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UNA libre de toda 
discriminacion

Suplemento especial

La Comisión UNA Libre de Toda Discriminación, en cumplimiento de su función de formar e 

informar contra cualquier tipo de discriminación, presenta este suplemento especial, en el cual se 

abordan diferentes temas relacionados con este mal social y la forma de combatirlo.

UNA libre de toda 
discriminacion

UNA libre de toda Discriminación
Páginas centrales

Comunidades de los distritos de La Suiza, 
Tuis, Tres Equis y Chirripó de Turrialba, 
entre ellas la indígena de Nimarí Ñac, 
buscan la forma de apropiarse y de utilizar 
a su favor la belleza natural y su cultura, a 
través del turismo comunitario. Unidas por 
una iniciativa para generar ingresos en las 
comunidades de la cuenca media del Pacuare, 
las cuatro universidades públicas ofrecerán 
soporte técnico y económico para el desarrollo 
de este proyecto, cuyos beneficios se traduzcan 
en ventajas económicas y desarrollo local. 
Pág. 5

El estudiante centro de la U

Jorge Blanco Chan, estudiante de 
Economía, es el nuevo 

presidente de la FEUNA. 
Le apuesta al diálogo y 
a la integración para 
hacer de pequeñas 
ideas, grandes 
proyectos.

Pág. 21

Estación 5: parada 
obligatoria

Estudiantes, 
artesanos, 
empresarios y 
Gobierno unieron 
sus habilidades para 
revivir la Estación 5 del 
Ferrocarril al Pacífico, en 
San Antonio de Belén de Heredia.
Pág. 11

Comunidades se 
apropian de su 
riqueza

Comunidades se 
apropian de su 
riqueza
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Lunes 3 

• Inicio de las lecciones del Ciclo de 
Verano (finalizan el 2 de febrero de 
2013 e incluyen evaluaciones finales y 
entrega de calificaciones).

• Inicia el período de exámenes ex-
traordinarios del II ciclo y del III trimes-
tre (finaliza el 8 de diciembre).

• Inicio de la recepción de actas del II 
ciclo, III cuatrimestre y III trimestre 2012 
(finaliza el 11 de diciembre).

Miércoles 5 

Se publica el padrón de citas de matrícula del I 
Trimestre y I Ciclo 2013. 

Sábado 8 

Finalizan lecciones del III cuatrimestre 2012.

Lunes 10 

• Inicia el período de exámenes finales del III cua-
trimestre (finalizan el 15 de diciembre).

• Inicia el receso institucional (finaliza el 4 de ene-
ro 2013).
 

 

Educación Especial 
garantizada

Reconocimiento
municipal

Actividad física, 
salud y calidad de vida

El Concejo Munici-
pal de San Rafael de 
Heredia distinguió, 
el pasado 24 de oc-
tubre, la labor de la 
Escuela de Ciencias 
Ambientales de la 
Universidad Nacio-
nal (UNA), en pro-
cura del desarrollo 
del cantón.
“Durante 15 años, la 
Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA ha contribuido al de-
sarrollo de nuestro cantón en proyectos de gestión y educación 
ambiental. Producto de este trabajo, se elaboró una estrategia de 
cambio climático en el ámbito cantonal con un enfoque parti-
cipativo que pretende generar la información de un estudio de 
caso, que pueda ser replicado en otros gobiernos locales. Para 
nosotros es importante hacer un reconocimiento público a esta 
institución, que aporta al desarrollo sostenible y al bienestar de 
los habitantes de San Rafael”, expresó el alcalde Jorge Herrera.
Para Wilberth Jiménez, director de la Escuela de Ciencias Am-
bientales, este es un reconocimiento a los académicos y académi-
cas que se comprometen, a través de la extensión y la investiga-
ción, a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El Consejo Nacional de Acreditación del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES) revalidó la 
acreditación oficial a la carrera de Bachillerato y Licenciatura en 
Educación Especial con énfasis en Integración. Impartida por la 
División de Educación Básica del Centro de Investigación y Do-
cencia en Educación (CIDE), en el campus Omar Dengo de la 
Universidad Nacional (UNA), esta es la primera carrera en Costa 
Rica que revalida por segunda vez la acreditación oficial. 
De acuerdo con la decisión del Consejo del SINAES, de cumplir 
con lo establecido, la carrera de Bachillerato y Licenciatura en 
Educación Especial con énfasis en Integración de la UNA tiene 
asegurada su permanencia en la lista oficial hasta 2017. De esta 
manera, todas las personas que cumplan los requisitos y se hu-
biesen graduado después del 3 de mayo de 2003, tienen derecho 
a recibir un trato preferente de contratación por parte del Estado 
y sus instituciones, según lo que dispone la Ley 8798, artículo 4.
En la actividad participaron Pablo Sifontes, director de la División 
de Educación Básica; Sandra León, rectora de la UNA; Ileana Var-
gas decana del CIDE; Laura Matamoros, representante estudian-
til; Guillermo 
Vargas Salazar, 
presidente del 
SINAES y Susana 
Ruiz, responsa-
ble del proyecto 
de acreditación 
de la División de 
Educación Bá-
sica.

Hacia la
economía verde

El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad 
Nacional (CINPE-UNA) impartió el seminario internacional: Diá-
logo sobre las oportunidades de los países de América Latina en un 
transición hacia la economía verde. El PNUMA, el ICTSD, a tra-
vés de su programa sobre medio ambiente y recursos naturales, y 
el ITC trabajan en la identificación de oportunidades, en materia 
de comercio internacional, asociadas con la transición hacia una 
economía verde. Uno de los objetivos de dicha iniciativa es ana-
lizar de qué manera los países en desarrollo pueden responder a 
un aumento de la demanda internacional de alimentos, produc-
tos y servicios amigables con el medio ambiente. La Conferencia 
sobre Comercio y Desarrollo Sostenible finalizó con algunas ex-
pectativas y críticas, por lo que se abordaron los principales re-
sultados de Río+20 y las implicaciones para el comercio. El rol de 
este, en la 
transición 
hacia una 
economía 
verde, así 
como los 
principa-
les moto-
res de la 
economía 
verde en 
la región.

La Escuela de Cien-
cias del Movimiento 
Humano y Calidad 
de Vida de la Univer-

sidad Nacional (CIE-
MHCAVI-UNA) llevó 
a cabo el IV Congreso 
Internacional de Acti-
vidad Física, Salud y 
Calidad de vida: “Ejer-
cicio, salud y terapias 
complementar ias”. 
Dicha actividad tuvo 
como objetivo divul-
gar el conocimiento 
científico actual, gene-
rado en las ciencias del 
movimiento humano y el ejercicio aplicado a la salud, la calidad 
de vida, la rehabilitación de las enfermedades crónicas no trans-
misibles y las terapias complementarias, así como promover la 
producción científica y las aplicaciones prácticas del conocimiento 
científico en el campo de las ciencias del movimiento humano y 
de la salud, desarrolladas por investigadores y especialistas inter-
nacionales y costarricenses. La actividad contó con la participación 
de destacados expositores internacionales como John Quindry, 
profesor asociado del departamento de Kinesiología y director del 
laboratorio de Cardioprotección, Auburn University, así como de 
Noel Barengo, médico epidemiólogo y profesor de la Universidad 
Nacional del Este, Argentina y presidente de la Fundación para las 
enfermedades crónicas no transmisibles en América Latina, entre 
otros ponentes. 

Foto: Marcia Silva
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Economía 

manera desigual
El análisis de los diferentes indicadores, a setiembre de 

2012, permite afirmar que la economía crece, pero no todos 
se benefician de este crecimiento.

Roxana Morales Ramos*

La economía costarri-
cense se ha venido 
transformando. En 

la última década, la acti-
vidad del sector servicios 
ha adquirido mayor im-
portancia relativa dentro 
de la producción nacional 
y, actualmente, representa 
poco más del 65% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). 
El desarrollo de software 
y centros de llamadas se 
ha convertido en un im-
portante generador de di-
visas para el país.

En 2009, durante la 
crisis, el PIB de Costa 
Rica decreció un 1.02%. 
En 2010, creció un 4.68%; 
en 2011, un 4.16% y para 
2012, el Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) estima 
un crecimiento del 4.8%.

Los datos disponibles 
sobre el PIB indican un 
crecimiento del 5.7% para 
el I semestre de 2012, res-
pecto al I semestre 2011, 
y la variación interanual 
de la tendencia ciclo del 
Índice Mensual de Acti-
vidad Económica (IMAE) 
general, un crecimiento 
del 3.17% en agosto.

A pesar de que du-
rante el 2012 la economía 
ha mostrado –en lo gene-
ral- tasas de crecimiento 
relativamente altas (princi-
palmente a inicios del año, 
con variaciones del IMAE 
superiores al 7%), dicho 
crecimiento estuvo explica-
do en gran medida por la 
actividad de zonas francas 
que presentó, en los prime-
ros meses del año, una tasa 
de crecimiento cercana al 
14%, y las actividades liga-
das al sector servicios, con 
tasas de crecimiento supe-
riores al promedio habitual.

En los últimos meses 
el nivel de actividad de 
la economía general se 
ha venido desacelerando, 
para alcanzar así una tasa 
de crecimiento promedio 
del 3%; esto explicado, es-
pecialmente, por la menor 
actividad de la industria 
manufacturera; sin em-
bargo, en el ámbito de los 
sectores, los de servicios 
aún continúan mostrando 
un elevado ritmo de creci-
miento y muy superior al 
promedio general.

Al analizar el ritmo 
de actividad de los dife-
rentes sectores económi-
cos, lo que sucede en el 
interior de cada uno de 
ellos, los resultados de 
la Encuesta Continua de 
Empleo del Instituto Na-
cional de Estadística y 
Censo (INEC) y los da-
tos de empleo formal de 
la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), se 
puede argumentar que la 
economía, si bien es cier-
to, ha logrado recuperarse 
de la crisis del 2008-2009, 
dicha recuperación ha 
sido desigual, tanto en el 
terreno de los sectores de 
producción como en el 
regional y el de género. A 
continuación, algunos da-
tos que permiten reforzar 
la anterior afirmación: 

• Los servicios crecen 
a una tasa mayor al pro-
medio. 

 
• Las empresas de zo-

nas francas son las que 
presentan un mayor dina-
mismo. 

• La mayor actividad 
del sector construcción 
se concentra en San José 
y Alajuela y, por tanto, 
el empleo que esta acti-
vidad genera. Estas dos 

provincias concentran más 
de la mitad de lo tramita-
do en los primeros siete 
meses de año, respecto a 
permisos de construcción 
por metros cuadrados. 

• El mayor desempleo 
en el ámbito nacional, en 
el último año, es explica-
do por el mayor desem-
pleo en las mujeres; el 
desempleo entre hombres 
más bien se redujo. 

• La cantidad de em-
pleos (formales e infor-
males) se incrementa en 
la mayoría de sectores; 
sin embargo, la mayoría 
reporta un ingreso pro-
medio mensual inferior 
al de hace un año. (Se-
gún datos de la Encuesta 
Continua de Empleo del 
INEC) 

• La zona rural pre-
senta el mayor desempleo 
y además, la mayor tasa 
de subempleo. 

• El sector construc-
ción -en el 2012- ha ge-
nerado más empleos for-
males que la industria 
manufacturera, a pesar 
de que el promedio en el 
ritmo de crecimiento ha 
sido mucho mayor en el 
sector industrial. (5.764 
nuevos empleos vs. 4.777) 

• El sector industrial 
perdió 1.010 empleos, en-
tre julio y agosto 2012. 

• Sector Agropecua-
rio: reducción en la canti-
dad de empleos formales 
en los últimos 3 meses 
(-1.635 empleos). En este 
sector, se ubica el 10.5% 
de trabajadores reporta-
dos a la CCSS. 

• Sector comercio: em-
pleo que crece, representa 

el 13.75% del total de tra-
bajadores reportados a la 
CCSS, (sector más impor-
tante en generación de em-
pleo formal). En el último 
año, ha creado 9.648 em-
pleos. 

• Sector hoteles: Cre-
ciendo a un ritmo del 
4.5%; sin embargo, ape-
nas alcanza los niveles de 
mediados del 2007 (antes 
de la crisis). Es uno de los 
sectores más afectado por 
la crisis internacional y 
ahora, por la apreciación 
del tipo de cambio. 

• Índice Mensual de 
Actividad Económica del 
Sector “Otros servicios a 
empresas” 3: Representa 
un 6.7% del PIB, crece a 
una tasa del 10%. Destaca 
una mayor actividad en 
centros de llamadas, soft-
ware, servicios jurídicos, 
publicidad, ingeniería y 
arquitectura. 

• Sector Resto de Sec-
tores 4: Representa más 
del 28% del PIB, crece a 
una tasa del 2.6%. Su baja 
tasa de crecimiento se re-
fleja directamente, en el 
promedio general. 

• Sector Servicios de 
Intermediación Financie-
ra: crece a un 8.19%, una 
tasa muy superior al pro-
medio general. 

• El empleo formal 
crece a una tasa cercana 

al 4%, la cual apenas al-
canza para cubrir la tasa 
de crecimiento de la po-
blación que, año tras año, 
se incorpora al mercado 
laboral. 

• El empleo por cuen-
ta propia ha venido ad-
quiriendo una mayor im-
portancia relativa dentro 
del empleo formal. Pasó 
de representar un 17,4% 
del total de trabajadores 
reportados a la CCSS, en 
octubre 2008, a un 22,5% 
en agosto 2012. Dentro del 
empleo por cuenta propia 
la “actividad desconocida” 
y la de “comercio” son las 
que han venido generan-
do más empleo. 

• La tasa de desem-
pleo abierto se ubicó en 
el II Trimestre del 2012 
en un 10.2% (221.855 des-
empleados), según la En-
cuesta Continua de Em-
pleo (una tasa elevada). 
La tasa de desempleo del 
2011 fue del 7.7%, según 
la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO). 

• Expectativas: El sec-
tor construcción y el área 
financiera son los más op-
timistas respecto a contra-
tación de personal para 
el resto del año. Turismo 
y agricultura, los menos 
optimistas. Empleos téc-
nicos y semicalificados 
serían los más dinámicos 
en el corto plazo. Las ex-
pectativas empresariales 

se muestran menos satis-
fechas para el III trimestre 
del año, según encues-
ta del IICE-UCR. Sector 
agropecuario y comercio 
con mayor cambio nega-
tivo respecto al trimes-
tre anterior (expectativas 
menos favorables). Las 
expectativas de los con-
sumidores se han mostra-
do menos favorables para 
el resto del año. Es im-
portante seguir la pista a 
ellos, ya que la demanda 
interna ha sido la mayor 
impulsora de la actividad 
económica en los últimos 
2 años. 

En síntesis, el análisis 
de los diferentes indica-
dores nos permite afirmar 
que la economía crece, 
pero no todos se benefi-
cian de dicho crecimien-
to. La tendencia de los 
últimos años -de aumento 
en la desigualdad en to-
das sus dimensiones- se 
reafirma. El modelo de 
desarrollo impulsado por 
el país no posibilita que 
todos y todas nos be-
neficiemos; al contrario, 
la riqueza cada vez se 
concentra más y los pro-
blemas y luchas sociales 
están a la orden del día; 
las mayorías se sienten 
excluidas y las minorías, 
se apropian de la riqueza.

*Observatorio de la Co-
yuntura Escuela de Economía, 
UNA.

crece, pero de 
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Ticos desconfían 
de políticos

Delitos de “cuello blanco” 
en el banquillo

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

Hay gran descon-
fianza del costa-
rricense en la po-

lítica, como consecuencia 
de que los partidos políti-
cos y los políticos se han 
alejado de la gente y no 
responden a las necesida-
des de la población. Así 
quedó en evidencia en 
el foro Gobernabilidad 
y legitimidad del sistema 
político costarricense, uno 
de los temas analizados 
por expertos durante la 
VIII Semana de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional (UNA), realizada 
del 22 al 25 de octubre.

Norman Solórzano, 
coordinador del Doctora-
do en Ciencias Sociales 

de la UNA; el jurista Wal-
ter Antillón, el director de 
Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLA-
CSO), Jorge Mora Alfaro, 
y Jorge Vargas Cullel, del 
Programa Estado de la 
Nación, coincidieron en 
que la credibilidad en la 
política ha ido decrecien-
do entre la población, tal 
como lo demuestran estu-
dios de opinión del Insti-
tuto de Estudios Sociales 
en Población (IDESPO), 
así como el propio infor-
me del Estado de la Na-
ción. Así pasan la factura 
los costarricenses a los 
políticos, por los actos de 
corrupción que se come-
ten con frecuencia y por 
la desatención de sus ne-
cesidades. El foro fue mo-
derado por Henry Mora, 
economista de la UNA.

La VIII Semana de Cien-
cias Sociales también dedi-
có espacio a la reflexión 
sobre el aporte de las cien-
cias sociales. El invitado 
internacional Alfredo Ghi-
so impartió la conferencia 
inaugural Reflexividad, 
subjetividad y transforma-
ción, claves para construir 
conocimiento en ciencias 
sociales, así como la con-
ferencia de clausura La 
devaluación de la praxis: 
Desafíos de la formación 
investigativa en ciencias 
sociales.

En el panel, Miradas 
sobre ciencias sociales se 
analizaron los temas La 
academia prisionera del 
Estado-Nación, Redes y 
políticas públicas en Cos-
ta Rica. Reflexiones sobre 
cómo estudiar los proce-

sos de formulación de po-
líticas públicas y Aportes 
del feminismo más allá 
del feminismo: conoci-
mientos situados y des-
colonización en ciencias 
sociales.

En Experiencias de 
investigación, docencia 
o extensión como espa-
cios de construcción del 
conocimiento en ciencias 
sociales, académicos de la 
UNA expusieron el apor-
te de proyectos en áreas 
como innovación acadé-
mica, perspectiva de gé-
nero y desarrollo regional.

En el panel Reflexio-
nes teórico-metodológicas 
sobre los aprendizajes en 
ciencias sociales se abor-
daron los temas Los pro-
cesos de aprendizaje como 
generadores de conoci-
miento, Lecturas y aborda-
jes desde la alfabetización 
crítica: debates fronterizos 
entre la pedagogía y las 
ciencias sociales, Procesos 
de aprendizaje: espacios y 
condiciones, y Metodolo-
gía positivista y metodolo-
gía crítica: Construyendo 
conocimiento en ciencias 
sociales.

Asimismo, se realizó 
el conversatorio Nuestros 
procesos de aprendizaje. 
Visión estudiantil.

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

Expertos analizaron el 
mundo de los “delin-
cuentes respetables” 

o de “cuello blanco” duran-
te un ciclo de conferencias, 
organizado por la Maestría 
de Administración de Jus-
ticia de la Universidad Na-
cional (UNA) en el marco 
de la celebración del 15 
aniversario de este progra-
ma de posgrado.

Raymond Porter Agui-
lar, profesor del Semina-
rio de Estudio de la Delin-
cuencia No Convencional, 
destacó que esta crimina-
lidad “de cuello blanco” 
desborda lo que se en-
tiende por delincuencia 
desde el imaginario so-
cial; es decir, aquella que 
implica acciones crimi-
nógenas en contra de la 
integridad física, sexual o 
el patrimonio, cometidas 
usualmente por sujetos 
excluidos de la sociedad. 

Además, al afectar bie-
nes jurídicos de carácter 
supraindividual, como es 
el caso del erario público, 
el medio ambiente, la sa-
lud pública y la economía 
nacional, entre otros, este 
tipo de delincuencia no 
es percibida como delito 
por la comunidad. Esto, 
según Porter, acentúa la 
idea de que ese tipo de 
conductas no afecta a na-
die en particular, a pesar 
de que en realidad se tra-

ta de acciones muy lesivas 
para la colectividad. 

Durante su conferen-
cia Dimensión mediáti-
ca en la investigación y 
enjuiciamiento de delin-
cuencia no convencio-
nal, el académico afirmó 
que empíricamente se ha 
demostrado que los me-
dios de comunicación se 
comportan distinto en los 
casos de delincuencia no 
convencional, de cómo lo 

hacen respecto a los casos 
de delincuencia conven-
cional en los que siempre 
se demanda la condena 
de los acusados. 

Explicó que en casos 
de delincuencia no con-
vencional, los medios de 
comunicación no pocas 
veces se convierten en 
fuentes de deslegitima-
ción para la administra-
ción de justicia, ya que 
promueven una especie 

de “juicios paralelos”, me-
diante los cuales se trata 
de imponer a los juzga-
dores la forma en que un 
proceso judicial debe ser 
resuelto, con lo que se 
afectan los principios de 
imparcialidad e indepen-
dencia. 

Giselle Boza Solano, 
directora de Radio Uni-
versidad de Costa Rica, 
también se refirió a la re-
lación entre los medios de 
comunicación y la justicia 
penal.

Otras aristas sobre los 
delitos no convencionales, 
las expusieron Guiller-
mo Hernández Ramírez, 
experto en Legitimación 

de capitales provenientes 
de delito grave, y Ronald 
Chacón Badilla, director 
del Departamento de Fi-
nanciamiento de Parti-
dos Políticos del Tribunal 
Supremo de Elecciones 
(TSE), quien develó las 
irregularidades detecta-
das en el financiamiento 
de partidos políticos en 
la pasada campaña elec-
toral. 

Por su parte, Jorge 
Chavarría Guzmán, fiscal 
general de la República, 
abordó la realidad meso-
americana respecto al 
crimen organizado y los 
planteamientos de políti-
ca de persecución penal 
del Ministerio Público. 

Norman Solórzano, 
coordinador del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales de la UNA; el 
economista Henry Mora; 
el jurista Walter Antillón, 
el director de FLACSO, 
Jorge Mora Alfaro, y 
Jorge Vargas Cullel, del 
Programa Estado de la 
Nación, coincidieron 
en que la credibilidad 
en la política ha ido 
decreciendo entre la 
población.

Raymond Porter, profesor del Seminario de Estudio de 
la Delincuencia No Convencional, y Giselle Boza, direc-
tora de Radio Universidad, se refirieron a la relación 
entre los medios de comunicación y la justicia penal, 
en una mesa redonda moderada por José Carlos Chin-
chilla (centro) coordinador de la Maestría en Adminis-
tración de Justicia. Foto: MADJ
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Comunidades se apropian 

Laura Ortiz C. /CAMPUS
lortiz@una.cr

Las salvajes aguas del 
río Pacuare descan-
san en remansos de 

quietud, escenario que 
han aprovechado empre-
sarios foráneos para el 
desarrollo del turismo del 
rafting, en el que las ga-
nancias para las comuni-
dades vecinas son pocas o 
ninguna.

“Conocemos el río des-
de adentro porque nos 
criamos y hemos vivido 
con él toda la vida, pero 
no pensamos en el río 
como negocio, y la verdad 
es que seguro estamos 
perdiendo porque los que 
lo aprovechan son otros y 
nosotros, que somos los 
de aquí, nada más vemos 
cómo el río les da plata”, 
expresó Cecilia Núñez, de 
la comunidad de San Pa-
blo de Turrialba.

Como una iniciativa 
para generar ingresos en 
las comunidades de la 
cuenca media del Pacuare, 
las universidades públicas 
se unieron para crear un 
proyecto con Fondos del 
Sistema del Consejo Na-
cional de Rectores (CONA-
RE), en el que el beneficio 
económico permita el de-
sarrollo local. Este proceso 
motivó a las comunidades 
a organizarse y dejó en 
evidencia que los pobla-
dores desean desarrollar 
sus propias iniciativas em-
presariales, pero no cuen-
tan con el apoyo técnico 
ni económico necesario.

Para Pablo Miranda, 
académico de la Escuela 
de Ciencias Geográficas 
(ECG-UNA), unidad en-
cargada del proyecto por 
parte de la UNA, esta es 
una propuesta que apoya 
la organización y la ges-
tión local, en tanto que 
genera opciones de ne-
gocios y desarrollo en las 
comunidades, en procura 

del mejoramiento de las 
condiciones, oportunida-
des y calidad de vida de 
los pobladores.

“Trabajamos en sie-
te comunidades, -una de 
ellas indígena- de los dis-
tritos de La Suiza, Tuis, 
Tres Equis y Chirripó de 
Turrialba. Lo primero que 
hicimos, desde la UNA, 
fue elaborar un diagnósti-
co del sistema turístico, en 
el que con la participación 
de las comunidades, se 
determinó cuáles eran los 
posibles sitios que podrían 
ser atractivos para los tu-
ristas; entre ellos: catara-
tas, caminatas por el bos-
que y fincas agroforestales, 
y el compartir un día por 
ejemplo, con indígenas de 
las comunidad de Nimarí 
Ñac. Es evidente que las 
comunidades no tienen 
recursos económicos para 
competir con los empresa-
rios, actividades como el  
rafting, pero pueden crear 
actividades paralelas para 
generar beneficios”, expli-
có Miranda.

Para Meylin Alvarado, 
también de la ECG-UNA, 
esta es una oportunidad 
para fomentar la econo-
mía local y vincular a los 
turistas con la realidad de 
las comunidades. “Tendre-
mos al menos 20 familias 
beneficiadas, en las que 
participan niños, jóvenes 
y adultos mayores quienes 
asisten a la mayoría de las 
capacitaciones que hemos 
impartido, en conjunto 
con las otras universida-
des”.

Camino al éxito
Si bien las distintas 

comunidades han trabaja-
do durante casi dos años, 
el 2013 será el periodo 
para poner en marcha los 

proyectos. “Tenemos pro-
yectos en distintas comuni-
dades, la idea es crear una 
ruta turística, donde tam-
bién se desarrollen otras 
actividades productivas 
como la cría de tilapias, 
elaboración de mermela-
das y chile en conserva, 
entre otras. Luego de crear 
esta ruta, tenemos que 
buscar capacitaciones es-
pecíficas para cada iniciati-
va”, explicó Alvarado.

La cultura es pieza fun-
damental dentro de esta 
propuesta. “Las comuni-
dades se han involucrado 
directamente, esto no es 
algo que nosotros lleva-
mos, esto se ha construi-
do en conjunto con la idea 
de que sean actividades 
económicas viables, soli-
darias y compatibles con 
la conservación ambiental. 
En la comunidad indígena 
tienen la idea de recorrer 
senderos y visitar una cata-
rata, tenemos que crear las 
condiciones básicas como 
la señalización, por ejem-
plo; pero, el mayor atrac-
tivo consistirá en conocer 
y ser parte por un día, de 
la vida de estas personas, 
conocer sus costumbres 
y aprender incluso de su 
sabiduría popular y de la 
forma en que hacen, por 
ejemplo, sus artesanías”, 
comentó Miranda.

En cada una de las 
comunidades donde se 
trabaja, los investigadores 
cuentan con el apoyo de 
personal docente de las 
escuelas locales, asociacio-
nes de desarrollo, de mu-
jeres, y comités de salud, 
entre otros entes, quienes 
han realizado los enlaces 
para que el trabajo de las 
comunidades, en conjunto 
con las instituciones públi-
cas, sea más fluido.

Para Alvarado, estas 
no son acciones aisladas, 
sino el trabajo unido de 
cooperación académica y 
científica de las universi-
dades con las comunida-
des. “Este es un proceso 
en el que aprendemos 
todos; nosotros les pode-
mos brindar algunas he-
rramientas, pero ellos tie-
nen el conocimiento de su 
riqueza natural y cultural”.

Miranda afirma que 
el próximo año de traba-
jo será clave. “Tendremos 
proyectos a pequeña es-
cala, pero los beneficios 
serán para las familias; 
luego, podremos hacer los 
contactos con otras insti-
tuciones y empresas para 
cada emprendimiento en 
específico. Por ejemplo, 
si hay una caminata por 
los senderos, es indispen-
sable que esos vecinos se 
capaciten en atención al 
cliente, y así habrá otras 
necesidades específicas 
como manipulación de ali-
mentos, primeros auxilios 
y hasta montañismo”.

De acuerdo con Pas-
tora García, de la comu-
nidad de Paquare en el 
distrito de Tres Equis, el 
mayor beneficio de esta 
experiencia es el haberse 
unido como comunidad. 
“Queremos ofrecerles a 
los turistas hospedaje, 
alimentación y venta 
de manualidades, 
pero más allá de un 
negocio, lo más 
importante es que 
a través de las ca-
pacitaciones y los 
talleres nos he-
mos acercado mu-
cho como comu-
nidad, somos una 
gran familia para 
echar a andar nuestro 
propio proyecto”.

de su riqueza
La belleza natural y la cultura de cada pueblo, se conjugan 
en una ecuación perfecta para lograr el desarrollo local a 

través del turismo comunitario.

Fotos: Meylin Alvarado
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PPS recibió premio 
Aportes a Calidad de Vida

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

El programa Prácticas 
Organizativas de la 
Escuela de Planifi-

cación y Promoción Social 
(PPS) de la Universidad 
Nacional (UNA) fue ga-
lardonado con el premio 
Aportes a la Calidad de 
Vida 2012, en la categoría 
Entidad Pública. La esta-
tuilla “Naturaleza Herida”, 
del escultor costarricense 
Franklin Zúñiga, fue en-
tregada al programa Prác-
ticas Organizativas por su 
aporte al desarrollo social 
y económico, en las co-
munidades de Cureña de 
Sarapiquí y Guararí de 
Heredia.

Dicha actividad se rea-
lizó en el auditorio de la 
Ciudad de la Investigación 
de la Universidad de Cos-
ta Rica (UCR), en donde 
se contó con la participa-
ción de la defensora de 
los habitantes Ofelia Taite-
lbaum y la presidenta del 
CONARE y rectora de la 
UNA, Sandra León Coto.

Richart Maradiegue, 
director de la Escuela de 
Planificación y Promoción 
Social de la UNA, expre-
só su satisfacción por el 
galardón obtenido y ar-
gumentó que para PPS, 
luego de 38 de años de 
realizar estas actividades, 
es un honor recibir este 
reconocimiento por parte 
del CONARE y de la De-
fensoría de los Habitantes.

“Este premio represen-
ta un estímulo, no solo a 
los profesores sino tam-
bién a los estudiantes y 
a la escuela por el traba-
jo realizado a lo largo de 
casi 40 años. Esta es una 
práctica que se continua-
rá fortaleciendo, acadé-
micamente y también en 
distintas zonas del país”, 
destacó.

El Premio Aportes a la 

Calidad de Vida pretende 
destacar los aportes positi-
vos de diferentes sectores 
cuyos efectos contribu-
yan a mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía, 
para así perfilar un ideal 
de sociedad basado en la 
solidaridad contributiva 
y de seguridad social, la 
equidad de género; la to-
lerancia a las diferencias 
y la protección, conserva-
ción y uso sostenible de 
los recursos.

Vínculo comunal
Maradiegue explicó 

que el plan de estudios 
de PPS contempla dos 
prácticas profesionales. La 
primera es una práctica 
organizativa que consiste 
en que el estudiante pue-
da iniciar su proceso de 
investigación con distintas 
organizaciones nacionales 
e instituciones públicas 
y privadas, con el fin de 
diagnosticar necesidades 
y proponer alternativas de 
solución a los diferentes 
problemas que afectan a 
una región.

“Lo que se busca es 
que el estudiante pueda 
conocer in situ, así como 
palpar la realidad social 
de la población con la 
cual se vincula. Esto ha 
generado en el estudiante 
un nivel de aprendizaje, 
no solo en términos de 
investigación sino tam-
bién en hacer diferencias 
regionales, locales, territo-
riales, diferencias de gé-
nero y la disponibilidad 
de recursos con los que 
cuentan las diferentes or-
ganizaciones, entre otros”, 
comentó Maradiegue.

Agregó que con esto 
se pretende que el alum-
no, desde su perspectiva 
y con la asesoría de los di-
ferentes profesores encar-
gados de estas prácticas, 
proponga alguna solución 
a los problemas sociales 
y económicos. “Con esta 
práctica no pretendemos 

dejar resueltos los pro-
blemas, sino identificar y 
gestar algunas soluciones 
a corto plazo que podrían 
mejorar las condiciones 
de vida de la población”.

Entre tanto, la segun-
da práctica se enfoca en 
la elaboración de proyec-
tos de carácter produc-
tivo y de prestación de 
servicios con diferentes 
organizaciones públicas 
y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin 
de proponer soluciones 
concretas a necesidades 
organizacionales e institu-
cionales. Para esto, se ela-
boran los estudios de fac-
tibilidad y prefactibilidad 
dirigidos a determinar 
cuáles son los recursos 
necesarios para solventar 
una necesidad específica.

Maradiegue recalcó 
que la diferencia de esta 
práctica con la anterior 
consiste en que es más 
concreta, ya que se en-
cuentra dirigida a la solu-
ción de un determinado 
problema con estudios de 
factibilidad que les permi-
ta a los beneficiarios obte-

ner los recursos financie-
ros para ejecutar la acción 
y ponerla en marcha.

Mejor condición 
de vida

En el ámbito económi-
co y en el productivo, se 
empezó con un proceso 
de diagnóstico participa-
tivo local en el distrito 
de Cureña de Sarapiquí, 
formado por nueve co-
munidades, dedicadas 
principalmente a la activi-
dad lechera. A partir del 
proceso participativo, los 
miembros de la comuni-
dad definen sus proble-
máticas en las diferentes 
dimensiones del desarro-
llo (ámbito económico, 
social, ambiental y po-
lítico institucional) y las 
priorizan, para así buscar 
soluciones colectivas en 
corto y mediano plazo.

Dicho proceso, de año 
y medio de duración, dio 
como resultado la forma-
ción de una Cooperativa 
de Productores de Leche 
(COOPECUREÑA), que 
organiza a los 80 produc-
tores de las 11 comunida-
des del distrito de Cureña, 

la cual formalmente se es-
tableció el 27 de julio de 

2012, día en que se cele-
bró la Asamblea Constitu-
tiva de COOPECUREÑA.

En el caso de Guararí, 
se realizó una especie de 
diagnóstico, con el fin de 
determinar las necesida-
des sociales de la pobla-
ción y con base en eso, se 
trabaja en la solución de 
algunos problemas, con la 
participación interinstitu-
cional de otras organiza-
ciones.

“La idea esencial es 
organizar a las personas 
con el propósito de crear 
no solamente elementos 
de control ciudadano, 
sino a la vez promover la 
organización de la pobla-
ción para buscar alterna-
tivas de solución propias, 
a distintos problemas so-
ciales y económicos, entre 
otros”, comentó Maradie-
gue.

La estatuilla “Naturaleza herida”, del escultor costarricense Franklin Zúñiga, fue 
entregada al programa Prácticas Organizativas por su aporte al desarrollo social y 
económico. en las comunidades de Cureña de Sarapiquí y Guararí de Heredia.

F : @congresouniveresitarioUniversidadNacional
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Si empezó a laborar después del 14 de 
julio de 1992 pertenece al Régimen de 
Capitalización Colectiva (RCC).

Por eso, actualice sus datos personales 
ante la Junta de Pensiones y Jubilacio-
nes del Magisterio Nacional.

Evítese cualquier inconveniente en su 
jubilación.

Visite nuestras oficinas centrales y sucursales  
ó ingrese a www.juntadepensiones.cr 

Para más información puede llamarnos al  
2284-6500 ó bien contactarnos a  
bdrcc@juntadepensiones.cr

Reconocen
 esfuerzo de 

mujeres del campo
Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

En el marco de la 
entrega del premio 
Aportes a la Calidad 

de Vida 2012, el proyecto 
interuniversitario “Mujeres 
rurales, producción, pro-
cesamiento y comerciali-
zación de granos básicos” 
fue galardonado con un 
reconocimiento en la cate-
goría entidad pública, por 
su aporte en el apoyo a la 
articulación de las mujeres 
del campo, en defensa de 
sus intereses y derechos 
para la conservación, re-
producción, procesamiento 
y comercialización de gra-
nos básicos.

Este proyecto agrupa 
a cerca de 600 mujeres 
de las zonas de Pococí y 
Pavón de Los Chiles, el 
cual engloba dentro del 
programa Apoyo a la Red 
de Mujeres Rurales, con el 
acompañamiento de tres 
universidades estatales, 
la Universidad Nacional, 
(UNA), la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y el Ins-
tituto Tecnológico de Cos-
ta Rica (TEC).

De cada centro de es-
tudios participan diversas 

instancias académicas 
como la Escuela de Cien-
cias de la Comunicación 
Colectiva de la Universi-
dad de Costa Rica (UCR), 
el Centro Nacional de In-
vestigación en Tecnología 
de Alimentos, de la mis-
ma universidad, la Escue-
la de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional 
(UNA), y la Escuela de In-
geniería Agrícola del Insti-
tuto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC).

Granos básicos
Dicha red la integran 

mujeres del campo orga-
nizadas, la mayoría pro-
venientes de familias de 
muy escasos recursos y 
con bajos niveles de esco-
laridad. Algunas viven de 
la producción de peque-
ñas parcelas y, en muchos 
casos, complementan los 
ingresos por medio de 
algún salario o actividad 
extra.

Dado que el fuerte de 
ellas es el cultivo y la co-
mercialización de granos 
básicos, de forma cons-
tante se capacitan y a la 
fecha cuentan con pana-
derías, en las que elabo-
ran galletas dulces de fri-
joles y arroz, con la marca 

Pintica. De igual forma, 
disponen de una máquina 
de secado para selección, 
limpieza, empaque y al-
macenamiento de granos.

Asimismo, mantienen 
el intercambio de alimen-
tos y semillas criollas para 
conservar la biodiversi-
dad, así como la utiliza-
ción de desechos para la 
utilización de abonos or-
gánicos. Además, con el 
apoyo de las universida-
des estatales, se realizan 
actividades educativas, 
recreativas y culturales, 
en las que aprovechan el 
espacio para intercambiar 
experiencias y productos 
entre ellas.

Las acciones que rea-
lizan procuran fortalecer 
a las mujeres en conoci-
miento, toma de decisio-
nes y actividades produc-
tivas que les permitan 
visibilizar su aporte en el 
hogar, así como fortalecer 
su presencia y participa-
ción en la colectividad, 
con el fin de cambiar las 
condiciones en que viven 
sus familias en la comu-
nidad y en otras regiones 
del país.

Las galletas dulces “Pintica”  representan uno de los productos elaborados a base 
de granos básicos que comercializan las mujeres pertenecientes al programa apoyo 
a la red de mujeres rurales.
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Construyendo ciudadanía
Xinia Molina Ruiz/CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Un portal educativo 
que puede ser acce-
dido en la dirección 

electrónica www.civicaen-
red.com, así como más de 
200 productos desarrollados 
entre software, textos, guías, 
tutoriales y otros, es el resul-
tado de un trabajo orientado 
a la construcción de la ciu-
dadanía, que realizaron en 
conjunto las universidades 
Nacional (UNA), de Costa 
Rica (UCR), Estatal a Dis-
tancia (UNED) y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 
(ITCR).

El proyecto, financia-
do con fondos del Consejo 
Nacional de Rectores (CO-
NARE), denominado Desa-
rrollos Multimedia para la 
Educación Cívica en Costa 
Rica, es un espacio donde 
estudiantes y profesores de 
Secundaria pueden partici-
par activamente para formu-
lar proyectos, generar pro-
ductos, analizar situaciones, 
construir soluciones, desa-
rrollar competencias de sen-
sibilidad social y fortalecer 
la participación ciudadana.

Ciudadanía y TICS
Maura Espinoza Rostrán, 

académica de UNA y una 
de las personas encargadas 
del proyecto, comentó que 
la Educación Cívica consti-
tuye una de las asignaturas 
de mayor importancia en 
el currículo educativo; sin 
embargo, históricamente ha 
tenido un papel marginal, lo 
que la hace muy poco atrac-
tiva para los estudiantes. 

Esto llevó a un equipo 
de académicos de las uni-
versidades estatales a plan-
tear un proyecto que permi-
tiera mejorar la enseñanza 
de esta materia, reconocien-
do el papel central que ad-
quiere la construcción de la 
ciudadanía en el nuevo con-
texto. 

Espinoza Rostrán co-
mentó que el uso de herra-
mientas computacionales ha 
sido fundamental para dina-
mizar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje dentro y 
fuera del aula. No obstante, 
agregó, estas herramientas 
deben responder a proce-
sos y métodos claramente 
definidos, que permitan vi-
sualizar elementos como la 
identificación de problemas 

en los que la construc-
ción de ciudadanía 

es fundamental; 
estrategias y 
métodos para 
abordar es-
tos problema, 
incluyendo 
las herra-
m i e n t a s 

de software; la generación 
de un espacio que facilite 
el trabajo grupal, la inte-
racción entre estudiantes y 
docentes; así como el esta-
blecimiento de mecanismos 
para expresar creativamente 
los resultados del proceso 
de acción y reflexión; y por 
supuesto, un espacio virtual 
en el cual poder comunicar 
y compartir las creaciones y 
reflexiones. 

Para la académica, este 
proyecto se sustentó en 
elementos de la Pedago-
gía crítica de Freire, en las 
inteligencias múltiples y en 
el uso de dilemas morales 
en el proceso de desarrollo 
cognoscitivo, enmarcadas 
dentro de estrategias de me-
diación que se propusieron 
en el proyecto, y apoyados 
en las facilidades computa-
cionales y la selección de 
herramientas de software. 

Cívica en red
Según indicó Espinoza, 

todos los productos desarro-
llados son de libre acceso y 
protegidos bajo el régimen 
de propiedad intelectual 
conocido como copyleft, de 
tal manera que las universi-
dades estatales, contribuyen 
con este esfuerzo a buscar la 
democratización del conoci-
miento. 

Como parte de este pro-
yecto, dijo la académica, se 
ha logrado un portal educa-
tivo que está organizado en 
dos capas principales: una 
que es pública y no requie-
re que el usuario se registre 
para obtener los productos 
que se encuentran en él y 
la otra que sí requiere ese 
registro. Esta segunda tiene 
todas las características de 
la primera, más los recursos 
propios de las redes sociales 
(mensajería, perfiles, forma-
ción de grupos, calendario, 
programación de activida-
des, y votar por favoritos, 
entre otros).

Otro de los productos 
de software, es el editor de 
documentos estructurados, 
disponibles en http://nes-
tededitor.sourceforge.net/
about.html, y que fue desa-
rrollado con el fin de per-
mitir la construcción de di-
ferentes tipos de actividades 
y documentos. Por ejemplo, 
webquest y otras sesiones 
de aprendizaje en las que se 
tenga que seguir una deter-
minada estructura. 

El tercer producto de 
software fue la integración 
de diferentes herramientas 
en un solo portal de ma-
nera que, con un solo clic, 
docentes y estudiantes pue-
den estudiar y seleccionar 

diferentes herramientas para 
elaborar sus productos. 

Como parte de este es-
fuerzo, agregó Espinoza, se 
desarrollaron siete folletos 
sobre los cinco temas se-
leccionados, entre los que 
están: Resolución de Con-
flictos, Procesos electorales 
estudiantiles, La formación 
del Estado costarricense, 
Cambio climático y cons-
trucción de ciudadanía, una 
metodología para el análisis 
de conflictos ambientales, 
Derechos sociales y Legisla-
ción laboral.

Además de los distintos 
software y folletos, se han 
elaborado matrices, ins-
trumentos de evaluación, 
presentaciones digitales, 
así como varios produc-
tos organizados en torno 
a la categoría de Red Uni-
versitaria de Investigación 
Educativa (RUDIE) y que 
tienen que ver con resulta-
dos de investigaciones sobre 
las wikis, sobre los diseños 
previos del portal, informes 
de avance, entre otros, que 
contienen información que 
puede ser utilizada por otras 
iniciativas de manera que se 
eviten tener que recorrer el 
camino que los desarrolla-
dores del proyecto tuvieron 
que andar para llegar a cier-
tos resultados. 

También, se presentan 
una serie de capacitaciones, 
bancos de imágenes y re-
cursos visuales, al igual que 
productos de expresiones 
libres, que realizaron estu-
diantes y docentes durante 
la ejecución del proyecto.

Retos
Maura Espinoza es del 

criterio de que los educado-
res del siglo XXI tienen que 
enfrentar una serie de retos, 
entre los que destacó: tener 
que superar la brecha entre 
la forma en que se enseña 
en las aulas y las experien-
cias, no necesariamente de 
aprendizaje, a las que se ven 
expuestos los estudiantes 
en los medios de comunica-
ción, las redes sociales y el 
uso de Internet, brecha que 
en este momento es de des-
ventaja para la educación 
formal.

Por otro lado, indicó que 
el educador debe asumir el 
reto de promover formas 
de resolución alternativa de 
conflictos, congruentes con 
nuestra tradición pacífica. 

Al respecto, la violencia 
y la inseguridad de hoy, nos 
obligan a doblar esfuerzos 
en el nivel educativo a fin 
de minimizarlas y a dar es-
pacios de convivencia más 
armoniosos.

Asimismo, indicó que 
los educadores deben lograr 
una mayor inclusión de los 
sectores socialmente vulne-
rables, como los niños, los 
adolescentes, los pueblos 
indígenas, los migrantes, las 
mujeres, las personas adul-
tas mayores, personas con 
necesidades especiales, en-
tre otros, que nos permita 
construir un país más inclu-
sivo e intercultural.

Finalmente, introducir 
en el nivel educativo, las 
exigencias de la nueva cons-
trucción de ciudadanía y la 
participación activa de los 
estudiantes como futuros 
ciudadanos.

Foto: Maura Espinoza
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Comunidad activa 

Terreno de cuidado

La microcuenca del río Quebradas presenta un pe-
riodo seco que va de diciembre a abril, para ser este 
último un mes de transición caracterizado por llu-
vias esporádicas. Para mayo, desaparece la época 
seca y se generalizan las lluvias, tiempo que coin-
cide con los eventos por inundación, asociados con 
otros fenómenos hidrometeorológicos regionales.
Las pendientes representan áreas planas y ligera-
mente onduladas expuestas al aumento del caudal 
y ondas avenidas del río Quebradas, las cuales de-
bido a la cercanía con el río y a la topografía pla-
na, representan sitios atractivos para ser poblados; 
pero, a su vez, los más susceptibles al peligro por 
inundaciones.

en la prevención
Propuesta de 
investigadores 
de la Escuela 
de Ciencias 
Geográficas 
integra la 

participación de 
las comunidades 
con el trabajo de 
las instituciones 
dedicadas a la 
prevención del 

riesgo, con el fin 
el elaborar un 

sistema de alerta 
anticipada en la 
microcuenca del 
río Quebradas.

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

Las inundaciones 
constituyen uno de 
los desastres natura-

les más comunes en nues-
tro país, provocan daños 
materiales y pérdidas eco-
nómicas considerables, 
además de inestabilidad 
emocional e inseguridad 
en la integridad de la po-
blación expuesta. Con el 
objetivo de elaborar un 
sistema de alerta antici-
pada con el apoyo de las 
comunidades, cuatro es-
tudiantes de la Escuela de 
Ciencias Geográficas pre-
sentaron su tesis para op-
tar por el grado de licen-
ciatura, con la propuesta 
de un modelo de gestión 
de riesgos de la micro-
cuenca de río Quebradas, 
en el cantón de Pérez Ze-
ledón.

De acuerdo con la in-
vestigación presentada 
por Carolina González, 
Erick Rodríguez, Nieves 
Chaves y Sandra Saborío, 
Pérez Zeledón se ubica en 

una de las regiones más 
pobres del país y a pesar 
de que su economía de-
pende en gran parte de 
la agricultura, la cabecera 
del cantón en donde se 
ubica el área de estudio, 
se destaca principalmente 
por su actividad comercial 
y habitacional.

Los impactos por las 
inundaciones sobre la 
economía causados por 
el río Quebradas han ge-
nerado pérdidas directas 
al sector agropecuario, 
terciario y la infraestruc-
tura. “De acuerdo con las 
estimaciones, el huracán 
César provocó daños que 
requerían 1.000 millones 
de colones para obras de 
reconstrucción, sin tomar 
en cuenta las pérdidas 
indirectas como días de 
trabajo perdidos o, inclu-
so, los daños psicológicos 
a la población”, explicó 
Chaves.

Esta zona es suscep-
tible a inundaciones por-
que se genera una erosión 
intensa producto de las 

fuertes precipitaciones, 
especialmente en la época 
lluviosa, cuando aumenta 
el caudal de los ríos y se 
disparan los deslizamien-
tos. “Esto origina represa-
mientos temporales que 
luego se transforman en 
avalanchas de lodo y ro-
cas. Las avalanchas afec-
tan, en primera instancia, 
a los pueblos de la parte 
alta y, aguas abajo, a la 
ciudad, con daños para la 
infraestructura pública, la 

propiedad privada y has-
ta atentan contra las vidas 
humanas”.

Gestión del riesgo
De acuerdo con los 

estudiantes, los esfuerzos 
en materia de gestión de 
riesgos de instituciones 
estatales se desarrollan 
desde una perspectiva 
centralista, en la que “se 
limita al criterio técnico 
de sus especialistas, y no 
se incorporan la opinión 
ni el aporte de las organi-
zaciones locales ni de las 
comunidades; lo que se 
traduce en el desconoci-
miento de la problemática 
real de las áreas afecta-
das, para terminar en es-
fuerzos aislados y desarti-
culados fuera del alcance 
de la población”, destacó 
Chaves.

En esta propuesta, 
destaca el componente 
en que el procedimiento 
relativo a la gestión del 
riesgo se fundamentó en 
la realización de talleres 
con la convocatoria de 
diferentes actores locales. 
Según Chaves, esto ini-
ció un proceso de diálo-
go por medio del cual se 
identificaron las principa-
les inquietudes, en cuanto 
a la temática de la gestión 
del riesgo, sus causas y las 

alternativas de solución 
para el mejoramiento de 
la calidad de vida. Los ta-
lleres se trabajaron de for-
ma guiada, primero con 
los actores institucionales 
y luego, en conjunto con 
la comunidad.

“Los mismos vecinos 
son los que conocen la 
zona, ellos saben dón-
de se presenta un mayor 
riesgo. Con esta investiga-
ción, se trabajó de abajo 
hacia arriba, y los grupos 
organizados nos hacían 
las propuestas de los lu-
gares vulnerables, nos 
dijeron dónde podíamos 
colocar sirenas y radio co-
munidades y nosotros los 
avalamos desde la parte 
técnica”.

Comunidad en acción
Este sistema de aler-

ta anticipada, de acuerdo 
con Chaves, es una he-
rramienta para reducir el 
impacto ocasionado por 
desastres, lo cual permi-
te planificar y organizar 
a los comités comunales 
de emergencia para que 
puedan identificar el ries-
go, las amenazas y vul-
nerabilidades y planteen 
acciones que brinden res-
puesta en momentos de 
emergencia. Eso sí, acla-
ró, “la propuesta requiere 
constante retroalimenta-
ción por parte de las co-
munidades y las institu-
ciones; ya que el conocer 
las experiencias que se 
generan, a partir de situa-
ciones específicas, ayuda 
a que se planteen escena-
rios que no se contempla-
ron anteriormente”.

Chaves afirma que, si 
bien esta es una propuesta 
basada en la información 
aportada por la comuni-
dad y el aporte científico, 
la búsqueda de recursos y 
la implementación de ella 
queda en manos de los 
actores locales.

Los impactos por las inundaciones sobre la economía causados por el río Quebradas han 
generado pérdidas directas al sector agropecuario, terciario y la infraestructura. 

Foto: Marisol Chaves
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Convocan al Congreso Universitario
Víctor J. Barrantes C. /CAMPUS
vbarrant@una.ac.cr

El Consejo Universi-
tario de la Universi-
dad Nacional (UNA) 

acogió la propuesta de 
anteproyecto de Reforma 
General Estatutaria y la 
propuesta de Reglamento 
de Organización, presen-
tadas por la Comisión Es-
pecial nombrada al efecto, 
y convocó al IV Congreso 
Universitario.

Según el artículo sex-
to, inciso VIII, de la se-
sión ordinaria celebrada 
el 25 de octubre del 2012, 
el Consejo Universitario 
determinó que el IV Con-
greso Universitario se rea-
lizará en dos etapas: en la 
primera, que se extiende 
de octubre de 2012 a ju-
lio de 2013, se realizarán 
todos los eventos previos 
a dicho Congreso, como 
actividades de divulgación 

en unidades académicas y 
vicerrectorías del antepro-
yecto de reforma general 
estatutaria. En esta etapa, 
se trata de conocer la pro-
puesta y propiciar la gene-
ración de ponencias que 
van al plenario; asimismo, 
de cumplir con la presen-
tación, recepción y siste-
matización de las diferen-
tes ponencias ideadas por 
la comunidad universitaria. 

En la segunda etapa, 
programada del 5 al 9 de 
agosto de 2013, se realiza-
rán las sesiones plenarias, 
en las cuales los partici-
pantes del Congreso apro-
barán o rechazarán las 
ponencias generadas en 
la I etapa y aprobarían el 
documento final del nue-
vo Estatuto Orgánico que 
será sometido a la Asam-
blea Universitaria. En 
caso de ser necesario, el 
Consejo Universitario tam-
bién aprobó una prórroga 

para las sesiones plenarias, 
del 12 al 14 de agosto del 
2013.

El Congreso Universita-
rio tiene como objetivos: ge-
nerar, a partir de la propues-
ta presentada por el Consejo 
Universitario, un proceso de 
diálogo académico de am-
plia participación voluntaria 
que implica discutir y resol-
ver todas las ponencias que 
sean expuestas. Además, 
generar un proyecto de Es-
tatuto Orgánico 
que será 
s o -

metido a la Asamblea Uni-
versitaria, después de que la 
Asamblea de Representan-
tes se pronuncie.

El Consejo Universita-
rio ratificó como miem-
bros de la Comisión Orga-
nizadora a los académicos 
Hernán Alvarado Ugarte, 
como coordinador; Alejan-
dro Gutiérrez Echeverría 
y Nuria Méndez Garita; a 
los administrativos Mario 
Vargas León y Álvaro Mora 

Espinoza; a 
dos estu-

dian-
tes 

que serán nombrados por 
la Federación de Estudian-
tes (FEUNA) y contarán 
con el apoyo permanente 
del director de Asesoría Ju-
rídica, Gerardo Solís.

En las próximas sema-
nas, la Comisión Organiza-
dora que estará nombrada 
hasta setiembre de 2013, 
deberá abocarse a apro-
bar el calendario de cele-
bración y desarrollo de las 
actividades del IV Congre-
so Universitario, a realizar 
las actividades previas a 
dicho evento, como publi-
car y divulgar la propuesta 
dentro de la comunidad 
universitaria, a ejecutar las 
acciones logísticas para 
realizar el Congreso, a 
abrir espacios para que los 
miembros de la comuni-
dad universitaria presen-
ten ponencias en forma 
individual o colectiva, a 
recibir dichas ponencias, 
analizarlas y sistematizarlas 

para garantizar su adecua-
da discusión y votación en 
el Congreso, y a elaborar 
la propuesta de reglamen-
to que regulará la etapa 
plenaria, la cual deber ser 
aprobada por el Congreso 
en su primera sesión.

Es importante tomar en 
consideración que, duran-
te la II etapa del Congreso 
(las sesiones plenarias), la 
Universidad se dedica-
rá exclusivamente a esta 
actividad de discusión y 
análisis, por lo que se sus-
penderán las actividades 
ordinarias de todos los 
participantes.

Finalmente, el Con-
sejo Universitario manda 
a decanos y a directores 
otorgar audiencia a la Co-
misión Organizadora para 
la presentación del docu-
mento de propuesta de re-
forma estatutaria, durante 
la primera etapa.

10
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Xinia Molina Rui/CAMPUS
xmolina@una.ac.cr

Estudiantes, artesa-
nos, empresarios y 
autoridades guber-

namentales unieron sus 
diversas habilidades y 
capacidades para revivir 
la Estación 5 del Ferro-
carril al Pacífico, ubicada 
en San Antonio de Belén 
de Heredia, para atraer a 
turistas nacionales y ex-
tranjeros mediante una 
serie de actividades que 
buscan identificar y posi-
cionar al cantón, a través 
de las artes y la artesanía.

La idea impulsada por 
un grupo de estudiantes 
de la Escuela de Arte y 
Comunicación Visual de 
la Universidad Nacional 
(UNA), que lleva el nom-
bre de Ciclos, y la Asocia-
ción de Arte y Artesanía 
Belemita (ASAABE), que 
reúne artesanos de San 
Antonio y La Ribera del 
cantón de Belén, encon-
traron eco en otros estu-
diantes de la UNA, en di-
versos empresarios y en el 
Instituto Costarricense de 
Ferrocarril (INCOFER).

Belén crea
Según explicó el es-

tudiante Diego Zamora, 
en forma conjunta, los 
estudiantes de la UNA 
integrados en el grupo 
promotor Ciclos y los ar-
tesanos del Cantón de Be-
lén, impulsan el proyecto 
“Belén Crea”, que tiene 
como propósito mejorar 
la calidad de vida de los 
artesanos belemitas, me-
diante beneficios tales 
como: mejora de condi-
ción socioeconómica de 
sus integrantes, alianzas 
con sectores empresaria-
les, atracción de público 
tanto local como turístico, 
incentivo al talento artís-
tico y promoción de la 
cultura, a través de bienes 
que identifiquen y posi-
cionen al cantón. 

Zamora indicó que la 
asociación ASAA-
BE, mediante un 
convenio con 
la Muni-
c ipa l id ad 
de Belén y 
el Instituto 
Costarr icen-
se de Ferroca-
rril (INCOFER), 

permitió que este último 
dispusiera que la Estación 
5 ubicada en el centro de 
ese cantón, se convierta 
en sede de esta asocia-
ción y a la vez en espacio 
para exposición y venta 
de sus productos.

Por su parte, Nicol 
Mora y Gustavo Blanco, 
del grupo Ciclos, comen-
taron que en la actualidad 
la Asociación de Artesa-
nos Bele- mita ha te-
nido un e s c a s o 
d e s a - r r o l l o 
t an to a nivel 

de identidad como 
de diseño y comer-
cialización. Por esta 
razón, el proyecto 
“Belén Crea” surge con 
el propósito de contri-
buir con el desarrollo de 
la artesanía belemita, me-
diante la capacitación de 
sus artesanos para mejo-
rar sus productos tanto en 
aspecto de diseño como 
en la elaboración de un 
producto con identidad, 
que represente al cantón 
y permita su adecuada 
comercialización en el 
mercado.

Sebastián Campos, 
otro de los estudiantes 
promotores de esta pro-
puesta, indicó que el 
proyecto se desarrolla en 
dos etapas, la primera es 
la implementación de los 
Talleres de innovación 

Artesanal, en 
los cuales se 
buscará mejorar 

el producto ar-
tesanal y a la vez, 

concienciar al arte-
sano sobre la búsqueda 
de un carácter innovador 
al producto como valor 
agregado. 

L a 
segunda eta-
pa del pro-
yecto, según 
lo comentó, 
Epril Al-
t am i r ano, 
otro de los 
par t icipan-
tes, consiste 
en promover y 
llevar a cabo even-
tos de comunicación vi-
sual- artístico, a través de 
exposiciones que se rea-
lizarán en la Estación 5, 
en los que se muestre el 
proceso y la producción 
de los talleres y, al mis-
mo tiempo, se contribuya 
a dar un paso importan-
te en la comercialización 
de la artesanía belemita. 
Este trabajo, indicó Diego 
Zamora, se realiza en con-
junto con otro grupo de 
estudiantes de la UNA, de-
nominado URBANDI, que 
desarrolla la activación y 

el rescate de la identidad 
histórica de la estación.

Recientemente, se 
realizó una primera ac-
tividad que atrajo una 
importante participación 
de la comunidad belemi-
ta, y se espera fortalecer 
el proyecto para que de 
manera efectiva, tenga 
un impacto en el turismo 
nacional y en el interna-
cional.

Estación 5: parada obligatoria

Foto: Mario Vargas

Fotos: Grupo Ciclos



12 Diciembre, 2012

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

Agresión, temor, 
inseguridad, fal-
ta de autoestima, 

las personas andan en 
la calle a la ofensiva, el 
sistema se convierte en 
un arma de doble filo, te 
individualiza, te hace frío 
e insensible, como con 
anticuerpos al dolor y 
más bien con armas para 
atacar. 

Nada personal es una 
propuesta de danza con-
temporánea, que bus-
ca hacer un llamado de 
atención a esta problemá-
tica que se vive, que lleva 
al individuo a irrumpir en 
el espacio de los demás 
por cumplir sus propios 
objetivos. 

Adrián Figueroa, di-
rector general y produc-
tor de Gráfica Génesis, 
principal espacio inde-
pendiente para las artes 
escénicas en San José 
Costa Rica, en conjunto 
con la Escuela de Danza 
de la Universidad Nacio-
nal (UNA), a través de 
Una Danza Joven, y con 
los estudiantes del cua-
tro nivel de la carrera de 
Danza, montaron la obra 
que estuvo en cartelera 
en los últimos días de 
noviembre.

Nada personal
“Creemos que la vio-

lencia solo existe en las 
calles, cuando se mata 
a alguien, cuando hay 
robos y peleas; pero la 
cuestión es que la vio-
lencia la vivimos desde 
nuestros hogares y desde 

nuestros círculos socia-
les”, expresó Figueroa, 
quien considera que en 
lugar de ser más fuertes 
y enfrentar aquello que 
nos impide avanzar, nos 
ocultamos en la idea de 
un camino fácil, el que 
solo transitamos hasta el 
final. Pero no, no es así.

Adrián Figueroa, bai-
larín y coréografo costa-
rricense, quien ha forma-
do parte de importantes 
agrupaciones nacionales 
como Atellier de Ballet, 
Ballet Juvenil Costarricen-
se, Danza Graffiti, Danza 
Abend, Danza Vitral, y 
ha participado de ma-
nera independiente con 
importantes coreógrafos 
nacionales, comentó que 
Nada Personal se inició 
como una propuesta al 
Fondo Iberoamericano 

para el desarrollo de las 
artes escénicas, IBERES-
CENA, con el propósito 
de realizar una creación 
en residencia sobre esta 
temática en Lima-Perú, 
específicamente en el Ba-
llet San Marcos de la Uni-
versidad Mayor de San 
Marcos. 

Desde el inicio, dijo 
Figueroa, la idea fue tra-
bajar con un grupo de 
estudiantes de la Escuela 
de Danza de San Marcos 
y poder compartir la ex-
periencia para dejar más 
que una visita, la oportu-
nidad de crecer en la dan-
za fuera de sus fronteras.

Según indicó Figue-
roa, en Perú la expe-
riencia fue todo un reto, 
porque paralelo a cum-
plir con un compromiso 

personal y con IBERES-
CENA, el objetivo fue 
dar un paso más grande 
y realizar una muestra 
del proceso similar a una 
producción.

En Costa Rica, agre-
gó, con los jóvenes de 
cuarto nivel de la Escue-
la de Danza, “la idea fue 
realizar la producción de 
Nada Personal, que des-
de inicio de año fue un 
tema de conversación 
con la coordinación de 
UNA Danza Joven, por 
lo que se abrió el espacio 
para poder realizar un ta-

ller con ellos, que a la vez 
era aprovechar la oportu-
nidad de ir explorando 
parte de la residencia de 
IBERESCENA. Ahora, he 
de confesar que Nada 
Personal ha sido un pro-
ceso intenso, con retos 
de tiempo y espacio, 
pero con un producto sa-
tisfactorio”.

 Finalmente, Figueroa 
indicó que con este tipo 
de propuesta, se ratifica 
la necesidad de abrir es-
pacios para que los jóve-
nes coreógrafos pongan 
sus ideas en escena.

Juez de la 
salsa

El director del gru-
po Querube, del 
Departamento de 

Promoción Estudiantil de 
la Universidad Nacional 
(UNA), Gerald Salazar, 
fue el único centroameri-
cano que participó como 
jurado en el Festival Mun-
dial de la Salsa Cali 2012, 
celebrado en setiembre 
pasado, en esa ciudad co-
lombiana.

Parejas y grupos de 
todo el mundo se dieron 
cita en este evento para 
competir por los primeros 
lugares en el Campeona-
to Internacional de Salsa, 

realizado como parte del 
Festival. 

Gerald se desempeñó 
como jurado, junto con el 
director del grupo Niche 
de Colombia, Richie Val-
dés; la bailarina cubana, 
Yegnia López; el creador 
de la “salsa en 1”, el mexi-
cano Rogelio Moreno; el 
bailarín profesional de 
“salsa en 2”, Luis Zegarra 
de Perú; el percusionista 
de la cantante mexicana 
Yuri, William Valdés, y el 
campeón mundial de “sal-
sa casino”, Luis Alberto 
Caldas, entre otros. 

 

UNA, sede del Festival 
Internacional de Baile Popular
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr

Espectáculos de gala 
y talleres de bai-
le gratuitos fueron 

parte de las actividades 
que se realizaron del 9 al 
12 de noviembre, durante 
el II Festival Internacio-
nal de Baile Popular, or-
ganizado por el grupo de 
bailes populares “Queru-
be” de la Universidad Na-
cional (UNA), que dirige 
Gerald Salazar, del De-
partamento de Promoción 
Estudiantil.

Entre los bailarines invi-
tados destacaron la Compa-
ñía Alma Argentina, desde 
Santa Fe, Argentina; Yema-
yá Baile de Salón, desde 
Toluca, México; la Compa-
ñía de Flamenco Jaleo de 
Costa Rica. Estos grupos 
se unieron a Querube para 
ofrecer al público un gran 
espectáculo. 

Los espectáculos de 
gala, con un costo de ¢5 
mil, con todo el talento y 
colorido de las coreogra-
fías de las compañías par-
ticipantes, se realizaron 
sábado 10, domingo 11 y 
lunes 12 de noviembre a 
partir de las 7 p.m. en el 
auditorio Clodomiro Pica-
do de la UNA.

También, hubo mú-
sica en vivo con Julietta 
Marucco, finalista de 

“Soñando por Cantar”, 
desde Argentina, así como 
con el compositor músico 
y arreglista Mariano Villa-
ruel. Además, se presentó 
el músico taiwanés Jeffry 
Lee y Hugo Castillo Cas-
tro, director de la Marim-
ba y la Rondalla UNA. 

Los reconocidos baila-
rines internacionales ofre-
cieron al público talleres 
gratuitos de tango argen-
tino, flamenco, bolero 

mexicano y danzón cu-
bano, el viernes 9 de no-
viembre a las 6 p.m. en el 
salón multiuso del Cole-
gio María Auxiliadora, en 
Heredia.

El grupo “Querube” del 
Departamento de Promo-
ción Estudiantil de la UNA 
organizó el II Festival 
Internacional de Baile Po-
pular, en el que participa-
ron destacados artistas 
latinoamericanos.
 

Foto: Julián Ramírez

Foto: Julián Ramírez
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Filosofía y Letras 

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

Con la presencia 
del embajador de 
México, Armando 

Álvarez Reyna; el direc-
tor del Instituto Cultural 
de México, Mauricio San-
ders, y autoridades uni-
versitarias, el pasado 7 de 
noviembre se inauguró 
el edificio de la Facultad 
de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional 
(UNA), como un espacio 
permanente donde el pú-
blico podrá tener acceso a 
las diversas manifestacio-
nes del arte y la cultura. 

Este nuevo sitio para 
disfrute del arte abre sus 
puertas con una exposi-
ción de reproducciones de 
paisajes al óleo del pintor 
mexicano José María Ve-
lasco, que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el 

Museo Nacional de Méxi-
co promueven en países 
centroamericanos, en 
conmemoración del cen-
tenario del fallecimiento 
del maestro.

El decano de la Fa-
cultad, Albino Chacón, 
indicó que la idea es 
desmetropolizar la activi-
dad artística trayéndola al 
campus para el beneficio 
de la comunidad universi-
taria y herediana.

 “El propósito es ofre-
cer un espacio donde ve-
nir, visitar, tener acceso, 
gozar, aprender, analizar, 
las manifestaciones más 
elevadas del arte y el goce 
estético que se produce 
con su encuentro y cono-
cer el modo en cómo ese 
arte interpreta nuestras 
vidas, nuestro entorno y 
nuestra historia, lo que 
debería ser considerado 

casi como un derecho hu-
mano”, subrayó Chacón.

La rectora de la UNA, 
Sandra León, celebró que 
la muestra de “un pintor 
de luz y de vida”, como es 
Velasco, marque la aper-
tura de este espacio dedi-
cado al arte y la cultura. 

“Murió hace un siglo y, no 
obstante, nos interpela de 
manera tan actual; nos re-
cuerda en forma podero-
sa que el mundo natural 
es magnífico y que noso-
tros los seres humanos no 
somos otra cosa, que una 
expresión más de la natu-
raleza”, manifestó.

El decanato de Filoso-
fía y Letras ha establecido 
contacto con otras facul-
tades para sacar el mayor 
provecho a este espacio. 
En este sentido, ya se ha 
establecido contacto con 
el Centro de Investigación 
Docencia y Extensión Ar-
tística (CIDEA) y el Cen-

tro de Estudios Generales 
(CEG), con el fin de que 
estudiantes de arte orga-
nicen visitas guiadas que 
sean aprovechadas por 
jóvenes del CEG para en-
riquecer su formación cul-
tural y artística. 

La galería de la Facul-
tad de Filosofía y Letras 
será dirigida por el artista 
Herberth Bolaños, aca-
démico de la Escuela de 
Arte y Comunicación Vi-
sual (ACV).

Morir, 
una buena razón

Personas atormenta-
das, personas des-
esperadas, personas 

acobardadas, personas sin 
fortuna. Todas tienen una 
buena razón para Mo-
rir. Esa es la trama de la 
obra Morir de Sergi Bel-
bel, una muestra de los 
estudiantes del IV nivel 
de la carrera de Arte Escé-
nico de esta Universidad, 
que fue presentada re-
cientemente en el Teatro 
Atahualpa de Cioppo de 
la Universidad Nacional 
(UNA).

La obra teje siete his-
torias paralelas, ¿inco-
nexas?, anuncian el des-
tino inexorable de siete 
personas solas o, lo que 
es peor, aisladas de quie-

nes les rodean, y a las que 
no les queda más salida 
que la autoaniquilación. 
Morir es, desde luego, un 
drama; ¿qué otra cosa ca-
bría esperar?”

La puesta en esce-
na estuvo a cargo de los 
profesores Dayanara Gue-
vara y Bernardo Mena. 

Además, en la obra par-
ticiparon los estudiantes: 
Sofía Quirós, Raúl Gar-
cía, Fernando Montero, 
Natalia Artavia, Mauricio 
Gómez, Mayela Wattson, 
Mercedes Tovar, Guadalu-
pe Apú, Melody Fontana, 
Carolina Zumbado y An-
thony Bolaños.

desmetropoliza el arte

Con una muestra del 
reconocido pintor mexi-
cano José María Velasco, 
se inauguró el edificio de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras como una galería 
permanente, que trae el 
arte al campus para be-
neficio de la comunidad 
universitaria y heredia-
na. 

China en escena. La Galería de Arte BN-UNA albergó en su tercera muestra de 
2012  la exposición “China en escena” de la Embajada de la República Popular de 
China en Costa Rica, con 23 fotografías que ofrecían un recorrido por la historia, 
el arte y la cultura de este país. Durante el acto inaugural se realizó un homenaje 
al excelentísimo Li Changhua, embajador de la República Popular de China en 
Costa Rica, por su destacada labor durante su gestión entre el 2009 y el 2012.

Foto: Emilio Aguilar
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Mientras arden 
las cumbres

De Juan Carlos Olivas se publica este poema-
rio, ganador del certamen UNA-Palabra 2011. Estos 
poemas –dice Alfredo Trejos en su presentación- 
“destruyen con ternura aquello que se hizo mal o la 
ligera y proponen volver a lo básico y no desapro-
vechar las palabras. Nos ayudan a estudiar nuestra 
indignidad para luego purificarnos. Hay en ellos un 
ir y venir romántico, modernista, en el que sí hay 
que indagar como en una fábula; pero, ante todo, 
en el que hay víscera: se convierten pues en fotos 
instantáneas de un ademán erótico, en un auténtico 
barrido del corazón. En fin, en retratos en los que 
ya no hacemos tanta gracia; pero, en los que por 
dicha, aún estamos”.

Editorial: EUNA
Páginas: 97

De Odiseo a Obama
De la académica y analista 

de discurso Isabel Duccal, se ha 
publicado De Odiseo a Obama. 
Masculinidad hegemónica y re-
laciones asimétricas. Este ensayo 
establece un paralelismo entre la 
epopeya clásica –la Ilíada, la Odi-
sea y la Eneida- y el discurso de 
George Bush II acerca de la inva-
sión de Irak y del Premio Nobel 
de la Paz, Barack Obama.

En todos los textos, el bino-
mio guerra-paz se convierte en 
el camino para definir la identidad social. Odiseo se 
analiza como el modelo de patriarca triunfante para la 
paz. Agamenón lo es para la guerra. Ítaca es el reino 
donde se niegan las relaciones asimétricas.

El imaginario imperial se contrapone a los análisis 
de dos voces de autoridad de reconocida proyección 
internacional, Noam Chomsky y Naomi Klein, y al tes-
timonio de un exmarine estadounidense y las cróni-
cas de una periodista iraquí. El imaginario dominante 
construye una Ítaca mental como refugio para justificar 
lo éticamente injustificable: el genocidio.

Esa Ítaca mental se explica desde la lógica de los 
sacrificios humanos en Occidente, planteada por el 
teólogo de la liberación Franz Hinkelammert.

Editorial: EUNA
Páginas: 187

Consentimiento 
informado

Esta obra, de Gerardo Campos Gamboa, ganador 
del certamen UNA-Palabra 2011, en la rama de cuen-
to, es “una colección de relatos con temas diversos, 
tratados desde una perspectiva que navega entro lo 
lúdico y lo irónico. En ellos 
se refleja el individualismo, la 
incomunicación y el manejo 
retorcido del poder en la so-
ciedad moderna. También, 
salen a escena historias fan-
tásticas, “paradójicamente” 
copiadas de la realidad.

La distancia entre el na-
rrador y lo que se cuenta es 
muy cercana, lo que origina 
como consecuencia una lec-
tura “sentida”. Además, las 
técnicas de narración utilizadas dinamizan la imagi-
nación, invitan a crear leyendo y a preguntarse por 
asuntos cotidianos, pero trascendentes –incómodos 
por lo general- y sobre todo, ayudan al disfrute, que 
es la tarea más importante de la literatura”.

Editorial: EUNA
Páginas: 104

Literatura en el diván 
del psicoanálisis

Este libro, de Mauricio Arley Fonseca, analiza primordialmente tres textos lite-
rarios: Lisístrata, Hamlet y Alicia, a través del espejo. Pero, ¿por qué la literatura se 
acuesta en la cama del Psicoanálisis?, ¿por qué leer lo fálico en la comedia, el seño 
en lo trágico y las pretensiones en la locura?

La clínica del diván ha revelado un sujeto construido a partir de complejos míti-
cos, en los que el Edipo es primordial y este emerge como eco, en la postergación 
del acto en Hamlet. Así, la evidencia indica que la literatura ha mantenido sus hojas 
abiertas en cama, antes de que se acercara la lectura psicoanalítica; el movimiento 
en la cama mostró puntos de desencuentros de saberes 
que no saben lo que saben; pero que, al menos, saben que 
saben (…) 

La literatura se ofrece como punto de partida para que 
el clínico agudice su escucha y lectura; pero, además, este 
libro ofrece al no clínico: un poroso marco para acercarse 
a la literatura y al Psicoanálisis.

Editorial: EUNA
Páginas: 238

Los trabajadores del calzado
 en la historia popular 

Del historiador Carlos A. Abarca Vásquez, se ha publicado el artículo Los traba-
jadores del calzado en la historia popular costarricense: 1890-1948. Este trabajo se 
inscribe dentro de la historiografía del movimiento obrero y sindical costarricense 
y recupera, ante todo, las luchas, conflictos laborales y las protestas cívicas y nacio-
nalistas que precedieron la fundación del Partido Comunista en 1931. 

Este artículo se registra en el contexto de eventos de envergadura de la memo-
ria popular y responde a tres objetivos:

1. Sistematizar información inédita sobre la historia de los trabajadores del cal-
zado, entre 1930 y 1948, para dar un aporte al Proyecto de Ley, expediente No. 
18620 del 25 de octubre del presente año que propone declarar el 25 de octubre, 
Día Nacional de los Zapateros.

2. Ofrecer una descripción cronológica para recrear la beligerancia sindical y 
cívica de los obreros y artesanos zapateros, movimiento que estuvo en el centro de 
las confrontaciones obrero-patronales desde la fundación del Partido Comunista, 
en junio de 1931.

3. Mostrar el origen y el desarrollo de los sindicatos de zapateros, gestores de 
las bases modernas del movimiento sindical costarricense.

Las personas interesadas pueden acceder a esta investigación, en forma gratui-
ta, en la dirección de monografías.com:

http://www.monografias.com/trabajos94/trabajadores-del-calzado-historia-po-
pular-costarricense-1890-1948/trabajadores-del-calzado-historia-popular-costarri-
cense-1890-1948.shtml
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Abandonado, deso-
rientado, con hambre 
y frío, a ratos tímido 

y en otros momentos muy 
agresivo. Irónicamente, ba-
ñado, peluqueado y robusto. 
Ahí estaba, perdido entre la 
multitud que frecuenta los 
alrededores de la soda Padre 
Royo y el parqueo Uriche 
de la Universidad Nacional 
(UNA), impresionando a 
más de uno con su tamaño 
y bravura.

Pasó el tiempo y, poco 
a poco, se ganó la con-
fianza de los oficiales de 
seguridad que recorren 
el campus Omar Dengo; 
ya, al menos, se dejaba 
acariciar y aceptaba co-
mida. Repentinamente, 
Peluche Francisco dejó de 
ser aquel zaguate, mezcla 
Pastor Alemán - Coli, y 
pasó a convertirse en una 
mascota muy querida, un 
ícono con sello UNA tan-
to dentro como fuera del 
territorio nacional.

Así lo recordó Ma-
ría José Vargas Muñoz, 
estudiante de la carrera 
de Arte y Comunicación 
Visual de la UNA, quien 
por varios años brindó 
cariño, techo, alimento y 
abrigo a varios perros que 
son abandonados por sus 
dueños dentro de la UNA.

Vargas comentó que 
a Peluche Francisco, de 5 
años de edad y 23 kilos 
de peso, lo abandonaron 
en el campus Omar Den-
go de la UNA para las va-
caciones de 2011. Al prin-
cipio, este animal era muy 
huraño por lo que única-
mente le dejaba alimento 
y un cartón para que dur-
miera. Fue con el pasar 
de los días, que simpatizó 
con los oficiales de segu-
ridad y en especial con 
ella, al punto de que en 
la actualidad habita en los 
alrededores de la caseta 
de vigilancia de Biología.

Tal es el vínculo de 
María José con este pe-
rro, que en honor a Ca-
pitán Francisco, mascota 
muy querida por ella, que 

pereció en un atropello, 
optó por el nombre de Pe-
luche Francisco. “Al inició 
pensamos en Pupy, pero 
es muy trillado, luego los 
oficiales de seguridad le 
querían poner Rosco, por 
tener la cola enroscada, 
al final se quedó Peluche 
Francisco”, explicó.

De la nada a la fama
El amor de María José 

por los animales va más 
allá. Desde hace más de 
un año es voluntaria de 

la fundación Tierra de 
Animales, por lo que una 
tarde navegando en la 
Internet encontró que en 
la página de Facebook: 
“Dueños de ASCAN”, se 
anunciaba la apertura del 
concurso “El perro con 
más Fans” y ni lerda ni 
perezosa inscribió a Pelu-
che Francisco, en la com-
petencia.

“Vi que era la oportu-
nidad para que participa-
ran los perros de la UNA y 
me dije, tiene que ser este 
chichoso, porque aparte 

de ser muy 
guapo tiene 
la oportuni-
dad de ga-
nar. Subí su 
foto y comen-
té su historia. 
Sin pensarlo em-
pezaron a sumar-
se los “Me gusta” y 
cuando me di cuenta 
se había desatado una pe-
luchemanía; la gente hizo 
afiches, repartieron volan-
tes y hasta le mandaron 
mensajes de Colombia, 
Uruguay, Argentina, Ho-
landa y Dinamarca”, ase-
veró.

La competencia no 
fue fácil, pues Peluche 
tenía una pequeña, pero 
fuerte rival, una perrita 
chihuahua con vestido y 
zapatos de nombre Mini, 
por lo que la campaña en 
favor del can de la UNA 
se volvió más intensa. 
“Peluche Francisco repre-
senta a los perros calleje-
ros que sufren maltrato y 
abandono, pero que con 
amor pueden superarse”, 
recalcó.

Al final, Peluche Fran-
cisco ganó la reñida com-
petencia con un total de 
3.424 “Me gusta” y con 
ello un año de comida 
gratis, revisión médica, 
un mes de entrenamien-
to en la Escuela Canina 
CAVS K9- Viento Salvaje, 
casa de Pets Market equi-
pada, juguetes, así como 
una afiliación a la revista 
Pets & Más y hasta un gro-
oming.

Por ahora, recorre fe-
lizmente los alrededores 
del campus Omar Dengo 
a la espera de que alguien 
lo adopte, o bien, seguir 
siendo el peluche de la 
UNA.

El “peluche” de la UNA

“Soy un perro mixto de 5 
años de edad. Vivo en la 

UNA, soy amigo de los ofi-
ciales y cuido el Campus. 
No soy agresivo, solo fui 
un perro agredido, pero 

sé que tengo mucho amor 
para dar”. 

“Soy un perro mixto de 5 
años de edad. Vivo en la 

UNA, soy amigo de los ofi-
ciales y cuido el Campus. 
No soy agresivo, solo fui 
un perro agredido, pero 

sé que tengo mucho amor 
para dar”. 

Peso de trabajo doméstico 
recae sobre las mujeres

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

Con 36 horas sema-
nales dedicadas a 
labores domésticas 

-versus 15 de los hom-
bres-, las mujeres asumen 
el mayor peso del trabajo 
doméstico no remunera-
do, en los hogares costa-
rricenses, según muestra 
la Primera Encuesta de 
Uso del Tiempo en la Gran 
Área Metropolitana (EUT-
GAM).

Ejecutada por el Insti-
tuto de Estudios Sociales 
en Población de la Uni-
versidad Nacional (IDES-
PO-UNA), entre marzo 
y abril de 2011, con re-
cursos económicos del 
Instituto Nacional de la 
Mujeres (INAMU) y de la 
UNA, la encuesta pone en 

evidencia que a pesar de 
que las mujeres incremen-
taron en las últimas déca-
das su participación en el 
mercado laboral (pasaron 
del 17% al 43.5% de la 
fuerza laboral, de 1980 a 
la actualidad), siguen in-
virtiendo en el trabajo no 
remunerado en sus casas, 
más del doble de tiempo 
que los hombres.

Los datos demuestran 
que la corresponsabilidad 
mujer-hombre en el traba-
jo doméstico es todavía 
apenas una aspiración 
en el país, según desta-
có la coordinadora de la 

encuesta e investigadora 
del IDESPO, Irma Sando-
val.

Si a estos datos se agre-
ga la Carga Global de Tra-
bajo (la suma del trabajo 
remunerado y doméstico 
no remunerado), las mu-
jeres de la Gran Área Me-
tropolitana (GAM) traba-
jan en total casi 73 horas 
semanales, mientras que 
los hom  bres cerca de 
66, o sea, una diferencia 
aproximada de 7 horas, 
lo que muestra la fuerte 
carga extra de trabajo que 
asumen las mujeres.

Los resultados de la 
EUT-GAM confirman que, 
si bien los hombres par-
ticipan en la realización 
de las diversas tareas do-
mésticas no remuneradas 
estudiadas -entre ellas 

preparación de alimen-
tos, limpieza y cuido de 
niños- el tiempo invertido 
por las mujeres en la ma-
yoría de ellas, es siempre 
mayor que el de los hom-
bres por lo menos en un 
65%, independientemente 
de la edad, la relación de 
parentesco con la jefatura 
de hogar, el estado conyu-
gal, el nivel educativo o si 
se trabaja para el mercado. 

Tanto Sandoval como 
Lorena Flores, directo-
ra técnica del Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INAMU), subrayaron que 
las inequidades en la dis-
tribución del tiempo se 
traducen en acceso dife-
renciado, entre los sexos, 
a oportunidades educati-
vas, recreativas, cultura-
les, políticas y de bienes-
tar general. 

El Doctorado 
en Estudios 

Latinoamericanos de la 
Escuela de Filosofía de la Universidad 

Nacional anuncia la apertura de su 
IX Promoción (2013)

 Requisitos de matrícula:
• Título de Maestría en Estudios Latinoamericanos, 

Derechos Humanos, Filosofía, Ciencias Sociales, Hu-
manidades o disciplinas afines.

• Original y fotocopia de título universitario de 
Maestría (el título extranjero debe estar reconocido por 
CONARE)

• Carta de solicitud de admisión.
• Presentación de una propuesta de investigación.
• Entrevista.

        La recepción de documentos permanece abierta 
hasta mediados de febrero de 2013.

Inversión total del programa: $3.000

Más información: 
Teléfonos (506) 2562-4090 / (506) 2562-4089
Correos: natalia.saenz.castro@una.cr
http://www.una.ac.cr/filosofia/doctorado.htm 
 www.facebook.com/doctoradoUNA 

Foto: María José Vargas Muñoz
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Pionera en la justicia
Un aula del Centro 

de Estudios Gene-
rales de la Univer-

sidad Nacional (UNA) fue 
el escenario en el que Dora 
Guzmán Stein, primera 
mujer en ejercer el puesto 
de magistrada de la Corte, 
relató su trayectoria en el 
Poder Judicial a los estu-
diantes del curso “Los cos-
tarricenses: su identidad 
cultural”.

Impartido por la pro-
fesora Zaida Fonseca, el 
curso constituye un espa-
cio donde cada ciclo lecti-
vo se rinde un homenaje a 
una figura nacional que ha 
enaltecido con sus aportes 
la identidad y la cultura del 
país. 

El 17 de octubre se dis-
tinguió a Dora Guzmán, a 
quien le correspondió ser 
la primera jueza costarri-
cense en acceder a ser ma-
gistrada de la Corte, sitio 
ocupado únicamente por 
hombres hasta ese enton-
ces. De esa manera, abrió 

el camino para que 
otras mujeres pu-
dieran acceder a 
esta posición den-
tro del Poder Judi-
cial.

Su logro ha sig-
nificado un esla-
bón en la conquis-
ta de la equidad de 
género, y en visibi-
lizar y reconocer el 
aporte de la mujer 
costarricense en la 
construcción de la 
sociedad nacional.

Dora Guzmán nació en 
la ciudad de Cartago, el 15 
de abril de 1936. Se graduó 
como Licenciada en Dere-
cho de la Universidad de 
Costa Rica y Doctora en la 
Universidad Complutense de 
Madrid, España. Se especia-
lizó en criminología en Jeru-
salén y Canadá y en derecho 
procesal penal en Córdoba, 
Argentina y en Italia. 

Ocupó diversas posicio-
nes. En la Corte Suprema 

de Justicia fue nombrada 
por la Asamblea Legislativa 
en la posición de magis-
trada de la Sala III, puesto 
que desempeñó entre 1984 
y 1990. 

A sus 75 años, Guzmán 
es catedrática de los cursos 
de “Medicina Legal” en la 
Facultad de Medicina, y de 
“Derecho Procesal Penal” 
en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Costa 
Rica, en la que se desem-
peña como académica.

Préstamo con Banco 
Mundial en marcha
Tras la firma del em-

préstito del Banco 
Mundial, con el Go-

bierno de la República de 
Costa Rica, para el Proyecto 
Mejoramiento de la Edu-
cación Superior que bene-
ficiará a las universidades 
públicas que integran el 
Consejo Nacional de Recto-
res (CONARE), la iniciativa 
será elevada a la Asamblea 
Legislativa para el trámite 
final correspondiente.

El acto de firma, por 
parte del Gobierno, tuvo 
lugar en Casa Presidencial 
el pasado 6 de noviem-
bre, con la presencia de 
la presidenta de CONARE 
2012 y rectora de la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
Sandra León, y los recto-
res Henning Jensen, de la 
Universidad de Costa Rica 
(UCR); Julio César Calvo, 

del Tecnológico de Costa 
Rica (TEC) y Luis Guiller-
mo Carpio, de la Univer-
sidad Estatal a Distancia 
(UNED); así como con 
los ministros de Hacien-
da, Educación y Ciencia y 
Tecnología, la Presidencia 
del Banco Mundial y la 
mandataria Laura Chin-
chilla Miranda, como 
testigo de honor.

“Este proyecto se 
construyó autónomamen-
te, sobre la base de los 
planes estratégicos insti-
tucionales y de los cuatro 
pilares del Plan Nacional 
de Educación Superior 
Universitaria Estatal (PLA-
NES) y del Fondo Espe-
cial de la Educación Supe-
rior Universitaria Estatal 
(FEES), que establecen la 
ampliación de la cobertu-
ra y la permanencia de las 
y los estudiantes, la cali-
dad y la pertinencia en 
la formación del recurso 
humano, el impulso a la 
innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico y 
el desarrollo de las dife-
rentes regiones del país, 
enfatizando en la pobla-
ción más desfavorecida 
socialmente”, dijo Sandra 
León.

Sexualidad como 
derecho humano

“Creemos que la educa-
ción sexual integral for-
ma parte indisoluble del 

derecho humano a la educa-
ción y, por este motivo, ce-
lebramos la aprobación del 
programa de estudio de Edu-
cación para la Afectividad y la 
Sexualidad Integral, afirman 
Vernor Muñoz y Carmen Ula-
te, académicos de la Universi-
dad Nacional (UNA), editores 
del libro El derecho humano 
a la educación para la afec-
tividad y la sexualidad in-
tegral. Contribuciones para 
una reforma educativa ne-
cesaria.

Patrocinada por el Fon-
do de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA), 
esta publicación recoge una 
serie de textos, escritos por 
personas de muy diversa 
formación y visiones ideo-
lógicas y políticas; las que, 
sin embargo, comparten 
la necesidad de apoyar el 
recientemente aprobado 

programa del Ministerio de 
Educación Pública (MEP).

Muñoz, coordinador del 
Doctorado en Estudios La-
tinoamericanos, y Ulate, di-
rectora del Instituto de Estu-
dios de la Mujer (IEM) de la 
Universidad Nacional (UNA), 
ponen a disposición del públi-
co este material como un re-
curso académico para apoyar 

a las y los educadores en la 
implementación de los temas 
programáticos, en materia de 
afectividad y sexualidad inte-
gral.

“No debemos olvidar 
que cuanto más temprano se 
ofrezca la educación sexual, 
más eficiente será la preven-
ción de conductas violentas y 
discriminatorias de cualquier 
tipo. Toda la sociedad debe 

apostar por una educación 
inclusiva, igualitaria y equi-
tativa”, subrayan los editores.

En la presentación del 
libro, editado por los acadé-
micos Muñoz y Ulate, parti-
ciparon Pablo Richard, del 
Departamento Ecuménico 
de Investigación (DEI); Leo-
nardo Garnier, ministro de 
Educación; Patricia Salgado, 
del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UN-
FPA), y Ofelia Taitelbaum, 
defensora de las y los Habi-
tantes. 

País crece, pero con 
serios problemas

Moderado creci-
miento y estabi-
lidad monetaria, 

pero con una gestión am-
biental, una sociedad y un 
sistema político en serios 
problemas; tal es el panora-
ma de un país que no logra 
dar pasos firmes hacia el de-
sarrollo humano que arroja 
el XVIII informe del Estado 
de la Nación.

Correspondiente al 2011, 
este informe es elaborado 
cada año por el Programa 
Estado de la Nación del 
Consejo Nacional de Recto-
res (CONARE), con insumos 
tanto de las universidades 
públicas como de diversas 
entidades.

“La coexistencia de bue-
nos y malos resultados no es 
un resultado atribuible a co-
yunturas desafortunadas. En 

ediciones anterio-
res de este infor-
me, se han identi-
ficado los factores 
que explican esta 
situación: el sur-
gimiento de una 
economía dual 
que ocasiona bre-
chas de producti-
vidad y crecientes 
desigualdades so-
ciales; un sistema político 
que ha sustituido la entre-
ga efectiva de bienestar a la 
población por la generación 
de más promesas democráti-
cas sin contenido económi-
co (…); una gestión pública 
que no presta servicios de 
manera eficiente en ámbitos 
clave de la vida nacional, y 
recurrentes dificultades para 
prevenir y sancionar la co-
rrupción y el manejo de los 
asuntos públicos”, se lee en 
el dictamen 2011.

El documento completo 
del XVIII informe del Estado 
de la Nación, se puede ubi-
car en www.estadonacion.
or.cr.

Si los problemas persis-
ten, los avances en desa-
rrollo humano seguirán 
siendo inconsistentes 
e insuficientes, dijo el 
director a.i. del Progra-
ma Estado de la Nación, 
Jorge Vargas Cullel.

Foto: Mario Vargas

Presidenta Laura Chin-
chilla

Foto: Mario Vargas

Foto: Mario Vargas
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Veterinarios 
Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Brindar atención 
pronta y oportuna 
a los animales, ya 

sean especies mayores, 
menores y hasta silvestres 
víctimas del embate de la 
naturaleza, es la misión 
primordial que desarro-
lla el proyecto Unidades 
de Respuesta ante Emer-
gencias Veterinarias de la 
Escuela de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad 
Nacional (VERU-UNA), en 
colaboración con la Socie-
dad Mundial para la Protec-
ción Animal (WSPA).

Desde hace cuatro 
años, el proyecto VERU 
ejecuta su labor en la UNA 
enfocado en el rescate, la 
valoración y la atención mé-
dica de aquellas especies 
que resultan afectadas, en 
el momento de presentarse 
un evento, como ocurrió 

Fuerte erupción freática en volcán Poás
Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

El 27 de octubre de 
2012, a las 5:57 p.m., 
una erupción freática 

en el lago ultra-ácido del 
volcán Poás, de moderada 
energía, fue registrada por 
los sismógrafos del Obser-
vatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica, 
de la Universidad Nacional 
(OVSICORI-UNA), ubicado 
en la cima del coloso.

Esta erupción produjo 
la eyección de agua, sedi-
mentos ricos en azufre y 
fragmentos rocosos fuera 
del lago, así como un spray 
de aerosoles volcánicos que 
se dispersaron en la atmós-
fera y se depositaron sobre 
la superficie de vegetación, 
el suelo y la infraestructura, 
en las cercanías del cráter 
activo.

Geoffroy Avard, vul-
canólogo del OVSICORI-
UNA, indicó que la pluma 
blanca de vapor genera-
da por esta erupción, que 
se elevó varios cientos de 
metros, fue observada por 
algunos guardaparques. “A 
las 11:20 a.m., se presen-
tó una pequeña erupción 
freática que también fue 
registrada por los sismógra-
fos. Estas son las dos úni-
cas señales correspondien-
tes a erupciones freáticas, 
que se pueden reconocer 
en los registros sísmicos 
del OVSICORI-UNA, de 
acuerdo con la revisión y el 
análisis detallado de los sis-
mogramas del sábado 27 y 
el domingo 28 de octubre”, 
destacó.

Agregó que las erup-
ciones freáticas han venido 
ocurriendo en el lago ácido 
del Poás en forma esporá-
dica, desde el año 2006, 

cuando inició un nuevo 
ciclo de actividad freáti-
ca, luego del ciclo freático 
previo de 1994. El ciclo 
iniciado en el 2006, conti-
núa hasta el día de hoy. En 
el 2012 varias erupciones 
freáticas se han presentado 
hasta hoy con un perio-
do de calma, entre el 5 de 
agosto y el 18 de octubre.

Antecedentes recientes 
El jueves 18 de octubre, se 
logró constatar la ocurren-
cia de precipitación atmos-
férica de partículas finas 
blanquecinas salinas en el 
área del parqueo, el Centro 
de Visitantes y las inmedia-
ciones del Mirador.

Según Avard, este mate-
rial fue eyectado desde el 
lago por erupciones freá-
ticas moderadas que ocu-
rrieron en la noche del 17 
de octubre y las primeras 
horas del 18 de octubre, de 

acuerdo con varios regis-
tros sísmicos. Las medicio-
nes de temperaturas y pH 
muestran que la temperatu-
ra aumentó de ~46°C hasta 
más de 51°C entre el 1 de 
agosto y el 29 de octubre, 
y el pH bajó de 0.08 a -0.26 
entre el 1 de agosto y el 5 
de octubre.

“Los valores dependen 
del equilibro entre el aporte 
hidrotermal y el componente 

atmosférico por la entrada 
de lluvia al lago. Además, 
se observa en este periodo 
de actividad hidrotermal un 
exceso de sulfuro de hidró-
geno, H2S disuelto en el 
agua del lago. En la primera 
mitad de octubre 2012, los 
funcionarios del Parque Na-
cional reportaron percibir 
fuertes olores de sulfuro de 
hidrógeno, H2S, en las in-
mediaciones de la casa de 
guardaparques, el parqueo 

y el Mirador”, explicó Avard.

Las fluctuaciones en la 
actividad hidrotermal en 
el lago, observadas en oc-
tubre, no se reflejan en el 
nivel de actividad hidroter-
mal en el criptodomo: Las 
temperaturas de las fuma-
rolas se mantienen bajas 
entre ~95°C (parte baja del 
criptodomo) y ~200°C (par-
te alta del criptodomo).

preparados ante desastres
con los animales perjudica-
dos durante el terremoto de 
Cinchona, el 8 de enero del 
2009. En esa oportunidad, 
cerca de 30 estudiantes del 
último año de la carrera 
brindaron atención médi-
ca y alimenticia a cerca de 
3.100 animales lastimados 
por el terremoto, entre ellos 
especies menores, mayores 
y silvestres.

Por esa razón, a media-
dos de diciembre del 2009, 
la Escuela de Medicina Ve-
terinaria y la Sociedad Mun-
dial para la Protección Ani-
mal (WSPA), firmaron una 
carta de entendimiento con 
el propósito de colaborar en 
la capacitación del equipo 
profesional necesario para 
la atención eficiente y opor-
tuna de la población animal, 
en situaciones de desastre.

VERU crece
Nancy Astorga, coordi-

nadora del proyecto VERU, 

detalló que en la actualidad 
se maneja una estrecha re-
lación con la WSPA, organi-
zación que ha capacitado a 
los líderes del proyecto en 
diferentes temáticas como 
rescate en aguas, manejo 
de cuerdas, descenso ver-
tical y variadas situaciones 
que el veterinario podría 

enfrentar a la hora de una 
eventualidad.

VERU es un proyecto 
inscrito en la UNA y cuenta 
con el respaldo de un cur-
so optativo, en la carrera 
de Medicina Veterinaria, 
denominado: Manejo de 
animales en situaciones 

de desastre. “Los estudian-
tes que se matriculan son 
quienes componen el gru-
po VERU de cada año, reci-
ben capacitación y realizan 
las distintas prácticas de 
campo”, destacó.

Agregó que durante 
estos cuatro años existen 
cerca de 100 voluntarios 
VERU debidamente certi-
ficados, quienes tienen el 
compromiso de integrarse 
a la brigada de respuesta 
primaria en el momento 
que se presente una emer-
gencia, en cualquier parte 
del territorio nacional.

Nuevo enfoque
Astorga comentó que si 

bien el proyecto concluirá 
en el 2013, la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la 
UNA, con colaboración de 
la WSPA, desea brindarle 
un nuevo enfoque a la uni-
dad de respuesta, para que 
VERU siga en operación; 

pero que a los miembros 
se les capacite en gestión 
y reducción de riesgos, lo 
cual se traduciría en una 
preparación integral para 
el estudiante, el que al gra-
duarse como veterinario 
será capaz de transmitir 
sus conocimientos y, a la 
vez, educar a los propieta-
rios de los animales sobre 
la importancia de disponer 
de planes de emergencia y 
de reducción de riesgos.

“Si se cuenta con una 
buena gestión, medidas 
apropiadas de reducción 
de riesgos y con la debida 
preparación, para afrontar 
determinada emergencia, 
esperaríamos que los re-
sultados de los eventos 
que se presenten sean 
mínimos, dado el adecua-
do manejo integral que se 
haya dado y así la pérdida 
de animales será también, 
mínima”, recalcó Astorga.

Según Nancy Astorga uno de los principales fines del 
proyecto VERU, en la UNA, es que este se convierta en 
una especialidad dentro de la carrera de Medicina 
Veterinaria.

Foto  : J. Soto

Depósito de sedi-
mentos en el playón 
causados por la 
erupción freática 
del 27 de octubre de 
2012, a las 5:57 p.m. 
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Movimiento procura adultos 

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Atrás quedaron las 
teorías sobre si de-
terminado ejercicio 

o actividad física, contribu-
ye o no en el estilo de vida 
de los adultos mayores, o 
si los principios de la cul-
tura occidental u oriental 
son los más apropiados 
para enfrentar un proceso 
de envejecimiento con ca-
lidad. Lo cierto es que los 
nuevos paradigmas apun-
tan hacia la realización de 
actividades diarias, que al 
final logran como resultado 
una mejor funcionalidad en 
el adulto mayor.

Luis Solano, coordina-
dor del Programa Movi-
miento para la Vida (MOVI) 
de la Escuela de Ciencias 
del Movimiento Humano y 
Calidad de Vida de la Uni-
versidad Nacional (CIEMH-
CAVI-UNA) indicó que un 
adulto mayor dedicado más 

de lleno a sus actividades 
diarias, se vuelve una per-
sona más funcional.

“Entendamos la funcio-
nalidad como aquellas per-
sonas que pueden realizar 
sus actividades básicas e 
instrumentales de la vida 
diaria, de forma indepen-
diente. No es lo mismo un 
adulto mayor que va al su-
permercado a pie a traer 
sus bolsas en la mano, a 
otro que solo puede ir al 
súper, pero que su condi-
ción física no le permite 
hacer un esfuerzo mayor”, 
comentó Solano.

Moverse para vivir
Solano agregó que in-

vestigaciones recientes de-
mostraron que las personas 
cuanto más envejecen, se 
vuelven físicamente más in-
activas debido a un ciclo de 
hipocinesia, en el cual in-
gresan justamente confor-
me pasan los años. Dicha 
inactividad no significa que 

la persona se vuelva inútil, 
sino que le da prioridad a 
actividades sedentarias y 
no a aquellas que consi-
guen efectos benéficos en 
el organismo.

El especialista recalcó 
que los estilos de vida ac-
tuales están llevando cada 
vez más a que la persona 
se vuelva más sedentaria y, 
por ende, a descuidar el as-
pecto de la funcionalidad. 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estipula 
que lo mínimo, para que 
una persona se mantenga 
funcional a lo largo de su 
vida, son 30 minutos de 
actividad física acumulada 
diariamente o, lo que es lo 
mismo, fragmentar esa me-
dia hora en tres turnos de 
10 minutos cada uno o dos 
de 15 minutos, a distintas 
horas del día, para garanti-
zar mantener los niveles de 
salud adecuados.

Solano manifestó que lo 

importante aquí es el mo-
vimiento, independiente-
mente del tipo de ejercicio. 
“Me interesa que la persona 
adulta se mueva y, ¿cuál es 
el mejor ejercicio? sencilla-
mente el que más le guste 
realizar a ella. Esto porque 
practicar la actividad que 
más agrada a la persona, 
genera adherencia a la ac-
tividad”.

La UNA lo apoya
Si la persona adulta 

mayor desea ser orientada, 
acerca de este proceso de 
aprendizaje hacia una vida 
más funcional, el programa 
MOVI mediante el proyecto 
Modulación del Proceso de 
Envejecimiento, le enseña 
a descubrir esas actividades 
diarias que contribuirán a 
mejorar su calidad de vida. 
Este proyecto pretende que 
durante varios días a la se-
mana, grupos de personas 
adultas mayores experi-
menten los beneficios de 
la práctica de la actividad 

física, el deporte y la re-
creación.

Si bien el proyecto está 
dedicado a las personas 
adultas mayores, en este 
se admiten personas de 50 
años en adelante, las que 
deben aportar un dictamen 
médico y sus datos perso-
nales. Se trabaja tres veces 

por semana, lunes, miér-
coles y viernes, en horario 
matutino. Tiene un costo 
de ¢5.000 por mes y para 
más detalles, los interesa-
dos pueden comunicarse 
a los teléfonos: 2562-4788 
/ 8835-0390, o bien, al co-
rreo electrónico: lsolano@
una.ac.cr

Terapia acuática y caminata 
para rehabilitación neurológica

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.ac.cr

Los problemas neu-
rológicos causados 
por Accidentes Vas-

culares Cerebrales (AVC), 
conocidos como derrames 
o Traumas Cráneo Encefá-
licos (TCE), muy comunes 
en accidentes de tránsito, 
afectan seriamente el siste-
ma nervioso central de la 
persona y limitan la movi-
lidad de alguna parte de su 
cuerpo, lo cual se convierte 
en un obstáculo para llevar 
una vida normal.

Ante este panorama, 
la Escuela de Ciencias del 
Movimiento Humano y 
Calidad de la Universidad 
Nacional (CIEMHCAVI-
UNA) ejecuta el proyecto 
Terapia Acuática y Escuela 

para Caminar, adscrito al 
programa Actividad Física 
Adaptada, Salud y Discapa-
cidad (AFISADIS).

Antonieta Ozols, coor-
dinadora de AFISADIS, 
comentó que el proyecto 
de terapia acuática está di-
señado para trabajar con 
aquellas personas que 
padecen algún tipo de 
discapacidad como, por 

ejemplo, Parkinson, AVC, 
tumores, TCE y esclerosis 
múltiple, entre otras.

“Nos enfocamos en la 
movilidad de la persona 
dentro del agua, por medio 
de actividades y ejercicios 
orientados a aumentar la 
fuerza muscular, el equili-
brio, la resistencia y la coor-
dinación, así como elemen-
tos propios de la natación 

como flotaciones, rotacio-
nes y estilos de natación”, 
explicó Ozols.

La especialista agregó 
que el paciente asiste a las 
sesiones tres veces por se-
mana, una hora de clase, 
durante la cual cada per-
sona tiene su propio pro-
grama. En la actualidad, se 
trabaja con 15 individuos, la 
mayoría de estos con pro-
blemas de TCE; asimismo, 
recalcó que una de las me-
tas del proyecto consiste en 
mejorar la calidad de vida 
del paciente.

A caminar
El segundo componen-

te de este proyecto es el 
denominado Escuela para 
Caminar, el cual radica en 
atender a aquellas personas 

que no pueden realizar ac-
tividades en la piscina, pre-
via recomendación médica. 
En ese sentido, se desarro-
lla un trabajo fuera del agua 
enfocado en rangos de mo-
vimiento, coordinación, au-
mento de fuerza muscular y 
reeducación en la marcha, 
con el fin de que mejoren 
su movilidad.

Ozols aseveró que 
cuando la persona ad-
quiere la movilidad y las 
destrezas necesarias para 
renovar su calidad de vida, 
puede dejar de asistir a las 
terapias, siempre y cuando 
continúe realizando activi-
dad física, por medio de las 
herramientas aprendidas 
en las sesiones.

Para ingresar a estas 
terapias, tanto acuáticas 

como terrestres, no existe 
un límite de edad, se reci-
ben pacientes desde bebés 
hasta adultos mayores en 
edad avanzada, previo dic-
tamen médico que avale a 
la persona para realizar las 
rutinas. Lo recomendable 
es asistir a las terapias una 
hora, tres veces a la sema-
na; la inversión es de ¢19 
mil por mes.

El 2 de febrero del 2013, 
se realizará una reunión 
informativa en las insta-
laciones de CIEMHCAVI, 
campus Benjamín Núñez 
de la UNA, en la Laguni-
lla de Heredia, para dar a 
conocer los costos, agenda 
de trabajo y horarios. Para 
más información, comuni-
carse al teléfono: 2562-4785 
o a la dirección electrónica: 
afisadis@gmail.com

mayores más funcionales

AFISADIS 
tiene como 
objetivo 
promover la 
inclusión de 
la persona 
con discapa-
cidad, a la 
sociedad.

El adulto mayor recibe desde baile latino hasta ejerci-
cios de flexibilidad, coordinación, fuerza, equilibrio y 
manipulación de objetos, entre otros.

Foto: Luis Solano



19Diciembre, 2012

Estudio en detalle
 “Estilos de vida en Cos-
ta Rica. Estudiantes uni-
versitarios de primer in-
greso” es un diagnóstico 
realizado por el Instituto 
de Estudios Sociales en 
Población de la Universi-
dad Nacional (IDESPO-
UNA), a instancias de la 
Red Universitaria Cos-
tarricense de Vida Sa-
ludable, respaldada por 
el Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE). 
La investigación incluyó 
a 7.868 alumnos, lo que 

representa el 80% de 
la población estudiantil 
de primer ingreso de 
2011 de la Universidad 
Nacional (UNA), la 
Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) y el 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR). La 
información se recolectó 
entre el 18 de febrero y el 
28 de abril de ese año.
Como investigadores 
principales del estudio 
estuvieron Cilene Trejos y 
Martín Solís del IDESPO, 

con el apoyo de las inves-
tigadoras colaborativas 
Mayela Avendaño, direc-
tora del Departamento de 
Bienestar (UNA), Olivey 
Badilla (UNED) y Milagro 
Bonilla (ITCR) 

Este diagnóstico permi-
tirá a estas tres univer-
sidades públicas costa-
rricenses, fortalecer las 
estrategias de interven-
ción hacia el mejoramien-
to de la calidad de vida de 
los estudiantes.

Solo el 45% de universitarios 

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

 

El movimiento huma-
no se ha identifica-
do como una de las 

áreas prioritarias de inter-
vención para la comisión 
“Construcción de estilos de 
vida saludable en el ámbi-
to universitario”, luego de 
que una encuesta realizada 
por el Instituto de Estudios 
Sociales en Población de 
la Universidad Nacional 
(IDESPO-UNA) puso en 
evidencia que únicamente, 
el 45,3% de los estudiantes 
universitarios de primer in-
greso realiza ejercicio físico 
que genere beneficios para 
la salud integral.

De acuerdo con la in-
vestigación –que incluyó 
el 80% de la población de 
primer ingreso de la UNA, 
la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) y el Ins-
tituto Tecnológico de Costa 
Rica ITCR) en 2011- más 
de la mitad de los jóvenes 
entrevistados (51,7%) no 
realiza ejercicio físico, al 
menos durante 90 minutos 
por semana con una in-
tensidad moderada, como 
correspondería –según se 
ha demostrado científica-
mente- para prevenir la 
aparición de las principales 
patologías físicas y psicoló-
gicas que afectan a nues-
tras sociedades.

Entre quienes sí practi-
can actividad física, el es-
tudio revela que las activi-
dades más comunes son: 
acondicionamiento físico 
(22,2%), futbol (20,1%), ca-
minata (18,4%), atletismo 
(14,8%) y ciclismo (7,1%).

También se destaca en 
el estudio, como un resul-
tado importante a conside-

rar por la comisión “Cons-
trucción de estilos de vida 
saludable en el ámbito uni-
versitario”, el hecho de que 
los hombres hacen mayo-
ritariamente, más ejercicio 
que las mujeres. “Las posi-
bilidades de que una mujer 
realice actividad física son 
de un 59% menor a las de 
los hombres”, se subraya en 
los resultados del estudio. 

Más vale prevenir
La alimentación es otra 

área de atención prioritaria 
en la población de primer 
ingreso, la cual es mayo-
ritariamente menor de 24 
años (81%), soltera (86%) y 
sin ocupación remunerada 
(75%).

Y es que, aunque la 
encuesta muestra que en 
promedio la población en-

trevistada no tiene una ten-
dencia general hacia una 
mala práctica de hábitos 
alimenticios, tampoco evi-
dencia una tendencia hacia 
la buena práctica en esta 
área tan importante para la 
salud.

La promoción de há-
bitos alimentarios adecua-
dos, como evitar el con-
sumo de comidas rápidas, 
comer despacio y a las 
mismas horas, entre otros, 
se convierte en prioridad 
en el ámbito universitario, 
al tomar en cuenta que el 
29% de las personas con-
sultadas muestra prácticas 
alimentarias inadecuadas 
y el 33,6% prácticas neu-
tras (sin tendencia hacia un 
lado o al otro. Solo el 37,3% 
evidencia prácticas alimen-
ticias adecuadas.

Además, es innegable 
que hay una gran presión 
cultural hacia el consumo 
de comidas rápidas en la 

sociedad actual. No por 
casualidad, el proyecto 
“Construcción de estilos de 
vida saludable en el ámbito 
universitario” promueve la 
alimentación saludable, lo 
que en la UNA se ha tradu-
cido en campañas organi-
zadas por el Departamento 
de Bienestar Estudiantil de 
la Vicerrectoría de Vida Es-
tudiantil, como es el caso 
de “Mmm Saludable”, diri-
gida a promover el consu-
mo de frutas y vegetales, y 
de “Nivélate”, orientada a 
cuidar el consumo de gra-
sas y azúcares.

Satisfacción con la vida
Pero si hay algunas 

áreas que merecen una in-
tervención para promover 
la calidad de vida de los es-
tudiantes, lo cierto es que 
hay otras fundamentales 
en las que presentan forta-
lezas.

Tal es el caso de la sa-
tisfacción con la vida y con 
su tiempo libre. “Cuando se 
consulta por la satisfacción 
con la vida, es notable la 

gran cantidad de personas 
(92%) que parecen estar 
predominantemente satis-
fechas”, se resalta en la in-
vestigación.

En lo referente al ocio o 
tiempo libre, los estudian-
tes consultados menciona-
ron entre las principales 
actividades de su gusto o 
interés la actividad física o 
el deporte (30%), ver tele-
visión, películas o videos 
(11,6%), salir o estar con 
amigos, pareja o vecinos 
(11,1%), leer libros, revistas 
o periódicos (6,7%), escu-
char música (6,5%), nave-
gar por Internet (4,3%), ha-
cer algo en la computadora 
(3%).

De acuerdo con la en-
cuesta, la mayoría de la po-
blación de primer ingreso 
(76%) muestra algún grado 
de satisfacción con el tiem-
po dedicado a actividades 
de su gusto o interés, mien-
tras que la cantidad de per-
sonas insatisfechas llega a 
un 10%.

practica ejercicio físico
Más de la mitad de los estudiantes de primer ingreso, de universidades estatales, no realiza ejercicio físico que genere 
beneficios para la salud, según estudio realizado por el IDESPO, en el marco del proyecto “Construcción de estilos de 

vida saludable en el ámbito universitario”.

Desde el proyecto “Construcción de estilos de vida saludables en el ámbito universitario”, 
las universidades estatales promueven el movimiento humano como parte de la salud 
integral. (Foto con fines ilustrativos)
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La imaginación es clave para empren-
der un negocio y, por ello, decenas 
de estudiantes de la Universidad Na-

cional (UNA) se dieron a la tarea de crear 
iniciativas que desarrollaran su espíritu 
emprendedor. Como resultado, durante los 
días 7 y 8 de noviembre, se exhibieron 60 
proyectos en las áreas de industria, servi-
cios y emprendimiento social en la XI Fe-
ria UNA Emprendedores.

Un estuche para impedir el derrame de 
agua, la elaboración de alimento para ga-
nado en época de escasez, el cultivo y la 
comercialización de tamarindo dulce, crema 
de plantas medicinales para ayudar a la cica-
trización de las heridas en diabéticos, mante-
nimiento vehicular cien por ciento ecológico, 
un sistema que permite encontrar espacio 
en los parqueos sin dificultad y una coope-
rativa, integrada por personas con alguna 
discapacidad, orientada a la producción de 
repostería, son solo algunas de las ideas que 
se exhibieron en la Plaza de la Diversidad.

Además de los proyec-
tos, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de participar en 
charlas relacionadas con el fi-
nanciamiento para las micros, 
pequeñas y  medianas empresas 
(MIPYMES) y emprendedores, la 
facturación electrónica y su impor-
tancia para la empresa, el uso y el 
aprovechamiento de la NUBE, empren-
dimiento e innovación social, e importan-
cia de las redes sociales para las empresas; 
así como escuchar a jóvenes emprendedo-
res que contaron experiencias vividas en el 
camino para consolidar sus ideas.

Incubación solidaria
En el marco de la feria se realizó, ade-

más, el lanzamiento oficial de UNA Incuba, 
la incubadora de empresas de la Universi-
dad Nacional. “UNA Incuba se caracteriza 
por ser una incubadora solidaria e inclusi-
va, en la que no solo participan proyectos 
de los estudiantes ganadores de las ferias, 
sino que también se abre a la sociedad cos-
tarricense para brindarle acompañamiento 
y asesoría especializada a ideas que surgen 
de otros sectores”, explicó Maritza Vargas, 

coordinadora de UNA Incuba.

Para Vargas, otras de las ventajas del 
programa es el de ser muy flexible. “Tam-
bién, tenemos una incubación extramuros, 
para todas aquellas empresas que están 
en las primeras etapas de desarrollo y que 
aún no requieren un espacio físico, sino 
asesorías especializadas para mejorar sus 
planes de negocios y otros. Los proyectos 
son variados en las áreas de industria, ser-
vicios y emprendimiento social, pero todos 
están destinados a crear un impacto en el 

desarrollo eco-
nómico y social, de acuerdo 

con las necesidades del país, con el que 
la Universidad se convierta en un enlace 
para generar una riqueza social y econó-
mica que mejore la calidad de vida de los 
habitantes”.

Los proyectos exhibidos fueron selec-
cionados en el curso Emprendedores, im-
partido como materia optativa en el Cen-
tro de Estudios Generales por el Programa 
UNA Emprendedores.

Del proyecto a la empresa, 
una realidad

Un día por tu saludCon el lema “Un día por 
tu salud”, profesionales 

del Departamento de 
Salud de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil llevan 
la medicina preventiva a 
estudiantes de las sedes 

regionales.

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

Desde charlas sobre temas 
como sexualidad, enferme-
dades crónicas, salud bucal, 

alimentación sana y ejercicio físico, 
hasta tamizaje o detección de riesgo 
de diabetes, exámenes odontológi-
cos y aplicación de flúor, forman 
parte de los servicios que ofrecen 
especialistas del Departamento de 
Salud a estudiantes de sedes regio-
nales de la Universidad Nacional 
(UNA), a través del programa “Un 
día por tu salud”.

La iniciativa consiste en giras de 
un día, a cada uno de los campus de 
la UNA, para llevar la medicina preven-
tiva a estudiantes de la Institución en las 

regiones Chorotega, Brunca y Huetar 
Norte y Caribe (Sarapiquí), donde no 
se cuenta con una instancia permanente 
para brindar acceso individual a servicios 
de salud.

Aunque “Un día por tu salud” es un 
programa inicialmente pensado para aten-
der a la población estudiantil de primer in-
greso, lo cierto es que ha acaparado el in-
terés del resto de los estudiantes regulares, 
quienes acuden masivamente a las charlas 
impartidas por profesionales del Departa-
mento de Salud.

No por casualidad, en la gira realiza-
da recientemente a los campus Liberia 
y Nicoya (Sede Chorotega), el 24 
y 25 de setiembre respec-
tivamente, fueron aten-
didos cerca de 400 
estudiantes, según 
confirmó el doctor 
Juan Miguel Cama-
cho, coordinador 
del programa. 
Las actividades 
de “Un día por 
tu salud” tam-
bién fueron 
muy bien re-
cibidas por las 
poblaciones 

estudiantiles de la Sede Brunca (campus Pérez Ze-
ledón y Coto), el 25 y 26 de octubre, y de Sarapi-
quí, el pasado 15 de noviembre. 

Por la salud integral
El médico Juan Miguel Camacho, la odon-

tóloga Eugenia Sandoval, las asistentes denta-
les Patricia Villalobos y Hannia Sánchez, la 
nutricionista Jenny González y el promotor 
de la salud Minor Oviedo, conforman el 

equipo profesional que ha asumido la tarea 
de contribuir a crear conciencia en los estu-

diantes de las sedes, sobre la importancia 
de la prevención para la salud integral.

Es así como, a la vez que 
ofrecen material informativo 

e imparten charlas sobre 
temas como métodos an-
ticonceptivos, enferme-
dades de transmisión 
sexual y salud dental, 
los especialistas de Sa-
lud ofrecen consejos 
sobre alimentación 
balanceada y los be-
neficios de la prácti-
ca del ejercicio físi-
co como parte de 
la rutina diaria, 

entre otros. 

Tanto en el área mé-
dica como en la de odon-

tología y la de nutrición, 
en caso de que eventual-
mente, se detecte en algún 
estudiante un padecimien-
to que requiera interven-
ción o tratamiento, se refie-
re a este al centro de salud 
respectivo.

Las giras de “Un día 
por tu salud” se organi-
zan con la colaboración 
de los coordinadores de 
Vida Estudiantil de cada 
sede. El programa tam-
bién, comprende visitas 
programadas a las fa-
cultades ubicadas en la 
sede central. Y es que, 
aunque estos jóvenes 
tienen la posibilidad 
de ir a consulta en el 
Departamento de Sa-
lud en el campus Omar 
Dengo, cuando presen-
tan un padecimiento, 
la idea del programa es 
sembrar la semilla de 

la salud preventiva en 
todos los campus de la 

Universidad.

Foto: Mario Vargas
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Jorge Blanco Chan
El estudi ante, centro de la U

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

Su participación en diversas organi-
zaciones comunales, organizaciones 
gubernamentales y no guberna-

mentales, como voluntario en el Sistema 
Nacional de Parques Nacionales, en la 
organización Lazos sin Fronteras de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), y en la Asamblea de la Per-
sona Joven, le hicieron comprender a 
Jorge Blanco Chan, que solo median-
te el diálogo y la integración de las 
personas, se puede hacer de peque-
ñas ideas, grandes proyectos.

Blanco Chan, estudiante de se-
gundo año de la carrera de Econo-
mía, y quien fue electo nuevo presi-
dente de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Nacional (FEUNA), 
sabe de la enorme responsabilidad 
que tendrá en los próximos dos años al 
mando de este órgano, pero reconoce 
y tiene confianza en que su equipo de 
trabajo amalgame una propuesta en la 
que el estudiante se convierta en el cen-
tro de la U.

Escuchar, favorecer el diálogo, 

lograr consensos y permitir la integración 
estudiantil son pilares que, tanto Blanco 
como el resto de los federativos, esperan 
concretar durante su gestión, de tal manera 
que el movimiento estudiantil tenga una 
mayor apertura, pueda crecer y madurar.

Con la consigna de hacer Política (con 
mayúscula) y alejarse de la “politiquería”, 
el grupo Di-Es (Dinámica Estudiantil), 
asumió el directorio de la FEUNA, con 
una agenda política y estudiantil, en la 
que destaca la creación de la beca por 
maternidad y paternidad, la autonomía 
financiera de la FEUNA, el empodera-
miento por parte de los estudiantes del 
tema del préstamo del Banco Mundial 
y sus repercusiones en el Fondo de la 
Educación Superior (FES) y de la recupe-
ración de los canales de comunicación. 
También, apuntará a temas de orden na-
cional relacionados con las luchas de los 
pueblos indígenas, de diversos sectores 
sociales, del ambiente y particularmente, 
de la lucha por la defensa de la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social y del Instituto 
Costarricense de Electricidad, entre otros.

El movimiento estudiantil de la UNA 
tiene un legado histórico que nadie pue-

de desconocer, pero se hace necesario 

buscar una 
participación 
más activa y crí-
tica de los estudian-
tes. “No somos ni de 
izquierda ni de derecha, 
somos estudiante de la 
UNA; por eso, trabajaremos 
con una agenda que permita 
cambiar la forma de hacer po-
lítica universitaria y de contribuir a 
mejorar la política nacional”.

Agenda
“El Congreso Estudiantil recién pasado 

dejó enseñanzas, pero también quedaron 
muchas cosas pendientes; por eso, es ne-
cesario hacer una revisión integral del Esta-
tuto Estudiantil, entre ellas lo concerniente 
a la autonomía financiera del movimiento 
estudiantil, ya que se necesita una nueva 
propuesta para la ejecución de los fondos. 
Este es un tema que abordaremos con mu-
cho cuidado, pues se requiere información y 
capacitación; pero, sobre todo, la expresión 
en forma de propuestas de las distintas aso-
ciaciones estudiantiles”, indicó Blanco.

Es urgente, agregó, abordar nuevos 
procesos de comunicación hacia los es-

tudiantes, recuperar los canales de co-

municación, tanto propios del 
movimiento estudiantil como 
las institucionales; que el es-
tudiante conozca para qué 
sirve la Federación, en qué 
forma la Universidad debe 
atender sus demandas; 
“pero, para ello, se requerirá 
una comunicación directa y 
personal con los estudiantes 
y, sobre todo, una verdadera 
integración, en la que sea el 
estudiante el que tenga la pala-

bra y se convierta en el verdadero 
centro de la U”, concluyó.

Por el fortalecimiento del voluntariado universitario 
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.ac.cr

Cerca de cien estu-
diantes de las cuatro 
universidades esta-

tales participaron en el III 
Encuentro de Voluntariado 
Universitario Estatal Estu-
diantil, realizado del 26 al 
28 de octubre en el Cam-

pamento San Fernando, en 
Birrí de Heredia. 

La actividad fue impul-
sada por la Red Estatal Uni-
versitaria de Voluntariado 
Estudiantil (Red-UNIVES) 
de la la Comisión de Vice-
rrectorías de Vida Estudian-
til (COMVIVE) del Consejo 
Nacional de Rectores (CO-

NARE), con el lema “Inte-
gración de esfuerzos hacia 
el desarrollo estudiantil”.

Durante el encuentro, 
se propuso buscar ideas 
concretas para mejorar y 
ampliar la participación del 
voluntariado estatal estu-
diantil, particularmente en 
tres ámbitos: social, am-
biental y fortalecimiento de 
la población voluntaria.

Actividades lúdicas y 
recreativas, de reflexión y 

hasta un análisis de las 
fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y 
amenazas (FODA) de 
la Red UNIVES for-
maron parte del pro-
grama que involucró 
a los jóvenes en pro 

del desarrollo estudian-
til.

Con esta motivación, los 
universitarios coincidieron 
en la relevancia de conti-
nuar con los esfuerzos del 
voluntariado y de legitimar 
su trabajo en la universi-
dad, ya que este contribuye 
a la calidad de la formación 
del estudiante, al imprimir 
humanismo y compromiso 
con la sociedad. 

Según Esteban Campos, 
de la coordinación de la 
Red UNIVES, el volunta-
riado contribuye a que los 
profesionales que se gra-
dúen de las universidades 
estatales tengan una for-
mación integral. Además, 
fortalece la articulación de 
esfuerzos del sistema edu-
cativo desde CONARE, en 
materia de compromiso so-
cial y ambiental.

De ahí, la necesidad de 
la caminar hacia la mejora 
constante de las habilida-
des y destrezas de quienes 
participan del voluntariado, 
entendiendo que son ámbi-
tos fundamentales para la 
formación y el aporte a la 
sociedad, recalcó Campos.

Como producto final 
del encuentro se obtuvo 
una declaratoria, que siste-
matizó las experiencias de 
la jornada y las propuestas 
generadas con la finalidad 
de ser entregada a la coor-
dinación de la Red UNIVES 
y a la Comisión de Vicerrec-
torías de Vida Estudiantil. 

La meta es lograr que 
el sector estudiantil se in-
tegre como protagonista 
proactivo en las actividades 
que realiza el voluntariado 

universitario; por lo cual, se 
concibió el encuentro como 
un espacio de promoción 
del voluntariado, tendiente 
a fortalecer el quehacer de 
la red y así complementar el 
proceso formativo integral 
del sector estudiantil.

En el acto inaugural del 
encuentro estuvieron pre-
sentes Nelly Obando Ál-
varez, vicerrectora de Vida 
Estudiantil de la UNA y 
coordinadora de COMVIVE 
2012, la vicerrectora de la 
Universidad de Costa Rica, 
Ruth de la Asunción Romero, 
y la del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ITCR) Clau-
dia Madrizova Madrizova, 
la representante del Comité 
de Coordinación Estudiantil 
y las respectivas representa-
ciones de las coordinaciones 
ante la Red UNIVES.

Un día por tu salud

Foto cortesía Programa UNA-Voluntariado
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Desigualdades y pobreza 
Alejandro Muñoz Villalobos (*)
alemunozvilla@gmail.com 

Las desigualdades tie-
nen manifestaciones 
de carácter territo-

rial, cuando distinguimos 
regiones ricas y pobres; 
económico, cuando exis-
te riqueza extrema y po-
breza; sociológico si vin-
cula los modos de vida; 
sanitario, cuando se dis-
tingue a aquellos grupos 
que gozan de los avances 
de la cirugía, de la medi-
cina, de la técnica y los 
que no.

Estas desigualdades 
no son solo por la canti-
dad de dinero que se po-
see. La riqueza no hace, 
necesariamente, la felici-
dad; pero, la pobreza y la 
miseria provocan la des-
dicha (Morin, 2012). 

Es evidente que los 
aspectos monetarios de 
la pobreza son predomi-
nantes en las llamadas 

sociedades modernas, 
occidentales y desarro-
lladas, ya que la mone-
tización es generalizada; 
es decir, todo tiene un 
precio, en detrimento 
del favor, la donación y 
el trueque. Pero, cuando 
atendemos las capacida-
des, la pobreza se torna 
en pobreza cultural cuan-
do se sufre de falta de 
formación; pobreza exis-
tencial, cuando se tienen 
condiciones de vida difí-
ciles; existe, incluso, po-
breza relacional cuando 
vivimos en aislamiento. 

En sociedades, que 
como la costarricense, 
disponen de un Estado 
asistencial, algunas de 
estas carencias se com-
pensan mediante subsi-
dios, subvenciones o la 
gratuidad de los servi-
cios. Cualquiera estaría 
considerando entonces, 
que en este Estado es-
tas asistencias alivian la 
pobreza; sin embargo, 

la manifestación de la 
pobreza sería la misma 
asistencia que esta gen-
te recibe en situación de 
pobreza. Esta situación 
nos lleva a considerar la 
pobreza asistida como un 
debilitamiento de las po-
tencialidades de elección 
y acción. 

Algunas manifestacio-
nes de la pobreza asis-
tida, en Costa Rica, son 
las 22 instituciones dedi-
cadas a desarrollar esta 
política social, a través 
de 44 programas y, como 
ha quedado demostrado 
en las mismas estadísti-
cas del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 
(INEC), la pobreza se 
ha mantenido entre el 
23.5% y el 22.6% duran-
te la última década. No 
en vano, las políticas de 
corte neoliberal sobre las 
que las últimas adminis-
traciones del Gobierno 
han ido modificando una 
sociedad diversa y más 

solidaria con una am-
plia clase media, a una 
sociedad asistencialista, 
mucho más desigual, con 
una cada vez más amplia 
brecha social y en la que 
la pobreza y la miseria 
solo han sido la excusa 
para justificar institucio-
nes y programas que no 
resuelven la pobreza.

Un país en donde el 
quintil más rico (16% de 
la población) se apode-
ra del 50.2% del ingreso 
nacional y el quintil más 
pobre (22.7% de la po-
blación) sobrevive con el 
4.33% del ingreso nacio-
nal, es una sociedad de-
sigual y así lo muestra su 
coeficiente de Gini que 
vergonzosamente, se ha 
incrementado en 25 años 
de 0.344, en 1986, hasta 
el deshonroso e inhuma-
no 0.542 de 2011. 

Las desigualdades de 
género, culturales, eta-
rias, libidinales y por 

discapacidades son pro-
pias de este sistema pa-
triarcal. Para ejemplifi-
car, el país cuenta con 
una mayor cantidad en 
proporción de mujeres 
con escolaridad más alta 
que los hombres, en casi 
todos los niveles edu-
cativos, en todas las re-
giones; sin embargo, el 
desempleo abierto en las 
mujeres es mucho mayor 
que en los hombres. En 
materia salarial, encon-
tramos diferencias que 
van desde los ¢17.000 en 
el sector público hasta 
más de ¢500.000, en em-
presas privadas y orga-
nismos internacionales. 

Durante las crisis de 
empleo, la factura más 
grande pesa sobre la es-
palda de los más pobres; 
por ejemplo, durante el 
2009, el impacto del des-
empleo en el quintil V 
(los más ricos) fue del 
orden del 2.4%, mien-
tras que en el quintil I 

(los más pobres) fue del 
20.4%. Esta situación no 
ha variado en nada: para 
2011, el impacto del des-
empleo en los más po-
bres fue del 21.4% y en 
los más ricos fue apenas 
del 2.3%. 

Finalmente, los go-
biernos de corte neoli-
beral han convertido la 
banca pública, otrora 
impulsadora de los nego-
cios de todos los costarri-
censes y de la inversión 
pública, en una que está 
al servicio de la banca 
corporativa, al negocio 
de las tarjetas de crédito 
y a la usura. 

Nota: Encuentre una 
versión más amplia de 
este artículo en www.
una.ac.cr/campus.

(*) Académico e investi-
gador Escuela de Economía 
UNA. 

Sin Silencios...El corazón de la UNA
Hernán Alvarado Ugarte (*)

El corazón de la uni-
versidad es el diá-
logo, en el sentido 

preciso que le da Edgar 
Morin, más el matiz pe-
dagógico y liberador 
que le dio Pablo Freire. 
La universidad renace 
incesante de múltiples 
diálogos; no obstante, 
la instancia del diálogo 
universitario es, por ex-
celencia, el Congreso.

Se llama diálogo a la 
conjugación de lo opues-
to y diverso, de lo cual 
emerge una unidad más 
compleja, que resuelve 
contradicciones sin di-
solverlas. El diálogo da 
lugar a las más variadas 
organizaciones y com-
pensa la pasión separa-
tista del “divide y vence-
rás”. Al entrelazar ideas, 
conceptos, discursos, 

disciplinas, otorga vida 
a nuevas palabras, con 
las que tanteamos infi-
nitamente nuevos descu-
brimientos. Las palabras, 
según Freire, transfor-
man el mundo, no solo 
lo representan; liberan a 
las personas de su aisla-
miento, de sus relaciones 
inmediatas de domina-
ción, las convierten en 
portadoras de un futuro 
más digno y más justo.

El ser humano es so-
cial en la medida en que 
dialoga; somos seres dia-
lógicos, sujetos de pala-
bra. Cada ser humano 
es, entre otras cosas, un 
enjambre de voces, un 
nodo multiplicador de 
sentidos en la red social. 
La potencia del diálogo 
radica en que supone 
una relación conflictiva, 
entre dos o más sujetos, 
como punto de partida.

El Congreso es la úni-
ca instancia de Universi-
dad en el que el represen-
tado tiene voz, pues en 
la Asamblea Universitaria 
solo tiene voto. Solo tiene 
voz y voto, en las Asam-
bleas de Académicos y 
de Unidad, en un ámbito 
particular, y no falta don-
de se le escamotee ese 
derecho. Por otra parte, 
están las instancias para el 
diálogo de representantes: 
la Asamblea de Represen-
tantes, los Consejos de 
Facultad y 
Unidad. 

El Congreso implica 
que una parte de los re-
presentados (al menos 
un 20% de la Asamblea 
Universitaria) constitu-
ye, voluntariamente, una 
instancia de definición y 
orientación; se empode-
ra al reunirse y ofrece la 
oportunidad para que la 
Universidad escuche la 
voz soberana y polífona 
de su comunidad. Mien-
tras no hay Congreso, 
ni seguimiento de sus 

acuerdos, 
ni educa-

ción en sus valores, el 
diálogo más profundo 
de Universidad permane-
ce silenciado, por lo que 
cabe esperar que esta se 
extravíe, como quien no 
escucha su propio cora-
zón…

Nuestro objetivo pri-
mordial es restaurar el 
Congreso. Sin este, el 
principio de participa-
ción en la toma de deci-
siones queda menosca-
bado. El artículo 25 del 
anteproyecto, ya acepta-
do por el Consejo Uni-
versitario, establece que 
“El Congreso Universi-
tario es una instancia 
permanente y descon-
centrada, de reflexión y 
orientación, que facilita 
el cambio institucional…” 
Se le garantiza así inde-
pendencia y constancia. 
Eso podría ser motivo 
suficiente para participar 

activamente, en la eta-
pa previa de difusión y 
debate del documento 
base, y en la segunda 
que se ocupará, en ple-
nario, de la reforma ge-
neral estatutaria que irá 
a la Asamblea Universita-
ria. El próximo Congreso 
será el de la reforma es-
tatutaria, como el tercero 
fue el Congreso de la éti-
ca. La chispa del diálogo 
universitario está encen-
dida, cabe ahora soplarla 
entre todos para que se 
convierta en una hogue-
ra que ya no se apague 
nunca. Muchas personas, 
con sus críticas, han he-
cho eso posible, muchas 
más harán que sea nece-
sario.

(*) Académico Escuela 
de Economía y Coordinador 
de la Comisión Organizadora 
del IV Congreso de la UNA.
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    EntrelíneasSin Silencios...

Y… ¿por qué suponían 
que las y los costarricenses 
estaríamos incondicional-
mente adscritos a las ideas 
democráticas?, si mientras 
más vivimos la democracia 
real, más nos impulsa la 
clase política a alejarnos de 
la democracia ideal, que es 
la única base sobre la cual 
hemos construido las es-
peranzas de un país y una 
vida mejor.

Sin… Silencios tenemos 
que decir que LA ACTI-
TUD DE DUDA sobre si 
la democracia es la mejor 
forma de gobierno; es UN 
ACTO INTELIGENTE DE 
NUESTRO PUEBLO; ya 
que no se puede pretender 
que frente a evidentes pro-
blemas de gobernabilidad, 
de gestión del Estado, de 
la corrupción que campea 
en la mayoría de los parti-
dos políticos, la gente siga 

como en el pasado, acep-
tando lo que quiera hacer 
de esta democracia.

El informe del Estado 
de la Nación indica que es-
tamos en el nivel más bajo 
de apoyo al sistema políti-
co democrático de las últi-
mas cuatro décadas; mien-
tras que en 1978, un 85% lo 
avalaba; hoy, tan solo es el 
56%. Otros indicadores del 
deterioro del “orgullo” de 
vivir en Democracia se ex-
presan claramente en que 
mientras hace 6 años casi 
dos terceras partes sentían 
orgullo de vivir en demo-
cracia, ahora es cerca de un 
tercio (36%), según un es-
tudio de Unimer. Es decir, 
estamos ante un proceso 
progresivo de deterioro de 
la cultura democrática.

Y lo más grave radi-
ca en el detrimento de la 
cultura democrática, o sea 
que no es un fenómeno de 
deterioro exclusivo de lo 
electoral, sino de la insti-
tucionalidad democrática; 
razón por la cual se vuelve 
IMPRESCINDIBLE REEDI-
FICAR LA DEMOCRACIA 

con otras prácticas políticas 
más inclusivas; acercan-
do otros actores, dejando 
de lado a quienes han SE-
CUESTRADO LA DEMO-
CRACIA, y usufructuando 
de ella atentan contra el 
sistema político, para de-
teriorar así los deseos y el 
orgullo de que el ser cos-
tarricense conlleve el ser 
democrático.

Con inteligencia, sin si-
lencios, construyendo una 
democracia sin engaños, 
sin hacer parecer lo perver-
so como inofensivo, ni ha-
cer pasar el interés privado 
como público, es como se 
puede revertir el proceso 
de deterioro de la Demo-
cracia. 

Ustedes y todas las per-
sonas de Costa Rica, tene-
mos la obligación para las 
generaciones futuras y pre-
sentes de REEDIFICAR LA 
DEMOCRACIA y participar 
en ella con ética, dignidad 
y trabajo, lograr que Ser 
democráticos no sea un 
asunto de poca inteligen-
cia, sino exactamente de lo 
contrario.

Maribelle Quiros J.

Le dio todo a su empre-
sa durante 30 años, es el 
mejor en su campo dicen 
todos. Sin embargo, hoy 
supo que en dos semanas 
se convertirá en desemplea-
do. La razón es simple para 
el Departamento de Recur-
sos Humanos: no llena “los 
nuevos perfiles” que quiere 
la empresa. 

La ingrata noticia no 
puede llegar en peor mo-
mento: fin de año está a la 
vuelta de la esquina y acaba 
de cumplir cincuenta años; 
la crisis de la mediana edad 
le anda rondando. 

La experiencia, calidad 
y confiabilidad ganada du-

rante tres décadas de traba-
jo intachable, se volvieron 
en su contra ante el argu-
mento de los asesores de 
la empresa: por su edad 
no vale la pena invertir en 
capacitarlo en el uso de las 
nuevas tecnologías que ri-
gen el mercado hoy, algu-
nas de las cuales aprendió 
por su cuenta. 

¿Quien dice que la edad 
impide aprender nuevas 
tecnologías? ¿Dónde queda 
entonces la responsabili-
dad empresarial con los de 
casa? 

La verdad oculta es que 
lo que la empresa quiere es 
reducir costos despidiendo 
al personal de cierta edad, 
para contratar jóvenes multi-
media que harían cualquier 
cosa por salario mínimo. 

Estas prácticas ya son 
comunes alrededor del 
mundo; como lo hizo el 
periódico El País al reducir 
planilla. Esta peligrosa ten-
dencia ya se da en Costa 
Rica, donde poderosas em-
presas privadas se sienten 
con la libertad de despedir 
a quienes superan cierta 

edad, no por malos sino 
por “viejos, o de cambiar 
las condiciones laborales 
de quienes sobrevivan a la 
“matanza” y no tienen otra 
opción que aceptar y callar 
para sobrevivir.

El gobierno, los colegios 
profesionales, los sindicatos, 
los medios, las y los colegas 
saben de esta injusta prácti-
ca. Todos callan. Nadie hace 
nada. No hay manifestacio-
nes ni cierran calles. No 
conviene enfrentar al poder 
económico del país. 

El problema es que el 
tiempo nos alcanza a todos 
y todas. Somos un país que 
envejece. A este ritmo, en 
poco tiempo la población 
de cincuenta y más y la 
adulta mayor de Costa Rica 
abarrotarán las listas de 
desempleados.

No podemos seguir ca-
llando ante este tipo de dis-
criminación y de violación 
de los derechos humanos. 
Como dice el dicho, no de-
jemos para mañana lo que 
debemos hacer hoy, pues, 
insisto, el tiempo nos alcan-
za tarde o temprano.

Paremos la discriminación 
por edad

Por una política de atención 
integral a la violencia intrafamiliar

Ericka García Zamora (*)

La violencia intrafami-
liar es una problemá-
tica en la que está de 

por medio la desigualdad y 
el abuso de poder de unas 
personas sobre otras, sin 
distingo de clase, afecta 
principalmente a las mu-
jeres de todas las edades. 
Implica comportamientos 
y creencias aprendidas, 
reforzadas y trasmitidas de 
generación en generación, 
es una violación de los 
derechos humanos; por 
cuanto atenta contra la in-
tegridad y la dignidad de 
las personas que la sufren.

El impacto que la vio-
lencia intrafamiliar tiene 
en la calidad de vida de 

las personas que la pa-
decen es significativo, 
ocasiona daños en los 
ámbitos físico, sicológico, 
sexual y patrimonial, in-
cluso, puede abarcar otros 
campos de desempeño 
como el académico, profe-
sional, laboral y personal. 
Desde 1998, la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
la declaró como un pro-
blema de salud pública, 
que además obstaculiza el 
desarrollo humano, social 
y económico de los Esta-
dos y sociedades. 

El Instituto de Estudios 
de la Mujer de la UNA 
realizó dos investigacio-
nes sobre Prevalencia 
y Manifestaciones de la 
Violencia Intrafamiliar en 
la Comunidad Universi-

taria. En el 2009, se hizo 
la primera parte con una 
muestra de 919 estudiantes 
encuestadas(os), en la que 
el 81.1% indicó haber vivi-
do al menos un incidente 
de agresión en la familia, 
en algún momento de su 
vida. En el 2011, de 517 
personas entrevistadas en-
tre la población docente 
y administrativa, el 74.9% 
indicó haber recibido al 
menos una manifestación 
de violencia en el ámbito 
familiar, en algún instante 
de la vida. 

Para abordar integral-
mente la violencia intra-
familiar, se ha recurrido a 
la promulgación de instru-
mentos jurídicos, lo mismo 
en el ámbito internacional 
con la Convención sobre 

la Eliminación de todas 
las formas de Discrimi-
nación hacia las Mujeres 
(Ley No. 6968 de 1984) y 
la Convención Interame-
ricana para la Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mu-
jeres (1995), entre otros, 
que en el nacional como 
con la Ley contra la Vio-
lencia Doméstica (1996), la 
Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Muje-
res (2007), la Ley de Crea-
ción del Sistema Nacional 
para la Atención y Preven-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres (2008), entre 
otras. Se cuenta también 
con la Política Nacional 
de Igualdad y Equidad de 
Género 2007-2017, y con 
el Plan Nacional para la 

Atención y Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar 
2010-2015.

Todos los esfuerzos 
que estén dirigidos a erra-
dicar la violencia pueden 
y deben incluir las insti-
tuciones educativas, para 
que estas se conviertan en 
el medio de cambio de las 
estructuras sociales e in-
terpersonales.

La UNA ha venido rea-
lizando importantes avan-
ces en la atención de la 
violencia intrafamiliar con 
el fin de contribuir en la 
construcción de una so-
ciedad más justa, igualita-
ria, inclusiva y equitativa, 
mediante el trabajo coor-
dinado con la Vicerrecto-
ría de Vida Estudiantil, el 
Instituto de Estudios de la 

Mujer y el Departamen-
to de Orientación y Sico-
logía. Dichas instancias 
han propuesto los linea-
mientos para una política 
institucional, que tiene 
como base la promoción 
de valores y actitudes de 
igualdad, respeto entre las 
personas que integran la 
comunidad universitaria y 
sus grupos familiares, la 
prevención de conductas 
violentas dentro de la fa-
milia, así como la forma-
ción de una plataforma 
institucional que se incor-
pore con la existente en el 
país, para prevenir y aten-
der de forma integral la 
violencia intrafamiliar. 

(*) Académica Instituto de 
Estudios de la Mujer –UNA.

El Paraíso perdido de 
la Democracia




