuni-
tarios u otras iniciativas, 
se promuevan procesos 
de reflexión que cons-
truyan relaciones más 
humana, equitativas, in-
cluyentes y ambiental-
mente sostenibles. El reto 
es grande, pero podemos 
empezar por nuestra aula, 
luego sumar la escuela 
y la comunidad”, mani-
festaron los educadores 
Gabriela Chinchilla, Ri-
goberto Díaz y Patricia 
Bartol, quienes agregaron 
que es necesario voltear 
la mirada hacia  los otros, 
los que se encuentran en 
vulnerabilidad, en riesgo 
de exclusión, los que son 
expulsados de un sistema 
educativo que no respon-
de a sus necesidades e in-
tereses. 

A raíz de los encuen-
tros y los intercambios, 
a los maestrantes, les ha 
quedado claro el papel 
fundamental que juega 
la educación en la trans-
formación de las socieda-
des. “Hemos descifrado, 
y comprendido también, 
cómo la problemática 
educativa se vive en con-
diciones similares en 
Centroamérica, así como 
los desafíos que hay que 
enfrentar en los actuales 
momentos”, comentaron 
Milena Barquero, Jerardo 
Mendoza, Randall Gallar-
do y Marta Martínez.

Agregaron, además, 
que durante las viven-
cias compartidas se die-
ron cuenta de que solo a 
través de la participación 
solidaria y la cooperación 
entre las familias, escue-
la, padres, organizaciones 
y grupos no formales se 
puede valorar la impor-

tancia del suelo, el buen 
uso de los recursos natu-
rales y su impacto en el 
desarrollo socioeconómi-
co de la comunidad y de 
la zona.

Un mensaje
Zahira Mc Carthy, Ma-

ría Salomé Huinac, Tatia-
na Díaz, María del Carmen 
Domínguez y Lorenzo 
Hernández enviaron un 
mensaje a los educadores 
centroamericanos para 
que la labor docente se 
enrumbe hacia la calidad, 
con compromiso social, 
conociendo los desafíos 
que la educación enfren-
ta. “Debemos asumir el 
compromiso político que 
tenemos como educado-
res y educadoras; debe-
mos rehacer la educación 
desde la alegría, la espe-
ranza, el gozo. El contexto 
sociopolítico que vivimos 
como región nos desafía a 
pensar cómo enfrentamos 
pedagógicamente, desde 
nuestra labor, el dolor ge-
nerado por las desigual-
dades”, indicaron.

Los estudiantes de la 
Maestría en Educación 
Rural Centroamericana 
saben que tienen un reto 
intenso, pero reconocen 
que la unión de los edu-
cadores de la región será 
la clave para abrir puertas 
y ventanas hacia una ver-
dadera educación trans-
formadora de las socieda-
des centroamericanas. 

Travesía hacia una 
educación liberadora

Fotos cortesía: MERC-CIDE

Fotos cortesía: MERC-CIDE
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¡42 años de las luchas 
contra ALCOA!

Ana  María Schroeder 
Barrantes (*)/ para CAMPUS
anaschroba@gmail.com

Hace 42 años, el 24 
de abril de 1970, 
se aprobó en el 

plenario de la Asamblea 
Legislativa el contrato-
ley entre el Estado y la 
Aluminum Company of 
America (ALCOA). Este 
contrato contemplaba la 
exploración y explotación 
de bauxita en la zona de 
San Isidro del General, 
por un periodo de aproxi-
madamente 50 años. 

Los inicios de las ne-
gociaciones para la explo-
tación y producción de 
aluminio en el país datan 
de 1968, cuando el Poder 
Ejecutivo firmó el conve-
nio con la Compañía. Sin 
embargo, no fue sino has-
ta finales del mismo año 
que el contrato se dio a 
conocer entre los diputa-
dos de la Asamblea. De 
esta manera, comenzó el 
debate entre los mismos, 
quienes ya empezaban a 
mostrar sus posiciones a 
favor o en contra de la 
aprobación del proyecto, 
por consideraciones rela-
cionadas con los aspectos 
económicos que benefi-
ciarían al país, pero tam-
bién por reparos relativos 
al daño ambiental que la 
minería representaba.  

Por la manera 
en la que se esta-
blecían las cláusu-
las del contrato, 
en las que se es-
tipulaban condi-
ciones poco favo-
rables para Costa 
Rica, es que esta 
negociación pron-
to encontró fuer-
tes opositores en 
diversos sectores 

de la sociedad, los cuales 
se mostraron renuentes a 
aceptar una rendición de 
la soberanía y del interés 
nacional, en beneficio de 
la ALCOA.

Entre los sectores que 
se opusieron estaban di-
putados como Rodrigo 
Carazo Odio, Jorge Luis 
Villanueva y Fernando 
Volio, así como la Fede-
ración de Estudiantes de 
la Universidad de Costa 
Rica (FEUCR). Conforme 
se conocían públicamen-
te las implicaciones que 
entrañaba dicho contrato, 
otros sectores se suma-
ron a la oposición, como 
fue el caso de colegiales, 
sindicatos, juventudes po-
líticas, particularmente el 
Partido Vanguardia Popu-
lar, y asociaciones profe-
sionales, así como vecinos 
de la zona directamente 
afectada. Lo señalado es 
importante, ya que es co-
mún que el movimiento 
en contra de la ALCOA se 
asocie con una manifesta-
ción meramente estudian-
til, con lo que se invisibi-
liza a los demás grupos y 
a los actores sociales que 
formaron parte importan-
te. Por lo tanto, dicho mo-
vimiento fue heterogéneo 
y, conforme se difundía 
la información, adquirió 
más fuerza.

Sin embargo, la parti-
cipación de la juventud 

fue fundamental para su 
articulación, debido a que 
fueron estudiantes de la 
Universidad, en conjunto 
con los diputados, quie-
nes visitaron colegios y 
comunidades para infor-
mar a la población sobre 
lo que estaba sucediendo 
con las negociaciones. 
Dicha participación de la 
juventud no debe verse 
como un hecho aislado, 
ya que desde los años 
sesenta, a nivel mundial, 
reclamaban su protago-
nismo en la sociedad.

La juventud en los 
tiempos de ALCOA 
Desde los primeros 

años de la década de 
1960, los jóvenes empeza-
ron a tener más concien-
cia y criticidad acerca de 
lo que ocurría a su alre-
dedor. En esta época, re-
clamaban protagonismo y 
cuotas de poder, y logra-
ron reconocimiento frente 
a los adultos.

En los países desa-
rrollados, especialmente, 
prosperaron fuertes cam-
bios, como la emersión de 
una cultura de masas aso-
ciada con la capacidad de 
consumo,  la proliferación 
del rock and roll, el au-
mento en el número de di-
vorcios y madres solteras y 
la modificación de las acti-
tudes en torno a la sexua-
lidad y la vida pública. 
Lo anterior posibilitó, en 
buen grado, el surgimien-
to de una cultura juvenil 
en el marco de una so-
ciedad de adultos, lo cual 
convirtió al joven en un 
agente social. La ciudad se 
transformó en el escenario 
de cambio, la cultura juve-
nil la hizo suya, le otorgó 
nuevos significados y creó 
nuevos comportamientos 

y costumbres.

En Costa Rica, la ju-
ventud urbana también 
sintió en alguna medida 
los efectos de esa revo-
lución cultural. Se dio un 
conflicto generacional y 
el movimiento en contra 
de la ALCOA, según va-
rios participantes, fue un 
coletazo de los movimien-
tos que se habían dado a 
nivel mundial, como la 
Revolución de Mayo del 
68 en París, la represión 
estudiantil en Tlatelolco, 
México, o bien la Prima-
vera de Praga.

Por lo tanto, la coyun-
tura en la que se desarro-
lló el movimiento en con-
tra de la ALCOA surgió de 
una juventud costarricen-
se permeada por la infor-
mación que le llegaba de 
eventos y procesos políti-
cos de otras latitudes, que 
legitimaban a los jóvenes 
como sujetos activos, crí-
ticos y miembros impor-
tantes de la sociedad a la 
que pertenecían.

 
A favor del proyecto 

minero
Así como hubo sec-

tores de la sociedad que 
se opusieron al contrato, 
también hubo quienes lo 
apoyaron e impulsaron 
por distintos intereses. 
Entre los grupos sociales 
que se mostraron anuen-
tes al contrato-ley se en-
contraba, por ejemplo, el 
gobierno de la Repúbli-
ca, que apelaba a que la 
inversión de capital ex-
tranjero era  sinónimo de 
desarrollo. Igualmente, se 
decía que el proyecto era 
conveniente debido a los 
beneficios, en términos 
económicos y laborales, 
para el país y, en especial, 
para el cantón de Pérez 
Zeledón.

Paralelamente, partici-
paron otros grupos como 
partidos políticos, medios 
de comunicación, diputa-
dos y vecinos de la zona 
que dieron su apoyo a la 
iniciativa, y que respalda-
ron el discurso mediante 
el cual se vendía la idea 
de desarrollo económico 
de parte del gobierno, la 
ALCOA y los demás gru-
pos de presión.

Por lo tanto, ante el 
discurso de nuevas y bien 
remuneradas fuentes de 
empleo a cambio de tie-
rras poco fértiles para la 
agricultura (ya que al ser 
pobres en minerales no 
se obtenían buenos culti-
vos ni pasto para la gana-
dería), se esperaba que al 
trabajar el suelo se remo-
vieran los minerales que 
yacían debajo y  mejorara 
la calidad del mismo. Con 
este tipo de discursos, la 
trasnacional y quienes im-
pulsaron el contrato logra-
ron que muchas personas 
en Pérez Zeledón le die-
ran luz verde al proyecto. 

Sin embargo, las des-
ventajas para Costa Rica 
eran claras, no solo por 
el daño ambiental que 
esta actividad representa-
ba, sino también por las 
muchas concesiones que 
el Estado debía otorgar 
a la Compañía, compro-
metiendo los recursos 
naturales, y a toda una 
comunidad que se vería 
directamente afectada.

Durante los días pre-
vios a la aprobación del 
proyecto, estudiantes de 
la Universidad de Costa 
Rica y colegiales del va-
lle central se convirtieron 
en uno de los principales 
grupos de presión en con-
tra de la ALCOA, por me-
dio de concentraciones o 

mitines frente a la Asam-
blea Legislativa. Cuando 
se aprobó el contrato, el 
24 de abril, la indignación 
y el descontento invadie-
ron a quienes estaban en 
contra, tanto estudiantes 
como profesores, gremios 
profesionales y demás 
opositores se lanzaron a 
la calle, dando como re-
sultado una de las mani-
festaciones sociales más 
grandes que se ha llevado 
a cabo. Si bien el movi-
miento en contra no logró 
impedir que se aprobara 
el proyecto, fue la misma 
Compañía la que en 1975 
decidió ponerle fin al con-
trato, alegando la espera 
de un mejor momento 
para continuar con las ne-
gociaciones.

De esta manera, el ne-
gocio de la explotación 
de la bauxita en manos 
de la ALCOA llegó a su 
fin, sin siquiera pasar de 
su fase de exploración de 
terrenos. Por lo tanto, las 
promesas de desarrollo, 
fuentes de empleo e in-
yección de capital tampo-
co se cumplieron.

A los 42 años de este 
hecho, no se puede ol-
vidar a aquellos jóvenes, 
profesores, trabajadores 
y demás ciudadanos que 
se lanzaron a la calle para 
luchar en contra de la ex-
plotación minera en el Va-
lle de El General, con lo 
cual se marcó un prece-
dente en la historia de los 
movimientos sociales en 
Costa Rica, así como en la 
preocupación por conser-
var los recursos naturales, 
y mantener la soberanía 
de un país por encima de 
los intereses foráneos.

(*) Estudiante Maestría 
Historia Aplicada-UNA.

Foto cortesía: Semanario Universidad.

Foto cortesía: Semanario Universidad.
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Narraciones e historia en Centroamérica

Una literatura en guerra

Margarita Rojas G. 
para CAMPUS
mmrojasg@ice.co.cr

La narrativa centro-
americana -novelas, 
cuentos y relatos- 

publicada durante los úl-
timos seis años, marca 
aparentemente un cambio 
de rumbo: desde 2005 
muestra un interés cre-
ciente en la historia, con 
acontecimientos localiza-
dos preferentemente en 
las décadas de 1950 o de 
1970.  

El mapa literario con-
temporáneo está domina-
do por los escritores na-
cidos entre 1950 y 1964;  
entre estos la paname-
ña CONSUELO TOMÁS, 
quien en 2009 ganó el 
premio nacional Ricardo 
Miró con su primera no-
vela, Lágrima de dragón, 
una narración sencilla, cu-
yos hechos transcurren en 
una ciudad frente al mar, 
que tuvo una importante 
inmigración desde China 
y una violenta epidemia 
que diezmó la población. 
El escenario principal 
es una ciudad cerrada, 
clausurada para sus habi-
tantes, que contiene una 
cárcel para quienes des-
obedezcan las órdenes de 
la cuadrilla temible que 
controla la epidemia.

La mayor parte de los 
personajes, incluido el 
protagonista, es huérfa-
no; no hay grupos fami-
liares ni parejas; algunos 

son criminales y otros 
adictos, como el apodado 
Fantasma, que había sido 
investigador y profesor de 
historia y filosofía y luego 
vive en unas ruinas men-
dingando cigarrillos. El 
acontecimiento inicial es 
el encuentro de un niño 
con la muerte, materiali-
zada en un cadáver que 
se están terminando de 
comer unos buitres,  “ín-
grimo en la mitad de su 
deceso” (13). A pesar de 
la sencillez narrativa, los 
acontecimientos narrados 
son trágicos, pertenecen 
al orden de las calamida-
des sociales; la conclusión 
del texto, años después de 
la epidemia, no mejora la 
perspectiva: ante una in-
vestigación posterior, que 
trata inútilmente de recu-
perar el archivo perdido o 
robado, los protagonistas 
callan la verdad, algunos 
mueren o se suicidan y 
otros, que han armado 
una vida nueva, prefieren 
no referirse a la tragedia. 

En el género de la lite-
ratura policial, en 2005 y 
2009, aparecen dos nove-
las policiales que conjugan 
dos enfoques históricos: 
Mariposas negras para 
un asesino y El laberinto 
del verdugo, de JORGE 
M É N D E Z 
LIMBRICK. 
Aunque la 
acción princi-
pal transcurre 
en el presente, 
en determi-

nados momentos se re-
trocede temporalmente. 
En la primera, se inserta 
un relato narrado por un 
herbolario de la época 
del emperador romano 
Augusto, lo cual permite 
enlazar lo sucedido en un 
plan suprahistórico, que 
atraviesa las épocas des-
de la antigüedad hasta el 
presente: parece sugerirse 
que, así como existe una 
subciudad bajo la que to-
dos vemos, a lo largo de 
los siglos ha habido una 
cofradía que actúa impu-
nemente, hereda sus leyes 
y se mueve a través de los 
continentes.

En El laberinto del ver-
dugo, el tiempo histórico 
se materializa en el ar-
chivo del país que cuida 
el nonagenario Gran Ar-
chivero de la Noche, 
exdel in- c uen t e 
a d i c t o a la 

mo r -
fina y 
hábil 
r e s -
t a u -
rador 
d e 

libros viejos. Este cons-
truyó un laberinto donde 
guarda la historia no ofi-
cial de Costa Rica, que se 
llama como la novela. El 
transcurrir del tiempo se 
marca por la vinculación 
de crímenes de jóvenes 
sucedidos desde inicios 
del siglo 20. Ante la ino-
perancia de la investiga-
ción policial, un periodis-
ta y el mismo archivero 
encuentran las claves en 
los viejos periódicos y ar-
chivos que resguarda el 
segundo de ellos. 

En 2005 se descubrió 
en Guatemala el Archivo 
de la policía, gracias a las 
explosiones del polvorín 
del Ejército y material bé-
lico de la guerra interna 
(1960-1996). El polvorín 
estaba dentro de un hos-
pital, parte de un comple-
jo de edificios policíacos: 
alrededor de 80 millones 
de documentos, incluidos 
libros de actas de la déca-
da de 1890 y que se ocul-
taron hasta la firma de la 
paz en 1996.

RODRIGO REY ROSA 
se ocupó de este Archi-

vo en la obra 
que tituló 
Material hu-

mano (2009), 
quien cuenta 

acerca del lla-
mado Gabinete de 

identificación, que esta-
ba oculto bajo montícu-
los de tierra. Le permitie-
ron ver solo las fichas de 

identidad poli-
cíacas anterio-
res a 1970.

Otro re-
lato sobre 
el mismo 
hecho es 
300 de 
R A FA E L 
CUEVAS 
M O L I -
NA, es-
t ructu-
rado en 
cuatro categorías 
de capítulos: los 
de las víctimas, 
que narran sus 
secuestros; seis 
en los que habla 
gente común 
que busca una 
explicación a 
lo sucedido. 
En “De la 
parte de los 
otros-otros” 
se agrupan 
fragmentos 
de antico-
munistas, 
g u a t e -
maltecos 
exiliados en 
EE.UU. y gente 
rica. También 
participan los 
burócratas que 
trabajaban en 
los archivos 
y policías; se 
trata, en fin, 
de un inten-
to de armar 

Continúa en 
la página 12.

Foto cortesía: Semanario Universidad.
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el mapa de todos los po-
sibles participantes en la 
terrible represión de ese 
país durante casi toda la 
mitad del siglo 20.

De la historia de Gua-
temala entre 1940-1950 y 
el golpe contra el presi-
dente Jacobo Arbenz por 
Castillo Armas se ocupa 
la novela La lluvia (2007) 
y el cuento “El hombre 
perro” (El tercer patio, 
2007) de ADOLFO MÉN-
DEZ VIDES. En ambos re-
latos, la novela y la histo-
ria política se entremezcla 
con la historia familiar; en 
la novela, por ejemplo, el 
cambio de gobierno coin-
cide con la muerte del pa-
dre del protagonista,  Mu-
ñoz. Este forma parte de 
un com-
plot urdido 
por el ar-

zobispo y un empresario 
bananero gringo, quienes 
aprovechan su fama de 
supuesto sanador. Cons-
treñido por esta falsa cua-
lidad, Muñoz se agrega a 
la galería de traidores y 
dobles. La lluvia se con-
textualiza en la historia 
mundial y guatemalteca: 
revela hechos violentos, 
como uno del dictador 
Rafael Carrera; asimismo, 
se cuenta del entierro sim-
bólico del dictador ruso 
Stalin (1953) realizado en 
Antigua: el alcalde enca-
beza la marcha por las ca-
lles con un ataúd relleno 
de libros. Muñoz y Stalin 
poseen la cara marcada 
por la viruela padecida de 
niños, y ambos estudia-
ron en un seminario. 

HORACIO CASTELLA-
NOS MOYA publicó 
dos excelentes no-
velas que forman 

una trilogía con 
Donde no estén us-
tedes (2003): Tirana 
memoria (2008) y 
La sirvienta y el lu-
chador (2011). Narran 
los acontecimientos 
sucedidos a una familia 
de clase media-alta sal-
vadoreña inmersos en la 
historia política del país 
desde 1944 hasta 1980. 
Tirana memoria se con-
centra en la organización 
social surgida por varios 
abusos del dictador Maxi-
miliano Hernández Mar-
tínez, que gobernó entre 
1931 y 1944: levantamien-
to militar, represión, huel-
ga general de la sociedad 
civil y renuncia del gene-
ral dictador.  

La historia de la familia 
Aragón se vuelve a recu-
perar en otro período álgi-

do en La sirvien-
ta y el luchador. 

Descendientes, militares 
y combatientes se entre-
mezclan en un violento 
escenario. El luchador es 
el Vikingo, uno de los que 
secuestran al nieto del pe-
riodista, el militante comu-
nista Roberto Castellanos 
y su esposa danesa Ane-
tte, llamados en la novela 

Betico y Brita;  la emplea-
da es María Elena, quien 
lo identifica y lo sigue. El 
azar domina la cadena de 
hechos políticos y fami-
liares entremezclados: los 
miembros de una misma 
familia se oponen por sus 
posiciones ideológicas y 
unos atentan contra otros 
sin saberlo. Se trata de 
una guerra que atravie-
sa todas las estructuras 
sociales, que no respeta 

espacios privados ni pú-
blicos, en uno de los años 
más cruentos de la guerra 
salvadoreña. La familia 
Aragón sirve de nudo al-
rededor del cual giran los 
hechos de las tres novelas 
y a partir del cual la escri-
tura teje una compleja tra-
ma de relaciones secretas 
y de traiciones. Son cua-
renta años novelados para 
tratar de descubrir en su 

imbricado tejido una his-
toria, la de una violenta 
guerra sucia y el final de 
una familia.

En la mayor parte de 
los relatos estudiados el 
tiempo histórico se frag-
menta en un mosaico na-
rrativo; además, en casi 
todos, los personajes y 
los acontecimientos fic-
ticios se mezclan con los 
hechos y los documentos 
históricos, sin ocultar la 
procedencia –la web, por 
ejemplo-. La referencia a 
épocas convulsas de la 
historia centroamericana 
delinea un mapa violento, 
de guerra: es la época de 
ruptura de las reglas que 
sostenían el equilibrio 
con lo cual sus propios 
gobiernos  destruyeron 
las sociedades que les to-
caba proteger.

Viene de la página 11.

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

La voz de la experien-
cia dice que cuando 
las personas se es-

fuerzan la vida las recom-
pensa con el cumplimien-
to de sus sueños y metas. 
Eso fue precisamente lo 
que le ocurrió a Richard 
Ulate, estudiante de la Es-
cuela de Música de la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
quien tuvo  a su cargo la 
musicalización de la pelí-
cula nacional 7nsomnio, 
producción del género de 
suspenso.

7nsomnio, dirigida 
por Marioalonso Madri-
gal, trata la historia de 
una enfermera llamada 
Marcela, quien empieza 
a padecer de insomnio y, 
cuando logra dormir, tie-
ne pesadillas. Esta situa-
ción se irá agravando con 

acontecimientos que la 
harán dudar si sus pesadi-
llas son sólo sueños o una 
realidad. Todo empeora-
rá cuando uno de esos 
acontecimientos empieza 
a poner en riesgo su vida. 
En medio de la confusión, 
Marcela deberá averiguar 
qué sucede.

Un sueño
“Estar a cargo de un 

filme costarricense, como 
lo 7nsomnio, es parte de 
un sueño cumplido como 
músico, un privilegio 
compartir con el equipo 
de producción y demás 
participantes que le con-
forman. Hay un sentir 
mutuo por trabajar con 
calidad y pasión para por 
fin dar con el resultado 
esperado”, dice Ulate.

Y es que luego de un 
largo proceso de escuchar 
a músicos con propues-

tas musicales, Marioalon-
so Madrigal, director de 
la película, seleccionó a 
Richard Ulate, al conside-
rar que la música de este 
joven virtuoso era lo que 
precisamente buscaba 
para su película, princi-
palmente porque logró 
darle el sentimiento y la 
expresividad que requería 
este filme.

Un reto
Para Ulate, el tener a 

su cargo la musicalización 
de esta película es un reto 
como músico; es un com-
promiso consigo mismo, 
el cual quiere compartir 
con profesores y compa-
ñeros de la Universidad 
Nacional (UNA) y de la 
Universidad de Costa Rica 
(UCR), quienes han sido 
fundamentales durante 
sus años de formación 
musical.

Ulate comentó que 
inició formalmente su 
aprendizaje de piano a 
los 10 años de edad en el 
programa Etapa Básica de 
Música de la UCR, donde 
se graduó en el 2008. Du-
rante esos años, compar-
tió diversas experiencias 
musicales, en distintos 
campamentos de piano, 
que le abrieron el camino 
para participar en el  IV 
concurso internacional 
Maria Clara Cullell.

Ulate recibió técnica 
del piano en el  Conser-
vatoire Royal de Bruxelles 
(Bélgica) y capacitación 
pedagógica en educación 
musical en Antigua Gua-
temala (FLADEM) y ha 
compartido con músicos 
de distintas bandas po-
pulares. Además, tiene su 
propio proyecto de Mú-
sica Novart, en el que se 
desempeña como director 
y compositor.

Este joven pianista es 

miembro del Foro Cos-
tarricense de Educación 
Musical (FOCODEM), 
miembro músico compo-
sitor de ACAM; actual-
mente, cursa el cuarto 
año en la Enseñanza de 
la Música en la UNA y es 
instructor de piano en el 
Sistema Nacional de Mú-
sica (SINEM) en San Ra-
món. Por lo anterior, Ulate 
considera que “la casuali-
dad no existe cuando tra-
bajas con empeño para 
ello”.

Un sueño cumplido

Foto facilitada por Richard Ulate
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Letras centroamericanas
 en la mira de la academia

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

En el XX Congreso 
Internacional de 
Literatura Centro-

americana (CILCA 2012), 
expertos y escritores inter-
nacionales se reunieron, 
en la UNA, para tratar la 
situación de las letras con-
temporáneas y enriquecer, 
con la crítica, el desarrollo 
presente y futuro de la 
cultura centroamericana.

Organizado por la Es-
cuela de Literatura y Cien-
cias del Lenguaje de la Uni-
versidad Nacional (UNA) y 
auspiciada por Purdue Uni-
versity Calumet, el evento 
se realizó en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
del 28 al 30 de marzo.

La inauguración oficial 
tuvo lugar  el 28 de marzo 

en el auditorio Clodomi-
ro Picado de la UNA, con 
la participación del vice-
rrector de Docencia, Luis 
Ovares; el decano de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras, Albino Chacón; el 
director de la Escuela de 
Literatura y Ciencias del 
Lenguaje, Jimmy Ramírez; 
presidente internacional 
de CILCA, Jorge Román 
Lagunas, y la presidenta 
de la comisión organiza-
dora CILCA 2012, Grethel 
Ramírez.

De seguido Albino 
Chacón, decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, 
impartió la conferencia de 
apertura Modelos de auto-
ridad y nuevas formas de 
representación en la litera-
tura centroamericana.

Entre los temas que 
trataron los especialistas 
nacionales e internacio-

nales a través de ponen-
cias en los dos días de 
Congreso destacaron: 
Los desplazamientos y 
la exclusión, temas de 
las letras centroamerica-
nas, El cine y la literatu-
ra centroamericanos, La 
política del erotismo y la 
poesía centroamericana, 
La narrativa contemporá-
nea centroamericana y el 
desencanto, La narrativa 
centroamericana contem-
poránea: violencia y crisis 
y  El humor en las letras 
costarricenses contempo-
ráneas.

Desde su prime ra edi-
ción, en 1993, el CILCA 
ha congregado a numero-
sos expertos y escritores, 
quienes han debatido y 
aportado ideas sobre el 
desarrollo, la condición 
y las perspectivas de las 
letras en la región centro-
americana, y su rela ción 

con su historia y cultura 
particulares. 

En esta edición de 
2012, el CILCA cumple 
20 años de labor ininte-
rrumpida. En esta opor-
tunidad, el Congreso se 
convocó para tratar prin-
cipalmente la situación de 
las letras contemporáneas 
(1985-2010), y enriquecer, 

con la crítica y la lectu-
ra, el desarrollo presen-
te y futuro de la cultura 
centroamericana, y sus 
complejas relaciones con 
el entor no histórico inter-
nacional, según indicaron 
sus organizadores.

La comisión organiza-
dora del CILCA 2012 de 
parte de la UNA estuvo 

conformada por Jorge 
Alfaro, presidente cen-
troamericano del CILCA, 
Grethel Ramírez, presi-
denta de la comisión or-
ganizadora, Gabriel Balto-
dano, secretario ejecutivo, 
Marjorie Gamboa, Giselle 
Herrera, Carlos Francisco 
Monge y Viviana Núñez.

El perfume de la 

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

Reconocido por su 
vasta obra poética, 
el escritor peruano 

Marco Martos impartió la 
lección inaugural del cur-
so lectivo 2012 en la Uni-
versidad Nacional (UNA) 
sobre el tema La poesía y 
el perfume de la oralidad.

“La poesía expresa o 
quiere expresar lo más 
íntimo del ser humano y 
es el género literario que 
dice más con menos pa-
labras”, manifestó Martos, 
quien abrió la celebra-
ción del Día Mundial de 
la Poesía, el 21 de marzo, 
en el auditorio Clodomiro 
Picado.

Para este destacado 
exponente de la literatura 
latinoamericana, en este 
mundo globalizado, la 
poesía sigue manteniendo 
la posibilidad del contacto 

directo entre el creador y 
un público, forma de co-
municación que –en su 
opinión- es preciso salvar. 

“Yo estoy apuntando 
a que la poesía es fun-

damentalmente oral, es 
la relación entre un texto 
que se dice ante un públi-
co; así lo fue durante mu-
chos siglos”, enfatizó Mar-
tos. Reconoce que más 
tarde la poesía empezó a 
difundirse más en forma 
escrita, lo que permite 
encontrarla en librerías y 
bibliotecas; no obstante, 
se muestra convencido de 
que  cuando las socieda-
des viven momentos de 
cambio la poesía recupe-
ra ese perfume de la ora-
lidad. “La poesía aparece 
en los diarios, en la televi-
sión, en el cine, justamen-
te en aquellos medios que 
aparentemente la habían 
opacado”, recalca Martos, 
decano de la Facultad de 

Letras y Ciencias Huma-
nas de la Universidad Na-
cional Mayor de San Mar-
cos, Perú, y director de la 
Academia Peruana de la 
Lengua.

En criterio de Marco 
Martos, lo escrito tiene la 
virtud de la corrección, 
de la permanencia y cier-
tamente a la oralidad se la 
lleva el aire; sin embargo  
-subraya-  el ser humano 
es más oral que escritural, 
de modo que la oralidad 
deja su perfume.

En cuanto al aporte 
de este género literario en 
la sociedad global,  Mar-
tos señala que cuando la 
poesía toca a una perso-

na realmente le cambia la 
vida; es decir, puede ayu-
darlo a vivir mejor. 

Para el poeta e intelec-
tual peruano, la poesía es 
algo de lo más hermoso 
del ser humano, que no 
solo está presente a través 
del verso, sino en el len-
guaje de la gente, ya que  
considera que hay frases 
y dichos de tal intensidad 
que no cabe sino llamar-
los poesía.

Martos le imprimió 
perfume a su alocución 
con la lectura de poemas 
de autores hispanoame-
ricanos, ante un nutrido 
público conformado por 
estudiantes y académicos.

El reconocido poeta peruano Marco Martos impartió 
la lección inaugural del curso lectivo de la UNA sobre el 
tema “La poesía y el perfume de la oralidad”.

poesía
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REVMAR

Se ha publicado el volumen 3 de la Revista Cien-
cias Marinas y Costeras, REVMAR. Este número 
contiene 14 artículos científicos, cuatro de los cuales 
están en idioma Inglés; nueve son sobre estudios 
realizados en Cuba y uno en México.

La revista recoge resultados de investigaciones y 
documentos científicos que responden a los casi 30 
años de experiencia que tiene la Universidad en el 
campo de las ciencias marinas y compensa las limi-
tadas opciones de proyección de conocimiento en 
el campo marino, según refiere en su presentación. 
En respuesta a esa necesidad de ofrecer a los inves-
tigadores nacionales e internacionales un espacio de 
divulgación científica de alto nivel, de publicación 
anual y de amplia visión, es que surgió la Revista 
Ciencias Marinas y Costeras (REVMAR).

En este número los lectores podrán encontrar 
información sobre hidrozoos, productividad prima-
ria, crecimiento y sobrevivencia del mejillón, condi-
ción de arrecife de coral en Bajos de Sancho Pardo, 
Cuba, entre otros temas.

La revista también se 
puede acceder en su ver-
sión en línea, en la direc-
ción: http://www.revistas.
una.ac.cr/index.php/rev-
mar 

Editorial: EUNA.
Páginas: 210.

El álbum de Figueroa
El documento 

original, conoci-
do como Álbum 
de Figueroa, obra 
principal, pero no 
única de José Ma-
ría Figueroa Orea-
muno, es una in-
valuable suma de 
fuentes históricas 
primarias y secun-
darias, que narran e ilustran los sucesos más rele-
vantes de nuestro país, desde el siglo XVI hasta el 
siglo XIX. 

Es difícil precisar la fecha en que su autor inició 
el trabajo de escribir, dibujar y recopilar la gran 
variedad de información y tipos documentales que 
componen los 191 folios de gran formato del docu-
mento, aunque se puede presumir que fue realiza-
do entre 1850 y 1900, año de la muerte de Figueroa.

Esta obra, cuyo título es El Álbum de Figue-
roa. Un viaje por las páginas del tiempo, presenta 
el trabajo de varios especialistas relacionados con 
dicho documento histórico. Fue recopilada por la 
antropóloga María Eugenia Bozzoli y la abogada y 
directora del Archivo Nacional, Virginia Chacón, y 
contiene artículos de los especialistas Jorge Arroyo 
Pérez, Gilbert Vargas, Mauricio Meléndez, Anthony 
Goebel, Carmela Velázquez, Elizet Payme, Giselle 
Chang, María E. Guardia y Víctor Hugo Acuña.

Editoriales Universitarias Públicas Costarri-
censes (UCR, EUNA, EUNED, Tecnológica de Costa 
Rica).

Páginas: 234.

Movimiento social afrodescendiente
bajo el análisis regional

Utopías de quietud

Dennis Arias Mora, his-
toriador e investigador de 
la historia intelectual y po-
lítica de Costa Rica de la 
primera mitad del siglo XX, 
ha publicado recientemente 
la obra Utopías de quietud. 
Cuestión autoritaria y vio-
lencia, entre las sombras 
del nazismo y del dilema 
antifascista (Costa Rica, 
1933-1943).

Según refiere el autor en 
su presentación, “el tema 
del nacionalismo gene-
ralmente evoca una curiosidad no muy lejana al 
morbo, interés producido por un dejo de fascina-
ción ante tanto poder y destrucción reunidos en 
un hecho histórico, como por una interrogación 
constante acerca de cómo pudo llegar a ser po-
sible. En general, la recepción que tuvo el nazis-
mo entre la intelectualidad de izquierda en el país 
fue de acendrada crítica.  Sin embargo, la metáfora 
fáustica atraviesa la trayectoria de esos intelectuales 
quienes, confrontando la cuestión nazi y la tónica 
autoritaria y caudillista que inspiraba localmente, 
revelaron cuánto de las tendencias que objetaban 
cruzaba sus propias ideas y prácticas en el escena-
rio político antifascista”.

Editorial: EUNED.
Páginas: 236.

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

Expertos nacionales 
e internacionales 
realizaron un aná-

lisis del movimiento so-
cial afrodescendiente en 
Centroamérica durante el 
Simposio Regional Movi-
miento Social Afrodescen-
diente, organizado por el 
IDESPO y la agencia ca-
nadiense Horizontes de 
Amistad. El simposio se 
realizó 16 y 17 de marzo 
en el auditorio Rodolfo 
Cisneros de la Facultad 
de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional 
(UNA). 

Coordinado por Irma 
Sandoval, del Institu-
to de Estudios Sociales 

en Población (IDESPO) 
y miembro del Consejo 
Universitario de la UNA, 
y Carlos Minott, de Ho-
rizontes de Amistad-
Agencia Canadiense para 
el Desarrollo-, el evento 
reunió a investigadores, 
académicos, intelectuales 
y referentes sociales para 
facilitar el análisis y la 
comprensión del contexto 
geopolítico que envuelve 
al movimiento social afro-
descendiente en América 
Central. 

Los participantes en 
el simposio desarrolla-
ron los ejes temáticos: 
Proliferación de expre-
siones sociales afrodes-
cendientes con la misma 
misión, Transformación 
del movimiento social 
afrodescendiente en su 

institucionalidad ante la 
institucionalidad del Es-
tado, Historia que afecta 
al movimiento social afro-
descendiente en su insti-
tucionalidad, Inclusión so-
cial afrodescendiente y la 
perspectiva institucional 
del Estado, Impacto de la 
Conferencia de Durban 
en la institucionalización 
del movimiento social 
afrodescendiente en Cen-
troamérica, El cimarro-
naje y la afrocentricidad 
en la construcción de la 
institucionalidad del mo-
vimiento social afrodes-
cendiente de la Diáspora, 
La cultura organizacional 
en los movimientos so-
ciales afrodescendientes, 
e Identidad y cultura en 
la institucionalización del 
movimiento social afro-
descendiente.

Luego de la inaugu-
ración, en la mañana del 
viernes 16, José Luis Ál-
varez, asesor regional Ho-
rizontes de Amistad de 
Canadá, hizo una intro-
ducción y justificación del 
tema, para de inmediato 

iniciar con la presentación 
de ponencias. 

Entre los ponentes 
destacaron Rina Cáce-
res (Costa Rica), Gersán 
Joseph (Panamá), Da-
río Euraque (Honduras), 

quienes  hicieron sus ex-
posiciones de 10 a.m. a 
12 md. del viernes 16 de 
marzo. Quince Duncan 
(Costa Rica), Alta Hooker 
(Nicaragua) y el embaja-
dor Adalbert Tucker (Beli-
ce) lo hicieron entre las 2 
y las 4:30 p.m. Investiga-
dores del IDESPO partici-
paron como moderadores 
y relatores en cada uno de 
los grupos temáticos.

Durante la mañana del 
sábado 17 se realizó un 
debate con la participa-
ción de los ponentes y los 
invitados especiales sobre 
los diferentes temas trata-
dos, discusión que dio lu-
gar a las conclusiones del 
Simposio. 
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Arte Escénico 
eligió

Estudiantes de calidad garantizada
Graduados de la carrera de Ingeniería en Ciencias Forestales tienen derecho a recibir un trato preferente de 

contratación por parte del Estado y sus instituciones.

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

La carrera de Bachi-
llerato y Licenciatu-
ra en Ingeniería en 

Ciencias Forestales con 
énfasis en Manejo Fores-
tal, Comercio de Produc-
tos Forestales, Desarrollo 
Forestal Comunitario y 
Ordenamiento y Restaura-
ción Forestal, que se im-
parte en la sede central de 
la Universidad Nacional 
(UNA), revalidó su acredi-
tación oficial el pasado 22 
de marzo en el Auditorio 
Clodomiro Picado.

Esta carrera ha inte-
grado la lista del SINAES 
desde noviembre del 
2006 y, de cumplir con 
todo lo establecido, tiene 
asegurada su permanen-

cia hasta diciembre del 
2018. De acuerdo con el 
artículo 4 de la Ley 8798, 
los graduados de carre-
ras que ostentan el sello 
oficial del SINAES tienen 
derecho a recibir un trato 

preferente de contratación 
por parte del Estado y sus 
instituciones.

Guillermo Vargas, pre-
sidente del SINAES, in-
dicó que la decisión del 

Consejo Nacio-
nal de Acredita-
ción, de otorgar 
la reacreditación 
por seis años, de-
muestra que es 
una carrera que 
ha incorporado la 
cultura de calidad 
como parte de su 
quehacer

Para Wilber-
th Jiménez Ma-
rín,  director de 
la Escuela de 
Ciencias Ambien-
tales, el logro de 
la reacreditación 
demuestra que la 
carrera cumple 

con los estándares 
del SINAES, los cuales 
son rigurosos e interna-
cionalmente aceptados. 
La decisión de someterse 
al proceso de evaluación 
ante el SINAES le generó 

a la carrera múltiples be-
neficios, entre ellos la cul-
tura de revisión y actua-
lización de los programas 
de los cursos, mejora-
miento de servicios a los 
estudiantes y avance en la 
actualización tecnológica 
para la docencia.

“En un mundo tan com-
petitivo y complejo como 
el que estamos viviendo, 
pero especialmente tan 
cambiante, el reto de nues-
tra escuela y de la carrera 
es seguir siendo pertinen-
tes para la sociedad, y eso 
solo se alcanza haciendo 
una lectura aguda y fría del 
entorno y las tendencias, 
sin olvidar los principios 
que inspiran a nuestra uni-
versidad, pero, sobre todo, 
abiertos a hacer los cam-
bios necesarios que nos 
demanda el hacer bien las 
cosas”, dijo Jiménez.

Sandra León Coto, rec-
tora de la UNA, expresó 
que la institución man-
tiene su compromiso con 
la sociedad costarricense 
a través de la excelencia 
y eso se manifiesta entre 
otros elementos a través 
de la acreditación de las 
carreras universitarias.

A la fecha la lista ofi-
cial del SINAES está inte-
grada por 65 carreras, 31 
han obtenido la reacredi-
tación oficial. En la UNA 
se imparten 11 de las 
carreras que ostentan el 
sello oficial de calidad, 
10 de ellas ya han revali-
dado la acreditación. Esta 
institución educativa es la 
que más carreras reacre-
ditadas registra y ocupa 
el segundo lugar en cuan-
to a cantidad de carreras 
acreditadas.

En una elección muy 
disputada, que re-
quirió la repetición 

del proceso electoral, 
dado el empate que se dio 
en la primera ronda, Ga-
brio Zappelli Cerri y Vera 
Ramírez Briceño fueron 
electos, el pasado 14 de 
marzo, como director  y 
subdirectora de la Escuela 
de Arte Escénico. De los 
11 votos emitidos, Zappe-
lli y Ramírez obtuvieron 
seis (un 54.5 por ciento 
de los votos), mientras la 
fórmula opositora obtuvo 

cuatro votos. Un elector 
votó nulo.

Con base en los ante-
riores resultados, Zappelli 
y Ramírez ejercerán sus 
cargos del 29  de marzo 
de 2012  al 28 de marzo 
de 2017.  Con esta elec-
ción, informó el Tribunal 
Electoral Universitario, se 
llena la vacante de ambos 
cargos, tras la renuncia de 
las anteriores autoridades: 
David Eliot Korish  y Gina 
Sandí Díaz.

¡Mes ambiental en la EDECA!
La Escuela de Ciencias Ambientales los invita a participar de estas y 

otras actividades académicas y culturales:
Fecha Lugar Hora Actividad

2 de  mayo Biblioteca Joaquín García 
Monge

8:30 a.m Foro:  Producción de energías amigables 
con el ambiente:  avances y retos a futuro.

9 de mayo Auditorio de Filosofía
Vivero Forestal

8:30 a.m Charla: Jardines verticales
Taller: Construcción de un jardín vertical en 
el vivero forestal de la UNA.

15 de mayo Biblioteca Joaquín García 
Monge

8:30 a.m • Conferencia: Hacia la gestión integral de 
los residuos de la construcción.
• Inauguración Muestra de Arte: El ambiente    
en imágenes.
 • Pintura y Fotografía.

18 de mayo Auditorio Clodomiro Picado 8 a.m. a 4 
p.m.

Simposio : Construir para el desarrollo hu-
mano y ambiental.

22 de mayo Biblioteca Joaquín García 
Monge

8 a.m. Evaluación de impacto ambiental para 
proyectos eólicos.

23 de mayo  Biblioteca Joaquín García 
Monge

2 p.m. Foro: Compras sustentables: hacía un con-
sumo responsable.

24 de mayo Auditorio Filosofía y Letras 9 a.m. Foro: Construcción vertical vs. construcción 
horizontal

29 de mayo Biblioteca Joaquín García 
Monge

8 a.m. Foro: Análisis de los aspectos sociales y 
legales del mega Proyecto Hidroeléctrico El 
Diquís.

31 de mayo Plaza de la Diversidad 8:30 a.m. Feria de la construcción sostenible.

15 de junio Salón Ateneo San Rafael de  
Heredia

9 a.m. Lanzamiento de la Campaña: 
De lo local a lo global. Estrategia de cambio 
climático cantón San Rafael de Heredia.Gabrio Zappelli Cerri Vera Ramírez Briceño
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UNA apuesta a inversión en 
equipamiento tecnológico

SIGESA avanza en el rediseño de procesos

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

Con el objetivo de 
atender las necesi-
dades de equipa-

miento especializado de 
las unidades académicas, 
centros y sedes, la Direc-
ción de Investigación, en 
conjunto con la Rectoría, 
entregó el pasado 16 de 
abril 501.371.188 colones 
provenientes del Conse-
jo Nacional de Rectores 
(CONARE) para el finan-
ciamiento de equipo cien-
tífico y tecnológico.

“Este es un concurso 
abierto donde participa-
ron 38 propuestas de 17 
distintas unidades aca-
démicas. Si bien la eva-
luación es muy rigurosa 
y objetiva, el fondo tiene 

participación de varias fa-
cultades, donde no solo 
las ciencias obtuvieron 
recursos, sino también 
distintas ramas del arte”, 
comentó Carlos Morera, 
director de Investigación.

 La distribución por 
facultades, centro y sedes 
se dio de la siguiente for-
ma: 

• ¢189 millones  Fa-
cultad de de Ciencias 
Exactas y Naturales.

• ¢161 millones Facul-
tad de Ciencias de la Tie-
rra y el Mar.

• ¢118 millones Facul-
tad de Ciencias de la Sa-
lud.

• ¢14 millones sede 
Chorotega.

Dentro de los linea-
mientos para la asigna-

ción de recursos se eva-
luaron aspectos como 
el uso de equipos por 
diversas unidades acadé-
micas, un costo mayor a 
los cinco millones de co-
lones pero menor a los 
50, capacidad de las uni-
dades de generar recursos 

complementarios 
a través de la vin-
culación externa, 
transferencia tec-
nológica y coope-
ración nacional e 
internacional, tra-
yectoria compro-

bada de incorporación de 
jóvenes a la academia a 
través de tesis y prácticas 
supervisadas, facilidades 
de espacio  físico dispo-
nibles y el mecanismos 
de control y uso para el 
mantenimiento del equi-
po, entre otros.

Aporte 
fundamental

“La compra de este 
equipo nos permitirá ex-
plorar nuevas líneas de 
trabajo que antes no se to-
maban en cuenta, por no 
contar con las herramien-
tas necesarias. Además, 
nos permitirá establecer 
relaciones regionales, ya 
que Costa Rica será el pri-
mer país centroamericano 
en contar con esta tecno-
logía”, comentó Germain 
Esquivel, de la Escuela de 
Química.

Para Adrián Cruz, di-
rector del Programa del 
Identidad Cultural, Arte y 
Cultura (ICAT), la asigna-
ción de este presupuesto 
les permite comprar li-
cencias y equipar el la-
boratorio con tecnología 

necesaria para desarrollar 
la producción. “Desde 
el CIDEA queremos acti-
var la producción audio-
visual artística, dada su 
importancia en la siste-
matización de productos 
y actividades académicas. 
Además, contaremos con 
una base tecnológica en 
apoyo a la educación de 
los estudiantes”.

Para Sandra León, rec-
tora de la UNA, este es un 
esfuerzo de la institución 
por adquirir la tecnología 
necesaria para que tanto 
los estudiantes como los 
académicos realicen tra-
bajos de mayor calidad 
para el desarrollo científi-
co, tecnológico y artístico 
de la sociedad costarri-
cense.

La Estación de 
Biología Marina 
es uno de los cen-
tros que recibirá 
financiamiento 
para el equipa-
miento de sus 
laboratorios.

Johnny Núñez Z. / CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Servicios orientados 
al usuario que le sig-
nifiquen, por ejem-

plo, solo una presentación 
de documentos en los trá-
mites de Recursos Huma-
nos, Gestión Financiera y 
Proveeduría son parte de 
los resultados esperados 
con el rediseño de los 
procesos, planteados en el 
proyecto Sistema de Ges-
tión Administrativa de la 
Universidad Nacional (SI-
GESA-UNA). La primera 
etapa del trabajo consiste 
en levantar y rediseñar 
los procesos; la segunda, 
desarrollar el sistema y la 
tercera, implementar los 
procesos mejorados.

Patricia Ortiz, directora 
del SIGESA, comentó que 
ya se hizo el levantamien-
to de los procesos actuales 
de las áreas de Financiero, 
Recursos Humanos, Pro-

veeduría y el proceso de 
planificación operativa y 
presupuestación. “Cuando 
se levantaron estos proce-
sos, nos dimos cuenta que 
para articularlos era nece-
sario partir del proceso de 
planificación. 

Por esa razón, en julio 
del año pasado decidimos 
incorporar ese proceso en 
el alcance del proyecto y 
trabajar en su rediseño. De 
manera, el tema de la pla-
nificación será el principio 
orientador de la mejora 
en la gestión, dado que 
actualmente se encuen-
tra fragmentado en varias 
instancias, aún cuando el 
Estatuto Orgánico estable-
ce esta responsabilidad al 
Área de Planificación Eco-
nómica”, dijo Ortiz.

Tras el rediseño del 
proceso de Planificación 
Operativa y Presupues-
tación, se han integrado 
subprocesos y activida-

des técnicas en una sola 
instancia (APEUNA), para 
facilitar la gestión y vin-
culación del plan con el 
presupuesto y así contar 
con un solo nivel para la 
coordinación del trabajo 
entre la instancia técnica y 
los responsables de plani-
ficar a nivel institucional. 
De manera paralela se 
rediseña el proceso conta-
ble, puestos y salarios, ad-
ministración de efectivo y 
ejecución presupuestaria, 
lo cual se hace con sumo 
cuidado, ya no se puede 
modificar ninguna norma 
nacionales, del Estatuto 
Orgánico o de Convención 
Colectiva, recordó Ortiz. 

 
Apoyo del CGI

La directora del SIGE-
SA destacó que todo este 
esfuerzo no sería posible 
sin el apoyo del Centro 
de Gestión Informática 
(CGI), el cual desarrolla 
y dará mantenimiento al  
sistema durante la etapa 

de desarrollo, que se es-
tima será de unos tres 
años.

 Diego Alpízar, miem-
bro del equipo SIGESA-
CGI, comentó que el uso 
es la unidad más básica 
para desarrollar sistemas,  
y es una de las tantas 
metodologías en análisis 
de requerimientos. 

“La idea es ver los distin-
tos servicios que puede 
realizar un sistema y dis-
minuirlos a esa unidad, 
básicamente aquellos ser-
vicios observables que se 
le pueden brindar a un 
usuario, como por ejem-
plo realizar un nombra-
miento”.

Actualmente, se eva-
lúa un plan piloto para 
el uso de firma digital. 
La Asesoría Jurídica es la 
instancia que evalúa la 
plataforma tecnológica 
que diseñó el CGI y que 
se utilizará para la firma 
digital. Este periodo de 
prueba inició en enero y 
terminará en junio de este 
año. Una vez evaluados y 
corregidos los eventuales 
problemas que puedan 
presentarse se iniciará 
el uso de la firma digital 
con las sedes regionales 
y, luego, al resto de la co-
munidad universitaria en 
general.

De igual modo, en 
abril del 2012 se iniciará 
un período de prueba del 
sistema Mer-Link, plata-
forma tecnológica que 
fue diseñada por el Go-

bierno Digital, para facili-
tar los procesos de con-
tratación administrativa.

Parte del equipo del SIGESA, 
está integrado por Guiselle 
Miranda, Patricia Ortiz, 
directora, y Diego Alpízar.

Foto cortesía de la Estación de Biología Marina.
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SIGESA avanza en el rediseño de procesos

Huetar Norte con perspectivas 
de desarrollo local

Johnny Núñez Z/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

La Comisión de Re-
gionalización Interu-
niversitaria de la 

Región Huetar Norte (CRI-
RHN) ha venido ejecu-
tando Iniciativas Interuni-
versitarias de Desarrollo 
Regional (IIDR) con el ob-
jetivo de fortalecer y trans-
ferir capacidades a los ac-
tores locales de la región 
y mejorar de esta manera 
las oportunidades de de-
sarrollo de las comunida-
des asociadas que forman 
parte del programa.

En este sentido, la 
CRI-HN impulsa espacios 
de análisis y reflexión en 
torno a las acciones que 
los cantones de Guatuso, 
Upala y los Chiles y la 
comunidad universitaria 
realizaron durante el año 
2011.

Durante ese año, se 
realizaron capacitaciones 
en diferentes áreas de in-
terés de las comunidades, 
así como un proceso de 
acompañamiento cuyos 
principales resultados se 
centran en la transferencia 
de tecnologías alternativas 
para una producción más 
sostenible, uso de las tec-
nologías de Información 
y Comunicación (TIC) y 
avances en la planifica-
ción estratégica con visión 
regional, entre otros resul-
tados importantes.

Donald Miranda, coor-
dinador de la CRI-Huetar 
Norte, destacó que, en 
materia de competitividad 
y sostenibilidad en inicia-
tivas de turismo, se logró 
propiciar un proceso de 
promoción y sensibiliza-
ción, e identificación de 
las mismas con poten-
cial para incursionar en 
turismo rural, así como 

algunos diagnósticos para 
determinar el estado ac-
tual de los emprendimien-
tos turísticos, generando 
información de base para 
la toma de decisiones.

Planes de negocios
Miranda recalcó que 

los planes de negocio, 

entre otras herramientas 
microempresariales, sig-
nifican un aporte funda-
mental para familias que 
desean emprender alguna 
idea de negocios, ya que 
les permitió capacitarse 
y a través del proceso de 
acompañamiento, traba-
jar en su plan de nego-

cios. Asimismo, 
esto les abrió las 
puertas para ac-
ceder a fuentes 
de financiamien-
to a nivel regio-
nal.

En relación 
con la inicia-
tiva de forta-
lecimiento de 
las capacidades 
competitivas em-
presariales de 
las Mipymes de 
la región Huetar 
Norte, se debe 
destacar en el 
2011 el fortale-
cimiento de la 

gestión empresarial de 
cada una de las 105 Mi-
pymes que participaron 
en la IIDR a lo largo de 
este proceso.

“Este proceso ha in-
volucrado la capacitación 
de los microempresarios 

en administración de la 
producción agropecuaria. 
Paralelamente, se imple-
mentó también un acom-
pañamiento que permite 
desarrollar y consolidar 
proyectos, para así gene-
rar riqueza en la región”, 
comentó Miranda.

Agregó que aunado 
a las restrictivas tasas de 
interés que deben de en-
frentar los microempresa-
rios, enfrentan también el 
problema de una excesiva 
tramitología que desesti-
mula al microempresario 
emprendedor.

“No se trata de poner 
a disposición recursos fi-
nancieros y económicos 
sino de generar condicio-
nes para los microempre-
sarios y esto requiere de 
un esfuerzo más articula-
do con otras instituciones 
(banca estatal, gobiernos 
locales, entre otras)”.

La CRI-HN impulsa espacios de análisis y reflexión en torno a 
las acciones de los cantones de Guatuso, Upala y los Chiles.
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En marcha política 
contra el 

hostigamiento sexual

UNA sede de 
Psicología de la Liberación

Sandra Ruiz Llorente para 
CAMPUS
sandra.rll@gmail.com

El hostigamiento 
sexual es toda con-
ducta no deseada 

por quien la recibe, en 
una relación de poder, con 
efectos perjudiciales en el 
trabajo, en el estudio o a 
nivel personal. Además, es 
una violación a los dere-
chos humanos fundamen-
tales, porque viola el dere-
cho a un ambiente libre de 
violencia, el derecho a la 
educación, al trabajo y a la 
integridad de la salud, en-
tre otros. “También es una 
forma de discriminación y 
es una forma de violencia 
de género porque afecta 
mayoritariamente y des-
proporcionadamente a las 
mujeres”, asegura Fannella 
Giuspe Minotre, psicóloga 
y académica del Instituto 
de Estudios de la Mujer 
(IEM), encargada de la im-
plementación y ejecución 
de la Política institucional 
contra el hostigamiento 
sexual en la Universidad 
Nacional (UNA). 

El problema del hos-
tigamiento sexual, expli-
ca Giuspe, se sustenta 
en relaciones de poder 
legitimadas socialmente. 
Estas relaciones pueden 
ser jerárquicas (entre un 
jefe/a hacia trabajador/a), 
por razones de género, 
donde las mujeres son 
las principales afectadas, 
o por ambas razones. El 
hostigamiento “se ha na-
turalizado en un sistema 
patriarcal, en donde las 
mujeres han sido ubicadas 
en una posición de sub-
ordinación y de inferio-
ridad con respecto a los 
hombres, y los hombres 
en una posición de venta-
ja y superioridad se les ha 
legitimado el ejercicio de 
la violencia contra las mu-
jeres como una demostra-
ción de su masculinidad, 
y del ser hombres”.

En 2008, Zaira Carvajal 
Orlich, académica e inves-
tigadora del IEM, realizó 
un estudio sobre hostiga-
miento sexual entre la po-
blación estudiantil de la 
UNA. Los datos reflejaban 

que el 35,8% de estudian-
tes encuestados afirmaron 
haber sufrido algún tipo 
de hostigamiento sexual. 
Sin embargo, a pesar del 
alto porcentaje de preva-
lencia, la Fiscalía contra el 
Hostigamiento Sexual re-
gistra entre 8 y 10 visitas 
anuales de la comunidad 
universitaria (estudiantes, 
personal administrativo y 
académico), entre las cua-
les, de 5 a 6 se convierten 
en denuncias. 

La UNA cuenta con los 
recursos necesarios para 
atender a las víctimas de 
hostigamiento sexual. Sin 
embargo, lo más difícil es 
conseguir que la persona 
hostigada denuncie. Pero 
¿por qué? “Por miedo”, 
asegura Magaly Loaiza 
Durán, psicóloga y fis-
cal adjunta de la Fiscalía 
contra el Hostigamiento 
Sexual, “por miedo a las 
represalias que pueden 
tener los hostigadores en 
contra de ellos. Por ejem-
plo, cuando es de profe-
sores a alumnas o alum-
nos, por el miedo a que 

le reprueben en el curso 
o en algún examen...”. El 
supuesto poder que este 
tipo de hostigador cree 
tener, por encontrarse en 
una escala jerárquica ma-
yor, conlleva un miedo 
ficticio que paraliza a las 
víctimas ante la idea de la 
denuncia. Aunque es difí-
cil predecir las reacciones 
de una persona hostiga-
dora, generalmente, en 
los casos que ha tratado la 
Fiscalía, la presunta per-
sona hostigadora se ale-
ja de la presunta víctima 
una vez que recibe la no-
tificación de la denuncia. 

Otro factor que inhi-
be a la víctima para de-
nunciar el hostigamiento 
sexual es la presión so-
cial que siente, es decir, 
el miedo al rechazo. En el 
caso de los hombres, esta 
presión es muy notable, 
por el miedo que tienen al 
cuestionamiento de su vi-
rilidad; en el de las muje-
res, ese miedo se eviden-
cia en comportamientos 
de culpa hacia ellas, pues 
uno de los mitos que exis-

ten en las 
sociedades patriarcales es 
la visión naturalizada del 
cuerpo de la mujer como 
un objeto, que puede lle-
gar a provocar que se le 
acuse como la culpable 
del hostigamiento o tam-
bién que se consideren 
“normales” los impulsos 
sexuales del hombre, que 
le otorgan así el derecho a 
hostigar impunemente. 

En la Política institucio-
nal contra el hostigamiento 
sexual se establece la obli-
gatoria confidencialidad 
en los casos de denuncia. 
Únicamente conocen la 
situación las partes impli-
cadas,  la Fiscalía contra 
el Hostigamiento Sexual y 
la Comisión de resolución 
de denuncias sobre hosti-
gamiento sexual, ambos 
órganos desconcentrados 
de la UNA. 

La Fiscalía da asisten-
cia a las víctimas, acom-
pañándolas psicológica-
mente y legalmente en el 

proce-
so de de-

nuncia. Pero esta 
no es su única función. 
Cualquier persona que 
desee información so-
bre hostigamiento sexual 
puede acudir a la Fisca-
lía. Además, junto con el 
IEM, tratan un aspecto 
fundamental para acabar 
con el problema: la edu-
cación. La UNA trata de 
concienciar y educar a la 
población universitaria a 
través de cursos, talleres, 
conferencias y diferentes 
actividades enmarcadas 
en la campaña de infor-
mación y prevención Cero 
hostigamiento sexual.

Si usted piensa que 
está sufriendo hostiga-
miento sexual o conoce 
a alguien que lo sufre, 
puede acudir a la Fiscalía 
contra el Hostigamiento 
Sexual, ubicada en Plaza 
Heredia. 

Teléfono: 2277-3961. 
Correo electrónico: fisca-

lia@una.ac.cr 
www.una.ac.cr/fiscalia/

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

Salir del consultorio 
y de las aulas para 
adentrarse en las ne-

cesidades que surgen en 
las comunidades es lo que 
plantea la Psicología de la 
Liberación. Así lo resumió 
Santiago Sarceño, de la 
Escuela de Psicología de 
la Universidad Nacional 
(UNA), unidad académica 
que conjuntamente con el 
Colectivo Costarricense 
de Psicología de la Libe-

ración organizó el IV En-
cuentro de Psicología de 
la Liberación, realizado 
22 y 23 de marzo, en la 
Facultad de Ciencias So-
ciales.

Los más reconocidos 
exponentes de este plan-
teamiento, provenientes de 
Brasil, El Salvador, Estados 
Unidos, Inglaterra y Costa 
Rica, participaron en este 
encuentro, que se centró 
en tres ejes: Fundamenta-
lismos religiosos, Psicología 
y pensamiento crítico, y 

Economía cotidiana y situa-
ciones de sobrevivencia.

Entre los temas ana-

lizados por ponentes na-
cionales e internacionales 
destacó “Psicología de la 
Liberación y acción colec-

tiva: Una psicología situa-
da, en la realidad y en la 
conciencia”, conferencia 
inaugural del evento, im-
partida por Ignacio Dobles 
Oropeza, del Colectivo 
Costarricense de Psicolo-
gía de la Liberación.

El experto Alessan-
dro Soares Da Silva, de la 
Universidad de Sao Paulo, 
Brasil, se refirió a “Psico-
logía política y economía 
cotidiana”. Y es que la psi-
cología de la liberación, 
al proponer una práctica 

de la psicología más crí-
tica del sistema,  también 
cuestiona las formas de 
producción y las relacio-
nes sociales de inequidad 
que provoca el modelo 
económico neoliberal. 

Otros temas que se 
trataron en el encuentro 
fueron: Lucha ecológica 
y Psicología de la Libe-
ración, Queernotopías: 
Cuerpos, prácticas y con-
tradiscursos, y Violencia 
escolar según el contexto: 
público o privado. 

Muchas mujeres y hombres generan 
relaciones interpersonales respetuosas 
y cálidas, lo cual les permite mantener 

relaciones humanas de crecimiento y 
desarrollo (foto con fines ilustrativos).

Con la conferencia “Psicología de la Liberación y ac-
ción colectiva: Una psicología situada, en la realidad, y 
en la conciencia”, a cargo de Ignacio Dobles, se inaugu-
ró el IV Encuentro de Psicología de la Liberación.
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En marcha política 
contra el 

hostigamiento sexual

Obesidad y sobrepeso 
aumenta con nivel educativo

Impulsan diversificación agrícola
Trabajo en conjunto de las universidades públicas culmina en publicación 

de un libro que apoyará la producción de higos en el país.

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

El pasado 28 de mar-
zo en la comunidad 
de Tierra Blanca 

de Cartago, la Escuela de 
Ciencias Agrarias de la 
UNA, en conjunto con las 
otras universidades públi-
cas del país, presentaron 
el libro: El cultivo del higo 
(Ficus carica) en Costa 
Rica, una guía para los 
productores, agroindus-
triales, investigadores, do-
centes y estudiantes inte-
resados en la producción 
del cultivo del higo, con el 
fin de promover la diver-
sificación agrícola.

Rafael Orozco fue el 
encargado de presentar 

esta obra, la cual, afirma, 
es el esfuerzo interdisci-
plinario de los investiga-
dores de las universidades 
estatales de Costa Rica en 
respuesta a la necesidad 
de diversificar la oferta 
agrícola nacional, a través 
de la generación de nuevo 
conocimiento y desarrollo 
de tecnologías en cultivos 
no tradicionales.

El libro ofrece infor-
mación básica sobre el 
cultivo del higo, el I capí-
tulo incluye historia, usos 
variedades, taxonomía y 
botánica, así como la si-
tuación actual del cultivo 
en Costa Rica.

En el II y III capítulo 
encontrará información 

relacionada con la carac-
terización fenotípica de 
la variedad cultivada en 
Costa Rica, obtenida me-
diante el análisis de des-
criptores cualitativos y 
cuantitativos relacionados 
con el desarrollo de la hi-
guera en campo. Además,  
caracterización genética, 
reproducción que utilizan 
la macropropagación, mi-
cropropagación y el aná-
lisis de costos de plantas 
obtenidas por cultivo in 
vitro.

El IV hace referencia 
al manejo de la planta-
ción, abarcando aspectos 
agroecológicos, material 
de siembra, diseño de 
plantación, plagas y en-
fermedades. Se encuen-

tra, además, en el V infor-
mación sobre el virus del 
mosaico de la higuera y 
los resultados obtenidos 
en Costa Rica, para con-
cluir en el capítulo VI con 
la propuesta de productos 
en planta piloto y su acep-
tabilidad, entre ellos néc-
tar, mermelada y bocadi-
llo a partir de pulpa, entre 
otros. Se recomiendan 
prácticas de manufactura 
y se incluye un estimado 
del costo de producción.

“Tengo cinco años 
cultivando higo, lo vendo 
fresco a la fábrica y como 
dicen `leer para apren-
der̀ . Yo vine a eso a co-
nocer más para aplicarlo 
al trabajo”, aseguró Víctor 
Manuel Vargas, productor 

de la zona.

Fuente de salud
En la presen-

tación, Marisol 
Quesada, de la 
Facultad de Far-
macia de la Uni-
versidad de Costa Rica, 
impartió una charla sobre 
los beneficios de este pro-
ducto. 

Tanto frescos como 
secos, los higos son una 
importante fuente natural 
de energía.

“Este es un fruto que 
contiene sustancias que 
pueden ser utilizadas con 
fines terapéuticos. Se dice 
que su consumo, por el 
alto contenido en fibra 

es muy eficaz en trastor-
nos intestinales, también 
por su contenido de po-
tasio, hierro y vitamina C. 
Posee un alto contenido 
de polifenoles y antiocia-
ninas, beneficiosos para 
personas con hiperten-
sión arterial. También, es 
útil para las afecciones 
respiratorias y el agua de 
la cocción se utiliza como 
laxante”, afirmó la espe-
cialista.

Johnny Núñez Z/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

El inicio de clases es 
una situación que 
representa para los 

niños y niñas una serie 
de emociones y miedos, 
principalmente para quie-
nes ingresan a preescolar. 
No obstante, los peque-
ños ignoran un peligro 
mayor: la obesidad y el 
sobrepeso los acecha to-
dos los días, tanto en sus 
casas como en los centros 
educativos, sobre todo 
porque a mayor nivel 
educativo se incrementa 
el riesgo de padecer esta 
enfermedad.

Por medio del estudio 
Diagnóstico del estado 
nutricional de niños(as) 
de preescolar y primer 
ciclo de un centro educa-
tivo público en Heredia, 

Costa Rica, realizado por 
el Programa Psicomotrici-
dad e Intervención de la 
Escuela de Ciencias del 
Movimiento Humano y 
Calidad de Vida de la Uni-
versidad Nacional (UNA) 
se demostró que cerca del 
26% de los niños en edad 
preescolar y primer ciclo 
presenta serios problemas 
de obesidad y sobrepeso.

Emmanuel Herrera, 
educador físico y psico-
pedagogo del Proyecto de 
Psicomotricidad e Inter-
vención de la Universidad 
Nacional (PSICOMI-UNA), 
indicó que en el estudio, 
realizado entre febrero y 
mayo de 2009, se evalua-
ron 122 estudiantes, de 
los niveles de preescolar 
y primer ciclo con edades 
entre los 6 y los 10 años 
(de preescolar a tercer 
grado).

“Se evaluó el peso, la 
talla y los pliegues cutá-
neos de bí- ceps, trí-
c e p s y 

subscapular para obtener 
los valores del IMC (Peso/
Talla2), percentil del IMC 
según la edad y el por-
centaje de grasa”, aseveró.

Herrera explicó que 
los resultados mostraron 
que el problema del so-
brepeso y obesidad es si-
milar a lo reportado por 
estadísticas nacionales, 
ya que un 26% de los ni-
ños y niñas evaluados se 
encontró en la categoría 
de sobrepeso u obesidad. 
Dicho problema lo tienen 
tanto los varones como 
las mujeres, ya que la dis-
tribución de hombres y 
mujeres en cada categoría 
del IMC fue similar.

A mayor edad
El experto comentó 

que otro resultado im-
portante es que, a ma-
yor edad, existen más 

problemas de niños con 
sobrepeso y obesidad. 
“Esto nos puede dar una 
base para pensar que no 
existe una guía adecuada 
con respecto a estilos de 
vida saludable y especí-
ficamente en la actividad 
física (en este caso jugar) 
y en los hábitos alimenta-
rios”.

Con esto se logró de-
terminar que la edad in-
fluye significativamente 
en el tamaño del pliegue 
cutáneo del tríceps, subs-
capular, pantorrilla; ade-
más, en el porcentaje de 
grasa. A mayor edad, ma-
yor valor de estos.

Herrera precisó que 
algunos investigadores 
mencionan que el desa-
rrollo psicomotor del niño 
obeso se va a ver limita-
do fundamentalmente en 

el plano motor, ya que el 
exceso de peso en algu-
nos casos puede producir 
insuficiente conocimien-
to del esquema corporal, 
mala coordinación, pro-
blemas de equilibrio y fal-
ta de movilidad.

Ante este panorama, 
Herrera es del criterio que 
se debe realizar un tra-
bajo en la promoción de 
estilos de vida saludable 
desde preescolar, donde 
los niños día a día interio-
ricen la importancia y el 
disfrute del movimiento 
humano; además, con la 
intervención, concienciar 
lo que comen y con qué 
frecuencia, para iniciar 
cambios de conducta que 
quizá, con el paso del 
tiempo, podrían significar 
una disminución en los 
índices de sobrepeso y 
obesidad.
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Jessica Flores A. / CAMPUS
jflores@una.ac.cr

La National Science 
Foundation, grupo 
de investigadores de 

diferentes universidades 
de los Estados Unidos, 
cuya misión se llamó TO-
RERO, por sus siglas en 
inglés (Tropical Ocean 
Troposphere Exchange of 
Reactive Halogen Species 
and Oxygenated), estuvo 
recientemente en el país 
con el fin de tomar dis-
tintos datos atmosféricos 
del océano Pacífico, dado 
que dicho océano es una 
fuente para gases reacti-
vos glioxales (CHOCHO) 
y de óxido de yodo (IO), 
los cuales cuentan con el 
potencial de formar ae-
rosoles, que son los que 
afectan la capa de ozono. 

Los resultados de los 
análisis determinarán el 
riesgo climático, hecho 
que no se ha estudiado 
sistemáticamente y que 
contiene gran relevancia, 
ya que, partiendo de las 

conclusiones que se ob-
tengan, se podrán tomar 
medidas para proteger el 
medio ambiente y generar 
políticas.

El IO puede formar 
nuevas partículas, incre-
mentando los rangos de 
nuclearización en varios 
órdenes de magnitud a 
las temperaturas carac-
terísticas de la tropósfe-
ra libre (FT).  El IO y los 
CHOCHO afectan la ca-
pacidad oxidativa de la 
atmósfera y ayudan en 
el crecimiento de nano 
partículas de mayores ta-
maños, que son más fá-
cilmente activadas para 
formar nubes con gotas. 
El IO forma trampas de 
calor destructivas  con el 
tóxico ozono atmosférico, 
y el CHOCHO indirecta-
mente se añade al rango 
de destrucción de ozono 
al proveer una fuente de 
radicales HO2.

Un avión con 
tripulación singular
La nave está equipada 

con un conjunto sin pre-
cedentes de innovadores 
instrumentos de detec-
ción in situ y remotos, que 
caracterizan partículas y 
moléculas, midiendo:  

• Radicales atmosféri-
cos. 

• Gases precursores 
de halógenos.

• Compuestos de azu-
fre, entre otros elementos.

El vuelo para tomar las 
muestras puede prolon-
garse durante nueve ho-
ras a 45.000 pies de altu-
ra, desde las latitudes de 
diez grados norte y hasta 
45 grados sur,  en la alta 
tropósfera, donde ocu-
rren todos los fenómenos 
meteorológicos que in-
fluyen en nuestro plane-
ta. La toma de muestras 
se hace de forma vertical 
con un Lidar, que es un 
instrumento que analiza 
el comportamiento de las 
superficies y de las nubes.

Asimismo, el avión 
posee a cada lado seis 

artefactos (ver ilus-
tración), que 
se asemejan 
a pequeños 
c o h e t e s , 
los cuales 
tienen pe-
queños ori-
ficios, para 
hacer tomas 
de aire con 
a g u a , 

la cual es una 
rica fuente de químicos.

Tanto Costa Rica como 
Chile fueron elegidos 
como base de operacio-
nes, debido al intercambio 
de especies reactivas en 
el océano de la tropósfera 

t r o -
p i c a l , 

con el fin 
de corroborar tres 

hipótesis que los especia-
listas han desarrollado so-
bre cambios atmosféricos;  
una de ella indica si los 
gases reactivos distintos 
son potencialmente rele-
vantes para el clima, plan-
teando cuestionamientos 

como ¿A qué ritmo se 
destruye la capa de ozo-
no, el metano se oxida y 
se forman aerosoles?

El Centro Nacional 
de Alta Tecnología (Ce-
NAT) fue el encargado 
de coordinar y atender 
las actividades donde los 
investigadores realizaron 
una exposición de la im-
portancia de su misión. 
La aeronave especializada 
realizó sus operaciones 
en tierra en el Servicio de 
Vigilancia Aérea, Base 2, 
en el Aeropuerto Juan 
Santamaría.

Misión TORERO
          Analizan reacciones atmosféricas en la tropósfera

Un vistazo a las pensiones
Jessica Flores A. / CAMPUS
jflores@una.ac.cr

Con el fin de dar a 
conocer los dife-
rentes sistemas que 

existen en el país para sus 
miembros y evacuar las 
distintas inquietudes que 
pueden suscitarse alrede-
dor del tema, la Asocia-
ción de Funcionarios Uni-
versitarios Pensionados 
(AFUP) realizó el conver-
satorio Situación actual 
de los Regímenes de Jubi-
laciones y Pensiones. En 
la actividad, expusieron 
representantes de cada 
uno de las instituciones 
que brindan el servicio y 
se dieron a conocer sus 
beneficios.

Por la Junta de Pensiones 
del Magisterio (JUPEMA), 

expuso Guillermo Fernán-
dez, asesor actuarial, quien 
enfatizó en la necesidad de 
que cada operadora cuen-
te con un perfil, estatutos 
y reglas definidos, para no 
incurrir en errores como el 
caso de Chile, en donde el 
gobierno no cotizaba y sólo 
se recibían los recursos del 
empleado, generando una 
serie de problemas después 
a sus beneficiarios. 

Fernández indicó que 
en las décadas de los años 
70 y 80 se puso de moda 
ese tipo de sistema, pero, 
favorablemente, no fue 
tomado en el país, por lo 
que JUPEMA cuenta con 
robustez en sus finanzas. 
También se refirió al caso 
de Argentina, donde la 
administración en las pen-
siones no fue sana y se 
tuvo que recurrir, por un 

cambio de financiamiento, 
a rebajar la pensión hasta 
en un 40% a quienes ya 
recibían el beneficio.

En el evento, se discu-
tió la forma más adecuada 
de capitalizar los fondos 
de pensiones y se indicó 
que lo mejor es con bonos 
del Estado, que son segu-
ros, y no invertir en sitios 
donde el interés puede ser 
muy alto pero la estabili-
dad puede ser aparente 
y se corre el riesgo de la 
quiebra, pues como dicta 
la regla: a mayor tasa de 
interés, mayor riesgo de 
inversión.

Por su parte, Alfredo 
Jones, director ejecutivo 
del Poder Judicial, indicó 
que el fondo de jubila-
ciones que los cubre es 

el más antiguo de todos 
(se creó en 1939) y ha 
pasado por varios pro-
cesos, madurando en un 
sistema solidario y admi-
nistrado por un consejo 
superior interno. Su forma 
de inversión es mediante 
títulos valores del Estado 
(TUDES), los cuales ven-
cen en el 2018.

Jones indicó que el 
Consejo Superior revisa 
los beneficios versus las 
aportaciones, donde se 
obtenga la rentabilidad 
que supere la inflación y 
recalcó que actualmente 
se debe de tener mucho 
cuidado con la economía 
y la administración, debi-
do al panorama mundial.

Guillermo López, di-
rector actuarial, expuso 

sobre el régimen de la 
Caja Costarricense del Se-
guro Social.

Polémica participación
Cuando el represen-

tante del Ministerio de Ha-
cienda, Manrique Sáenz, 
asesor financiero de dicha 
cartera, tuvo su interven-
ción se suscitaron diversas 
reacciones, tras defender 
la tesis sobre la importan-
cia de la reforma tributa-
ria y los beneficios que se 
obtendrían al contar el Es-
tado con mayor captación 
de recursos vía impuestos. 
Sin embargo, otros expo-
sitores y parte del público 
se opuso a tal visión y co-
incidió en que el gobierno 
puede obtener mayores 
recursos si reducen gastos 
superfluos.
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Con el lema “Si vivo saludable hoy, viviré mejor mañana”, 
estudiantes becados de primer ingreso participaron 
en un primer encuentro por la construcción de 

su salud, organizado por el departamento de Bien-
estar Estudiantil.

Un total de 570 estudiantes con Beca Luis 
Felipe González y Beca Omar Dengo parti-
ciparon en el Encuentro de Estudiantes de 
Primer Ingreso Becados “Construyendo 
Salud-2012”.

El encuentro se realizó con el ob-
jetivo de ofrecer a estos jóvenes un es-
pacio de movimiento y reflexión sobre 
la importancia y el protagonismo para 
construir su propia salud en el ámbito 
universitario, como apoyo a su proceso 
de aprendizaje y  permanencia en la UNA.

El evento –celebrado el domingo 11 de 

Estudiantes becados 

A disfrutar de la 
semana UXinia Molina Ruiz/CAMPUS

xmolina@una.ac.cr 

Con teatro, danza, cine, fo-
ros de discusión y dialogo, 
se realizará del 7 al 11 de 

mayo la Semana Universitaria, 
que espera involucrar a los casi 
16.000 estudiantes de la Uni-
versidad Nacional (UNA

Este espacio de dis-
cusión, diálogo y recrea-
ción, forma parte de una 
nueva orientación de Se-
mana Universitaria que 
desde el año pasado re-
tomó el actual Directo-
rio de la Federación de 
Estudiantes de la Univer-
sidad Nacional (FEUNA), 
como una forma de acti-
var y avivar la vida univer-
sitaria.

Según comentó Randall 
Otárola, presidente de la FE-

UNA, esta nueva orientación 
a la Semana U busca vincular 

al estudiantado con la vida uni-
versitaria y acercarlos a temas de 

relevancia nacional e institucio-
nal. 

Para ello, 
se programaron di-
versas actividades en distintas 
áreas como las jornadas académicas con 
foros que presentan y analizan la reali-
dad nacional; jornadas culturales , con 
presentación de espectáculos de tea-
tro, danza y cine, que convergen para 
dar un plano general de la calidad 
artística y creativa de la comunidad 
universitaria, así como los espectácu-
los musicales, como parte del espar-
cimiento de la vida estudiantil que 
en conjunto con el desarrollo acadé-
mico hacen posible la estancia del 
estudiantado en nuestra U.

El presidente de la FEUNA está 
convencido de que esta Semana 
Universitaria será un espacio que 
servirá para informar y concien-
ciar sobre temáticas importantes 
para la relevancia estudiantil y so-
cial, nacional y universitaria.

“Espero que los estudiantes se 
acerquen y fortalezcan la instan-
cia estudiantil dentro de la Uni-
versidad, como expresión de la 
vida estudiantil en la UNA”.

construyen salud
marzo en el campus Omar Dengo- fue impulsado  desde el Programa de 

Intervención para el Bienestar de la Población Becada (PRINBE) de 
Bienestar Estudiantil. 

Este es el primero de cuatro encuentros que se 
realizarán durante el año, orientados a favorecer la 

reflexión y el protagonismo de parte la población 
estudiantil en cuanto a la elección de estilos de 
vida saludables.  

La iniciativa cuenta con un equipo de 
profesionales, así como con los estudian-
tes integrantes del grupo “Joven Mejorá tu 
Estilo”, quienes se forman como líderes en 
el diseño y ejecución de estrategias que 
promueven los estilos de vida saludables. 
También se contó con la participación de 
jóvenes de la Escuela de Ciencias del Movi-

miento Humano y Calidad de Vida (CIEMH-
CAVI), quienes apoyaron en el área recreativa, 

y otros estudiantes que prestaron horas-colabo-
ración en este evento. 

Fotos: Geovanny Jiménez

Fotos: Geovanny Jiménez
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Equidad de género en Costa Rica: 
reconocimiento y redistribución

Juventud lucha 
contra el desempleo

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

La equidad es conce-
bida como el acceso 
de las personas a la 

igualdad de oportunida-
des y al desarrollo de las 
capacidades básicas, lo 
que conlleva a la necesi-
dad de eliminar las barre-
ras que obstaculizan las 
oportunidades económi-
cas y políticas, así como 
el acceso a la educación 
y a los servicios básicos, 
de tal manera que las per-
sonas (hombres y muje-
res de todas las edades, 
condiciones y posiciones) 
puedan desarrollar dichas 
capacidades para mejorar 
sus niveles de bienestar. 
Esto significa la participa-
ción de la ciudadanía en 

los procesos de desarrollo 
económico y social en un 
contexto de igualdad de 
oportunidades y de un 
Estado que se preocupa 
por el desarrollo de las 
capacidades de sus habi-
tantes, reconociendo el 
derecho a la diferencia y 
el respeto a la diversidad 
en sus distintas manifesta-
ciones.

Es importante enten-
der que las desigualda-
des socioeconómicas no 
son solo un problema de 
mala distribución de los 
ingresos. La desigualdad 
asume distintas dimen-
siones, siendo la dimen-
sión de género una de 
las más importantes de 
ser analizadas a la luz de 

las principales variables e 
indicadores en materia de 
desigualdad.  

De tal forma, el país 
tiene todavía importan-
tes desafíos respecto a un 
conjunto de brechas de 
género que persisten y 
que están asociadas con 
problemas estructurales 
tales como: la feminiza-
ción de la pobreza, la fal-
ta de reconocimiento del 
trabajo femenino y desfa-
vorables condiciones de 
inserción laboral, inclu-
yendo brechas de ingreso 
y segmentación del mer-
cado laboral.   

En la actualidad es in-
negable la importancia de 

la participación de la mu-
jer en distintos ámbitos de 
la sociedad costarricense.  
Avances en cuanto a la 
participación y represen-
tación política, así como 
una mayor inserción en 
el mercado laboral, son 
resultados de una serie 
de reivindicaciones de las 
mujeres, las cuales se han 
visto materializadas en 
cambios institucionales y 
en la definición de políti-
cas de reconocimiento de 
los derechos que las asiste 
como ciudadanas.   

No obstante, dichos 
avances, en cuanto a polí-
ticas de reconocimiento y 
distribución que las muje-
res han logrado en las últi-

mas dos décadas, tanto en 
función de equidad de gé-
nero como en la creación 
de oportunidades y capaci-
dades, encuentran todavía 
brechas importantes que 
hacen que las desigualda-
des de género persistan en 
varios ámbitos. 

Desde la inserción y 
participación en el merca-
do de trabajo hasta el ac-
ceso a educación y salud, 
nos encontramos con una 
serie de desigualdades 
que requieren de políticas 
públicas con un diseño e 
implementación efectivas 
en la reducción de las mis-
mas.  Uno de los aspectos 
más serios en materia de 
desigualdades que afec-

tan a las mujeres es la si-
tuación que tiene que ver 
con el alto porcentaje de 
hogares jefeados por mu-
jeres que se encuentran 
en una situación de po-
breza o con altos niveles 
de vulnerabilidad de caer 
en dicha condición.  La 
condición de pobreza de 
los hogares donde la mu-
jer representa la principal 
fuente de ingresos impo-
ne obstáculos estructura-
les para poder superar el 
ciclo de la pobreza que 
afecta a dichos hogares y 
a sus miembros, muchos 
de los cuales son menores 
de edad.

(*) Profesor-Investigador, Es-
cuela de Economía-UNA.

Tatiana Vargas Vega
tativs@hotmail.com 

Los jóvenes se han 
visto sustancialmente 
afectados después de 

la crisis financiera vivida 
a partir del 2008. Auna-
do a esto, la creación de 
empleo se ha visto fuer-
temente golpeada debido 
a la lenta recuperación 
económica. En materia 
de empleo las estadísticas 
son alarmantes: 81 millo-
nes de jóvenes están des-
empleados a nivel mun-
dial. 

Existen proyecciones 
demográficas para el año 
2020 que indican que la 
población costarricense 
estará concentrada entre 
los 20 y los 39 años. Por lo 
tanto, se llegará a un pun-
to donde la pirámide po-
blacional de Costa Rica se 
invertirá, generando con-
secuencias económicas y 
sociales profundas para el 
desarrollo nacional. 

Esta generación de 
jóvenes deberá enfrentar-
se a un mercado laboral 
altamente competitivo y 
con condiciones laborales 
inestables. Jóvenes cali-
ficados que recién salen 
a buscar empleo están 
teniendo muchos proble-
mas para incorporarse 
exitosamente en el mer-
cado laboral. No obstante, 
son los jóvenes en riesgo 
social los que se encuen-
tran todavía más vulnera-
bles a esta situación, ya 
que sus pocas posibilida-
des de estudio y su caren-
cia de formación profesio-
nal afectan negativamente 
sus opciones laborales. 

El desempleo juvenil 
ha ocasionado un incre-
mento en el empleo in-
formal y en el subempleo, 
con impacto negativo en 
sus ingresos; por lo tanto, 
desencadena inestabili-
dad económica y agrava 

los problemas sociales. 
 
Esta situación obliga 

al Estado a consolidar 
políticas eficaces para la 
generación de empleo a 
este sector de la sociedad 
y a abrirle oportunidades 
para acceder efectivamen-
te al mercado laboral, ya 
que, de no ser, así, esta 
situación será insostenible 
en los próximos años. 

En este sentido, se 
deben fortalecer aquellas 
instituciones que colabo-
ren en la transición de 
la etapa de educación al 
t r a b a j o . 
Además, 
es im-
p o r t a n t e 
estimular la 
permanencia de los 
estudiantes en las aulas y 
promover el emprendedu-
rismo como una solución 
al desempleo.

De esta manera,  ins-
tituciones como las uni-
versidades y los colegios 
técnicos deben prestar 
atención a su oferta aca-
démica, las demandas 
de los empleadores, la 
calidad de la educación, 
programas de actualiza-
ción profesional, prácticas 
profesiona- les y su ca-
pacidad de ser 
jóvenes e m -
p r e s a - rios.

Para el caso de jóve-
nes con formación profe-
sional, es fundamental la 
promoción de programas 
de apoyo; estos progra-
mas ofrecen guía para 
los jóvenes que deseen 
incursionarse exitosamen-
te en el mercado laboral, 
dotándolos de herramien-
tas como el desarrollo de 
habilidades blandas y pro-
fesionales de acuerdo a 
su formación profesional, 
métodos de búsqueda de 
empleo, bolsas de empleo 
especializadas, herramien-
tas para iniciar su propia 
empresa, monitoreo del 

mercado 
laboral. 

E n 
cuanto al fo-

mento del empren-
dedurismo joven, países 
como China han adop-
tado políticas crediticias 
que benefician a los jóve-

nes recién graduados de 

su etapa educativa y pro-
gramas de capacitación 
empresarial.

La educación, la for-
mación profesional y el 
apoyo en la transición de 
la etapa de educación a la 
inserción en el mercado 
laboral son puntos esen-
ciales para la elaboración 
de políticas que apoyen a 
los jóvenes. No obstante, 
la generación de empleos 
de calidad es la otra pieza 
del rompecabezas.

Las consecuencias de 
no enfrentar la proble-
mática del desempleo en 
nuestra economía pue-
den ser devastadoras para 
nuestro desarrollo econó-
mico y social. Es momen-
to de concretar políticas y 
sumar esfuerzos. Los jóve-
nes deben ser prioridad.

(*) Académica, Escuela de 
Economía-UNA.
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Estos últimos días pa-
recen interminables. Nos 
hemos  hundido hablando 
de crisis de valores, de im-
puestos, de un  plan fiscal 
que agoniza y que resucita 
y, como para quitarnos un 
poco la pena  y hacer hon-
ra al hecho de ser los más 
felices del mundo, nos reí-
mos y hacemos chiste de 
nuestros ajetreos.

Este escenario nos 
pone de cabeza y hace que 
todos en nuestro país, des-
de el más labriego y sen-
cillo hasta el más encope-
tado de nuestros políticos, 
se esmere por buscar solu-
ciones a este problemazo. 
Las opiniones se dividen  
y escuchamos a algunos 
cuestionar  que si el asun-
to será cobrar más o mejor 
no cobrar más, pero cobrar 
mejor, algunos reflexionan 
y concluyen que el proble-
ma no es del que no paga  

si no del que no cobra,  y 
por ahí otro fulano nos 
dice que  lo que se recauda 
está mal invertido y, enton-
ces, mejor no cobrar más. 

En fin,  lo lamentable es 
que este constante zaran-
deo nos nuble el horizon-
te, que nuestras discusio-
nes sean tan cortoplacistas 
y que nos olvidemos de lo 
que realmente es crucial; 
nuestro país viene perdien-
do lugares en el escenario 
de la competitividad y, en 
el último Informe Global de 
Competitividad 2011-2012, 
se encuentra estancado 
e incluso bajó del puesto 
56 al 61, y ha sufrido una 
caída de 12 puestos en el 
Ranking Global de Infor-
mación y Tecnología, al 
pasar del lugar 46 al 58 en 
el último año. Y de esto sí  
que no vemos ni por aso-
mo un plan que nos guíe 
y nos oriente sobre cómo 
no seguir descendiendo y 
cómo encontrar un camino 
hacia la competitividad.

Un país competitivo 
es un país con gente feliz, 
pero feliz de tener un sis-
tema de seguridad social 
ejemplar, de tener buenas 

carreteras, de tener altos 
niveles de educación, de 
tener puertos y aeropuer-
tos de primer nivel,  y en-
tonces, por supuesto, con-
siente de pagar impuestos 
que le dan felicidad. Por 
si acaso tenemos dudas 
preguntemos a los suizos,  
Suiza es el país líder en 
competitividad y no es ca-
sual que además la OCDE 
señale que es uno de los 
países que prácticamente 
no necesita hacer ajustes 
en materia tributaria, pues 
su sistema impositivo y su 
recaudación son excelen-
tes.

No dejemos que el 
ajetreo del día a día nos 
nuble el horizonte,  para 
que nuestro desvelo sea 
valioso, debemos ocupar-
nos por resolver asuntos 
cruciales y el tema de la 
competitividad país es uno 
de ellos. Un país que no  
es competitivo es un país 
donde no es fácil ser feliz, 
la felicidad de los ciudada-
nos, que debe ser hermana 
gemela del  bienestar;  se 
construyen con proyectos 
país y  no con planes polí-
ticos de corto plazo.

Laura Ortiz/ CAMPUS

La tarea no es fácil, 
una jornada laboral que 
incluye al menos ocho 
horas diarias, lidiar con 
compañeros, amigos y 
extraños, y en ese cami-
no se forja la vida. Sin 
embargo, es cada vez más 
frecuente encontrar profe-
sionales ejerciendo sus la-
bores sin alma ni pasión, 
bien lo cita el escritor ruso 
Máximo Gorky: “Cuando 
el trabajo es un placer la 
vida es bella, pero cuando 
nos es impuesto la vida es 
una esclavitud”. La mayor 
parte de nuestra vida la 
pasamos trabajando, ¿por 
qué no hacer que sea los 
más gratificante posible?

Muchos jóvenes se ven 
tentados por las ganan-
cias que podría tener en 
tan o cual profesión, por 
el reconocimiento públi-
co o como una salida fá-
cil para empezar a ganar 
dinero; como resultado, 
aumentan los profesiona-
les frustrados: maestros 
y médicos sin vocación, 
ingenieros y arquitectos 
poco creativos o periodis-
tas que no saben escribir. 
Es fácil entender entonces 
las caras largas, los malos 
modos o la ineficiencia 
con que algunos se des-
empeñan en sus labores 
diarias.

No se puede obviar 
tampoco el que muchos 
trabajan en lo que pueden 
y quizás no sea lo que so-
ñaron, pero como dicen 
por ahí “toman el toro por 
los cuernos” y exhiben su 
mejor sonrisa. 

¿Han observado algu-
na vez a los recolectores 
de basura en el centro de 
Heredia?  Yo no sé si les 
gusta su trabajo, pero ten-
go plena certeza de que 

se entretienen realizándo-
lo: se hacen bromas entre 
ellos, tararean alguna can-
ción y trabajan -al menos 
con este grupo que me 
topé- “muertos de risa”, y 
uno podría pensar que es 
uno de los trabajos más 
difíciles, de poca paga y 
condiciones laborales no 
muy alentadoras; pero, 
con entusiasmo, ellos de-
muestran que puede ser 
uno de los mejores traba-
jos del mundo.

En este mes en que se 
celebra el Día del Traba-
jador, es importante ha-
cer una reflexión sobre lo 
que significa el trabajo en 
la vida. Para quienes ya 
lo tenemos, cuidarlo, ser 
comprometidos y buscar 
iniciativas que nos permi-
ten crecer como personas 
y como profesionales, y 
para aquellos jóvenes que 
todavía no saben cuál será 
su camino profesional, 
que se tomen su tiempo, 
y no se dejen llevar por 
las carreras de moda, sino 
por lo que realmente sean 
capaces de desempeñar, 
no solo por dinero sino 
también por vocación.

Trabajar 
por vocación

Rosmery Hernández     

Construyendo al héroe nacional
Rafael A. Méndez Alfaro
ramendez@uned.ac.cr

No siempre Juan 
Santamaría gozó 
de la popularidad 

que ostenta hoy en día 
como héroe, en el pedes-
tal que los ciudadanos 
identifican como símbolo 
de una nación e ícono de 
la célebre batalla del 11 
de abril de 1856.

Durante los 30 años 
posteriores a la muerte 
del soldado alajuelense, 
es notable su ausencia en 
los medios oficiales de go-
bierno y resultan exiguas 
las referencias que de él se 
hacen en las escasas ce-
lebraciones que se llevan 
a cabo con el propósito 
de rememorar los hechos 

asociados con la lucha que 
enfrentó al ejército costa-
rricense con las fuerzas 
filibusteras presentes en el 
istmo centroamericano.

El cambio más signifi-
cativo en relación con la 
figura de Juan Santamaría 
se da a partir de 1885 con 
el ascenso de los liberales 
al Estado costarricense, 
situación que les permitió 
-desde una perspectiva 
política- impulsar al héroe 
alajuelense, rescatándolo, 
a la vez, del olvido en el 
que éste se encontraba.

El mecanismo que ma-
yores beneficios le generó 
al liberalismo en su afán por 
difundir la figura de Santa-
maría fue, sin duda, la pren-

sa escrita. Este medio de 
comunicación se constituyó 
en la instancia idónea por 
medio de la cual los intelec-
tuales liberales canalizaron 
sus mejores esfuerzos por 
difundir al héroe alajuelense 
y así perfilar un arquetipo o 
modelo por imitar para los 
costarricenses.  

Esto lo lograron gracias 
a la creación y publicación 
de una serie de poemas, 
himnos, sonetos y artí-
culos que en su conjunto 
delinearon los rasgos bási-
cos de un héroe que hasta 
1885 carecía de rasgos de-
finidos. La relevancia que 
el sistema educativo tuvo 
en relación con la figura 
del héroe alajuelense con-
sistió en que sirvió como 

plataforma para movilizar 
de modo efectivo a los 
sectores involucrados en 
la educación formal. Esto 
con el fin de festejar anual-
mente las conmemoracio-
nes en honor de la acción 
desplegada por Santama-
ría, a partir de 1891, año 
de la inauguración de la 
estatua al héroe.  De este 
modo, la educación pro-
porcionó un contenido 
cívico a las celebraciones 
promovidas por el Estado 
costarricense.

La organización perió-
dica de actos como desfiles 
escolares, canto de him-
nos y entregas de flores 
al pie del monumento del 
soldado Santamaría per-
mitieron mantener vigente 

al héroe ante la sociedad 
costarricense y atraer, a 
la vez, un mayor respaldo 
del conglomerado social al 
héroe alajuelense.

Los diputados de la 
provincia de Alajuela den-
tro del Congreso, como 
testimonio de admiración 
a la memoria del soldado 
Juan Santamaría, y para 
perpetuar el recuerdo de 
la batalla de Rivas promo-
vieron y lograron aprobar 
un decreto, en 1915,  que  
declaraba a perpetuidad 
el 11 de abril día feriado 
y de fiesta nacional de la 
República. Este decreto 
señala el momento en el 
cual el Estado interviene 
directamente, institucio-
nalizando su celebración 

en la fecha del 11 de abril 
y asegurándose de este 
modo  perpetuar el re-
cuerdo; es decir, mante-
ner vigente a través de los 
años la imagen del héroe.

Lo relevante es que 
tanto a nivel de los sec-
tores populares, como en 
relación con las autorida-
des estatales del momen-
to, existe el consenso de 
consagrar y legitimar a 
Juan Santamaría como el 
héroe nacional. La insti-
tucionalización de esta 
fecha surge, finalmente, 
como producto de la pro-
pagación definitiva del 
héroe alajuelense ante la 
población de Costa Rica.

(*) Historiador, académico 
UCR y coordinador Programa 
Estudios Generales-UNED.

Cuando el día a día 
nos nubla el horizonte




