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Ostricultura se abre camino en el mercado Pág. 10

Talento en formación. Pág. 11

Fuertes aguaceros 
provocan estrés 
en animales
Los aguaceros de esta época 
causan severos cuadros de estrés, 
problemas de la piel y enfermedades 
parasitarias en los animales. 
Pág. 8

El desafío de las 
energías limpias
La estrategia carbono neutral es 
correcta, pero el país requiere de un 
cambio sustantivo de mentalidad y 
de direccionalidad de sus políticas 
energéticas. 
Pág. 9

Un estudio realizado por 
el Instituto de Estudios 
Sociales en Población de 
la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) revela que persisten mitos entre la población costarricense, que contribuyen a perpetuar la violencia 
contra las mujeres. Algunos de estos mitos son: “hombres adictos a drogas como el alcohol son violentos por efecto de esa situación”, “los 
hombres que abusan de sus parejas también fueron maltratados en su infancia”, “si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por 
seguir conviviendo con ese hombre” o “la violencia contra las mujeres las sufren más mujeres pasivas”. Estos mitos, revela la investigación, solo 
consiguen agravar el problema, pues lo minimizan e ignoran que las causas de la agresión son estructurales a las sociedades patriarcales.
Pág. 5

Foto: Marco Acuña. Modelos: Luiguí García Hernández y Yaxiry Sánchez Vargas, estudiantes de la Escuela de Arte Escénico.
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Lunes 1
• Inicio del Receso Institucional (finaliza 
el 13 de julio). 
• Inicia el periodo de nombramientos del 
II ciclo (finaliza el 8 de diciembre). 

Jueves 4 
Inicia el periodo de generación de cobro 
de matrícula del II Trimestre (finaliza el 5 
de julio). 

Lunes 8
Inicia el periodo de admisión y matrícula 

para estudiantes de la Universidad Nacional para 
el II ciclo, vía web: www.una.ac.cr (finaliza el 17 de 
agosto). 

Lunes 15 
• Inicia el periodo de cobro de matrícula del II tri-
mestre, sin recargo (finaliza el 29 de julio).
• Inicia la presentación, por parte de las faculta-
des, centros o sedes de los informes de avance 
PPAA ante las direcciones de Área, con los corres-
pondientes acuerdos de aprobación y de refrendo 
(finaliza el 30 de agosto). 

Viernes 19
Fecha límite para que el SIDUNA, el Programa de 
Gestión Financiera, el Departamento de Registro y 
las unidades académicas actualicen los pendien-
tes de los estudiantes para la matrícula del III tri-
mestre – III cuatrimestre. 

Lunes 22 
Inician las lecciones del II ciclo (finalizan el 16 de 
noviembre e incluyen evaluaciones finales y entre-
ga de calificaciones).

Miércoles 24 
• Se publica el padrón estudiantil provisional para 
la matrícula del III trimestre – III cuatrimestre en la 
página web: www.una.ac.cr 
• Inicio del periodo de revisión y actualización del 
padrón estudiantil para matrícula del III trimestre – 
III cuatrimestre (finaliza el 13 de setiembre). El corte 
para la emisión del padrón citas se hará con los 
empadronados al 19 de agosto.
• Actividad Estudiantil “Rescate de Culturas”. 

Jueves 25 
Feriado. Día de la Anexión de Guanacaste.

Lunes 29 
Inicio del periodo para tramitar retiro justificado de 
materias del II ciclo (finaliza el 30 de agosto), vía 
web: www.una.ac.cr 

Martes 30 
Inicia el periodo de cobro de matrícula del II trimes-
tre,  con 10 % de recargo (finaliza el 13 de agosto).

 

UNA celebró 
Día del Ambiente

Campus Liberia 
se llenó de fiesta 

 Primer traspaso de 
poderes en el Humanístico

Los estudian-
tes de la sede 
Chorotega Re-
gional Choro-
tega, Campus 
Liberia de 
la Universi-
dad Nacional 
(UNA) cele-
braron su se-
mana Univer-
sitaria, la cual 
se nutrió de 
arte, cultura 
e información 
vinculante con 
el quehacer universitario. Durante la semana los estudiantes 
contaron con puestos informativos sobre temas como norma-
tiva universitaria, becas, acoso sexual, así como diversidad se-
xual. En el campo recreativo los liberianos disfrutaron del toro 
mecánico, así como de la agrupación musical de la UNA Tono 
Sepia. Luis Diego Barahona, presidente de la ASEUNA, comen-
tó que si bien en esta semana universitaria se incurrió en mu-
chos gastos, los estudiantes disfrutaron de una sana diversión. 
En la actividad de cierre se presentaron los grupos Nicoya 37, 
Q69K, Zona, entre otros. Colaboró: Fabricio Obando Chan para 
CAMPUS. 

El 5 de junio se celebró el Día del Ambiente, el Programa UNA 
Campus Sostenible aprovechó la oportunidad izar la Bandera 
Azul Ecológica cinco estrellas otorgada al campus Omar Dengo 
en la categoría Centro Educativo, el acto contó con la presenta-
ción artística del taller literario del Programa de Atención Inte-
gral de la Persona Adulta Mayor con los poemas El ave que soy y 
Planeta agua de Julio Fraile Merino.
En el acto también se le dio un reconocimiento a las comisiones 
ambientales de la institución, los cuales trabajan continuamente 
en promover una sensibilidad ambiental para el uso adecuado 
de los recursos institucionales. 

Emprendedoras 
a los 50 y más

Cinco adultas mayores, estudiantes del curso “Emprendimiento 
para mujeres mayores”, impartido en 2012 por el Programa de 
Atención Integral a la Persona Adulta Mayor (PAIPAM), iniciaron 
el proceso de crear una cooperativa, al cual se han sumado 
hasta la fecha más de 15 emprendedoras con edades entre 50 
años y más.
El grupo, que se reúne los jueves por la tarde en la sala del 
PAIPAM para confeccionar sus productos, aprender nuevas téc-
nicas y planificar acciones para desarrollar su emprendimiento 
empresarial, realizó una feria para exponer sus creaciones, el 
pasado 28 de mayo, en la Explanada 11 de Abril y alrededores 
del Centro de Estudios Generales.
Estas emprendedoras ya planean una segunda feria con ocasión 
del Día de la Madre, donde ofrecerán una gran variedad de 
artículos confeccionados por ellas, así como deliciosas comidas 
de su propia cuchara. 

El pasado 3 de junio se dio el primer traspaso de gobierno de un 
sistema parlamentario en el Colegio Humanístico de Costarricen-
se. El parlamento estudiantil está compuesto por 11 miembros 
electos por los 107 estudiantes inscritos.
La primer ministra del Gobierno saliente, Mónica Vargas, entregó 
la banda a su sucesora Karina Granados, quien se comprometió 
a iniciar acciones en pro de mejores condiciones para el estu-
diantado.
“Estamos comprometidos con la reapertura de la biblioteca, ya 
que necesitamos un espacio con equipo y condiciones apropia-
das; junto con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UNA, 
estamos realizando gestiones para que los estudiantes puedan 
participar del programa Éxito Académico, además de promover 
más la organización de actividades culturales y recreativas”.
Para Evelyn Vargas, directora del Colegio Humanístico Costarri-
cense, este es un proceso democrático que permite que los estu-
diantes se involucren más en los temas académicos y fomenta el 

pensamiento 
analítico para 
enfrentar los 
desafíos éticos 
y morales del 
país.
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Evaluarán vida
en cautiverio

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

El pasado 6 de junio, 
la Escuela de Medi-
cina Veterinaria y 

el Instituto Internacional 
de Manejo y Conserva-
ción de Vida Silvestre de 
la Universidad Nacional 
(ICOMVIS-UNA), en con-
junto con el Sistema Na-
cional de Áreas de Con-
servación (SINAC) del 
Ministerio de Ambien-
te y Energía (MINAE) y 
Humane Society Inter-
national Latin America, 
presentaron el proyecto: 
“Situación de la fauna 
silvestre en cautiverio en 
Costa Rica”, el cual tiene 
como objetivo definir los 
criterios técnicos necesa-
rios para desarrollar pro-
cesos de manejo de fauna 
silvestre en cautiverio que 
apoyen la conservación 
de las especies en el país.

De acuerdo con Mau-
ricio Jiménez, académico 
y director del Hospital de 
Especies Menores y Vida 
Silvestre de la UNA, la pri-
mera fase arrancará este 
mes, y consiste en elabo-
rar un diagnóstico de lu-
gares que manejan anima-
les silvestres en cautiverio. 
“Iniciaremos con visitas 
a los centros de rescate, 
zoológicos, proyectos de 
liberación y zoocriaderos 
para determinar la situa-
ción actual de los lugares 
que están manejando es-
tos animales, sus necesi-
dades, logística, sus técni-
cas de manejo y aspectos 
financieros”, explicó.

Problemática
De acuerdo con José 

Joaquín Calvo, gerente de 
Vida Silvestre del SINAC, 
la aplicación de las regu-
laciones legales trae un 
constante números de de-
comisos de animales sil-
vestres que se mantenían 

en cautiverio de forma 
ilegal. “A veces es por he-
rencia cultural, por gusto 
o porque la gente piensa 
que los  animales cuando 
son pequeños son muy 
bonitos, pero cuando es-
tos animales se hacen 
adultos los consideran 
un estorbo, y es cuan-
do llaman al SINAC para 
que los recoja o los de-
jan abandonados en las 
puertas de los centros de 
rescate y zoológico, don-
de reciben más de 2.000 
especímenes por año, lo 
que provoca un problema 
desde el punto de vista fi-
nanciero y de infraestruc-
tura”, detalló.

De acuerdo con las es-
tadísticas del SINAC, del 
año 2000 al 2012, se reali-
zaron 3.456 decomisos de 
especies silvestres, lo que 
representa un 35 por cien-
to de los decomisos rea-
lizados por la institución. 
El SINAC es el ente encar-
gado de regular el manejo 
de los animales silvestres 
en cautiverio, pero debido 
a la falta de fondos, pro-
blemas de organización 
y personal, no posee un 
registro nacional actuali-
zado de los lugares que 
mantienen y manejan fau-
na en cautiverio.

Auge
Desde hace algunos 

años se ha dado un auge 
en el establecimiento de 
lugares dedicados al ma-
nejo de animales silves-
tres rescatados o deco-
misados por el SINAC, o 
abandonados  y heridos; 
estos centros privados no 
cuentan con ningún tipo 
de apoyo económico, téc-
nico o logístico por parte 
del Estado.

Los primeros hallaz-
gos del proyecto determi-
nan que existen 223 luga-
res que mantienen fauna 
silvestre en cautiverio a 
nivel nacional: 28 centros 
de rescate, 52 zoológicos, 
147 zoocriaderos y 11 ca-
tegorizados como otros.

La mayoría de los cen-
tros de rescate y zoológi-
cos o sitios de exhibición, 
se ubican en a Cordillera 
Volcánica Central (7 y 18 
respectivamente), seguido 
por el Área de Conserva-
ción La Amistad Caribe 
(5 y 7 para cada uno). 
Los zoocriaderos están, 
mayormente, en el Área 
de Conservación Arenal 
Huetar Norte (59), segui-
do de Pacífico Central 
(45) y Cordillera Volcánica 
Central (18).

“Hay lugares que reali-
zan  funciones distintas a 
las que se comprometieron 

cuando fueron creados. 
Hay que tomar en cuenta 
que muchos de los due-
ños  de estos lugares son 
extranjeros que aman la 
fauna silvestre, venden lo 
que tienen para mantener-
los, pero el problema es el 
financiamiento, lo que los 
puede llevar a un manejo 
inadecuado de los anima-
les”, comentó Jiménez.

Hace 10 años se con-
tabilizaban en cautiverio, 
en alrededor de 30 luga-
res, más de 400 lapas ro-
jas, unas 100 lapas verdes, 
más de 100 felinos (de 
seis especies), y más de 
100 monos de las cuatro 
especies que existen en el 
país. 

Para el veterinario, el 
fin básico de este proyec-
to es unir esfuerzos para 
conocer las condiciones 
en las que se están man-
teniendo los animales 
silvestres en el país, así 
como crear un sistema de 
colaboración, donde se 
puedan identificar puntos 
débiles y áreas de mejora 
para el manejo de fauna 
silvestre.

En la segunda 
fase del proyecto se 
evaluará las condi-
ciones de manejo en 
cautiverio de los si-
tios identificados con 
la idea de desarrollar 
los criterios técni-
cos y protocolos de 
manejo de animales 
silvestres estandari-
zados a nivel nacio-
nal, y se iniciará un 
diálogo para definir 
responsabilidades, 
capacidades y com-
petencias que deben 
tener los regentes 
para este tipo de lu-
gares.

¿Qué es fauna silvestre?

De acuerdo con la Ley de Conservación de Vida Sil-
vestre, son animales vertebrados e invertebrados, 
residentes o migratorios, que viven en condiciones 
naturales o que hayan sido extraídos de sus medios 
naturales o reproducidos ex situ con cualquier fin 
en el territorio nacional. También aquellos animales 
exóticos, vertebrados e invertebrados, declarados 
como silvestres por el país de origen; incluye tam-
bién los animales criados y nacidos en cautiverio 
provenientes de especímenes silvestres. La tenencia 
de estos animales sin licencia, se castiga con al me-
nos 600 mil colones e incluso con cárcel.

Proyecto interinstitucional pretende realizar un diagnóstico sobre la situación actual, 
necesidades, requerimientos de apoyo técnico o financiero de los lugares que albergan 
cientos de individuos de las especies más amenazadas de nuestra fauna silvestre.

Foto: Grace Wong

Foto: Grace Wong

Foto: Grace Wong
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Arenal reposa tras 
cuatro décadas de actividad

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

Quienes vivieron la 
fatídica mañana 
del 29 de julio de 

1968, día en que el volcán 
Arenal despertó abrupta-
mente al poblado de La 
Fortuna de San Carlos, de-
jando a su paso una estela 
de destrucción y dolor, no 
pueden creer que 45 años 
después, este imponen-
te coloso se encuentre en 
una etapa de “inofensiva 
actividad”; sin embargo, los 
expertos recomiendan no 
bajar la guardia y guardar 
la distancia ante su relativa 
tranquilidad.

Todo parece indicar 
que más de 40 años de 
fuerte actividad sísmica y 
magmática le están pasan-
do la factura al volcán Are-
nal, pues según los vulca-
nólogos del Observatorio 

Vulcanológico y Sismoló-
gico de Costa Rica de la 
Universidad Nacional (OV-
SICORI-UNA) un volcán de 
subducción con caracterís-
ticas similares al Arenal no 
duraría en erupción tanto 
tiempo.

Geoffroy Avard, coordi-
nador de Vulcanología del 
OVSICORI-UNA, explicó 
que no deberíamos cues-
tionarnos por qué se apa-
gó, sino por qué duró tan-
tos años activo. Según el 
experto, un volcán de sub-
ducción tiene un promedio 
de vida eruptiva que la ma-
yor parte de los casos no 
supera los 20 años, como 
por ejemplo en la isla de 
Monserrat, cerca de Puerto 
Rico, cuyo volcán se en-
cuentra tranquilo después 
de 15 años de actividad, 
así como otros colosos de 
Costa Rica (Poás 1953-55, 
Irazú 1963-65).

Tranquilo..., ¡pero!
Avard comentó que en la 

actualidad el Arenal está en 
un periodo activo de repo-
so, en comparación con su 
actividad de hace 42 años. 
“Aunque presente dos años 
de inactividad no es señal 
clara que de un momento 
a otro pudiera reanudar su 

potencial sísmico y magmá-
tico”, detalló Avard.

El vulcanólogo agregó 
que si el volcán se activara 
podría presentar una fuer-
te erupción para reabrir de 
nuevo su conducto. Auna-
do a esto ve sumamente 
peligroso que las personas 
intenten escalar las paredes 

del coloso, ya que exis-
te material inestable en la 
parte alta del volcán, tam-
bién fumarolas a tempera-
turas de más de 150 grados 
y, aunque en menor densi-
dad, la presencia de gases 
como el dióxido de azufre.

En relación con las 
aguas termales que reco-
rren varios causes cercanos 
y algunos centros turísticos 
de la zona, Avard resaltó 
que estas aguas no perde-
rán su propiedad termal, 
incluso si el magma en la 
corteza se enfriara sería un 
proceso muy lento que po-
dría demorar siglos a miles 
de años.

45 años atrás
Un estudio elaborado 

por el vulcanólogo Ro-
dolfo Van der Laat detalla 
que antes de 1968 el Are-
nal era un estratovolcán de 
forma cónica casi perfecta, 

construido por capas alter-
nas de ceniza volcánica y 
lapilli angular, coladas de 
lava de tipo Aa y en blo-
ques y por depósitos de 
nubes ardientes con blo-
ques y ceniza.

Después de 500 años, 
el Arenal dejó su estado la-
tente y despertó en julio de 
1968 a uno de los capítulos 
más lamentables de nuestra 
historia reciente en cuanto 
a calamidades naturales.

La formación de al me-
nos cuatro cráteres latera-
les produjo una serie de 
explosiones dirigidas que 
arrasaron kilómetros de 
bosque virgen y un par de 
comunidades lecheras y 
agrícolas, que se localiza-
ban en la zona de influen-
cia de actividad. Unas 90 
personas fallecieron y las 
pérdidas materiales fueron 
incalculables.

“Lo que un volcán como el 
Arenal hizo una vez, es probable 
que se pueda repetir”, 
Geffroy Avard.

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

Del 20 al 25 de 
mayo, la Escuela 
de Ciencias Bio-

lógicas de la Universidad 
Nacional (UNA), impartió 
un curso de capacitación 
denominado “Humedales: 
gestión de los recursos”, 
dirigido a funcionarios del 
Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC) 
del Ministerio de Ambiente 
y Energía.

De acuerdo con Li-
lliana Piedra, académica 
de la Escuela de Ciencias 
Biológicas de la UNA, los 
humedales son considera-
dos ecosistemas complejos, 
que actúan como áreas de 
transición entre los ecosis-
temas acuáticos y los te-
rrestres. “La importancia 
de los humedales radica en 

su relación con las pobla-
ciones humanas, las cuales 
obtienen múltiples benefi-
cios de las funciones que 
desempeñan estos ecosis-
temas, entre ellas la carga 
y descarga de acuíferos, 
control de inundaciones, 
estabilización de la línea 
costera y control de ero-
sión y transporte por agua 
como el caso del ferry del 
río Tempisque”, indicó.

Los participantes tu-
vieron la oportunidad de 
aprender sobre los hume-
dales y su importancia en 
el desarrollo sustentable, 
reconocimiento de campo, 
delimitación y clasificación, 
problemática y gestión en 
el marco de la Convención 
RAMSAR (ver recuadro).

“Es importante compar-
tir con compañeros que tie-
nen a su cargo en sus áreas 

protegidas humedales de 
importancia internacional y 
la problemática que enfren-
tan. Esta experiencia nos 
permite involucrarnos más 
en el proceso de rehabilita-
ción con recomendaciones 
técnicas y científicas que 
justifiquen las acciones que 
realizamos”, explicó Ulises 
Chavarría, director del Par-
que Nacional Palo Verde.

Para Celso Alvarado, 
gerente de Áreas Silvestres 
Protegidas Arenal-Tempis-
que, este conocimiento 
adquirido se debe sociali-
zar con distintos actores. 
“Debemos transferir lo 
que aprendimos con los 
demás funcionarios del 
área de conservación, así 
como a representantes del 
Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, el Instituto 
de Desarrollo Rural y mu-
nicipalidades, entre otros; 
en conjunto podríamos 

impatir charlas, giras y pre-
sentaciones para sensibili-
zar a la población y que se 

reconozca la importancia 
de estos ecosistemas”.

En resguardo de los humedales
Importancia

La Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional, llamada la Convención de Ramsar, es 
un tratado intergubernamental que sirve de marco 
para la acción nacional y la cooperación internacio-
nal en pro de la conservación y el uso racional de los 
humedales y sus recursos. Los principales beneficios 
de los humedales son:  
1. Carga y descarga de acuíferos: Cuando el agua 
depositada en un humedal es filtrada hacia acuíferos 
subterráneos, se desarrolla un proceso de filtración 
de elementos contaminantes que pueden ser nocivos 
para los seres humanos. 
2. Control de inundaciones: mediante el almacena-
miento de agua proveniente de la precipitación y la 
liberación gradual por escorrentía, se disminuye la 
fuerza destructiva de los ríos crecidos. 
3.  Estabilización de la línea costera y control de la 
erosión: la vegetación asociada con los humedales 
puede estabilizar la línea costera.
4.  Transporte por agua: Los hábitats de aguas abier-
tas de los humedales sirven como medio de trans-
porte de bienes y pasajeros, y en algunos casos son 
una alternativa a los medios de transporte terrestres. 

Foto: Geffroy Avard

Foto: Lilliana Piedra
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Persisten mitos entre la población costarricense que contribuyen a perpetuar 
la violencia contra las mujeres, según estudio realizado por el IDESPO.

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

“Resulta evidente que 
persisten mitos entre la 
población costarricen-

se en torno a la violencia 
en contra de las mujeres 
que se deben romper, si 
se quiere avanzar hacia su 
erradicación”, subrayan las 
investigadoras del estudio 
“Percepciones de la pobla-
ción costarricense sobre la 
violencia contra las muje-
res”, realizado en conjunto 
por el Instituto de Estu-
dios Sociales en Población 
(IDESPO) de la Universidad 
Nacional (UNA) y el Centro 
Investigaciones en Estudios 
de la Mujer (CIEM) de la 
Universidad de Costa Rica.

De acuerdo con los re-
sultados de la investigación, 
entre los mitos que conlle-
van factores de riesgo hacia 
la perpetuación de la vio-
lencia contra las mujeres, 
destaca, en primer lugar, la 
percepción de que “hom-
bres adictos a drogas como 
el alcohol son violentos por 
efecto de esa situación”, con 
la que un 79% de las perso-
nas entrevistadas dijo estar 
de acuerdo o muy de acuer-
do. 

El segundo mito que 
prevalece entre los ticos es 
que “los hombres que abu-
san de sus parejas  también 
fueron maltratados en su 
infancia”, frase con la que 
el 74% de las personas en-
trevistadas está de acuerdo 

o muy de acuerdo.

Otro mito comúnmente 
escuchado en conversacio-
nes entre costarricenses en 
diferentes ambientes es que 
“si una mujer es maltratada 
continuamente, la culpa es 
suya por seguir conviviendo 
con ese hombre”. El 72% de 
los encuestados apoya esta 
afirmación, ignorando que 
la dinámica misma del ciclo 
de la violencia mantiene a 
las mujeres atrapadas en las 
relaciones. Además, es usual 
que la mujer tema que el in-
tentar dejar a la pareja agre-
sora desencadene episodios 
más fuertes de violencia ha-
cia la mujer, como ha ocurri-
do en múltiples casos, algu-
nos de ellos reseñados por 
la prensa nacional.

En cuarto lugar, aparece 
la frase “la violencia contra 
las mujeres las sufren más 
mujeres pasivas”, con la que 
el 65% de las personas entre-
vistadas manifiesta estar de 
acuerdo o muy de acuerdo.

Según expuso la in-
vestigadora del IDESPO, 
Angie Vargas, los mitos 

prevalecientes solo consi-
guen agravar el problema 
al minimizarlo y al pro-
mover la revictimización y 
estigmatización de algunas 
mujeres con ciertas caracte-
rísticas de comportamiento.

En este sentido, la psi-
cóloga e investigadora del 
CIEM, Sylvia Mesa, fue en-
fática en que los problemas 
de poder y control con su 
pareja es lo básico para que 
un hombre sea agresor. Ex-
plicó que las causas de la 
agresión son estructurales a 
las sociedades patriarcales, 
no coyunturales o casuales, 
y la agresión es una conclu-
sión esperable de la condi-
ción de subordinación de 
las mujeres en nuestras so-
ciedades, por lo que cons-
tituye un fenómeno cotidia-
no, no excepcional.

 Machismo: 
el generador

Los costarricenses no 
parecen ignorar que el 
machismo es uno de los 
principales elementos ge-
neradores de violencia 
contra las mujeres. Ante 
la pregunta “¿por qué los 

hombres maltratan y agre-
den a las mujeres?”, el 43% 
de las personas entrevis-
tadas contestó que por el 
“machismo” y un 16% de 
las personas entrevistadas 
dice que se debe a con-
ductas relacionadas con la 
socialización; es decir, que 
una de cada seis personas 
lo atribuye a la socializa-
ción de género que reciben 
los hombres. 

No obstante, las inves-
tigadoras destacaron que 
también casi una quinta 
parte de las personas en-
trevistadas dijo que por 
“trastornos psicológicos y 
emocionales” (celos, agresi-
vidad, entre otros).

Además, el 42,4% de 
las personas entrevistadas 
mostraron tener conoci-
miento de la prevalencia 
de este fenómeno. Las si-
tuaciones relacionadas con 
violencia física y psicológica 
son las que obtuvieron los 
mayores porcentajes, con 
alrededor del 40%.

En el caso de la violen-
cia sexual, el 19% de las 
personas entrevistadas dijo 
conocer alguna mujer de su 
familia, barrio o trabajo que 
ha sufrido de este tipo de 
violencia.

Asimismo, el 93% de las 
personas entrevistadas dijo 
que en el hogar es donde 
se da principalmente la 
violencia contra las muje-
res, evidenciando que el 

espacio privado sigue sien-
do de gran vulnerabilidad 
para las mujeres.

Las personas entrevista-
das valoran de manera po-
sitiva las medidas legales y 
políticas adoptadas para la 
protección de las mujeres. 
Para los encuestados, las 
principales medidas se rela-
cionan con la mayor efecti-
vidad en las medidas caute-
lares y de protección (35%) 
y con el fortalecimiento del 
sistema legal (30%).

De hecho, el 95% de 
las personas entrevistadas 
está de acuerdo con la ne-
cesidad de contar con leyes 
especiales para sancionar y 
castigar la violencia contra 
las mujeres.

La especialista Sylvia 
Mesa destaca que las leyes 
que existen en el país en 
este campo son buenas; 
lo que falta es que se apli-
quen. “Si se aplicaran bien 
las leyes, muchas mujeres 
se salvarían”, aseveró.

Las investigado-
ras Sylvia Mesa, 
del CIEM, y Angie 
Vargas, del IDESPO, 
presentaron los re-
sultados del estudio 
“Percepciones de 
la población costa-
rricense sobre la 
violencia contra las 
mujeres”.

Radiografía de la investigación

La investigación “Percepciones de la población cos-
tarricense sobre la violencia contra las mujeres” tomó 
en cuenta una muestra de 800 personas de 18 años 
y más residentes en viviendas particulares con telé-
fono en todo el país.

El estudio tiene un error máximo permisible del 3,5% 
y un nivel de confianza del 95%. La información fue 
recolectada del 23 de mayo al 10 de junio del 2011. 

Participaron en el estudio las investigadoras del 
IDESPO Angie Vargas, Sofía Acuña e Irma Sando-
val, la académica del Instituto de Estudios de la Mujer 
(IEM) de la UNA, Guiselle Rodríguez, y la investiga-
dora del (CIEM), Sylvia Mesa. 

En el momento de análisis se contó con el apoyo del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el 
IEM de la UNA.

La investigación parte de la definición contemplada 
en el artículo 1 de la Convención Belem do Pará, 
donde se establece que la violencia contra las mu-
jeres es “cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”.

Foto: Marco Acuña. Modelos: Luiguí García Hernández y Yaxiry Sánchez Vargas, estudiantes de la Escuela de Arte Escénico.
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La región Chorotega 

El reto de la transformación 
productiva con equidad

Rafael Arias R. (*)  
Leonardo Sánchez H. (**) 

El nuevo contexto de la 
globalización y reloca-
lización de las activida-

des productivas en el territorio, 
aunado a la gran biodiversidad, 
riqueza natural y atractivos tu-
rísticos convierten a la región 
Chorotega en una de las re-
giones del país con mayor po-
tencial para atraer inversiones 
y generar un proceso de cre-
cimiento económico sostenido 
para las próximas décadas. Sin 
embargo, la región Chorotega 
enfrenta grandes retos para 
promover una transformación 
productiva con mayores nive-
les de encadenamientos pro-
ductivos y sociales, que a su 
vez mejore los niveles de desa-
rrollo humano de la población. 

Transformación      
productiva y mercado 

laboral
La región Chorotega ha 

sido la que ha presentado los 
mayores cambios en su es-
tructura económica desde la 
década de los 90. El principal 
rasgo del cambio en marcha 
es que su economía dejó de 
estar centrada en la actividad 
agropecuaria y se ha venido 
convirtiendo en una economía 
basada en los servicios. 

En un lapso de 15 años, 
el turismo se convirtió en la 
principal actividad económica 
de la zona costera en los can-
tones de Liberia, Santa Cruz, 
Carrillo y Nicoya y en otras co-
munidades que antes estuvie-
ron basadas en la agricultura. 
De acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda, para el 
2011 el 68,5% de la población 
ocupada se ubicó en activi-
dades productivas del sector 
terciario, mientras que solo un 
18,4% en el sector primario y 
un 13,2% en el secundario.

El proceso de reconver-
sión productiva del sector 
agropecuario hacia otros sec-
tores productivos no ha esta-
do acompañado de un mayor 
dinamismo de la actividad 
económica de la región, que 
se vea reflejado en mayores 

niveles de empleo y mejores 
calificaciones y remuneracio-
nes de la fuerza laboral. Al 
contrario, la estacionalidad e 
inestabilidad del empleo, par-
ticularmente en los territorios 
fuera de los polos de desa-
rrollo turísticos, siguen siendo 
una característica del mercado 
laboral.

Por otro lado, la actividad 
turística de los últimos años, 
no ha logrado articularse con 
el resto de los sectores pro-
ductivos de la economía regio-
nal. Asimismo, el sector de la 
construcción ha crecido signi-
ficativamente en la última dé-
cada, pero dicho crecimiento 
presenta altibajos y una fuer-
te concentración espacial en 
unos cuantos territorios con 
potencial turístico y comercial.  
Esto ha provocado fracturas 
territoriales que han resultado 
en saldos negativos y espacial-
mente diferenciados en mate-
ria de desarrollo humano.

En los últimos años, y 
como resultado de la crisis in-
ternacional, el mercado labo-
ral de la región Chorotega no 
solo presenta una menor tasa 
de ocupación de la población, 
sino que además muestra un 
aumento del desempleo abier-
to y del subempleo, siendo 
junto con la región Brunca de 
las regiones más rezagadas del 
país. Los datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares del 2012 
muestran que la región Choro-
tega presentaba la segunda tasa 

de ocupación más baja del país 
(48,5), la tasa de subempleo 
por insuficiencia de horas más 
alta (21,6%) así como la tasa 
de desempleo abierto más alta 
(11,4%), de 3,6 puntos porcen-
tuales por encima del prome-
dio nacional (7,8%). 

El problema aumenta 
cuando se analizan a las perso-
nas de hogares pobres, ya que 
existen mayores dificultades 
de acceso al mercado de tra-
bajo. En 2012, la tasa de ocu-
pación en la región Chorotega 
de los no pobres era de 55,5, 
mucho mayor si se compara 
con las personas en condición 
de pobreza que apenas era de 
35, 9. La situación empeora al 
analizar el subempleo, ya que 
existe una enorme brecha en-
tre los pobres (45,5%) y los no 
pobres (12,9%) de cerca de 
32,6 puntos porcentuales, el 
valor más alto entre las seis 
regiones del país. Este patrón 
se repite cuando se analiza el 
desempleo abierto el cual pasa 
de 7% en personas no pobres 
a 21,7% en situación de pobre-
za.

Esta situación está relacio-
nada en parte con las grandes 
desigualdades en la distribu-
ción del ingreso que presenta 
la región. En 2012, la región 
Chorotega se convierte en la 
de mayor desigualdad del país, 
con un coeficiente de Gini 
de 0,53 mayor al presentado 
en 2012 que fue de 0,52. Esto 
explica el porqué el quintil 5 

(mayores ingresos) acumula el 
50,7% de los ingresos de los 
hogares mientras que el quin-
til 1 (menores ingresos) solo 
el 3,98%; es decir, el quintil 5 
percibe cerca de 13 veces el in-
greso del quintil 1. 

Comportamiento de la 
pobreza

Después de una caída 
considerable en la incidencia 
de la pobreza en la década 
de los 90, la región Chorotega 
presentó durante el 2009 un 
24,1% de hogares en condi-
ción de pobreza, que aunque 
disminuye con respecto al año 
2008 (26,0%), sigue estando 
muy por encima del promedio 
nacional (18,5% en 2009). En 
cuanto a la pobreza extrema, 
se registra que un 7,7 por cien-
to de los hogares de la región 
sufre de esta condición, lo cual 
significa un aumento de poco 
más del uno por ciento con 
respecto al 2008. La nueva me-
todología implementada por el 
INEC después del 2009 para 
medir la pobreza no muestra 
un panorama diferente; por el 
contrario, la incidencia de la 
pobreza, la brecha y la seve-
ridad de esta aumenta consi-
derablemente, convirtiéndose 
junto con la región Brunca en 
las regiones con mayores pro-
blemas del país. Desde el 2010, 
la pobreza en la región afecta 
a uno de cada tres hogares y 
el problema presenta una ten-
dencia creciente. 

Algunas de las caracterís-

ticas relevantes de la pobreza 
en la región Chorotega son las 
siguientes: 

 La pobreza afecta pre-
dominantemente a los hoga-
res con jefatura femenina, los 
cuales muestran mayores por-
centajes de pobreza extrema e 
insatisfacción de necesidades 
básicas. 

 Los hogares en condi-
ción de pobreza tienden a ser 
más numerosos (promedio su-
perior a 4 miembros), donde 
más de la mitad de los miem-
bros son menores de edad (de 
0 a 17 años) o adultos mayores 
(65 años y más). Estos hoga-
res presentan tasas netas de 
participación bajas y tasas de 
desempleo abierto altas. Ade-
más, las personas ocupadas 
de estos hogares, casi un 50%, 
se insertan principalmente en 
el sector informal no agrope-
cuario y cerca de un 35% en el 
agropecuario. 

 Las poblaciones más 
pobres son las que habitan 
en territorios menos poblados 
y donde la actividad agrope-
cuaria es preponderante. Estas 
poblaciones tienen mayores 
problemas para acceder a los 
servicios públicos y a empleos 
formales y mejor remunerados.

A manera de 
conclusión

La región Chorotega cuen-
ta con una dotación de recur-
sos endógenos que pueden 

convertirla en una de las de 
mayor nivel de desarrollo re-
lativo en el país. Para esto se 
requiere definir políticas de 
desarrollo productivo que 
promuevan y estimulen la in-
versión en sectores donde se 
tienen ventajas competitivas y 
mediante las cuales se pueda 
diversificar la estructura pro-
ductiva, promover mayores 
niveles de encadenamientos 
productivos y generar mayores 
niveles de empleo productivo. 
Es necesario contar con una 
propuesta de desarrollo que 
tenga como ejes el mejora-
miento del clima empresarial, 
mediante incentivos a la inver-
sión pública y privada; el me-
joramiento de la infraestructu-
ra productiva y de transportes; 
la asistencia técnica y promo-
ción de las pequeñas y media-
nas empresas y programas de 
capacitación y calificación del 
recurso humano.

La promoción de mayores 
articulaciones y encadena-
mientos del aparato productivo 
a su vez potenciarían mejores 
condiciones de inserción labo-
ral y la generación de mayores 
ingresos para los hogares, lo 
cual redundaría en mayores 
oportunidades y condiciones 
de bienestar social para los ha-
bitantes, contribuyendo con la 
reducción de la pobreza y la 
desigualdad.  

Para lograr lo anterior, es 
necesario que tanto el gobier-
no central como los gobiernos 
locales, las instituciones pú-
blicas y privadas y los dis-
tintos actores locales unan 
esfuerzos para lograr el ob-
jetivo de promover mayores 
niveles de desarrollo produc-
tivo con criterios de sosteni-
bilidad ambiental y promo-
ción del desarrollo humano 
en la región. 

(*) Académico Escuela de 
Economía-UNA e investiga-
dor del IICE-UCR
(**)Investigador del IICE-
UCR

Lea la versión completa de 
este artículo en www.una.ac.cr/
campus

Porcentaje de hogares en condición de pobreza 2010-2012
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.
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Psicología con 
compromiso social
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

Desde una óptica 
crítica de las rea-
lidades circun-

dantes, el “II Encuentro 
Nacional de Psicología 
Comunitaria”, realizado 
del 22 al 24 de mayo, 
abrió un espacio para la 
reflexión sobre problemas 
que afectan a grupos so-
ciales vulnerables y para 
la construcción de pro-
puestas.

Organizado en con-
junto por las Escuelas de 
Psicología de la Universi-
dad Nacional (UNA) y de 
la Universidad de Costa 
Rica (UCR), el encuen-
tro abordó –a  través de 
conferencias, ponencias, 
conversatorios, presen-
taciones de experiencias 
comunitarias y talleres—
diversidad de problemas 
bajo el lema “Retos y com-
plejidades ante los nuevos 
escenarios sociales”.

Es así como se pusie-
ron sobre la mesa de dis-
cusión temas como “La 
consulta indígena ante 
Proyecto Hidroeléctrico El 
Diquís, ¿un proceso parti-
cipativo?”, “Las realidades 
de las comunidades les-
bianas, gais, bisexuales y 

trans costarricenses, mar-
cadas por la violencia, la 
discriminación y la ex-
clusión” o “Violencia, bu-
llying y autoritarismo en 
la escuela secundaria”, en-
tre muchos otros que dan 
cuenta del compromiso 
social que caracteriza a la 
psicología comunitaria.

La psicología comuni-
taria analiza los fenóme-
nos de grupos o comu-
nidades, considerando el 
entorno, con el propósi-
to de promover acciones 
orientadas al mejoramien-
to de la calidad de vida 
de los integrantes de estas 
colectividades. La idea es 
que los propios sujetos 
participen y se involucren 
en los procesos de inter-
vención de tal manera 
que sean actores genera-
dores de cambios a largo 
plazo.  

Ejemplo del importante 
aporte de los procesos de 
intervención participativa 
son algunas experiencias 
compartidas en este II En-
cuentro de Psicología Co-
munitaria como “El arte 
como eje transformador 
en contextos carcelarios”, 
“Teatro aplicado y empo-
deramiento comunitario 
después del terremoto de 

Cinchona” o “Danzaterapia 
en Finca San Juan de Pa-
vas”.

El encuentro contem-
pló once ejes: Dimensión 
política de la psicología 
comunitaria, Procesos, 
luchas y movilizaciones 
sociales, Construcción de 
ciudadanía e identidad 
dentro del espacio comu-
nal, Papel de la Universi-
dad en la formación de 
la psicología comunitaria, 
Salud, educación y comu-
nidad, Violencias en la 
comunidad, dinámicas y 
propuestas ante el fenó-
meno Psicología comu-
nitaria ante las políticas 
neoliberales, Reflexiones 
teórico-metodológicas en 
la psicología comunitaria 
contemporánea, Género 
y psicología comunitaria, 
Ambiente y psicología 
comunitaria y Derechos 
humanos y psicología co-
munitaria.

Por parte de la Escuela 
de Psicología de la UNA, 
el psicólogo Santiago Sar-
ceño fungió como coordi-
nador general del comité 
organizador del evento.

La mesa redonda 
“Compromiso político 
de la psicología 
comunitaria” marcó la 
apertura del II Encuentro 
Nacional de Psicología 

Comunitaria, con sede 
en la UNA.
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Veterinarios se capacitan en 
enfermedades transfronterizas

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

La fiebre aftosa, la 
peste porcina clásica 
y la influenza aviar, 

entre otras, son enfer-
medades infecciosas de 
los animales vigiladas de 
manera constante en los 
puestos fronterizos de 
nuestro país para impe-
dir su propagación; sin 
embargo, algunos puntos 
vulnerables de las zonas 
limítrofes facilitan el in-
greso de ganado y ani-
males de granja de forma 
clandestina sin el mínimo 
control sanitario, lo cual 
podría poner en riego al 
sector pecuario nacional y 
las exportaciones de pro-
ductos cárnicos.

Según la Oficina Re-
gional de la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) para 
América Latina y el Ca-
ribe, las enfermedades 
transfronterizas de los 
animales (ENTRAS) son 
aquellas que pueden ge-
nerar importantes impac-
tos económicos y comer-
ciales, que tienen impacto 
sobre la seguridad alimen-
taria y que pueden ser 
fácilmente difundidas a 
otros países y alcanzar 
proporciones epidémicas.

Ante este panorama 
Lex Cordero y Rafael Vin-
das, junto a más de 50 
estudiantes de la Escuela 
de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Na-
cional (MedVet-UNA) y 
funcionarios del Servicio 
Nacional de Salud Animal 
(SENASA) y otros de la 
Cooperativa Dos Pinos se 
capacitan en este tipo de 

enfermedades mediante 
el curso virtual: “Enfer-
medades emergentes y 
exóticas de los animales”, 
desarrollado por el Centro 
para la Salud Alimentaria 
y Seguridad Pública de la 
Universidad de Iowa, Es-
tados Unidos.

Cordero indicó que este 
curso prepara o refresca en 

el especialista el tema de 
las enfermedades exóticas, 
tanto en lo relacionado 
con el diagnóstico como 
en cuidados a la hora de 
atender un animal o bien 
cómo manipular el envío 
de muestras.

Control fronterizo
El veterinario acotó 

que la última enferme-
dad transfronteriza que 

se reportó en territorio 
costarricense fue la peste 
porcina clásica, hace al-
rededor de 20 años. Este 
virus atacó a los cerdos y 
afectó el comercio porci-
no con la muerte de más 
de 200 mil suinos.

Agregó que en un es-
tudio realizado por el SE-
NASA se determinó que 
este virus porcino ingresó 
a Costa Rica producto de 
un contrabando de cerdos 
provenientes de Nicara-
gua y afectó, inicialmente, 
a las poblaciones de Upa-
la y Los Chiles, para luego 
diseminarse por todo el 
país.

Destacó que en la ac-
tualidad la enfermedad 
transfronteriza a la que se 
le brinda una mayor aten-
ción es a la fiebre aftosa, 

que es una enfermedad 
vesicular producida por 
un virus que produce le-
siones en patas, ubres y 
boca; si bien no origina 
muchas muertes, es la 
más infecciosa y su pre-
sencia hoy día no se re-
gistra desde Canadá hasta 
Panamá.

De igual forma, se 
presta un especial interés 
a la influenza aviar, so-
bre todo la H5N1 que se 
reporta en México y es 
responsable de pandemia 
en aves. En ese sentido, 
el SENASA y la cámara 
de avicultores muestrea 
todos los meses los gale-
rones de aves del país y 
realiza serología (estudio 
que permite comprobar la 
presencia de anticuerpos 
en sangre) para descartar 
su presencia.

Fuertes aguaceros provocan 
estrés en animales

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

Los fuertes aguace-
ros, aparte de poner 
en alerta a la pobla-

ción por los daños que 
se podrían originar en 
viviendas e infraestructu-
ras, también son los res-
ponsables de causar tanto 
en animales de compañía 
como de granja, severos 
cuadros de estrés, proble-
mas de la piel y enferme-
dades parasitarias.

Así lo indicaron Rafael 
Vindas y Lex Cordero, ve-
terinarios de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de 
la Universidad Nacional 
(MedVet-UNA), quienes 
agregaron que los pro-
pietarios, ya sea de espe-
cies mayores o menores, 
deben procurar un alber-
gue seguro para los ani-
males, en donde cuenten 

con alimentación, agua 
y algunos implementos 
veterinarios de primera 
necesidad para atender 
lesiones menores, como 
curaciones en la piel.

“Al igual que las per-
sonas, los animales per-
ciben ese estrés en el 
momento que afrontan 
condiciones adversas en 
procura de sobrevivir. En 
el caso de las inundacio-
nes o fuertes aguaceros, 
los animales por instinto 
tienden a buscar un refu-
gio”, destacó Vindas.

Lex Cordero, coordi-
nador de la Cátedra de 
Clínica de Especies Mayo-
res de la Escuela de Medi-
cina Veterinaria, comentó 
que dependiendo del tipo 
de evento afloran diversas 
enfermedades; sin em-
bargo, al presentarse un 

severo cuadro de estrés 
el animal se vuelve muy 
vulnerable, por lo que 
cualquier enfermedad po-
dría tomar ventaja para 
expandirse más rápida-
mente. “Por ejemplo, en-
fermedades parasitarias, 
aparición de hongos en 
piel debido a la humedad 
y hasta posibles contagios 
con enfermedades infec-
ciosas, como leptospira”, 
indicó Cordero.

Vindas recordó que 
ante un evento natural 
lo más importante es la 
prevención. “Si tenemos 
mascotas busquemos un 
refugio o un lugar cómo-
do dentro de nuestra casa 
en donde puedan perma-
necer. Si son animales de 
finca, se debe revisar pre-
viamente la topografía del 
terreno para identificar un 
lugar cercano en donde 

se puedan refugiar”.

VERU al rescate
Asimismo, cuando se 

presenta una emergen-
cia por el embate de la 
naturaleza, la Escuela de 
Medicina Veterinaria de 
la UNA activa el proyecto 
“Unidades de Respuesta 
ante Emergencias Veteri-
narias” (VERU), en cola-
boración con la Sociedad 
Mundial para la Protec-
ción Animal (WSPA).

Nancy Astorga, coor-
dinadora del Proyecto 
VERU, detalló que en la 
actualidad se maneja una 
estrecha relación con la 
WSPA, quienes han ca-
pacitado a los líderes del 
proyecto en diferentes te-
máticas como rescate en 
aguas, manejo de cuer-
das, descenso vertical y 
todas situaciones que el 

veterinario podría enfren-
tar a la hora de una even-
tualidad.

El Proyecto VERU 
desarrolla su labor en la 
UNA enfocado en el res-
cate, valoración y aten-
ción médica de aquellas 
especies que resultan 
afectadas al momento de 
presentarse un evento. 

Para el terremoto de Cin-
chona, alrededor de 30 
estudiantes de último año 
de carrera se desplazaron 
a la zona del desastre para 
brindar atención médica 
y alimenticia a cerca de 
3.100 animales afectados 
por el terremoto, entre 
ellos especies menores, 
mayores y silvestres.

Los fuertes aguaceros pueden generar severos cua-
dros de estrés en mascotas y animales de granja.

Las enfermedades transfronterizas son las que antes 
se conocían como exóticas y pueden ingresar por las 
fronteras terrestres, marítimas o áreas.

Foto: Lex Cordero

Foto: Nancy Astorga
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Veterinarios se capacitan en 
enfermedades transfronterizas

Korea del Norte

Leiner Vargas Alfaro para 
CAMPUS (*)
leiner.vargas.alfaro@una.cr

En un país altamente 
dependiente del pe-
tróleo y con una es-

casa y poco exitosa estra-
tegia en materia de ahorro 
energético, tenemos más 
preguntas que respuestas 
al reto de convertirnos en 
una potencia mundial de 
energía limpia y de uso de 
tecnologías bajas en emi-
siones de carbono. 

Este reto país está pen-
diente de enfrentar en un 
entorno que nos mueve 
más y más a preocuparnos 
por el corto o cortísimo 
plazo, donde los elevados 
precios de la energía eléc-
trica y el constante vaivén 
de los precios del petróleo 
se han convertido en una 
preocupación principal de 
empresarios y, ahora, de 
las autoridades políticas.

Energía limpia es esen-
cialmente aquella energía 
renovable que tiene bajo 
uso del entorno o ecosis-
tema natural y que tiene 
poco o nulo  impacto en 
las emisiones de carbono, 
elemento central en la des-
trucción de la capa de ozo-
no global. Se trata, enton-
ces, de múltiples opciones 
tanto en combustibles para 
el transporte como en fuen-
tes de generación de ener-
gía eléctrica. Sin embargo, 
la energía más limpia es 
aquella que no se usa o se 
evita utilizar, al igual que 
el viaje más limpio en el 
transporte es aquel que se 
evita o no se realiza. 

La estrategia carbo-
no neutral del país es 
un paso en la dirección 
correcta, pero solamente 
planear sin ejecutar sería 
un fracaso y una doble 
moral como sociedad. Es 
por eso que el país re-
quiere de un cambio sus-
tantivo en la mentalidad y 
en la direccionalidad de 
nuestras políticas energé-
ticas. 

Se requiere con urgen-
cia la disponibilidad de 
gas natural como opción 
de transición en la indus-
tria eléctrica, en las indus-
trias intensivas en energía 

y en el transporte de carga 
y de pasajeros. Se requiere 
profundizar las políticas de 
ahorro y uso racional de 
la energía generando tari-
fas para dichas estrategias, 
fortaleciendo empresas in-
dependientes que lleven a 
cabo esta labor. 

Es necesario impulsar 
fuentes alternas de ener-
gía limpia, la biomasa y su 
potencial, los biocombusti-
bles amigables con el am-
biente, la generación eóli-
ca, la energía geotérmica 
y por supuesto, hidráulica 
en distintas proporciones y 
tamaños. El país debe em-
pujar la generación distri-
buida no como plan piloto 
sino como alterativa real 
a los autoproductores y a 
la cultura de autogestión 
energética.

Una nueva 
cultura de vida 

Se requiere un sector 
más flexible y descentra-
lizado, es necesario elimi-
nar las barreras mentales y 
favorecer la energía limpia 
como una nueva cultura de 
vida de los ciudadanos. No 
podemos seguir pensando 
en los pasados cincuenta 
años. Debemos enfrentar 
los retos del cambio climá-
tico, de la integración re-
gional y su desarrollo, de la 

trasparecía democrática y 
sobre todo, de la necesidad 
de competir en un mundo 
global con precios, calidad, 
cobertura y sustentabilidad 
en nuestras fuentes y usos 
de la energía. 

El mercado, como otras 
instituciones presentes en 
el sistema económico, ge-
nera resultados buenos o 
malos acorde con la insti-
tucionalidad asociada, con 
su arquitectura institucio-
nal. La situación existente 
en materia de derechos de 
propiedad, la existencia o 
no de reglas en materia de 
transparencia para manejar 
la información, las caracte-
rísticas de la normativa y 
regulación, así como, su 
estilo, son elementos im-
portantes en esta arquitec-
tura. De igual manera, la 
planificación por objetivos 
no debe sustituir al merca-
do; debe orientar su accio-
nar para alcanzar metas en 
campos donde el libre ac-
cionar de este no lo garan-
tice. La modernidad pasa 
necesariamente por una 
reforma del mercado, pero 
el tipo de institucionalidad 
que lo sustente es vital 
para alcanzar el fin último 
de dicha modernidad. El 
mercado bien orientado 
puede conducir hacia una 
idea de modernidad que 

permita equilibrar los ob-
jetivos económicos básicos 
de eficiencia y competen-
cia, con objetivos de equi-
dad de acceso y sustenta-
bilidad ambiental.  

Despacho económico
El despacho económico 

es una función fundamen-
tal en los nuevos esquemas 
de mercado orientados por 
la desregulación y apertura 
del sector eléctrico. A pe-
sar de lo anterior, existe un 
marcado desconocimiento 
acerca del impacto futuro 
de las reformas en áreas 
como el ambiente, eficien-
cia económica y seguridad 
del sistema y sobre todo, el 
impacto sobre la distribu-
ción del ingreso vía cam-
bio en las tarifas y calidad 
del servicio. 

De igual forma, se per-
fila una menor diversidad 
de fuentes, con alguna 
concentración importante 
en fuentes térmicas. Esto 
es quizá uno de los mayo-
res riesgos de los procesos 
de cambio institucional.

Para Costa Rica, en la 
curva de carga del siste-
ma se utiliza la energía 
renovable (hidroeléctri-
ca y geotérmica) como la 
base para llenar la curva 
de demanda y se atiende 

la demanda en períodos 
pico con fuentes térmicas 
en el caso de Costa Rica. 
Adicionalmente a la mi-
nimización de costos de 
despacho, se agregan los 
criterios técnicos de estabi-
lidad del sistema, servicios 
adicionales tales como, 
potencia activa y reacti-
va y otros requerimientos 
de consistencia regional 
y energía de soporte para 
fallas repentinas o inesta-
bilidad, provocada por el 
tipo de fuente de energía 
despachada. 

A diferencia de la opti-
mización basada de costo 
marginal de corto plazo, 
que se utiliza en un sistema 
térmico como es el caso de 
El Salvador y Guatemala, 
el despacho económico en 
un sistema mixto como el 
costarricense requiere de 
la combinación de factores 
de costo de hoy, adiciona-
dos a valores esperados 
del precio del agua en los 
embalses, los cuales de-
penden de una función 
futura de caudales y como 
tal del régimen de lluvias. 

De no considerar otros 
objetivos de despacho, el 
integrar ambas versiones de 
mercados podría cambiar 
claramente los objetivos de 
unos y de otros, generando 

ganancias de eficiencia de 
corto plazo, pero claramen-
te encareciendo los costos 
de la energía en el mercado 
costarricense. 

Para garantizar que los 
riesgos de racionamiento 
son minimizados, el siste-
ma eléctrico requiere man-
tener una capacidad insta-
lada disponible superior a 
la demanda máxima del 
sistema, de tal forma que 
se pueda atender situacio-
nes inesperadas motivadas 
por múltiples problemas o 
riesgos dentro del sistema. 

En el caso actual, dicha 
capacidad es garantizada 
por el ICE en Costa Rica, 
que da soporte al sistema 
dado su carácter de líder 
dentro de este. Lo anterior  
es un elemento que ha 
beneficiado a fuentes de 
energía que como la eó-
lica, presenta una calidad 
inferior en términos de es-
tabilidad y soporte dentro 
del sistema. Las energías 
limpias requieren ser pro-
movidas con espacios de 
mercado y tecnológicos 
para que avancen en su 
curva de aprendizaje, de lo 
contrario seguiremos de-
pendiendo de los combus-
tibles fósiles siempre.

(*) Académico CINPE-UNA

El desafío de las 
energías limpias en Costa Rica
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Ostricultura 

Desarrollo de la ostricultura depende de estrategias de comercialización y nuevos 
mercados; producción se convierte en una excelente alternativa a la explotación pesquera.

Laura Ortiz C. CAMPUS
lortiz@una.cr

Convertirse en un 
platillo cotidiano en 
la mesa costarricen-

se es el nicho de mercado 
que desean aprovechar 
los pequeños productores 
de ostras del golfo de Ni-
coya, quienes junto a sus 
familias, han dejado las 
redes de pesca para abrir-
se paso en la comerciali-
zación de este producto.

El pasado 23 de mayo 
se impartió en la Esta-
ción de Biología Marina 
Juan Bertoglia Richards, 
la mesa redonda: “La os-
tricultura en el golfo de 
Nicoya: una alternativa 
productiva”, donde parti-
ciparon Sidey Arias, aca-
démica de la Estación; 
Yahaira Jiménez produc-
tora de ostras; José Lino 
Chaves, viceministro de 
Aguas y Mares; Luis Do-
bles, presidente ejecutivo 
del Instituto Costarricen-
se de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA), y Sandra 
León, rectora de la Uni-
versidad Nacional (UNA).

“El concepto de desa-
rrollo en nuestro país fue 
en la montañas, tenemos 
50 años dándole la es-
palda a nuestras costas; 
ahora tenemos una degra-
dación de nuestro recurso 
marino por la sobreexplo-
tación de nuestros mares, 
la pesca ya no es rentable 
y por eso es necesario 
que le demos alternativas 
a esas familias que antes 
vivían de lo que extraían 
del mar”, contextualizó 
Chaves.

La Estación de Biolo-
gía Marina trabaja desde 
el 2000 con cuatro asocia-
ciones –Acuamar, Asocia-
ción de Pescadores cuer-
deros de Palito de Chira, 
Asociación de Acuaculto-
res Marinos de Colorado 
de Abangares Ostra Rica 
y Asociación de Mujeres 
de Chira– conformadas 
por grupos de mujeres, 
muchas de ellas jefas de 
hogar y antiguos pesca-
dores, quienes han puesto 
su empeño en salir ade-
lante basados en una nue-
va opción productiva.

“Trabajamos en con-
junto con cuatro granjas 
que están bien posicio-
nadas: la Asociación de 
Palito de Chira fue un 
proyecto experimental 
y su máximo objetivo es 
comercializar producto 
de gran calidad y con un 
valor agregado; Acuamar 
nace en el 2011 como una 
asociación con gran ca-
pacidad de gestión; con 
ellas nos dimos cuen-
ta que no solo teníamos 
que aplicar la transfe-
rencia tecnológica, sino 

que teníamos que dar un 
acompañamiento sosteni-
do hasta llegar a la etapa 
de la comercialización”, 
explicó Arias.

Para Jiménez, este 
proceso no ha sido fá-
cil. “Nuestro objetivo 
es convertirnos es una 
microempresa, demostrar-
nos a nosotras mismas y a 
nuestros hijos que somos 
personas productivas, 
que aportamos beneficio 
a nuestras comunidades”, 
comentó.

Jiménez destaca como 
uno de los grandes retos 
para estos productores, 
la necesidad de estable-
cer alianzas y realizar una 
excelente estrategia de 
mercado. “No hay dónde 
conseguir ostras y donde 
hay son muy caras, tene-
mos que mejorar nuestros 
puntos de distribución  y 
trabajar sin intermedia-
rios”, detalló.

En aumento
Siendo un país con 

potencial en maricultura 
el ente rector del sector 

pesquero, indica que se 
deben enfocar los esfuer-
zos en el desarrollo de las 
costas. “Los últimos datos 
del 2012 dicen que la pro-
ducción ha superado lo 
que se extrae de la pesca, 
y la tendencia sigue en 
aumento”, dijo Dobles.

El cultivo de tilapia 
marca una tendencia, 
donde el 68 por ciento 
de los productores acuí-
colas se inclinan por este 
producto, mientras que la 
trucha comprende un 64 
por ciento, el camarón un 
8 por ciento y otros como 
langostinos y ostras un 
ocho por ciento.

“Es importante po-
tenciar el cultivo de lan-
gostinos y ostras, gracias 
al apoyo de instituciones 
como la Universidad Na-
cional tenemos acceso a 
las semillas, todavía no 
son suficientes, pero se 
hacen importantes esfuer-
zos, además de la trans-
ferencia tecnológica y el 
apoyo en la comercializa-
ción”, comentó  Dobles.

Para el jerarca de IN-
COPESCA, uno de los 
aspectos fundamentales 
es la comercialización. 
“Debemos establecer 
posibles mercados, 
no solo locales sino 
de exportación. Es-
tas asociaciones 
han participado en 
ferias y la totali-
dad del producto se 
vende, lo importante 
es dónde colocarlo; 
pero debemos asociar 
estas estrategias a una 

alternativa de desarrollo 
pesquero y acuícola para 
el país, que incluya trans-
ferencia tecnológica, in-
vestigación de mercados, 
preferencias y valor agre-
gado”, puntualizó.

Diversificación
Sandra León destacó 

la importancia de valorar 
los riesgos en la produc-
ción. “Las familias no de-
ben estar matriculadas en 
un único producto, debe 
existir la diversificación; si 
hasta ahora no se ha he-
cho hay que implementar-
lo; debemos promover la 
participación de los jóve-
nes en este sistema, saber 
llegar a ellos de acuerdo 
con sus necesidades para 
procurar que se especia-
licen en la parte técnica 
y lo más importante es la 
articulación de distintas 
instituciones del Estado 
para realizar proyectos 
a corto, mediano y largo 
plazo que promuevan la 
transformación social.”

La rectora de la UNA 
también afirmó 
que se 

requiere de una política 
que favorezca el apoyo 
económico para las aso-
ciaciones, apoyo logís-
tico y asistencia técnica 
apropiada para que estas 
pequeñas empresas se va-
yan expandiendo confor-
me se amplíe el mercado.

De la participación de 
los especialistas se des-
prende que el desarrollo 
de la ostricultura es una 
excelente opción para la 
reactivar la economía de 
la región; no obstante, en 
el nivel que se encuentra, 
podría abastecer la de-
manda nacional. Su de-
sarrollo a gran escala re-
quiere del fortalecimiento 
de los mercados que ge-
nere una demanda inter-
na, la cual permita capaci-
tar a los productores para 
enfrentar un mercado de 
exportación a corto y me-
diano plazo.

se abre camino 
en el mercado

Foto: Nancy Astorga
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Un auditorio lleno fue testigo de cómo la danza contemporánea, el ballet clásico, 
el jazz, el folclor y el movimiento creativo se apoderaron del escenario, 

donde alrededor de 7 niños y niñas desplegaron su talento.

Talento en 
formacion

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

El pasado 18 de 
mayo, el Auditorio 
Clodomiro Picado 

de la Universidad Nacio-
nal (UNA), fue la sede del 
espectáculo Intercambio 
de Danzas, organizado 
en el marco del 40 ani-
versario de la institución 
por el Programa Margarita 
Esquivel de la Escuela de 
Danza.

Grupos comunales y 
academias de Heredia, 
Limón, Cartago, Alajuela 
y San José presentaron 
16 coreografías, entre 
ellas En fragmentos: Yo 
de Jerry Vindas; Latidos 
de gaía de Hellen Maren-
co; Heavy in your arms y 
Fireworks de Susan Ro-
dríguez; Una palabra en 
la vida de José Chaves; 
La hora del té de Geari-
na Gutiérrez y Olvido de 
Isaac Alemán, entre otras.

Para Hellen Marenco, 
coordinadora del Progra-
ma Margarita Esquivel, 
este es un espacio enfo-
cado al intercambio aca-
démico formativo. “Es la 
oportunidad para que los 

coreógrafos se motiven 
y presenten sus trabajos; 
de impulsar a los niños y 
niñas para que continúen 
participando en grupos 
de danza.

Además de las acade-
mias Brisé, ABS y Dan-
za Estudio Creativo de 
Alajuela, Guápiles y San 
José, respectivamente, 
participó la Asociación de 
Desarrollo Integral de la 
Asunción de San Antonio 
de Belén, la Compañía 
Andanza de Cartago y los 
niños y niñas del Progra-
ma Margarita Esquivel. La 
noche tuvo como invita-
dos a los integrantes del 
Programa de Atención In-
tegral a la Persona Adulta 
Mayor (PAIPAM), del Cen-
tro de Estudios Generales 
de la UNA, quienes pre-
sentaron Ticas lindas, El 
punto guanacasteco,  La 
pollera colorá y Tico de 
corazón, de los coreógra-
fos Mónica Guitérrez e Is-
mael Corrales.

Talento
Asimis -

mo, el 9 
de junio en 
el Auditorio 

Nacional del Museo de los 
Niños, se presentó Mosai-
co de Ilusiones, confor-
mado por  dos funcio-
nes con coreografías 
de niños, niñas y 
jóvenes del Pro-
grama Margarita 
Esquivel.

“La función es 
una muestra del 
trabajo desarrolla-
do en esta primera 
parte del año; las co-
reografías están inspi-
radas en el quehacer de 
la universidad, donde las 
especies marinas, el reci-

claje y 
los volca-
nes, entre otros, 
adquieren movimiento”, 
explicó Marenco.

Los grupos invitados 
a este espectáculo fueron 
el Centro Infantil Carmen 
Lyra (CIUNA), el Colegio 
Humanístico Costarricen-
se y el PAIPAM.

Huella
El Programa 

Margarita Esqui-
vel nació en 1979, 

como un proyecto de 
la escuela de Danza de la 

UNA, por su permanencia 
y reconocimiento a nivel 
nacional, desde el 2008 
forma parte de los pro-
gramas de extensión e in-
tegrados de la institución.

“Es un programa en-
focado a actividades de 
proyección y difusión de 
la danza. A lo largo del 
año realizamos festivales 
como estos y nos enfo-
camos en dos líneas de 

acción: la parauniversita-
ria con actividad académi-
ca en la danza recreativa 
y la preuniversitaria con 
actividades académicas 
en la formación básica 
dancística”, detalló Ma-
renco.

La próxima presenta-
ción se realizará en agos-
to, en el Festival Nacional 
de Danza Infantil y Juve-
nil.
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Lingüística reunió a 
expertos en la UNA

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

El IV Congreso de 
Lingüística Aplica-
da (CILAP) reunió, 

del 22 al 24 de mayo en el 
campus Omar Dengo de 
la Universidad Nacional 
(UNA), a reconocidos in-
vestigadores nacionales e 
internacionales en el estu-
dio del lenguaje en todas 
sus manifestaciones.

Organizado por la 
Escuela de Literatura y 
Ciencias del Lenguaje de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras y auspiciado por 
la Embajada de Francia, 
este IV CILAP versó sobre 
cinco ejes temáticos: “La 
adquisición y el aprendi-
zaje de lenguas extranje-
ras”, “Estudios sobre tra-
ducción”, “Los lenguajes 

especializados”, “Las polí-
ticas lingüísticas y la ética” 
y  “La lingüística aplicada 
a áreas específicas”.

La conferencia de 
apertura del Congreso 
sobre el tema “¿Adónde 
vamos, y de dónde ve-
nimos en la Lingüística 
Aplicada?”, estuvo a cargo 
de la académica de la Es-
cuela de Literatura y Cien-
cias del Lenguaje  y espe-
cialista invitada, Sherry 
Gapper. 

También participaron 
como especialistas invita-
dos Martha Bigelow, de la 
Universidad de Minnesota, 
Estados Unidos; Asunción 
Martínez Arbelaiz, de 
University Studies Abroad 
Consortium (USAC); 
Raymond Gevaert, y 
Christiane Stallaert, 

ambos de la Universidad 
Católica de Leuven, Bélgi-
ca, y Javier Franco Aixelá, 
de la Universidad de Ali-
cante, España.

Durante la jornada 
académica, Asunción 

Martínez presentó la con-
ferencia “Test de opción 
múltiple, tareas, redac-
ciones… ¿cómo pode-
mos medir el progreso 
de nuestros alumnos?”, 
con resultados de un es-
tudio que involucra la 

evaluación continua, bajo 
técnicas variadas, de un 
grupo de estudiantes de 
USAC, situados en diver-
sos países y en momen-
tos diferentes. El estudio 
arrojó información valiosa 
referente al desarrollo del 
área de gramática en el 
proceso de interlenguaje.

La especialista 
Christiane Stallaert rea-
lizó un agudo análisis 
de la intersección entre 
antropología, lingüística 
y traducción, mientras 
que el invitado especial 
Raymond Gevaert, quien 
desde 2008 funge como 
vicepresidente de la Fe-
deración Internacional 
de Profesores de Francés 
(FIPF), participó en un 
conversatorio sobre políti-
cas lingüísticas y ética. 

Al presentar su expe-
riencia como investigado-
ra en el campo de adquisi-
ción de segundas lenguas 
y como miembro activo 
de su comunidad, Martha 
Bigelow hizo referencia a 
su extenso trabajo con re-
fugiados somalíes en los 
Estados Unidos. Bigelow 
propone revisar las prác-
ticas tradicionales que 
gobiernan la logística, la 
ética y otras políticas en 
cuanto a metodología, 
ambiente y grupos cultu-
rales en la investigación 
no tradicional. La confe-
rencia de clausura del IV 
CILAP fue impartida por 
Javier Franco sobre el 
tema “La traducción técni-
ca y científica: diferencias 
entre el enfoque lingüísti-
co-terminológico y el tra-
ductológico”.

Participaron en la apertura del IV CILAP la rectora de 
la UNA, Sandra León; el decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, Albino Chacón; el director de la Escuela 
de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Jimmy Ramí-
rez, y la representante de la comisión organizadora, 
Grettel Ramírez.

Calificada como la 
“esclavitud moder-
na” por la UNICEF 

y la Organización Inter-
nacional de Migraciones 
(OIM) y conocida como 
el tercer negocio ilícito 

más rentable en el mun-
do, la trata de personas 
fue analizada, desde la 
perspectiva de los dere-
chos humanos, por Ós-
car Castro, director del 
Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacu-
ría S.J. de la Universidad 
Iberoamericana, Puebla, 
México.  

Invitado por el Insti-
tuto de Estudios Sociales 
en Población (IDESPO), 
el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios de la 
Niñez y la Adolescencia 
(INEINA) y el Instituto 
de Estudios de la Mujer 
(IEM), el especialista im-
partió en la Universidad 
Nacional (UNA) la con-
ferencia  “Retos y desa-

fíos para el abordaje de 
la trata de personas en la 
región latinoamericana.  
Una perspectiva desde 
los derechos humanos”, el 
pasado 5 de junio.

Castro calificó la tra-
ta de personas como un 
problema complejo de 
derechos humanos, ya 
que la víctima es despo-
jada de sus derechos bá-
sicos, entre ellos, la iden-
tidad, la nacionalidad, la 
libertad y la seguridad. 

Al caer en manos de 
redes de trata de per-
sonas, las víctimas son 
despojadas de sus docu-
mentos de identidad y 
obligadas a prostituirse o 
a efectuar otros trabajos 

que lesionan su dignidad. 
Si se niegan –subrayó el 
especialista–,  la respues-
ta que reciben del perpe-
trador de este delito es 
agresión brutal.

El académico afirmó 
que la lógica del perpe-
trador es ganar la mayor 
cantidad de dinero posi-
ble, por lo que obliga a la 
víctima a tener el mayor 
número de relaciones se-
xuales, hasta un prome-
dio de 20 o más en una 
noche.

El especialista abogó 
por un abordaje de la tra-
ta de personas desde la 
perspectiva de los dere-
chos humanos; es decir, 
poniendo en el centro a 

la víctima que está 
sufriendo y a quien 
entre más pasa 
el tiempo, más le 
cuesta salir de esta 
situación de escla-
vitud.

Castro propone 
que desde el Estado e 
instancias involucra-
das en el problema se 
tomen acciones para 
desactivar ese siste-
ma de explotación y 
de vulneración de los 
derechos de la vícti-
ma. La idea es generar 
una dinámica contra-
ria a la explotación, de 
manera que la víctima 
logre restituir su identi-
dad, su libertad y su 
proyecto de vida.

Por los derechos de la 
víctima de trata de personas

Óscar Castro

Óscar Castro, de la Universidad Iberoamericana, Puebla, México, abogó por un abordaje de la trata 
de personas desde los derechos humanos, que permita a la víctima recuperar su autonomía .
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El arte de la 

Laura Ortiz C/ CAMPUS
lortiz@una.cr

Alrededor de 30 
estudiantes de la 
Escuela de Música 

Sinfónica de Pérez Zele-
dón tuvieron la oportuni-
dad de recibir una clase 
magistral sobre jazz y mú-
sica clásica con el cuarteto 
Menos es Más, conforma-
do por académicos y exa-
lumnos de la Escuela de 
Música de la Universidad 
Nacional (UNA).

“Estas clases son muy 
interesantes porque per-
miten interactuar con 
los estudiantes, les da la 
oportunidad de preguntar 
y conocer sobre otras téc-
nicas de interpretación; es 
básicamente un espacio 

para el intercambio de 
experiencias”, comentó 
Tupac Amarulloa, aca-
démico de la Escuela de 
Música.

Para el estudiante 
Spencer Corwin esta fue 
una experiencia enri-
quecedora. “Es increíble 
cómo se desarrolla este 
tipo de música, su historia 
y la mezcla generada de 
los sonidos africanos e in-
dígenas. Además, apren-
dimos sobre presencia es-
cénica que es importante 
y que por lo general no se 
menciona”, indicó.

Celebración
De acuerdo con Dani-

lo Castro, académico de 
la Escuela de Música Sin-
fónica de Pérez Zeledón 

y parte de Menos es Más, 
esta participación tenía 
como objetivo la celebra-
ción del Día de la Música. 
“El director acompañó a 
tres estudiantes de la Es-
cuela para que fueran a 

cada una de las aulas e 
interpretaran sus instru-
mentos musicales, esta 
era la manera de invitar-
los a participar en la clase 
magistral y en el concierto 
que se dio en la tarde; la 

idea es promover el 
desarrollo cultural y 
que los estudiantes 
tengan la oportuni-
dad de tener con-
tacto con músicos 
que tienen mucha 
experiencia a nivel 
internacional”, pun-
tualizó.

Trayectoria
La Escuela de 

Música Sinfónica de 
Pérez Zeledón nació 
en la Universidad 
Nacional (UNA) en 
1994, con el fin de 

brindar a los niños 
y jóvenes de la región 
la oportunidad de desa-
rrollar su talento de una 
forma profesional. Para 
ingresar se realiza un 
proceso de admisión que 

inicia con la aplicación 
de una prueba de aptitud 
para niños y niñas de en-
tre 6 y 12 años; esta eva-
lúa tres secciones: rítmica, 
melódica y coordinada y 
cada una es evaluada in-
dependientemente. 

Sesiones plenarias 
del 5 al 9 de agosto 

de 2013

F: @congresouniversitarioUniversidadNacional

Exitosa temporada

Cuarteto 
Menos es Más

Del 7 al 9 de ju-
nio, la Compa-
ñía de Cámara 

Danza UNA estrenó en 
el Teatro de la Danza, la 
I temporada del espec-
táculo En Partes, donde 
el público también dis-
frutó de la obra Arra-
yán, del maestro invita-
do Eric Handman de la 
Universidad de Utah.

El trabajo de Hand-
man fue posible gracias 
a la contribución del 
Gobierno de Estados 
Unidos, por medio del 
Programa Fulbright de 
Especialistas Académi-
cos.

“La inspiración 

para esta obra vino en 
parte de un viaje al vol-
cán Poás, donde descubrí 
el árbol de Arrayán. Sen-
tí que el anudamiento de 
sus ramas era similar al 
denso tráfico que gene-
ré entre los bailarines. El 
trabajo tiene que ver con 
la observación de comu-
nidades ficticias viviendo 
bajo presión”, anotó el co-
reógrafo.

Por otro lado, la pre-
sentación Por Partes de 
la maestra española Mó-
nica Runde, se basó en 
el texto de la reconocida 

escritora Carmen Naran-
jo: “Y pasa la vida como 
un enigmático juego 
de palabras: nacer, vi-
vir, morir. Todo es par-
te de otra parte en un 
crecimiento constante 
de más divisiones. Este 
mundo en que vivimos 
depende de un universo 
más grande y complejo 
que se va descubriendo 
poco a poco”.

 Ambas piezas fue-
ron interpretadas por el 
elenco de la CCDUNA: 
Karlton Lacey, Sofía So-
lís, Kimberly Ulate, Ma-

risol Vargas, Lourdes 

Venegas, Jerry Vindas, 
Adriana Zamora; y en 
coordinación con su di-
rectora artística Vicky 
Cortés.

Este proyecto nació 
como parte del fondo 
de iniciativas interdis-
ciplinarias del CIDE, 
donde también partici-
paron Adrián Arguedas, 
académico de la Es-
cuela de Arte y Comu-
nicación Visual con la 
escenografía,  y Adrián 
Cruz, coordinador del 
programa de Identidad 
Cultural, Arte y Tecno-
logía, quien colaboró 
con Runde en el video.

improvisación

Tupac Amarulloa: 
flauta traversa
Felipe Fournier: 

percusión 
Isaac Morera: 
percusión 

Danilo Castro: 
contrabajo

Foto: Escuela de Música Sinfónica PZ

Foto: Esteban Chinchilla
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Rafael Landívar —dice el 
traductor de esta edición— es 
el último de los grandes poe-
tas que “mediante la nave de 
la lengua latina enlaza orillas 
remotas del mundo de la His-
panidad. El torrente secular 
de la creación europea en la 
lengua del Latium, le propor-
ciona latín y verso; el objeto 
real y variado de su canto, 
sublimado por la fantasía de 
un verdadero vate, se lo ofrece desde niño su tierra 
natal”. La Rusticatio Mexicana es el primer gran poema 
latinoamericano del exilio: el extrañamiento de la len-
gua, que algunos lamentan, refleja el extrañamiento del 
propio poeta, obligado por la Pragmática Sanción de 
Carlos III —como obediente hijo de Loyola— a buscar 
refugio en la lejana Bolonia: ahí verá la luz, en 1782, la 
versión definitiva. El poema resume, por consiguiente, 
un logrado intento de recuperar por la magia de la pa-
labra y el encanto, paisajes, hombres, animales y cosas 
de la tierra natal: el campal horizonte de México, Cen-
troamérica y de su Guatemala, al cual desde 
la niñez se habían habituado sus pupilas, y 
que sus ojos mortales no habrían de admirar 
otra vez.

Es esta la primera edición crítica integral del poe-
ma de Landívar (ahora tercera y corregida), que recoge 
tanto la totalidad de los textos de la edición de Módena, 
como los de la más amplia edición de Bolonia; con la 
traducción literal y literaria” de ambas, en fluidos ritmos 
de versificación española. Todo ello, fruto del trabajo 
“costoso y gozoso” de Faustino Chamorro, filólogo y 
latinista de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Páginas: 314
Editorial: EUNA

Con brillo e inteligencia, Anabelle Contreras Cas-
tro presenta aquí a Soralla de Persia, figura legen-
daria de la cultura vernacular costarricense. “Bruja, 
consejera, hechicera, psicóloga, estrella de radio, y 
muchas cosas más, Soraya fue buscada por gente de 
todas las clases y zonas de la sociedad costarricense 
durante las tumultuosas décadas de la posguerra. En 
su hermoso ensayo introductorio, Anabelle recupera 
la dramática historia de la transformación de Virgi-
na Meza, en fenómeno público, figura mediática, hi-
permujer. Junto con los escritos sobre Soralla, ofrece 
una lectura fina y perspicaz de este personaje como 
un caso extraordinario de creatividad y valentía, de 
autoinvención y autoliberación femeninas en una so-
ciedad donde, como Anabelle tan lucidamente aseve-
ra, las mujeres eran inventadas por otros y no por sí 
mismas. Para entender a Sora-
lla hay que hablar del papel 
de la magia en la cultura, del 
proyecto social-demócrata y 
su cliente y contraparte don 
Pepe Figueres. Traficantes de 
significados las dos, Soralla 
y Anabelle, aquí, abren una 
nueva ruta de reflexión so-
bre los embrujos de la mo-
dernidad costarricense”.

Páginas: 347
Editorial: EUNA

En un encuentro regional, 
realizado en Pérez Zeledón y en 
donde escritores y editores tenían 
como objetivo retomar el interés 
del I Encuentro Nacional de Es-
critores, que se había realizado 
en 1996, para promover el acerca-
miento entre escritores, brindan-
do la oportunidad de expresión 
a quienes tuvieran interés, surgió 
el material de este II Encuentro 
Nacional de Escritores Francisco 
“Chico” Zúñiga in memoriam. 

Este segundo encuentro, realizado en noviembre 
del año pasado, tuvo como propósito romper con la vi-
sión sesgada que la literatura costarricense solo se pro-
duce en el Valle Central, lo cual genera que los escri-
tores de diversas regiones del país no dejen de sentirse 
incómodos por tal estigmatización, falsa, productores 
de limitaciones de la realidad.

Tras el encuentro se hizo una selección tanto de po-
nencias como de poemas con base en la calidad temáti-
ca, literaria y gramatical que se espera de un Encuentro 
Nacional de Escritores, y resultado es esta publicación, 
que contiene trabajos de: Lucía Alfaro, Luis Enrique 
Arce, Adrían Arias, Minor Arias, Gustavo Arturo Arro-
yo, Ilieth Barboza, Marta Barboza, Mary Barrantes, Ro-
nald Bonilla, Edwin J. Cano, A. J. Cárdenas, Adriano de 
San Martín, Geovanni Debrús, Guillermo Fernández, 
Alberto Fonsea, William Garbanzo, Leda García, Minor 
González, Nidia González, Eugenio Guerrero, Asael 
Guevara, Ana Istarú, Herny López, Edgar Mata, Cristian 
Solera, Andrés Soto, Óscar Valverde, Lorena Vargas y 
Carlos Villalobos.

Páginas: 199
Editorial: Kamuk

De Jorge Velásquez Álva-
rez se ha publicado Contabi-
lidad de costos. Una forma 
de ordenar el proceso. “¿Cuál 
es el grado de importancia 
de la contabilidad de costos 
en las empresas de manufac-
tura? La respuesta va en di-
rección del grado de comple-
jidad de la información que 
puedan suministrar; pero, si 
sus resultados no generan ac-
ciones para la adecuada toma de decisiones a corto 
plazo, se está ante un sistema que contribuye muy 
poco o casi nada a la gestión gerencial.

Este tipo de interrogantes son las que busca aclarar 
la metodología propuesta, para la marca de un sistema 
de costos en empresas que realizan actividades eco-
nómicas diversas, que tienen una estructura propia y 
distinta a la literatura de mercado relacionada con este 
tema. 

El lector podrá identificar todo el proceso del desa-
rrollo de un sistema de costos, desde los modelos de 
evaluación económica, el diseño de un sistema conta-
ble con catálogo de cuentas, el sistema de costos se-
gún las características de las empresas (por actividades 
o por procesos), los registros contables, la preparación 
de estados financieros y el análisis de la información. 
Además, como elemento final, se pretende que las em-
presas adopten sistemas de costos, como herramienta 
gerencial de primera línea, para una adecuada toma 
de decisiones”.

Páginas: 231
Editorial: EUNA

De Ana Isabel Azofeifa se ha publicado el cuento 
Apis. Azofeifa, una docente del área de matemáticas, 
administración y evaluación, ha incursionado en el 
campo de la literatura y esta vez recoge la vida de 
las abejas mieleras, su evolución y su relación con el 
medio ambiente, y nos las transmite con sencillez y 
fantasía. El uso de costarriqueñismos es un elemento 
característico de su obra.

“Era el bautizo de las hijas y los hijos de la sobe-
rana, de aquellas divinas mirrusquitas que habían na-
cido con el aparato reproductor atrofiado y deseaban 
convertirse en las mejores polinizadoras del universo, 
de las infieles y prolíficas mamulonas que se alimen-
taban con jalea real y soñaban con coronas y cetros, 
y de los tiernos gorditos 
que tenían solo la mitad de 
la dotación genética y esta-
ban dispuestos a morir por 
amor…”

Páginas: 35
Editorial: EUNA

Esta obra, de Liliana Weiberg, es el resultado de 
muchos años de pensar sobre el ensayo, un género con 
un lugar privilegiado en la historia literaria de América 
Latina y el Caribe.

El ensayo es un desafío singular para la teoría y 
la crítica, ya que hace evidentes varias cuestiones que 
otros géneros permiten considerar transparentes a la 
hora del análisis.

La autora analiza ciertos rasgos del ensayo que con-
sidera claros para entenderlo, como su interpretación, 
su enlace entra la situación y el sentido de capacidad 
de representar su estilo propio.

Se analiza el ensayo como 
una determinada configuración 
de la prosa, siendo una forma 
relacionada con la poética de 
pensar, usando la prosa como 
vehículo de pensamiento o 
transmisión de ideas relaciona-
das íntimamente con las poten-
cialidades artísticas y comunica-
tivas de la prosa.

Páginas: 343
Editorial: EUNA

Rusticatio Mexicana

Soralla de Persia

II Encuentro Nacional 
de Escritores

Contabilidad de Costos

Apis

Situación del ensayo
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Varias unidades aca-
démicas y una fa-
cultad cambiaron 

autoridades, o eligieron 
a quienes por razones de 
renuncia o jubilación de-
bieron dejar a sus cargos. 

El viernes 24 de mayo 
se realizaron varios proce-
sos electorales. La Escue-
la de Ciencias Biológicas 
eligió a Tania Bermúdez 
Rojas como subdirectora 
de esa unidad académica. 
Bermúdez obtuvo 16 de 
21 votos del sector acadé-
mico y administrativo (ha-
bía 26 electores inscritos) 
y 95 del sector estudiantil 
(de 754 electores inscri-
tos), para un respaldo del 
77% de la asamblea elec-
toral. Ejercerá su cargo del 
13 de junio de 2013 al 28 
de abril, por tratarse de 
una sustitución para com-
pletar el actual período. 

Ese mismo día se eli-
gió, por los próximos 
cinco años, a María Lui-
sa Preinfalk Fernández 
como directora del Ins-
tituto de Estudios de la 

Mujer (IEM). Cinco de 
los seis electores del esta-
mento académico-admi-
nistrativo le dieron su res-
paldo, mientras que los 8 
electores del sector estu-
diantil que se presentaron 

le dieron su voto (de 90 
estudiantes inscritos). En 
total recibió un apoyo del 
83% de los electores, en 
una asamblea que tuvo 
un quórum del 75%. 
Preinfalk ejercerá el cargo 

del 20 de junio de al 19 de 
junio de 2018.

El 31 de mayo la Es-
cuela de Bibliotecología, 
Información y Documen-
tación eligió a Lucrecia 

Barboza Jiménez como 
su nueva subdirectora. 
Barboza obtuvo 4 de 5 
votos emitidos del sector 
administrativo y los 49 
votos estudiantiles emiti-
dos (de 225 inscritos). En 
total tuvo un respaldo del 
81,49% de la asamblea. 
Ejercerá este cargo, que 
es por sustitución, del 13 
de junio de 2013 al 10 de 
mayo de 2016.  

Ese mismo día, la Es-
cuela de Química eligió 
a Henry Borbón Alpízar 
como subdirector de di-
cha unidad académica. 
También se trata de un 
nombramiento por sus-
titución para el período 
del 13 de junio de 2013 al 
16 de noviembre de 2014. 
En esta elección Borbón 
obtuvo 13 de 17 votos 
emitidos del sector acadé-
mico-administrativo (de 
21 inscritos); del sector 
estudiantil se presentaron 
a la elección 89 de los 451 
inscritos, de los cuales 
obtuvo 0,69 votos pon-
derados a su favor contra 
0,10 de votos ponderados 

nulos y 0,59 en blanco. En 
total recibió el apoyo del 
74,42% de la asamblea.

Durante el 7 y 8 de 
junio se realizó la elec-
ción del Centro de In-
vestigación y Docencia 
en Educación (CIDE), en 
donde resultaron electas 
Ileana Castillo Cedeño y 
Sandra Ovares Barquero, 
como decana y vicede-
cana, respectivamente, 
para el período compren-
dido entre el 4 de junio 
de 2013 y el 3 de julio 
de 2018. La fórmula Cas-
tillo y Ovares se impuso 
sobre la otra fórmula ins-
crita, tras obtener 49,33 
votos ponderados, para 
un respaldo del 57,87% de 
la Asamblea. Del sector 
académico-administrativo 
obtuvieron 45 de 79 votos 
emitidos (contra 30 de la 
otra fórmula) y del sector 
estudiantil ganaron 4,33 
votos ponderados (contra 
1,69). En este sector de 
1.473, solo 334 ejercieron 
su voto.

Cooperación Internacional
con nuevo rumbo

Relevo en varias unidades

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

Reorientar el traba-
jo de la Oficina 
de Cooperación 

Técnica Internacional de 
la Universidad Nacional 
(OCTI-UNA) como uni-
dad institucional respon-
sable de la asesoría para 
la ejecución de convenios 
de cooperación estratégi-
cos y procesos de interna-
cionalización, son algunas 
de las tareas que tiene por 
delante su nuevo director, 
Randall Arce Alvarado.

Arce, académico del 
Centro Internacional de 
Política Económica para 
el Desarrollo Sostenible 
de la Universidad Nacio-
nal (CINPE-UNA), asumió 
su cargo como director de 

la OCTI el 1 de junio del 
2013.

El nuevo director de la 
OCTI comentó que una 
prioridad durante su ges-
tión se centrará en cómo 
profundizar las opciones 
de internacionalización 
de la UNA, agilizar los 
mecanismos de articu-
lación de las diferentes 
instancias institucionales 
y cómo a partir de estos 
la oficina debe desarrollar 
su función de asesora de 
las distintas unidades aca-
démicas y administrativas.

Ejes estratégicos
Arce, con más de 10 

años de laborar como aca-
démico en la UNA, indicó 
que el funcionamiento de 
la OCTI durante su ges-
tión se basará en tres ejes 

estratégicos. El primero 
se centra en buscar una 
adaptación de los meca-
nismos regulatorios inter-
nos, fundamentalmente 
el reglamento de Coope-
ración Internacional a las 
circunstancias actuales, 
visualizado en términos 
de tipos de convenios e 
instrumentos que puedan 
ser aprobados, los cuales 
están normados a lo inter-
no de la entidad.

El segundo eje busca 
fortalecer la posición a la 
OCTI como ente asesor 
de las unidades académi-
cas y administrativas, que 
responda de forma ágil 
y eficiente a los reque-
rimientos de los acadé-
micos y de las unidades 
administrativas que lo re-
quieran.

El tercer eje, según 
Arce, se enfocará en la 
contribución de la OCTI al 
proceso de internacionali-
zación de la universidad, 
puesto que en los últimos 
años la UNA ha mejorado 
sistemáticamente su po-
sicionamiento dentro del 
ranking de universidades 
latinoamericanas. Por lo 

anterior, se trabajará en la 
evaluación de socios es-
tratégicos, partiendo de la 
amplia base de convenios 
con que cuenta la institu-
ción, así como reforzar las 
áreas que se consideren 
pertinentes.

Arce comentó que, 
por mandato del Consejo 

Universitario, se busca 
mejorar la articulación en-
tre la OCTI y la Oficina 
de Transferencia Tecno-
lógica y Vinculación Ex-
terna (OTTVE), con el fin 
de avanzar en acciones 
de trabajo conjunto. Por 
ejemplo, se espera con-
tar a corto plazo con un 
mecanismo inicial de ase-
soría que, de forma sim-
plificada, oriente al fun-
cionario sobre cuál de las 
dos instancias técnicas de 
la universidad es la más 
adecuada de acuerdo con 
la naturaleza de su pro-
yecto. Lo anterior, debe-
ría complementarse con 
procesos de capacitación 
a los usuarios en forma 
conjunta y coordinada, 
entre otros.

Randall Arce, 
académico 
del CINPE, 
asumió la 
dirección de 
la Oficina 
de Coopera-
ción Técnica 
Internacional 
(OCTI-UNA).

Tania Bermúdez Rojas María Luisa Preinfalk 
Fernández 

Lucrecia Barboza Jiménez

Ileana Castillo CedeñoHenry Borbón Alpízar Sandra Ovares Barquero



16 Julio, 2013

Inauguran laboratorio de red avanzada
El pasado 31 de 

mayo se inauguró 
el Laboratorio de 

Redes Avanzadas y Bases 
de Datos, el cual se ubica 
en la Biblioteca Joaquín 
García Monge de la Uni-
versidad Nacional (UNA).

“Para la biblioteca Joa-
quín García Monge es un 
placer albergar este labo-
ratorio que facilitará el tra-
bajo de los investigadores, 
quienes tendrán conexión 
a bases de datos de gran 
renombre”, expresó Mar-
garita García, directora de 
la Biblioteca.

El objetivo de la Red 
CLARA es fortalecer la 
comunicación y colabora-
ción para el desarrollo de 
investigación, innovación 
y educación en América 
Latina, mediante la im-
plementación, gestión y 
operación de una infraes-
tructura de red de teleco-
municaciones de última 
generación que interco-
necte a las Redes Nacio-
nales de Investigación y 
Educación de la región y 
las enlace directamente 
con las redes académi-
cas avanzadas de Europa, 
Norteamérica, el Caribe, 

Asia, África y Oceanía.

“La vida nos obliga a 
nuevos retos; tenemos 
que trabajar en equipo, 
crear procesos de conec-
tividad, visibilizar lo que 
hacemos y compartirlo”, 
comentó Carlos Morera, 
director de Investigación.

Para Willy Castro, 
coordinador del Programa 
UNA Virtual, este proceso 
ha sido un reto. “Tenemos 
varios años trabajando en 
la implementación de esta 
red, primero había que 
resolver la conectividad 

y eso nos tomó bastante 
tiempo. Ahora tendre-
mos la posibilidad de 

procesar datos a gran 
escala y transferencia de 
los mismos a gran velo-

cidad; instancias como el 
OVSICORI-UNA, ya ha-
cen uso de esta red. Los 
investigadores de la UNA 
disponen desde ya de un 
espacio físico y tecnológi-
camente adaptado para la 
investigación, la innova-
ción y la educación, nave-
gando en un espacio libre 
de anuncios y exclusivo 
para fines académicos. El 
Programa UNA-Virtual y 
la Dirección de Investiga-
ción coordinarán acciones 
y planes concretos para el 
desarrollo de este labora-
torio”.

Aprobado Proyecto de Mejoramiento 
de la Educación Superior

Redacción
campus@una.cr

La Asamblea Legislati-
va aprobó en el mes 
de junio el expe-

diente 18700 Aprobación 
del Contrato de Préstamo 
Suscrito con el Banco In-
ternacional de Recons-
trucción y Fomento, que 
permitirá a las universi-
dades estatales mejorar su 
infraestructura e invertir 
en desarrollo tecnológico, 
según informó en un co-
municado el Departamen-
to de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo de este 
poder de la República.

El préstamo es por 200 
millones de dólares y be-
neficiará a la Universidad 
de Costa Rica, Universi-
dad Nacional, Instituto 
Tecnológico  y la Universi-
dad Estatal a Distancia, las 
cuales recibirán 50 millo-
nes de dólares cada una.

Con estos recursos 
se pretende responder al 
rezago histórico de la in-
versión en infraestructura, 
equipamiento y forma-
ción de recurso humano, 

así como consolidar un 
esfuerzo común en el 
desarrollo de ciencia y 
tecnología y otras áreas 
prioritarias, destacó el co-
municado.

A partir de esta inver-
sión se busca que cada 
universidad  mejore su  
desempeño, lo cual les 
permitirá aumentar su ca-
pacidad para elevar la ad-
misión de estudiantes  y 
ampliar los cupos en las 
carreras que lo requieran. 
Además, la inyección de 
recursos permitirá refor-
zar la capacidad científi-
co tecnológica mediante 
fortalecimiento de infra-
estructura física, equipa-
miento y becas, así como 
ampliar los servicios estu-
diantiles, incluyendo resi-
dencias.

La congresista 
Elizabeth Venegas Villa-
lobos, del Partido Libe-
ración Nacional, expresó 
que con estos recursos se 
beneficiarán estudiantes 
de las tres universidades 
estatales al contar con 
mejores instalaciones.

Por su parte, el diputa-
do José María Villalta, en 
un comunicado del Frente 
Amplio, justificó su voto a 
favor en que no encontró 
en el proyecto cláusula 
alguna que lesione a las 
universidades públicas o 
que violente la autono-
mía universitaria: “No hay 
ninguna norma que con-
dicione o limite la política 
académica de las univer-
sidades o sus decisiones 
sobre admisión y perma-
nencia de estudiantes. No 
hay ninguna norma que 

obligue a las uni-
versidades a abrir 
determinadas ca-
rreras o cerrar 
otras. No hay nin-
guna norma que 
obligue a aumen-
tar el costo del 
crédito. No hay 
ninguna norma 
que obligue a mo-
dificar o eliminar 
sistemas de becas 
o a introducir sis-
temas de copago. 
No hay ninguna 
norma que obli-
gue a las univer-
sidades a desfi-
nanciar o debilitar 

determinadas áreas 
del conocimiento”.

Desde la UNA
En este marco, la Uni-

versidad Nacional propu-
so un Plan de Mejoramien-
to Institucional integral y 
balanceado, construido 
de manera participativa 
desde las necesidades y 
particularidades  de la 
institución, atendiendo el 
compromiso social que la 
caracteriza.

El proyecto se orienta 

a fortalecer la innovación 
académica, infraestructu-
ra y equipo, formación a 
nivel de posgrado e inter-
cambio académico y acre-
ditación de carreras.

Las áreas que se de-
sarrollarán son:

• Salud: iniciativas en 
radiaciones ionizantes y 
no ionizantes, movimien-
to humano y terapias 
complementarias y salud 
laboral.

• Industria y produc-
ción más limpia: inicia-
tivas en temas como la 
cadena de abastecimiento 
y logística, bioprocesos 
industriales y tecnologías 
ambientales.

• Cambio climático 
y desarrollo: trabajo ar-
ticulado en temas como 
sociedad y cultura am-
biental, recursos hídricos, 
biodiversidad, gestión del 
territorio y riesgo, ener-
gías alternativas, seguri-
dad alimentaria, relacio-
nes océano-atmósfera y 
eventos extremos.

• Creatividad y producción 

artística: fortalecimiento a 
través de la innovación y 
el desarrollo de procesos 
artísticos interactivos.

• Mediación e innova-
ción pedagógica: enfatizar 
en temáticas como inno-
vación pedagogía, cogni-
ción, gestión y liderazgo 
educativo, tecnologías de 
la información y produc-
ción de recursos didácti-
co-tecnológicos.

• Educación perma-
nente y emprendimiento: 
fortalecer las acciones de 
educación permanente y 
las competencias empren-
dedoras.

• Humanismo: me-
jorar la formación huma-
nística  para un desarrollo 
integral del estudiante.

• Gestión de pertinen-
cia y calidad: iniciativa 
para mejorar los procesos 
institucionales relaciona-
dos con la pertinencia y 
la calidad académica y 
administrativa.

Asamblea Legislativa aprobó expediente 18700 del contrato de préstamo del  
Gobierno de la República de Costa Rica con el Banco Mundial.
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SINAES acreditó carrera 
a CIEMHCAVI

SALTRA Guatemala
 con nuevo centro

Ayudar en la prevención 
de riesgos y enferme-
dades en el sector la-

boral, de tal manera que se 
convierta en un ente técnico 
académico que pueda apo-
yar iniciativas para mejorar la 
salud de la población, es el 
objetivo del Centro de Salud 
Ocupacional y Ambiental, co-
ordinado por el Departamen-
to de Toxicología de la Facul-
tad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(USAC), inaugurado el pasado 
30 de mayo.

Este forma parte del Pro-
grama Salud, Trabajo y Am-
biente en América Central 
(SALTRA) el cual es coordi-
nado por el Instituto Regio-
nal de Estudios en Sustancias 
Tóxicas de la Universidad Na-
cional (IRET-UNA) y auspicia-
do por la Unión Europea.

Mar ianela 
Rojas, investi-
gadora de la 
UNA y coordi-
nadora regio-
nal, manifestó 
que Guatema-
la ha sido un 
ejemplo a se-
guir, por el 
comprom i so 
demostrado  y 
su excelente 
trabajo en temas de relevan-
cia a nivel nacional.

Para Carolina Guzmán, 
coordinadora nacional del 
Programa SALTRA/USAC, 
este centro viene a unificar 
esfuerzos para la investiga-
ción y servicios en los te-
mas de salud que abarquen 
el sector laboral y ambiente. 
“Se espera tener profesiona-
les del resto de las facultades 
de la Universidad, la idea es 
unificar el conocimiento para 

promover la investigación y el 
servicio”.

Asimismo, la agregada de 
la Unión Europea en Guate-
mala, Lieza Vanwymelbeke, 
hizo énfasis en el apoyo que 
la USAC ofrece a la sociedad, 
desarrollando un pregra-
do  en Química y Farmacia, 
maestrías en Trabajo Social 
y Salud Pública, así como el 
trabajo realizado en este pro-
grama.

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

Recientemente, el 
Sistema Nacional 
de Acreditación de 

la Educación Superior (SI-
NAES) realizó la sesión 
solemne de acreditación 
de la carrera “Bachille-
rato en la Enseñanza de 
la Educación Física, De-
porte y Recreación”, de 
la Escuela de Ciencias 
del Movimiento Humano 
y Calidad de la Vida de 
la Universidad Nacional 
(CIEMHCAVI-UNA).

En la sesión 798, ce-
lebrada el 22 de abril del 
2013, el Consejo Nacional 
de Acreditación otorgó la 
acreditación oficial por 

cuatro años a dicha carre-
ra, que se imparte en el 
campus Benjamín Núñez 
de la UNA.

El certificado oficial 
de acreditación se le en-
trega a aquellas carreras 
que superan un riguroso 
proceso de evaluación, 
al que de forma volunta-
ria se someten y que se 
basa en estándares de ca-
lidad internacionalmente 
aceptados. A la fecha, 19 
universidades han forma-
lizado su membresía al 
SINAES.

Graduados de calidad
Pedro Ureña, director 

de CIEMHCAVI, indicó 
que a la luz de estándares 
internacionales se certifica 

que el recurso humano 
graduado a nivel de ba-
chillerato en la enseñan-
za de la educación física, 
deporte y recreación se 
encuentra altamente califi-
cado para actuar y liderar 
procesos de cambio con 
propiedad técnica y cien-
tífica en la sociedad, pero, 
sobre todo, para actuar so-
bre la base de principios 
éticos sólidos que respon-
den a la formación huma-
nista que propicia la UNA.

“El proceso para alcan-
zar esta acreditación nos 
permitió someter nuestro 
quehacer académico al 
escrutinio riguroso, tan-
to interno como externo, 
por cuanto se recogió el 
criterio de estudiantes, 

egresados, empleadores 
y pares externos, lo que 
nos ha permitido valo-
rar con más propiedad la 
pertinencia social y cali-
dad de nuestra carrera”, 
recalcó Ureña. Resaltó 
que a partir de ahora el 
reto es acreditar todas las 
carreras impartidas por 
CIEMHCAVI y mantener-
se acreditados en ellas, 
lo cual sería un estímulo 
para llenarse de vitalidad.

Sandra León, rectora 
de la UNA, comentó que 
el hecho de reunirse para 
oficializar la acreditación 
de una carrera no es solo 
para celebrar este gran 
paso educativo como es 
esta nueva acreditación, 
sino también para elogiar 

un paso más hacia la con-
solidación de la misión 
institucional orientada 
siempre hacia el impulso 
de toda forma de conoci-
miento teórico y práctico 
que contribuya al mejora-
miento de la calidad de 
vida de nuestro pueblo.

Herminia Ramírez, 
directora de la División 
de Educología del CIDE, 
instancia que imparte el 
componente de la en-
señanza, aseveró que la 

acreditación de esta ca-
rrera compromete tanto 
al CIDE como a CIEMH-
CAVI a brindar una for-
mación integral a sus pro-
fesionales en educación 
con sentido de pertenen-
cia cultural, a partir de 
principios y valores de-
mocráticos que incluyen 
la tolerancia, equidad, el 
respeto por las diferen-
cias, la vida en todas sus 
formas, ambiente y el de-
recho a la felicidad.

La carrera de bachillerato en la Enseñanza de la Edu-
cación Física, Deporte y Recreación fue acreditada 
por el SINAES.

Foto cortesía SALTRA -  Guatemala

VIII CONGRESO MESOAMERICANO
DE ABEJAS NATIVAS:

BIOLOGÍA, CULTURA Y 
USO SOSTENIBLE

26 AL 31 DE AGOSTO
 DE               

FECHA 
2013

DEL 28 AL 30 AGOSTO
(presentación de charlas
magistrales y ponencias)

¡LOS ESPERAMOS!
Costa Rica

Para mayor información: Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, UNA 
• Teléfono: + 00 (506) 2238-1868 / Fax: +00 (506) 2237-7043

 •Consultas: consulta.congresoabejasnativas@gmail.com • Inscripciones: congresoabejasnativascr@gmail.com 
• http://www.cinat.una.ac.cr/VIIICongresoMesoamericano

Organiza
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UNA recibe 
premio Guayacán

Guardaparques 
obtendrán diplomado
El pasado 21 de mayo 

el Instituto Interna-
cional de Conser-

vación y Manejo de Vida 
Silvestre de la Universi-
dad Nacional (ICOMVIS-
UNA), firmó un convenio 
con la Asociación Propar-
ques, con el objetivo de 
impulsar la formación de 
personal que desempeña 
las tareas de conservación 
y manejo de recursos na-
turales en las áreas prote-
gidas del país.

De acuerdo con 
Eduardo Carrillo, director 
del ICOMVIS-UNA, desde 
hace dos años se traba-
ja en la creación de este 
programa, con el objetivo 
de “aprovechar la místi-
ca de los guardaparques, 
profesionalizar su trabajo, 
porque además de acti-
tud necesitan formación 
para gestionar en parque”. 
Agregó que las áreas pro-

tegidas son 
cada vez 
más vul-
nerables, 
ya que 
se con-
s ide r a 
que el 
no ha-
cer uso 
de estas 
tierras ge-
nera pobreza, 
cuando en reali-
dad estas zonas son alia-
das para el desarrollo.

“Debemos interesar-
nos tanto en quienes vi-
sitan los parques como 
en quienes trabajan 
en ellos”, detalló Steve 
Aronson, presidente de la 
Asociación Proparques.

La primera iniciativa 
de este convenio es crear 
un diplomado para los 
guardaparques, cuya pri-

mera promo-
ción arran-

cará en 
el 2014. 
Dichos 
e s t u -
diantes 
no ha-
rán un 

proceso 
de admi-

sión tradi-
cional, dados 

sus años de trabajo 
de campo y el lapso de 
haber salido de las aulas, 
por eso el consejo acadé-
mico evaluará a los pos-
tulantes caso por caso, 
explicó Carrillo. Además, 
se empleará una metodo-
logía que bimodal (virtual 
y presencial) para la cual 
se aprovechará la infraes-
tructura tanto de las se-
des regionales de la UNA, 
como los recursos, mate-
riales, personal y equipo 
de ambas instituciones.

El pasado 5 de ju-
nio la Universidad 
Nacional (UNA) re-

cibió, por parte del Mi-
nisterio de Ambiente y 
Energía, el Premio Gua-
yacán, en la categoría 
Programas de Gestión 
Ambiental Institucional. 
Este reconocimiento tiene 
como objetivo reconocer 
públicamente las labo-
res meritorias en la lucha 
persistente por el mejora-
miento del ambiente.

“Nuestra Universidad 
ha venido trabajando en la 
implementación de bue-
nas prácticas ambientales 
con el objetivo de desa-
rrollar sus actividades de 
una manera amigable con 
el ambiente desde los ám-
bitos de  la investigación, 
docencia y extensión. Au-
nado a esto, desde el año 
2003 contamos con una 
Política Ambiental, la cual 

señala los lineamientos 
para la ejecución de cada 
una de las acciones que 
se realizan desde el ámbi-
to académico y adminis-
trativo”, comentó Noelia 
Garita, coordinadora del 
Programa UNA Campus 
Sostenible.

Este reconocimiento 
se da gracias al progra-
ma de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI), que 
ha desarrollado esfuerzos 
por medir los consumos 
de los recursos institucio-
nales y elaborar indicado-

res ambientales, la sus-
titución de tecnologías 
antiguas poco eficientes 
por otras más limpias, el 
programa de separación y 
valorización de residuos, 
la formación de comisio-
nes ambientales universi-
tarias y comités bandera 
azul ecológica y a los pro-
gramas de capacitación 
ambiental impartidos a la 
comunidad universitaria y 
nacional. 

Para Sandra León, rec-
tora de la UNA, el premio 
recibido es un compro-

miso con la 
institución y 
con el país 
enfocado a 
fortalecer la 
cultura am-
biental y la 
sustentabi-
lidad en los 
campus uni-
versitarios.

Víctor J. Barrantes C. /CAMPUS
vbarrant@una.cr

Al cierre de la pre-
sente edición de 
CAMPUS, la Comi-

sión Organizadora del IV 
Congreso Universitario 
solo estaba a la espera de 
que el movimiento estu-
diantil reportara la lista 
de sus representantes ante 
el Tribunal Electoral Uni-
versitario (TEUNA),  para 
concluir la primera etapa 
de este proceso.

El movimiento estu-
diantil, a través del Tribu-
nal Electoral Estudiantil 
(TEEUNA), había  solici-
tado a la Comisión Orga-
nizadora ampliar, hasta el 
28 de junio, la fecha lími-
te para inscribirse y para 

presentar ponencias en el 
IV Congreso Universitario. 
Dicha solicitud fue acogi-
da y además se amplió el 
plazo a toda la comuni-
dad universitaria, por pe-
tición de varias personas. 
Actualmente, se han pre-
sentado 44 ponencias.

Una vez que se haya 
inscrito la representación 
estudiantil, la organiza-
ción se dedicará a prepa-
rar las sesiones plenarias, 
que se realizarán del 5 al 
9 de agosto del presente 
año, en el gimnasio de 
Promoción Estudiantil de 

la UNA, ubicado frente al 
CIDE. 

Con respecto a la ins-
cripción, la Comisión Or-
ganizadora informó que 
al cierre de esta edición 
ya se ha habían registra-
do 338 personas, de las 
cuales 166 provienen del 
sector académico (cuyo 
valor de voto es equiva-
lente a uno por persona) 
y 172 del administrativo 
(que según la pondera-
ción del voto, representan 
24 votos), para un total de 
190,91 votos. Para comple-
tar el quórum del 20% de 
la Asamblea Universitaria, 
establecido por el Estatu-
to Orgánico, se requiere 
la inscripción de 250 vo-
tos aproximadamente con 
valor uno. Se espera que 

con la inscripción de la 
representación estudiantil, 
cuyo valor de voto es uno 
por persona, se complete 
más del 20% del quórum 
estructural, ya que solo 
faltan 25.

Actividad de cierre de 
la etapa previa

Como cierre de las 
actividades previas a la 
realización de las sesiones 
plenarias, la Comisión Or-
ganizadora realizó, el pa-
sado 14 de junio la mesa 
redonda “IV Congreso 
Universitario: ¿Reforma 
o continuidad estatutaria 
en la Universidad Nacio-
nal?”, en la que partici-
paron presencialmente 
las exrectoras Rose Marie 
Ruiz y Sonia Marta Mora, 
así como los exrectores 

Jorge Mora y Olman Se-
gura, que lo hicieron por 
video. Todos coincidieron 
en la importancia que 
tiene para la vida institu-
cional esta gran oportu-
nidad. Esta mesa redon-
da puede ser vista en el 
siguiente enlace: 

http://www.videocon-
ferencias.una.ac.cr/vi-
deos/video/275/

Por otra parte, el Con-
sejo Universitario apro-
bó, en la sesión ordinaria 
del pasado 6 de junio, el 
Reglamento de funciona-
miento, el cual será some-
tido a la consideración del 
plenario, para su valora-
ción y modificación. Este 
ha sido publicado en el 
sitio web del IV Congreso.

La exrectoras de la UNA, Rose Marie Ruiz y Sonia Mar-
ta Mora, motivaron la participación en el IV Congreso 
Universitario, durante una mesa redonda, que moderó 
Francisco González, actual vicerrector Académico.

Organización del IV Congreso 
está en su etapa final

Foto: Eliécer Berrocal
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Por la gestión del agua potable
Laura Ortiz/ CAMPUS
lortiz@una.cr

Los Planes de Seguri-
dad del Agua (PSA) 
son un instrumento 

de identificación y prio-
rización de peligros y 
riesgos en sistemas de 
abastecimiento de agua, 
con el objetivo de esta-
blecer medidas de con-
trol para reducirlos o 
eliminarlos; el pasado 
30 de mayo la Comisión 
de Agua y Saneamiento 
del Consejo Nacional de 
Rectores(CAS-CONARE), 
integrada por académicos 
de las cuatro universida-
des públicas,  organizó 
un taller para determinar 
el cómo se viene adap-
tando esta estrategia me-
todológica a las institu-
ciones y comunidades. La 

actividad tuvo lugar en el 
auditorio de la Ciudad de 
la Investigación de la Uni-
versidad de Costa Rica.

“Los PSA se introdu-
jeron como concepto en 
el 2009, a través de la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud, posterior-
mente se tradujo el ma-
nual de la Organización 
Mundial de la Salud, y en 
el país se decidió tomar 
como sitio de aprendizaje 
el acueducto de San Ga-
briel de Aserrí”, comentó 
José Millán, del Programa 
Interdisciplinario de In-
vestigación y Gestión del 
Agua (PRIGA).

Los PSA toman en 
cuenta el conocimiento 
de cómo funciona el sis-
tema de agua potable y 

prácticas adecuadas de 
gestión basadas en estra-
tegias de barreras múl-
tiples, como el manejo 
adecuado de los usos de 
suelo, excretas, aguas re-
siduales, sistemas de dis-
tribución bien diseñados 
y usuarios con buenas 
prácticas higiénicas entre 
otras; además, incluye 

el análisis de peligro y 
puntos críticos de control 
(HACCP) y acercamiento 
sistémico de gestión (ISO 
9001:2000).

“Este es un excelente 
instrumento para dar un 
mejor servicio, nos per-
mite documentar expe-
riencias, necesitamos el 

apoyo técnico para que 
esto no sea solo a nivel lo-
cal sino nacional, pero el 
recurso es muy limitado 
y necesitamos más capa-
citación”, explicó Mainor 
Durán Vargas, presidente 
de la Asociación Admi-
nistradora de Sistemas 
de Agua Potable y Sanea-
miento (ASADA) de San 
Gabriel de Aserrí.

Para Pablo Salas, ase-
sor por parte del Ministe-
rio de Salud de la ASADA 
de Santa Rosa de Turrial-
ba, es necesario que las 
comunidades se integren 
en el desarrollo de activi-
dades como el manejo de 
desechos, ya que aplican-
do este plan se reducen 
los gastos por reparacio-
nes y malos tratamien-
tos, pero indica que la 

socialización es siempre 
la parte más difícil. “Las 
experiencias de estas co-
munidades nos permiten 
valorar cuál es la realidad 
de la implementación de 
los PSA, y los retos para 
adaptarlos a la realidad 
costarricense en procura 
de una mayor efectividad, 
consolidación y apropia-
ción de estas estrategias” 
añadió.

El taller contó con la 
participación de represen-
tantes de distintas ASA-
DAS del país, entre ellas 
Limón, Naranjo, Turrialba, 
Coto Brus, Arenal, San 
José de la Montaña y Bar-
va, y funcionarios de dis-
tintas entidades públicas 
relacionadas con la ges-
tión del agua.

Para entender el Medio 
Oriente y el Norte de África
Atendiendo el in-

terés de algunas 
personas por co-

nocer más sobre el Medio 
Oriente, la Escuela de Re-
laciones Internacionales 
de la Universidad Nacio-
nal (UNA) abrió el curso 
“Geopolítica del Medio 
Oriente y Norte de África: 
Población, recursos y con-
flicto”. El curso, dirigido a 
estudiantes de Relaciones 
Internacionales, estudian-
tes de la UNA y público 
en general, fue impartido 
por los profesores especia-
listas de esa unidad aca-
démica Antonio Barrios y 
Sergio Moya.

Según explicó Barrios, 
el Medio Oriente y el Nor-
te de África son unas de 
las zonas más importan-
tes del planeta desde el 
punto de vista geopolíti-
co, cultural y económico. 
Los países ubicados en 
estas regiones han tenido 
un papel protagónico en 

la política internacional 
contemporánea y su por-
venir es vital para la paz y 
la seguridad internacional. 
Añadió que en estas zo-
nas no solo se concentran 
las principales fuentes 
energéticas del mundo, 
sino también los luga-
res santos más relevantes 
para las tres grandes re-
ligiones monoteístas del 
mundo. Es una región con 
un vastísimo bagaje his-
tórico y religioso, además 
de ostentar una vasta di-
versidad cultural y étnica.

Este curso ofreció 
una perspectiva panorá-
mica de las dimensiones 
geopolíticas del Medio 
Oriente y el 
Norte de Áfri-
ca contempo-
ránea, hacien-
do especial 
énfasis en la 
geografía, la 
etnología, la 
seguridad/de-

fensa y los recursos natu-
rales y energéticos. 

El curso fue planteado 
con el fin de promover 
la discusión y el análisis 
sobres las características 
geopolíticas de las dos 
regiones y su impacto en 
las relaciones internacio-
nales contemporáneas. Se 
aplicó una metodología 
sistemática e interactiva, 
en donde la participación 
activa y permanente de 
los/as estudiantes fue fun-
damental para desarrollar 
un dominio apropiado de 
los objetivos del curso. 
Además, se puso a dispo-
sición de los estudiantes 
una antología digital con 

textos que permitieron 
profundizar los conteni-
dos expuestos y discuti-
dos en clase. 

El curso se desarrolló 
en cuatro sesiones de tres 
horas y los estudiantes 
recibieron un certificado 
de participación otorga-
do por la Escuela de Re-
laciones Internacionales. 
La primera sesión “Intro-
ducción: las potencias y 
sus intereses en Medio 
Oriente”, estuvo a cargo 
del profesor Moya. La se-
gunda sesión, “La guerra 
de la OTAN por el agua 
en Libia” la desarrolló el 
profesor Barrios.

La tercera sesión, “Los 
territorios y la diversidad 
étnica, cultural y religiosa” 
nuevamente estuvo a car-
go de Mora y la última, “La 
guerra de Occidente y de 
Israel por el petróleo en 
Irán”, la desarrolló Barrios.

Foto cortesía Antonio Barrios



20 Julio, 201320

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

El pasado 29 de mayo, los estudian-
tes distinguidos, modelo y honor 
al mérito de la Universidad Na-

cional (UNA) recibieron un homenaje, 
como es tradición cada año en la Ins-
titución. 

Una representación de estos jóvenes, 
ejemplo de esfuerzo y dedicación, par-
ticiparon en una conferencia de prensa, 
donde relataron sus historias de esfuer-
zo y dedicación. Junto a ellos participó 
la vicerrectora de Vida Estudiantil, Nelly 
Obando. 

Ejemplo de
 esfuerzo

Carlos Elizondo Zúñiga
Mejor promedio de ingreso 2013

Proveniente de una comunidad 
de agricultores, como es San Marcos 
de Tarrazú. Carlos rompió estereoti-
pos al convencer a su familia de que 
la danza constituye una opción  pro-
fesional para un hombre y al obtener 
100 como promedio de ingreso a la 
carrera de Danza.

Con 17 años, este joven –quien 
se convierte en la versión tica del co-
nocido bailarín Billy Elliot– se siente 
satisfecho de haber perseverado en 
su camino por dedicarse a la dan-
za y espera especializarse fuera del 

país.

Shirley Camacho Oviedo
Mejor promedio de grado
Después de haberse retirado de la 

Universidad por más de 10 años para 
trabajar y aportar económicamente a 
su familia, Shirley hace su reingreso 
exitoso a la carrera de Enseñanza del 
Inglés para I y II ciclo, donde obtiene 
excelentes notas, al punto de conver-
tirse en la estudiante con mejor pro-
medio de grado en 2012. 

Convencida de que el esfuer-
zo es la clave para lograr las metas, 
Shirley asegura que le gustaría tra-
bajar en una zona rural para aportar 
a aquellas personas a quienes se les 
dificulta el acceso a la educación. 

Viviana Gómez Barrantes  
Mejor promedio de posgrado         
Con beca de la UNA, Viviana es-

tudió su Bachillerato en Promoción y 
Planificación Social, un área que –se-
gún afirma– representa una oportu-
nidad de cambio social y donde no 
hay oferta en otras instituciones de 
educación superior. 

Viviana labora en el Programa 
de Diseño y Gestión Curricular de 
la UNA y su interés es vincularse 
formalmente con la parte académi-
ca, por lo cual cursa la Maestría en 
Educación con énfasis en Docencia 
Universitaria, donde obtiene el mejor 
promedio de posgrado.

María José 
Carballo Guadamuz 
Facultad Filosofía y Letras
Nacida en el seno del una familia de 

padres no oyentes, María José Carballo 
Guadamuz conoció desde niña lo que 
es la discriminación y aprendió que con 
esfuerzo individual es posible alcanzar las 
metas. 

Y es que para esta estudiante de Ges-
tión del Desarrollo Sostenible con Equidad 
de Género, quien aprendió a comunicarse 
en LESCO en el ámbito familiar, su primer 
gran reto fue aprender a desenvolverse 
en palabras al ingresar a la escuela y, hoy, 
asume sus retos con la convicción de que 
es capaz de superarlos.

Esteban Andrés Hidalgo 
García 

CIDEA
Esteban destaca por su capa-

cidad de innovación y creatividad, 
como estudiante de Arte y Comuni-
cación Visual.

El producto de la creación de 
este josefino fue compartido con el 
público en el marco de la Feria In-
ternacional del Libro (FILU), celebra-
da este año en Heredia, y también 
participó en la elaboración del mural 
al fresco en conmemoración del ani-
versario del Centro Internacional de 
Política Económica de la UNA.

Henry José Rivera 
Carvajal 

Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar
Vecino de Pejibaye de Turrialba, 

Henry ha conocido desde niño la pobre-
za, pero también la determinación para 
salir de ella. Su padre, diagnosticado con 
un tumor pulmonar, ha hecho grandes es-
fuerzos por sacar a la familia adelante con 
una pensión del Régimen no Contributivo 
de la CCSS. 

Estudiante de Ciencias Geográficas 
con énfasis en Ordenamiento del Territo-
rio, este joven becado en ocasiones sacrifi-
ca parte de la ayuda económica que recibe 
de la UNA para colaborar con la subsisten-
cia de su papá y de sus dos hermanitas. 

Eladia López Vargas
CIDE

Proveniente de Bribri, Talamanca. Ela-
dia López Vargas dejó atrás su pueblo para 
abrirse camino en sus estudios en Enseñanza 
del Inglés para I y II ciclo. Con el bribri como 
lengua materna, esta joven –que se enfrentó a 
las dificultades del aprendizaje del español en 
una humilde escuela de su tierra natal– quie-
re volver a su comunidad para apoyar en el 
aprendizaje del inglés, materia que dificulta a 
sus coterráneos la aprobación del Bachillerato 
de secundaria. 

Fiel a su determinación de sacar su carrera 
universitaria, Elodia sigue adelante aún cuando 
también debe dedicar su tiempo a la atención 
de su tercera hija, quien nació con hidrocefalia. 

Ernesto González Rojas
Facultad Ciencias Sociales
Desde la comunidad de Boruca 

en la Zona Sur llegó Ernesto Gon-
zález Rojas a estudiar Planificación 
y Promoción Social. Graduado del 
Liceo Académico Boruca, este joven 
ha superado todas las adversidades 
y las necesidades propias y de su 
familia para lograr su sueño de ser 
profesional.

Comprometido con su pueblo, 
Ernesto promovió la creación de la 
Federación Indígena Estudiantil, or-
ganización que reúne a los indígenas 
estudiantes de universidades públi-
cas. 

María Alejandra Murillo 
Murillo

Facultad Ciencias de la Salud
Con una prometedora carrera en 

atletismo, María Alejandra vio interrum-
pidas sus aspiraciones en el campo com-
petitivo, luego de que un accidente auto-
movilístico afectara su capacidad motora. 

Apasionada del deporte y de su ca-
rrera, esta joven logró terminar su Ba-
chillerato en Enseñanza de la Educación 
Física y la Recreación y sus cursos de 
licenciatura, primero, asistiendo a clases 
en una silla de ruedas y, posteriormente, 
con bastón. Hoy, trabaja en programas 
de uso del tiempo libre para personas 
adultas mayores.

Honor al mér i to estudiant i l  
Harold Duarte Quirós

Servicio Universitario
Con la convicción de que es nece-

sario crear conciencia en la población 
para proteger el ambiente, Harold se ha 
vinculado estrechamente al programa 
UNAventura Voluntariado de la Vice-
rrectoría de Vida Estudiantil.

Como estudiante de Arte y Comu-
nicación Visual, este joven participa 
activamente en el diseño y confección 
de los rótulos que se colocan en los 
parques nacionales del país, con el fin 
de motivar a los visitantes a disfrutar de 
estos sitios sin provocar contaminación.

Estudiantes dist inguidos Estudiantes modelo
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Un total de 2.031 nuevos 
profesionales entregó la UNA a 
la sociedad costarricense en las 
ceremonias correspondientes a la 
primera graduación de 2013.

Silvia Monturiol F. / Johnny Núñez Z. /CAMPUS
smonturi@una.cr, jnunez@una.cr

Un total de 2.031 nuevos profesionales 
provenientes de las Facultades de Fi-
losofía y Letras, Ciencias Sociales, 

Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias de la 
Tierra y el Mar, Ciencias de la Salud, Centro 
de Investigación y Docencia en Educación 
(CIDE) y Centro de Investigación y Docen-
cia en Extensión Artística (CIDEA), entrega 
la UNA a la sociedad costarricense en la 
primera graduación de 2013.

Del 27 al 31 de mayo, en la Sede Cen-
tral –que incluye los campus Omar Dengo 
y Benjamín Núñez– se graduaron un total 
de 1.766 nuevos profesionales, distribui-
dos de la siguiente manera: 198 de las ca-
rreras de Filosofía y Letras, 569 de Cien-
cias Sociales, 284 de Ciencias Exactas y 
Naturales, 127 de Ciencias de la Tierra y 
el Mar, 111 de Ciencias de la Salud, 136 
del CIDEA y 341 del CIDE. Las ceremo-
nias de la Sede Central se realizaron en el 
Gimnasio del Departamento de Promo-
ción Estudiantil. 

En las sedes regionales, zonas depri-
midas del territorio nacional, reciben a 
210 profesionales con el sello UNA, com-
prometidos con el desarrollo de sus co-
munidades, quienes obtuvieron su título 
en ceremonias celebradas entre el 20 y 24 
de mayo. En el sur, 99 estudiantes se gra-
duaron en la Sede Región Brunca, que com-
prende los campus de Pérez Zeledón y Coto, 
este último cercano a la frontera con Panamá. 

En la Sede Chorotega –campus Liberia y 
Nicoya– los graduados son 111. La UNA tam-
bién contribuye al desarrollo de la Región Hue-
tar Norte y Caribe, con 55 graduados en el cam-
pus Sarapiquí.

Por el desarrollo de la Zona Sur
La Sede Regional Brunca de la UNA, campus Pérez 

Zeledón y Coto realizó la graduación de 
sus nuevos profesionales y a la vez se 
entregaron los algunos reconocimientos 
a los estudiantes distinguidos y modelo.

Asimismo, se realizó la entrega del 
diplomado en Educación con énfasis en 
Educación Rural I y II ciclo, a un gru-
po de estudiantes de San Vito de Coto 
Brus, quienes expresaron su satisfac-
ción para continuar con el proceso de 
aprendizaje y así vislumbrar un mejor 
futuro para ellos y sus familias.

Durante el acto de graduación en 
el campus Pérez Zeledón, las autorida-
des universitarias destacaron el esfuer-
zo humano y académico del estudiante 
Alexánder Vargas Umaña de la carrera 
de Enseñanza de las Ciencias, quien fue 
reconocido con galardón de estudiante 
modelo.

Ernesto Flores, coordinador de la 
Unidad de Vida Estudiantil del cam-
pus Pérez Zeledón, indicó en el acuerdo 
SRB.D.148-2013 que las razones para esco-
ger a Vargas Umaña como estudiante modelo 
se basaron en que el estudiante, quien cuenta 
con un promedio global de 8,09, desde el 2011 
participa como coordinador de apoyo tecno-
lógico de la Asociación de Estudiantes desde 
2011.

Además, en el 2012 fue coordinador acadé-
mico de los laboratorios de Docencia, Quími-
ca, Física y Biología y en el 2013 fue nombrado 
como presidente del Tribunal Electoral del cam-
pus Pérez Zeledón.

En el campo académico se ha destacado en 
la colaboración del proceso de Puertas Abiertas, 
participó también en el congreso internacional 
Pensar Centroamérica y en la ponencia del III 
Congreso Internacional en la Universidad de 
Santiago de Chile, “La educación científica de 
Costa Rica”.

Por último, cabe mencionar que el estu-
diante Alexánder Vargas, en 2005, fue diag-
nosticado con leucemia aguda no linfocítica, 
en octubre de 2007 recibió quimioterapia, 
producto de ello se sometió a un trasplan-
te de médula ósea, que lo mantuvo en 
recuperación durante un año. A pesar de 
esto, continúo sus estudios en el Cole-
gio Nocturno hasta llegar a la UNA en 
2011.

Entre los graduados del CIDE destacan 43 indígenas, 
quienes obtuvieron su diplomado en Educación con 

énfasis en Educación Rural en I y II ciclos.

cumplida
Mision 
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Construyendo alianzas para la 
transversalidad de género 

Sandra Araya Umaña, Zaira 
Carvajal Orlich y Silvia Jiménez 
Mata (*)

Con el antecedente 
de un vasto marco 
normativo nacional 

e internacional, que esta-
blece el compromiso de las 
instituciones de educación 
superior de realizar accio-
nes intencionadas para eli-
minar estereotipos sexuales 
y otras formas de discrimi-
nación, aunado a los acuer-
dos de la UNA sobre trans-
versalidad de género y los 
resultados sobre brechas de 

género evidenciados en el 
“Diagnóstico institucional 
sobre relaciones de equidad 
entre mujeres y hombres en 
la UNA (IEM, 2008)”, el 21 
de mayo del 2010 se apro-
baron las Políticas para la 
igualdad y equidad de gé-
nero de la Universidad Na-
cional (PIEG-UNA, Acuerdo 
SCU-988-2010).

La promoción de un 
currículo de formación pro-
fesional con la inclusión 
operativa del  género, con 
perspectiva humanista y de 
derechos humanos es una 

de las políticas aprobadas. 
Para ir concretando esta po-
lítica, el IEM desarrolla, des-
de el año 2011, la actividad 
académica diseño y gestión 
curricular con enfoque de 
género en la UNA. Se lo-
gró establecer una alianza 
estratégica y esperanzadora 
entre el IEM y la División 
de Educación Básica (DEB) 
del Centro de Investigación 
y Docencia en Educación 
(CIDE). Entre las acciones 
ejecutadas a la fecha es-
tán: un diagnóstico sobre 
avances, retos y propuestas 
para la transversalidad de 

género, procesos de actua-
lización docente, la revisión 
de planes de estudio, la eje-
cución periódica de un cur-
so optativo para la sensibili-
zación de género, dirigido a 
estudiantes de la DEB y de 
otras carreras también del 
CIDE, así como un acom-
pañamiento especializado a 
docentes en el desarrollo de 
cursos a su cargo. 

Es importante señalar 
que no solo la escuela re-
produce el orden social 
de dominación patriarcal, 
también las instituciones de 

educación superior lo ha-
cen, adoleciendo muchas 
veces de una visión crítica 
que articule el género, con 
otros marcadores de dife-
rencia como la etnia-raza y 
condición socioeconómica, 
de la que se derivan omi-
nosas formas de exclusión. 
La Universidad, como ins-
titución formadora y gene-
radora de conocimientos, 
tiene el compromiso ético 
de promover cambios so-
ciales hacia una mayor jus-
ticia y equidad entre todas 
las personas, en donde la 
diferencia no genere des-

igualdades. 

Es imperativo, entonces, 
ampliar este tipo de accio-
nes concertadas, para que 
la docencia, la investigación 
y la extensión estén per-
meadas por enfoques que 
apuestan por la inclusión 
social, sin distingo de cual-
quier tipo.

 (*) Académicas del Instituto 
de Estudios de la Mujer, UNA

40 años de la Universidad Nacional

Francisco Morales Hernández (*)
fmorales2006@gmail.com

La Universidad Nacio-
nal nació en 1973 en 
un mundo de Guerra 

Fría con grandes confron-
taciones ideológicas, políti-
cas y sociales. En la década 
anterior, en Europa, Francia 
fue  sacudida por las re-
vueltas estudiantiles en las 
universidades y en las calles 
hasta el punto de derrum-
bar el gobierno del general 
De Gaulle. Los estudiantes, 
desafiantes, pintaban  los 
muros de la vieja Sorbona 
con slogans revolucionarios 
como “seamos realistas, pi-
damos lo imposible”. 

La rebelión estudian-
til también se extendió a 
universidades de Estados 

Unidos como Berkeley, 
California y Harvard acre-
centada por la Guerra de 
Vietnam, las luchas por 
los derechos civiles de los 
negros y los asesinatos de 
Martin  Luther King y el 
presidente John F. Kennedy.  

América Latina también 
ardía. El incendio venía des-
de la Revolución Cubana, 
las guerrillas en Colombia, 
Centroamérica y Bolivia con 
la muerte del Che Guevara, 
pasando por el gobierno de 
Velasco Alvarado en Perú 
y el  presidente Allende en 
Chile y el golpe de Estado 
de Pinochet. 

Hasta la Iglesia Católica 
estaba revuelta y se agita-
ban vientos revolucionarios 
como la Teología de la Libe-
ración y el documento del 
Episcopado Latinoamerica-
no de Medellín,  Colombia, 
en 1968.  

Costa Rica también esta-
ba en efervescencia y agita-
ción. En Liberación, con la 
Carta Ideológica de la Ju-
ventud de marzo de 1968, 
adheríamos a un esquema 
de desarrollo “no capitalista” 
hasta  culminar, bajo la ins-
piración del padre Núñez, 

con el Documento de Patio 
de Agua donde proclamá-
bamos la revolución social  
y así, sucesivamente, hasta 
la rebelión de ALCOA y el 
III  Congreso de la Universi-
dad de Costa Rica.

EN 1970 llega por terce-
ra vez a la Presidencia don 
José Figueres y llega, tam-
bién, a la Asamblea Legisla-
tiva  el  diputado comunis-
ta  Manuel Mora Valverde 
secundado por el diputado  
Marcial Aguiluz. Figueres en 
la Presidencia y Mora en la 
Asamblea tendrán participa-
ción en la derogatoria del 
párrafo 2 del artículo 98 de 
la Constitución Política, que 
prohibía a los comunistas 
participar en elecciones y el 
restablecimiento de relacio-
nes con la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. 

 
Ese escenario de fortísi-

mas turbulencias ideológi-
cas, políticas y sociales –de 
afuera y de adentro– expli-
can la naturaleza y la misión 
transformadora de la Uni-
versidad Necesaria.

En la campaña electo-
ral dos heredianos de cepa, 
don Lalo Gámez, virtual mi-
nistro de Educación y Oscar 
Arias, virtual ministro de 

Planificación, habían habla-
do de la Universidad Peda-
gógica, despertando lejanos 
y dormidos recuerdos de la 
vieja Normal de Heredia y 
sembrando nuevas y encen-
didas esperanzas en la apa-
cible ciudad de maestros. 

Nombrado ministro, 
presuroso, envió a la Asam-
blea Legislativa el proyecto 
de Universidad Pedagógica 
que llegó a la Comisión de 
Sociales que yo como dipu-
tado presidía. El proyecto 
de don Lalo tenía fortalezas, 
pero también debilidades, 
como que adscribía la Uni-
versidad al Ministerio y al 
Consejo Superior de Educa-
ción  y no le corrían buenos 
vientos.  

Entonces, busqué al pa-
dre Núñez –eterno conspi-
rador– a don Isaac Felipe 
Azofeifa, Rosa Mery Kar-
pinsky, Roberto Murillo y 
Francisco Antonio Pache-
co, distinquidos profesores 
de la Universidad de Costa 
Rica y amigos muy aprecia-
dos por el presidente de la 
Asamblea Legislativa, Da-
niel Oduber Quirós, y les 
propuse  redactar un  pro-
yecto alternativo creando  
una Universidad autónoma, 

la segunda Universidad del 
Estado. Trabajamos duro 
varios meses, coordinando 
con el ministro Gámez, y 
presentamos el proyecto al 
diputado Oduber quien lo 
leyó  y redactó en el acto 
una moción que dice: “de 
los diputados Oduber Qui-
rós y Morales Hernández 
para que se cree la Univer-
sidad Nacional “. 

La ley creaba una Co-
misión ad hoc con potesta-
des de Asamblea y Consejo 
Universitario para  organi-
zar la Universidad y elegir 
Rector. La Gaceta  publicó 
la Comisión integrada por 
las siguientes personas: los 
ministros de Educación, 
Uladislao Gámez, Planifica-
ción, Óscar Arias y Trabajo, 
Francisco Morales; el pa-
dre Benjamín Núñez, Rose 
Marie Karpinsky, Francisco 
A. Pacheco, Roberto Muri-
llo, Rodrigo Zeledón, José 
Manuel Salazar Navarrete, 
Francisco Quesada y Miguel 
Campos Sandí. 

Una calurosa mañana 
del 14 de marzo del año 
1973, con un parque lleno 
de gente alborozada frente 
a la dos veces centenaria 
Iglesia y con las campanas 

llamando a fiesta, el presi-
dente Figueres, el ministro 
Gámez y el rector Ben-
jamín Núñez, jubilosos, 
inauguraron la Universidad 
Nacional. Universidad que, 
por el contexto mundial y 
nacional reseñado, debía 
ser –tenía que ser– una 
Universidad diferente; una 
Universidad Necesaria. 

Gratitud a los estudian-
tes y egresados, rectores y 
rectoras, cuerpos docentes 
y administrativos que a lo 
largo de 40 años han conso-
lidado la Universidad, sem-
brando abundante cosecha 
de beneficios para Costa 
Rica. 

Que la Universidad Na-
cional continúe su marcha 
ascendente y exitosa. Siem-
pre combatiente por el pue-
blo, la libertad y la justicia. 
Siempre luz. Siempre Patria. 
Como la soñamos sus fun-
dadores.

 (*) Exministro de Trabajo y 
de Agricultura y académico 
Escuela de Administración-
UNA.

A desenterrar, a desenterrar…
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Isabel Ducca D. 
La infancia, y sobre 

todo la niñez pobre, fue 
tema literario de Carmen 
Lyra, José Mará Zeledón, 
Ángel Orozco, el mis-
mo Claudio González R. 
Había, a principios del 
siglo XX, un grupo de 
escritores increpando a 
la sociedad y a la clase 
dominante acerca de su 
indiferencia frente al do-
lor humano, producido 
por la explotación y el 
abandono social.  Rubén 
Coto formó parte de esa 
lucha.   Leamos lo que 
nos cuenta en:

 “Frío…
De codos en el am-

plio ventanón de la con-
fitería, con el rebocillo 
–un andrajo– recogido 
en el cinto, apoyada la 
barba sobre una mano y 
teniendo el lío de ropas 
a los pies, la pequeña 

lavandera pasa y repasa 
con la mirada el conteni-
do de la ventana.

Ha medido en todos 
sentidos las montañas 
de higos y fresas azu-
caradas y los rimeros 
inmensos de gajos de 
cidra –pequeñas ba-
teas– que llenan el fon-
do. Ahora trajina con el 
deseo los macizos conos 
de jalea, rosados y er-
guidos como pechos de 
mujer joven, cuya sola 
presencia humedece 
la boca de la pequeña 
obligándola a contraer la 
comisura de los labios, 
pálidos como cáscara de 
nuez.

-¡Lo que será todo 
aquello!

Olvida al cabo que 
entre ella y aquel placer 
entrevisto, media una 
muralla infranqueable, 
una barrera transparen-
te, y extiende la mano 
hacia los barcos.  El de-
seo desfallece al topar 
con algo muy frío, tan 
frío como el desencanto 
que florece en la sonrisa 
de la pequeña lavande-
ra”.

Ahora podemos lle-
nar tratados con los con-
ceptos neoliberalismo, 
capitalismo salvaje, la 

exclusión social, la mi-
seria, la feminización de 
la pobreza, el maltrato 
infantil, los derechos 
de la niñez, el abuso y 
el trabajo infantil, pero 
no somos capaces de 
conmover con tres pa-
rrafitos, como lo logró 
Rubén Coto en 1911.

Esa lavandera infan-
til nos enseña más acer-
ca de todos esos temas 
porque nos hace obser-
var al personaje infan-
til deseando golosinas.  
¡Qué habrá de más cruel 
en esta sociedad que 
una niña o un niño de-
seando un dulce!

Ernest Hemingway, 
escritor estadounidense, 
planteaba que el buen 
escritor lo hace con la 
teoría del iceberg. Es de-
cir, muestra lo mínimo 
del drama humano para 
que el resto sea sugeri-
do. Mucho antes del es-
tadounidense, teníamos 
en nuestro medio quien 
o quienes lo aplicaban 
sin ponerle nombre.

El frío del título y del 
cristal recorre todo el 
texto y, también, a la so-
ciedad que lo propicia, 
lo permite y lo admite 
indiferente.

Maribelle Quirós Jara

Desde que la UNA me 
abrió las puertas hace once 
años, me he comprometi-
do con cada lucha que se 
ha gestado en defensa de 
nuestra institución y de la 
universidad pública, con-
vencida de que entidades 
como estas son pilares fun-
damentales de la democra-
cia costarricense.

Por ello, no lo pensé 
dos veces para inscribir-
me como participante en 
el IV Congreso Universi-
tario, que se celebrará en 
agosto de 2013 y en el que 
replantearemos la universi-
dad que queremos para los 
años venideros.

Pensé que con la mis-
ma motivación decenas 

de estudiantes, docentes y 
administrativos harían lo 
mismo, por el amor a la 
institución en que trabaja-
mos y que tanto le ha dado 
a nuestro país.

Sin embargo, con des-
ilusión me enteré que el 
período de inscripciones 
tuvo que extenderse dada 
la pobre respuesta de algu-
nos sectores.

Entiendo que la gente 
pueda estar desmotivada, 
cansada y hasta desinfor-
mada de la importancia de 
un encuentro como este, 
al cual deberíamos apoyar 
entonces con más razón, 
pues es la oportunidad 
para discutir, reflexionar 
y proponer el perfil de la 
Universidad Nacional que 
queremos y debemos te-
ner.

El IV Congreso Univer-
sitario nos dará esa opor-
tunidad, no por un ratito 
sino por amplias jornadas 
en que cada persona po-
drá participar activamente, 
conocer las opiniones de 
otros, valorar diferentes 
propuestas para finalmente 
tomar decisiones que son 
fundamentales para el futu-

ro de la institución a la que 
llamamos segundo hogar.

Si no estamos confor-
mes con la universidad que 
tenemos, entonces aprove-
chemos este espacio para 
mejorarla, fortalecerla y si 
es del caso corregir lo ne-
cesario para que responda 
de manera óptima a las 
demandas de la Costa Rica 
del siglo XXI.

De nada valen las que-
jas, las denuncias y los co-
mentarios de pasillo o en 
el correo electrónico si no 
participamos activamente 
en los espacios de autoeva-
luación y mejora que se 
abren, en este caso el IV 
Congreso Universitario.

Es nuestra responsabi-
lidad como universitarios y 
como costarricenses traba-
jar cada día en la construc-
ción de una mejor Patria, 
en la que universidades 
públicas como la Univer-
sidad Nacional son funda-
mentales.

Participemos entonces 
de manera propositiva y 
constructiva en el IV Con-
greso Universitario y mo-
delemos juntos la UNA que 
el país merece y necesita.

Participar para mejorar

Dinamización del desarrollo local a través del 
fortalecimiento de la producción de pimienta

Donald Miranda Montes (*)

El modelo de desarrollo 
seguido por la Región 
Huetar Norte (RHN) ha 

estado basado en los recursos 
que posee como naturales y 
talento humano. Estos recursos 
son la base sobre la cual se sus-
tentan la estructura productiva, 
comercial y de servicios de esta 
región, como lo es la agricultura, 
agroindustria y el turismo.

Estos sectores representan 
la fuente bajo la cual se dina-
miza el desarrollo local, ya que 
crean empleo y riqueza tanto a 
nivel local como regional. Sin 
embargo, se observan a nivel de 
región disparidades en cuanto 
al crecimiento y desigualdades 
en la distribución de la riqueza 
que se genera. Una estrategia 

para detener estas desigualda-
des, es el fomento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) de esta región.

En este sentido, las mi-
pymes de esta región tienen una 
importancia económica y social, 
ya que se constituyen en una 
fuente importante de ingresos 
de las familias y de esta manera 
contribuyen a disminuir los ni-
veles de pobreza de la regiones 
donde se localizan. Sin embar-
go, se enfrentan a problemas es-
tructurales –bajo nivel de com-
petitividad– que se asocian con 
bajos rendimientos económicos 
que no les permite desempeñar 
adecuadamente esta función.

Con el propósito de con-
tribuir con el desarrollo local a 
partir de un enfoque que tome 

en cuenta la participación y el 
empoderamiento de estos acto-
res del desarrollo local se ejecu-
tó el proyecto interuniversitario 
“Fortalecimiento de las capaci-
dades competitivas empresaria-
les de las Mipymes de la Región 
Huetar Norte”.

Este proyecto se planteó 
como objetivo contribuir con 
el desarrollo productivo de la 
dicha región, por medio del for-
talecimiento de las capacidades 
competitivas empresariales. Se 
destaca como principal resulta-
do el fortalecimiento del entor-
no interno de la microempresa.

Este fortalecimiento involu-
cró áreas de gestión microempre-
sarial como el nivel organizativo 
y área de finanzas (sistematiza-
ción de los registros contables). 

A pesar de que los resultados a 
nivel del fortalecimiento interno 
de cada microempresa han sido 
positivos, los microempresarios 
continúan careciendo de capaci-
dades en cuanto al tema de aso-
ciatividad y creación de alianzas 
estratégicas.

Para esto se plateó el pro-
yecto “Mejora de la competiti-
vidad de Mipymes de la Región 
Huetar Norte vinculadas a cade-
nas productivas dinámicas”.

Se partió de una identifica-
ción de las empresas anclas o 
empresas tractoras que faciliten 
la interacción con el mercado 
nacional principalmente. Estas 
empresas anclas, tienen la par-
ticularidad de que la relación 
producción-industrialización 
que establecen con sus provee-

dores se enfocan en una óptica 
ganar-ganar y sus proveedores 
son principalmente pequeños 
productores.

En este caso pequeños pro-
ductores de pimienta localiza-
dos en el Asentamiento El Ro-
ble de La Virgen de Sarapiquí. 
La empresa tractora que reunió 
este perfil fue la Asociación de 
Productores de Pimienta (Apro-
pisa). Este proceso permitió ge-
nerar y fortalecer capacidades 
en cada uno de los actores loca-
les que participaron a través de 
las herramientas e instrumentos 
vistos en las capacitaciones y 
puesto en práctica en el acom-
pañamiento. Por otra parte, se 
sistematizó información para el 
sector relevante para la toma de 
decisiones tanto a nivel de pro-
ductor como de la Comisión Na-

cional de Fortalecimiento de la 
Agrocadena de Pimienta.

Los productores y sus fa-
milias del Roble de La Virgen 
de Sarapiquí, así como las ins-
tituciones presenten en la re-
gión se beneficiaron del trabajo 
interuniversitario a través de la 
generación de información que 
no existía sobre la agrocadena 
de pimienta. Esta información 
ha permitido conocer los cue-
llos de botella que afectan la 
competitividad de la agrocadena 
de pimienta. Además, este pro-
ceso ha permitido aproximar la 
estructura de costos tanto para 
la producción como para el pro-
cesamiento de la pimienta y de 
esta manera mejorar la toma de 
decisiones en materia de pro-
ducción de pimienta.

(*) Académico CINPE-UNA
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Comisión organizadora del Certamen UNA-Palabra

Este premio se ha establecido para resaltar la insigne participación gestora de Omar Dengo en la educación costarricense. Este 
concurso está abierto a aquellas personas e instituciones que hayan realizado aportes significativos y trascendentes, sea por sus 
escritos o por la labor desarrollada, en el área de la educación y el mejoramiento social de Costa Rica. La convocatoria se realiza cada 
dos años.

1. Las personas y las instituciones con producción 
o actividad significativas en el área de la educación 
pueden ser postuladas al Premio Omar Dengo.
2. Las postulaciones se presentarán por escrito, 
en forma razonada y documentada; con los nombres y 
firmas de quienes las plantean.
3. Las postulaciones provendrán de asociaciones 
profesionales o gremiales, instituciones, grupos 
culturales o empresas.
4. Ninguna persona o grupo podrá proponer 
motu proprio su candidatura.
5. El apoyo por escrito a las candidaturas 
provenientes de otras instancias será admitido.

1. Las postulaciones se entregarán en la oficina del 
Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, situada en el 
Campus Omar Dengo, ciudad de Heredia. 
2. El periodo de recepción comienza el lunes 06 de 
mayo y finaliza el viernes 09 de agosto de 2013,  
a las 4.00 p.m.
3. La Universidad Nacional cierra sus puertas, por 
receso institucional, desde el lunes 01 de julio y hasta 
el viernes 12 de julio de 2013. En este periodo, solo se 
recibirán postulaciones durante la primera semana de 
vacaciones y estas deberán ser entregadas en la recepción 
de la Escuela de Filosofía.
4. La Universidad Nacional designará un jurado 
integrado por académicos destacados; sus resoluciones 
serán inapelables. El premio puede ser declarado desierto.
5. El premio consistirá de un monto en colones 
equivalente a $1.500 (moneda estadounidense), un diploma 
y un galardón.

Para informes: 
Teléfonos: (506) 2562-4068 / (506) 2562-4070
Fax: (506) 2562-4236
Portal electrónico:  http://www.una.ac.cr/facultad_filosofia/una_palabra.htm
Correo electrónico: dffl@una.ac.cr

Esta actividad cuenta con un perfil en Facebook


