
Del ocio a la organización comunal. Pág. 7.

Edición digital http://www.una.cr/campus                 Agosto, 2014

      Oficina de Comunicación, Universidad Nacional

Congreso 
Universitario finaliza 
con propuesta de 
cambio
21 años después de haber realizado 
la última reform     a integral de su 
Estatuto Orgánico, la UNA podría 
modificarlo nuevamente.
Pag. 10

Germinal
Retratos de identidad. Pág. 11.

Corrientes de resaca, 
enemigo al asecho

En Costa Rica se produce más de una muerte 
semanal por causa de las corrientes de resaca. La 
escasa rotulación, la carencia de salvavidas y el 
desconocimiento de recomendaciones para enfrentar 
una corriente agravan este problema. Lo anterior motivó 
a un grupo de expertos de la UNA y otras instituciones 
del país para definir las tareas prioritarias frente a este 
problema de salud pública. Expertos realizaron pruebas 
con  trazadores que se emplean para determinar el 
rastro de la corriente de resaca; esta metodología, junto 
con la programas de prevención, educiría el número de 
muertes. Pág. 5
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Hacia una 
tercera cultura
Caminar hacia una “tercera cultura”, 
una síntesis de ciencia y humanismo, 
es imprescindible para solventar 
crisis globales, dicen expertos en 
Encuentro de Humanistas.
Pág. 3
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abrió sus puertas
¿Genocidio en
 Costa Rica?

Sólo imaginarlo 
nos lleva a los 
campos de con-
centración. Ju-
díos a rayas que 
caminan hacia 
las cámaras de 
gas, luego, sus 
cuerpos a fosas 
comunes. Pero la 
realidad del genocidio también está frente a nuestras narices. Así lo 
piensan algunos intelectuales como Jacobo Schifter Sykora, acadé-
mico de la Universidad para la Paz (UPAZ): “hay cosas que no se 
han resuelto; el trauma de lo que nosotros le hicimos a la población 
aborigen de Costa Rica, y que no se va a resolver poniendo a los 
indígenas a bailar cada 12 de octubre”.
Sus reflexiones tuvieron lugar en la conferencia inaugural del simpo-
sio internacional “América Latina y Derechos Humanos”, realizada el 
7 de abril anterior en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional (UNA). Los históricos holocaustos fue-
ron el tema central de su exposición: “construimos las repúblicas en 
América Latina con genocidios, hemos matado durante el periodo 
colonial a 90 millones de personas. Hubo políticas para ir eliminan-
do a la población, y una cultura como la nuestra no puede enterrar 
fácilmente lo que esto significa”, agregó Schifter. 
Con la conferencia impartida por Schifter, dieron inicio las activi-
dades del 40 aniversario del Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(IDELA).

Caras curiosas, preguntas punzantes, oídos atentos. En 
abril, niños y adolescentes de distintos centros educativos 
de la Gran Área Metropolitana “tomaron” las instalaciones 
del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa 
Rica de la Universidad Nacional (OVSICORI-UNA). 
Visitaron los laboratorios de geoquímica y petrología, y el 
Centro de Registro. Conocieron equipos e instrumentación 
y recibieron charlas informativas sobre temas de vulcano-
logía, sismicidad y tectónica. “Lo que más me gustó fue 
ver cómo funcionaban las placas tectónicas y cómo se ge-
neran los sismos”, dijo emocionada, María Angélica Chew, 
estudiante del Centro Educativo Universitario para Niños y 
Adolescentes (CEUNA). 
El objetivo de estas visitas es sensibilizar a la comunidad es-
tudiantil sobre estos temas, así como despertar inquietudes 
vocacionales. Los recorridos de los estudiantes formaron 
parte de las actividades conmemorativas del 30 aniversario 
de la Red Sismográfica de OVSICORI. Las puertas de OVSI-
CORI también 
están abiertas 
al público en 
general. Los 
interesados en 
hacer alguna 
visita, pueden 
llamar al te-
léfono 2562-
4001. 

Ambientales 
de aniversario

El pasado 30 de mayo, la Escuela de Ciencias Ambientales (EDE-
CA-UNA) celebró su 40 aniversario, en el acto participaron la 
rectora Sandra León; Tomás Marino, vicedecano de la Facultad 
de Ciencias de la Tierra y el Mar; Amanda Campos, representan-
te estudiantil y Omar Hernández, egresado de la EDECA.
“Este aniversario debe ser un llamado para hacer una autocrítica 
y pensar en los profesionales que se están formando; debemos 
tener una situación actual de Costa Rica y comprometernos con 
las comunidades para buscar soluciones integrales a los proble-
mas ambientales”, comentó Campos.
 “A través de sus carreras en Ingeniería Forestal y Gestión Am-
biental, la EDECA  ha graduado más de 400 profesionales  y 
desde sus programas y proyectos de investigación y extensión, 
genera los resultados para el desarrollo de políticas públicas que 
apoyen el bienestar de la 
población y la conserva-
ción de los ecosistemas 
costarricenses y regiona-
les”, dijo Fonseca.
En la actividad se rindió 
homenajes a los exdirec-
tores.

El pasado 21 de 
mayo, en el marco 
del sétimo aniver-
sario de la creación 
de la Sede Interu-
niversitaria de Ala-
juela, se celebró “El 
día de la sede”, ac-
tividad donde par-
ticiparon represen-
tantes de las cuatro 
universidades pú-
blicas que conforman esta institución.
“Desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), quere-
mos impulsar un sistema innovador para ofrecer una oferta 
académica pertinente, un espacio para el desarrollo inte-
gral y su aporte social. Esta es la muestra de que podemos 
optimizar recursos para potenciar nuestras fortalezas y res-
ponder a las demandas del país”, dijo Sandra León, rectora 
de la Universidad Nacional.
Además, se realizaron actividades culturales, venta de co-
midas y exhibición de proyectos por parte de los estudian-
tes.

A G O S T O
Sábado 2 
Feriado.  Día de la Virgen de los Án-
geles.

Lunes 4  
• Inicio del período para tramitar re-
tiro justificado de materias del II ci-
clo ante el Departamento de Regis-
tro. Finaliza el 5 de setiembre. 
• Inicio del período de inscripción 
para el examen por suficiencia. Fi-
naliza el 8 de agosto.

Sábado 9
Finalizan lecciones del II trimestre.  

Lunes 11
Inicio del período de evaluaciones finales co-
rrespondientes al II trimestre. Finaliza el 16 de 
agosto. 

Viernes 15
Feriado. Día de la Madre. 
Finalizan lecciones del II cuatrimestre.

Lunes 18 
Inicio proceso de actualización de las actas 
de calificaciones por parte de los académi-
cos del II trimestre.

Miércoles 20
Publicación del padrón estudiantil definitivo 
con citas de matrícula para el III trimestre y III 
cuatrimestre.  En la página web.

Lunes 25 
• Inicio del proceso de actualización de las 
actas de calificaciones por parte de los aca-
démicos del II cuatrimestre.
• Inicia el período de nombramientos del III 
trimestre. Finaliza el 7 de diciembre.
• Recepción de actas II trimestre 2014. Finali-
za el 29 de agosto.

Martes 26
Inicio del período de matrícula de estudiantes 
de la Universidad Nacional, correspondien-
tes al III trimestre – III cuatrimestre, vía web. 
Finaliza el 28 de agosto.

Viernes 29
Límite para entrega la aplicación para inter-
cambio de investigación conjunta DAAD (es-
tadías enero 2015). OCTI.

Celebración

AclArAción
El crédito correcto del artículo “Mitos del 
analfabetismo en Costa Rica”, publicado en 
la edición de CAMPUS julio 2014, es Bernar-
do Rodas Posada, filósofo de la Escuela de 
Filosofía, gestor de desarrollo del Instituto de 
Estudios de la Mujer, y máster del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos, Universidad 
Nacional.

Foto: Nelson Monge
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Llamado 
humanista

Rolando Araya, ingeniero 
químico, conferencista in-
vitado   
“Se están haciendo descu-
brimientos cada vez más 
asombrosos que ponen a la 
ciencia en el umbral de los 
mismos misterios en que 
se encontró la humanidad 
cuando empezó a hacerse 
preguntas filosóficas.

Miguel Baraona,  académi-
co del Centro de Estudios 
Generales, UNA
“Tiene que haber una alianza 
entre ciencia, humanismo y 
política para que realmente 
el mundo pueda comenzar a 
cambiar y podamos resolver 
las crisis globales”.

Melvin Paredes, delegado 
de la Universidad Politéc-
nica de Nicaragua
“Vivimos tiempos de cambio 
y de oportunidad, debemos 
concertar posiciones y adop-
tar una actitud de escucha y 
aprendizaje permanente para 

enfrentar los dramas de la 
humanidad”.

Hacia una tercera cultura
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

“Es imposible, el día 
de hoy, definir un 
humanismo que esté 

ajustado a las necesidades 
actuales del planeta sin 
volcarse hacia lo que la 
ciencia nos está indican-
do con mucha claridad”, 
aseguró Miguel Baraona, 
coordinador de la Cáte-
dra Humanismo para el 
Tercer Milenio, durante el 
V Encuentro de Humanis-
tas: “Humanismo, ciencia 
y tecnología”, organizado 
por el Centro de Estudios 
Generales de la Universi-
dad Nacional (UNA).

Con esta posición 
coincidió Rolando Araya, 
ingeniero químico y con-
ferencista invitado, para 
quien la convergencia en-
tre ciencia y espiritualidad 
mostrada por los descu-
brimientos producidos 
desde el siglo XX, abre un 
panorama grandioso para 
poder conjuntar estas dos 
áreas –o culturas– que 
hasta el momento han es-
tado divorciadas.

Por ejemplo, avances 
determinantes en el cam-
po de la física, como la 
teoría de la relatividad y 
la teoría cuántica están en 
armonía con la espiritua-
lidad –especialmente la 
oriental– ya que muestran 
la unidad e interrelación 
de todos los fenómenos, 
así como la naturaleza 
intrínsecamente dinámi-
ca del universo, como lo 
destaca el científico Fritjof 
Capra en su  libro “El tao 
de la física”.

Humanismo violentado
Estos descubrimien-

tos de la física moderna 
contradicen la visión me-
canicista y fragmentaria 
sobre la realidad que por 
siglos ha imperado en oc-
cidente, sustentada en la 
separación cartesiana en-
tre mente y cuerpo o ma-
teria, la cual –según Ca-
pra– puede verse como la 
razón esencial de la crisis 
social, económica y cultu-
ral, ya que ha alienado al 

ser humano de la natura-
leza y de sus congéneres. 

Y es precisamente esa 
desconexión y desvaloriza-
ción de “el otro” la causan-
te de la avaricia, el racismo 
y la relación con los demás 
como objetos, que han 
conducido a hacer la gue-
rra para dominar y con-
quistar, según el criterio 
de Melvin Paredes, quien 
participó en el Encuentro 
de Humanistas como de-
legado de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua. 

En la misma línea, la 

rectora de la UNA, San-
dra León, subrayó que 
hay que admitir que la 
violación sistemática de 
principios humanísticos 
básicos, como la igualdad 
de derechos y la obliga-
ción del Estado de garan-
tizarlos en forma equitati-
va para todos, es la raíz 
de la cual se nutren los 
principales males globa-
les. Lamentó que se haya 
cedido ante los grandes 
intereses económicos e 
ideológicos que promue-
ven los conflictos bélicos 
y se benefician con ellos, 
los cuales también pro-
mueven las actividades 
productivas altamente le-
sivas para el medio am-
biente.

Una de las mayores 
lesiones al medio ambien-
te es el cambio climático, 
resultado de la produc-
ción de gases invernade-
ro, según han indicado 
claramente los científicos. 
Miguel Baraona insistió 
en que el calentamiento 
global nos está llevando 
a una situación cada vez 
más negativa desde el 
punto de vista de la agri-
cultura, las condiciones de 
vida de las personas y la 
sobrevivencia del ser hu-
mano. “Si proyectamos las 
tendencias actuales y no 
hacemos absolutamente 

nada, es posible que den-
tro de unos 25 años la hu-
manidad esté enfrentada a 
una situación catastrófica”, 
advirtió el académico de 
Estudios Generales.

Un hábitat viable para 
la humanidad, la reduc-
ción de la desigualdad 
obscena hacia la que se 
han deslizado las socie-
dades contemporáneas, 
en resumen, la paz, han 
de ser, precisamente, las 
grandes metas hacia las 
que el mundo debe mo-
verse, a juicio de la rectora 
León.

Ciencia, 
humanismo… 

y política
Y para lograr 

estas metas, los es-
pecialistas coinciden en 
que es preciso caminar 
hacia lo que se ha de-
nominado una “tercera 
cultura”, que constitu-
ya una síntesis del 
humanismo y la 
ciencia. 

Para Mel-
vin Paredes es 
preciso supe-
rar la actitud 
de conquista 
e imposición 
sobre el otro 
y enrumbar-
se hacia un 

nuevo pacto social, donde 
el humanismo, la ciencia y 
la tecnología trabajen con 
conciencia ética, actitud 
de escucha permanente 
y creatividad para enfren-
tar los grandes peligros 
que se ciernen sobre la 
población mundial, como 
el cambio climático, los 
grandes conflictos en las 
diferentes latitudes del 
planeta y la dignidad hu-
mana atropellada. “Estos 
dramas suenan generales 
o estructurales, pero afec-
tan de manera muy con-
creta al hombre y la mujer 
de la calle”, dijo el acadé-
mico.

Baraona agregó que 
para llegar a esa terce-
ra cultura debe haber 
un cambio de perspecti-
va política. “Se tiene que 
crear una conciencia po-
lítica, hay que utilizar los 
instrumentos del Estado y 
del poder, y debe haber 
una conciencia cívica so-
bre la absoluta necesidad 
de empezar a hacer algo 
para disminuir las emisio-
nes de gases de inverna-
dero, para establecer un 
mecanismo que permita 
una mejor redistribución 
del ingreso, y para que se 
formulen políticas contra 
el armamentismo y el beli-
cismo que existe en nues-
tra época”. 

Caminar hacia 
una “tercera 
cultura”, una 

síntesis de ciencia 
y humanismo, es 
imprescindible 

para solventar las 
crisis globales, 

según concluyeron 
expertos durante  
el V Encuentro 
de Humanistas, 

organizado 
por el Centro 
de Estudios 
Generales.

Sandra León, rectora de la UNA; Marcelo 
Prieto, rector de la Universidad Técnica 
Nacional (UTN) y Enrique Mata, decano de 
Estudios Generales de la UNA, participaron 
en la inauguración del V Encuentro de Hu-
manistas, realizado del 17 al 19 de junio en 
la sede de la UTN.
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Por una investigación 
al servicio de la 

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

“Lo importante es que 
los avances metodo-
lógicos puedan estar 

al servicio de una inves-
tigación sobre asuntos re-
levantes para la sociedad”,  
afirmó el experto Juan Ig-
nacio Piovani, de la Uni-
versidad de La Plata, al ex-
plicar la trascendencia del 
IV Encuentro Latinoame-
ricano de Metodología de 
las Ciencias Sociales, que 
se celebrará en la Univer-
sidad Nacional (UNA) del 
27 al 29 agosto.

Experto en metodolo-
gías de investigación en 
ciencias sociales, Piovani 
añadió que la relevancia 
de los temas debe medir-
se en dos dimensiones: 
la definición de políticas 
públicas y la mejora en el 
conocimiento de la socie-
dad desde el plano crítico.

Explicó que la idea 
es procurar que el refi-
namiento de los métodos 
conlleve a diagnósticos 
más acertados y, en con-
secuencia, a pensar mejo-
res políticas públicas para 
temas coyunturales. Pero, 
a la vez, consideró funda-
mental que la metodolo-
gía contribuya a que en las 
sociedades opere de una 
manera más contundente 
la reflexión sobre cómo 
pensamos y actuamos en 
sociedad, de modo que 
no se perpetúen lógicas 
de reproducción social, 
que esconden elementos 
justificatorios de proble-
mas como la discrimi-
nación o la desigualdad, 
entre otros.

Piovani resaltó el rol 
que le corresponde a 

las ciencias sociales de 
denunciar, de hacer evi-
dente la forma en que 
dinámicas sociales que se 
asumen como naturales, 
se constituyen en precur-
soras de males que afec-
tan a la sociedad.

Como ejemplo citó 
que se ha naturalizado el 
hecho de que la mujer se 
encargue de los oficios de 
la casa y del cuido de los 
niños y que el hombre 
tenga el rol de proveedor, 
a pesar de que en rea-
lidad no se trata de algo 
natural, sino el producto 
de una forma histórica de 

construir los lazos socia-
les y de pensar la organi-
zación familiar. 

“Mostrando esto, las 
ciencias sociales pueden 
contribuir a que los pro-
cesos de reproducción 
social no se realicen de 
manera acrítica, sin poner 
en juego algún tipo de 
reflexividad que permita 
que nuestras sociedades 
vayan cambiando hacia 
mayores niveles de parti-
cipación, menores niveles 
de discriminación y de 
desigualdad”.

Ante los retos globales
El IV Encuentro Latinoa-
mericano de Metodología 
de las Ciencias Sociales 
(ELMeCS), que se realiza-
rá del 27 al 29 de agosto 
en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional (UNA), versará 
sobre el tema “La investi-
gación social ante desafíos 
transnacionales: procesos 
globales, problemáticas 
emergentes y perspectivas 
de integración regional”.

Organizado por la Escuela 
de Relaciones Internacio-
nales, el evento constituye 
un espacio para discutir 
los desafíos metodológicos 
que se plantean al investi-

gar los actuales procesos 
globales, los problemas 
sociales emergentes –en 
particular los de carácter 
transnacional– y las pers-
pectivas de integración re-
gional. 

Entre los tópicos específi-
cos que tratarán especia-
listas de la región en mesas 
de análisis destacan los 
siguientes: Desarrollos ac-
tuales en el campo de los 
métodos/técnicas cuan-
titativas y cualitativas, y 
Desafíos actuales para la 
metodología: cómo expli-
car procesos emergentes 
en América Latina.

Para el especialista 
argentino Juan Ignacio 
Piovani, el ELMeCS es 
una oportunidad para 
conocer enfoques meto-
dológicos más adecua-
dos y novedosos. 
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Gerardo Zamora B. / CAMPUS
gzamorab@una.cr

60 familias al año 
entierran a un 
ser querido 

que perdió la batalla a 
manos de una corriente 
marina. Todos hablamos 
de ellas, vemos sus estra-
gos día tras día, pero nos 
siguen robando la paz. 
¿Qué hace el país y qué 
puede hacer usted para 
escapar de sus garras?

Un grupo de expertos 
y autoridades se reunió 
en julio pasado para de-
finir las tareas prioritarias 
frente a un fenómeno que 
se ha convertido ya en un 
asunto de salud pública. 
“Es un tema de urgente 
atención; de 1980 a hoy, 
han muerto más de dos 
mil bañistas en nuestras 
playas. Esperamos que 
con el aprendizaje de los 
participantes en este tipo 
de talleres, cada uno se 
convierta en un multipli-
cador de esa conciencia 
en las comunidades don-
de trabajan, y de paso, re-
construyamos ese puente 

de comunicación que ha 
estado en el suelo por 
años, entre el sector cien-
tífico y los tomadores de 
decisiones”, aseveró Ale-
jandro Gutiérrez, oceanó-
grafo físico de la Universi-
dad Nacional (UNA). 

Playas a la deriva
 Más de 600 playas 

componen el escena-
rio natural costarricense. 
Desde hace varios años, 
expertos de la Red de 
Observación del Nivel del 
Mar en América Central 
(RONMAC) del Depar-
tamento de Física de la 
UNA, han venido elabo-
rando un inventario de 
ellas, estableciendo un ín-
dice de peligrosidad para 
cada una. Sin embargo, el 
mapeo de poco sirve si 
no se traduce en preven-
ción para los visitantes, 
advierten algunos espe-
cialistas: “tenemos herra-
mientas valiosas como los 
mapas de índice de peli-
grosidad, que entre otros 
factores toma en cuenta el 
de las corrientes, pero al 
mismo tiempo hay gran-
des desafíos; por ejemplo, 

no hay los guardavidas 
suficientes. Ellos son muy 
mal pagados, de allí que 
escasean, y en una tarea 
donde arriesgas tu propia 
vida, no vas a pretender 
resolverlo a punta de vo-
luntarios”, asegura Isabel 
Arozarena, geomorfóloga 
costera de la UNA.

Pero esta no es la úni-
ca carencia. “Falta señali-
zación oportuna. Sí la hay, 

pero es poca. A nivel de 
este tipo de infraestruc-
tura hay que hacer una 
mayor inversión, sino el 
bañista estará a ciegas”, 
agrega Alejandro Gutié-
rrez.

Las mismas autorida-
des reconocen las urgen-
cias del país: “se trabaja 
con el recurso que se tie-
ne, hacemos lo que po-
demos en cuanto a seña-
lización y distribución de 
folletos con información 
preventiva entre visitan-
tes, pero claro que uno 
desearía más”, advirtió 
Víctor Ramírez, jefe del 
Departamento de Servi-
cio al Turista del Instituto 
Costarricense de Turismo 
(ICT).

Aulas en la mira
Ni más infraestructura, 

ni más recurso humano 
puede resolver el dilema 
de las muertes en playas, 
de eso están convencidos 
expertos y autoridades: 
“educar a la población 
es vital para un abordaje 
integral del tema. Quere-
mos implementar charlas 

en escuelas y colegios, 
al igual que se hace con 
educación vial, esto debe-
ría incluirse en el currícu-
lum escolar”, sostiene Isa-
bel Arozarena.

El objetivo de alcan-
zar a niños y jóvenes 
con un mensaje preven-
tivo podría cumplirse. 
Autoridades y expertos 
esperan pronto un acer-
camiento con el Ministe-
rio de Educación Pública 
(MEP). “Queremos en un 
futuro cercano incorporar 
al MEP. Acercarnos a es-
cuelas y colegios del país 
para dar charlas y talleres 
preventivos”, explica Víc-
tor Ramírez, representan-
te del ICT. 

Especialistas y au-
toridades coinciden en 
que los gobiernos loca-
les podrían resultar cla-
ves, como complemento 
a cualquier esfuerzo o 
campaña preventiva, en 
aulas o fuera de ellas: “las 
necesidades y desafíos 
en nuestras playas, sea 
en infraestructura, recur-
so humano, información   

para el bañista, deberían 
encontrar respuesta en el 
accionar municipal; nece-
sitamos que los gobiernos 
locales sean más protago-
nistas e inviertan en pre-
vención”, señaló Ramírez.

Polvo delator
Expertos en Costa Rica ya 
utilizan una llamativa meto-
dología para el estudio de 
las corrientes de resaca. Se 
trata de trazadores, “pasti-
llas” que al contacto con el 
agua se deshacen, dejando 
un rastro que sigue el curso 
de la corriente misma. El pro-
ceso demora pocos minutos, 
y puede abordar extensiones 
considerables. Normalmente 
se utilizan colores que se di-
visen con facilidad. 

Fuente: Departamento de
 Física, UNA

Antes y durante
 la corriente

• Confirme con lugareños la 
existencia de corrientes.

• Siga las instrucciones y ad-
vertencias expuestas en 
rótulos.

• Busque sectores de la pla-
ya resguardados por guar-
davidas.

• Ingrese al mar en grupo, 
esto aumenta las posibili-
dades de aviso en caso de 
emergencia.

• No ingrese al mar bajo los 
efectos del licor o drogas, 
ni después de comer.

• No nade contra corriente, 
sí diagonal a ella o flote y 
“déjese llevar”, pronto le 
“soltará”. 

• La mayoría de perso-
nas que “luchan” contra 
corriente mueren debido al 
cansancio.

Fuente: Cruz Roja

Corrientes de resaca,
enemigo al asecho

Escasa rotulación, carencia de 
salvavidas y desconocimiento de 
recomendaciones para enfrentar una 
corriente propician una muerte por 
semana en nuestro país.

Fotos: G. Zamora
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Servicios garantizados

Combata el dengue desde su celular

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

La competitividad de 
las empresas y las 
exigencias del mer-

cado están basadas en la 
exactitud y calidad de sus 
productos. El pasado 18 
de junio se le otorgó al 
Laboratorio de Metrología 
del Programa de Estudios 
de Calidad, Ambiente y 
Metrología de la Universi-
dad Nacional (PROCAME) 
un aumento en el alcance 
de acreditación, por parte 
del Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA).  

“Durante los últimos 10 
años, el PROCAME se ha 
dado a la tarea de promo-
ver una cultura de calidad 
en el país, brindando ser-
vicios de capacitación para 
la formación de personal 
técnico en organizaciones 
públicas y privadas; más 

de 3.000 personas han 
pasado por nuestras aulas 
y muy pronto, estaremos 
ofreciendo un programa 
en maestría en Metrología 
Ambiental y Calidad, úni-
co en el país”, dijo Ligia 
Bermúdez, coordinadora 
del PROCAME.

Para Maritza Madriz, 
gerente general del ECA, 
esta es una satisfacción al 
ver el camino que se ha 
recorrido. “Lo más impor-
tante es la articulación y el 
trabajo en equipo, no solo 
tienen la competencia téc-
nica sino la calidad para 
ofrecer servicios con el 
respaldo internacional del 
ILAC”, detalló.

Reconocimiento
El PROCAME cuenta 

con nueve proyectos de 
investigación en temas de 
salud ocupacional,    y 

ambiente. “Nuestro equi-
po imparte nueve cursos 
del programa de Ingenie-
ría Ambiental en áreas de 
nuestra especialidad, y he-
mos equipado un aula ta-
ller con miras a la mejora 
de la calidad de enseñan-
za en temas de metrología 
y salud ocupacional”, co-
mentó Bermúdez.

“La acreditación re-
quiere establecer metas 
claras y hacer un uso efi-
ciente de los recursos. La 
acreditación es calidad, 
reconocer que lo que se 
hace es avalado por otro, 
lo que genera una mayor 
confianza y rigurosidad en 
el trabajo realizado”, dijo 
Francisco González, vice-
rrector académico de la 
UNA. 

Según los datos pre-
sentados por la coordina-
dora del PROCAME, se 

han brindado servicios 
a más de 200 empresas 
y calibrado más de 4.500 
equipos. “Además, se apo-
ya la competencia técnica 
de los laboratorios de en-
sayo de la UNA mediante 
calibraciones gratuitas en 
las magnitudes de masa, 
volumen, temperatura y 
físico-química e imple-
mentación de sistemas de 
calidad, lo que le ahorra a 
nuestra institución más de 
60.000 dólares anuales por 
estos servicios”.

El pasado 10 de junio, 
el Laboratorio de Metrolo-
gía del Programa de Estu-
dios de Calidad, Ambiente 
y Metrología de la Univer-
sidad Nacional (PROCA-
ME), recibió un aumento 
en la acreditación que le 
había sido otorgado el 28 
de junio de 2011.

Gerardo Zamora B. / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Fumigaciones, repe-
lentes, eliminación 
de criaderos; es am-

plia la lista de remedios 
para erradicar el mosquito 
Aedes aegypti, transmisor 
del dengue. Ahora, un in-
genioso videojuego, crea-
do por un estudiante de 
la Universidad Nacional 
(UNA), se alía a los defen-
sores de la salud, justo a 
las puertas de un crudo 
invierno.

Bella y Gabo, dos ni-
ños, son los protagonistas 
del videojuego ¿A ti qué te 
pica, dengue?, compuesto 
de 20 niveles. Para avan-
zar, tendrán que atrapar 
zancudos y eliminar sus 
criaderos. En caso de ser 
picado, el jugador deberá 
estar atento a las frutas que 
se encuentre en el camino. 

Ellas le darán la fuerza ne-
cesaria para seguir. 

El videojuego es parte 
de un proyecto elabora-
do este año por Orlando 
Robles, para optar por 
el grado de Maestría en 
Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) de la 
UNA. Además de sus aspi-
raciones académicas, este 
ingeniero en electrónica 
quiso hacer una contribu-
ción social: “la tecnología 
no tiene por qué ser algo 
frío, puede tener conteni-
do social; el dengue es un 
problema de salud pública 
y el videojuego fomenta 
valores para combatirlo”. 
En el 2013 se batieron los 
récords de infección en el 
país, unos 50 mil pacientes 
atendidos. Su hospitaliza-
ción, consultas e incapaci-
dades significaron más de 
28 millones de dólares.

Robles asegura que el 
esfuerzo de las autorida-
des sanitarias no es sufi-
ciente. Concientizar a la 
población, particularmen-
te a los niños, fue deter-
minante para el diseño del 
videojuego: “un niño es 
como un lienzo en blanco, 
podés trabajarlo, el adulto 
también puede adquirir 
valores, pero el proceso 
es más forzado; si tenés la 
opción de llegarle a los ni-
ños, con un mensaje lleno 
de valores y buenas prácti-
cas, todavía mejor”. 

Acerca del videojuego 
como herramienta peda-
gógica, Orlando Robles 
agrega: “los niños por 
naturaleza aprenden ju-
gando, y los dispositivos 
móviles son naturales para 
ellos. Además, los juegos 
de video tienen muchos 
beneficios pedagógicos. El 
usuario puede desarrollar 

habilidades cognitivas, 
espaciales y motoras, esti-
mulan la creatividad para 
resolver problemas com-
plejos”.

Las autoridades univer-
sitarias reconocen el valor 
de este tipo de proyectos 

pues “promueven solucio-
nes innovadoras ante pro-
blemáticas sociales, que 
combinan la educación 
y la tecnología”, subrayó 
Diana Hernández, coordi-
nadora de la MATIE en la 
UNA. 

La estudiante Jessica Grana-
dos realiza horas asistente en 
el Laboratorio de Metrología.

El videojuego  creado por 
Orlando Robles estaría 
disponible de forma 
gratuita para teléfonos 
celulares con sistema 
Android en los próximos 
meses.
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Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

En una sociedad ca-
racterizada por el 
culto a lo material, 

donde “el tiempo es oro”, 
el ocio se ha sataniza-
do por “improductivo”. 
Pero extensionistas del 
proyecto Pedagogía sin 
paredes, del Centro de 
Investigación y Docencia 
en Educación (CIDE) de 
la Universidad Nacional 
(UNA), reivindican el va-
lor del ocio y demuestran 
que este puede ser muy 
productivo cuando se 
aprovecha como estrate-
gia educativa con miras a 
fomentar la organización 
comunal. 

La prueba está a la vis-
ta. De ser conocida como 
“El Infiernillo”, por la con-
flictividad que campea en 
sus alrededores, generada 
principalmente por el co-
mercio de drogas, la co-
munidad alajuelense de 
Santa Rita da pasos para 
transformarse en un mejor 
lugar para vivir, gracias a 
la participación activa de 
los vecinos en la organiza-
ción de actividades recrea-
tivas orientadas al logro 
de metas comunes. 

En el transcurso de 
poco más de un año, tres 
bingos y dos talleres –uno 
de manualidades y otro de 
danza– han contribuido a 
empoderar a pobladores 
de Santa Rita al compro-
bar que la organización 
comunal genera resulta-
dos visibles a corto plazo. 

“Trabajamos el ocio, la 
recreación, porque es im-
portante en las comunida-
des donde todos están satu-
rados de estrés producto de 
situaciones sociales y eco-
nómicas difíciles”, afirma 
Sylvia Segura, quien junto 
con Rafael Jiménez y Heidy 
León, integra el equipo de 
académico a cargo de este 
proyecto de la División de 
Educación Básica.

Dejando  atrás
 “El Infiernillo” 

 “Ha sido una gran 
bendición porque hemos 
visto el avance tanto en 
los beneficios para la co-
munidad como en el áni-
mo de las personas; ya 
existe un comedor para 
que lleguen los chiquitos 
a alimentarse por lo me-
nos una vez por semana”, 
subrayó Ronny Montero, 
presidente de la Junta de 
Desarrollo de la localidad.

La clave está en que 
los vecinos aprendan a 
establecer los vínculos 
necesarios para alcanzar 
metas a corto plazo. En 

Diversión con propósito

El proyecto “Pedagogía sin 
paredes”, a cargo de los aca-
démicos Sylvia Segura, Ra-
fael Jiménez y Heidy León, 
de la División de Educación 
Básica del CIDE, trabaja el 
binomio educación-salud 
con y para las comunida-
des mediante acciones pe-
dagógicas no formales, de 
acuerdo con el enfoque de 
la pedagogía social, en boga 
en países europeos como 
España y Alemania pero in-
cipiente en Costa Rica. 
Este enfoque llamó la aten-
ción del doctor Edgar Rodrí-
guez, coordinador del Área 
de Salud-Alajuela Oeste de 
la Caja Costarricense de Se-
guro Social, durante las Jor-

nadas de la Academia Médi-
ca de Costa Rica realizadas 
en octubre de 2011, donde 
el equipo de académicos del 
CIDE presentó la ponencia 
“La pedagogía en la aten-
ción primaria de la salud”.

Así nació la alianza entre la 
UNA y esa área de salud para 
llevar adelante el proyecto 
“Pedagogía social: Una pe-
dagogía sin paredes”, que 
promueve acciones peda-
gógicas en espacios no for-
males para el mejoramiento 
de algunos indicadores de 
salud en las comunidades 
de Santa Rita, Pacto del 
Jocote, Coyol y Turrúcares, 
atendidas por los Equipos 

Básicos de Atención Integral 
(EBAIS) en el Área de Salud 
Alajuela Oeste. 

Las propuestas pedagó-
gicas presentadas por los 
extensionistas del CIDE se 
fundamentan en un riguro-
so trabajo de identificación 
de los principales “nodos 
problematizadores” en es-
tas comunidades, entre los 
cuales destacan alto índice 
de madres adolescentes, 
creciente población de adul-
tos mayores, alta incidencia 
del dengue y falta de espa-
cios educativos para la pre-
vención y promoción de la 
salud. 

Ronny Montero asegura 
que en 33 años nunca 
se había celebrado una 
actividad en homenaje 
a los adultos mayores, 
como ocurrió gracias al 
proyecto Pedagogía sin 
paredes. 

Del ocio a la 
organización

comunal
Con actividades recreativas como bingos, ferias 
y talleres, el proyecto Pedagogía sin paredes, del 
CIDE, aprovecha los espacios de ocio para promover 
la organización comunal en zonas vulnerables de la 
provincia de Alajuela.

este caso, la alianza de los 
pobladores con la Junta, el 
EBAIS y la UNA ha dado 
frutos. Con los ingresos 
obtenidos en los bingos se 
compraron basureros para 
ser distribuirlos a lo largo 
de la comunidad y contri-
buir así con la limpieza de 
las calles. Además, se ad-
quirió mobiliario y equipo 
para acondicionar el salón 
comunal, de manera que 
ahora cuenta con los re-
querimientos para ofrecer 
talleres que promuevan la 
salud integral de los habi-
tantes, así como para que 
los vecinos puedan reali-
zar eventos familiares con 
una inversión accesible. 

Alumnos de las carre-
ras de Pedagogía en I y 
II ciclos y Educación Es-
pecial también hacen su 
aporte en esta alianza. En 
el taller de manualidades, 
de la mano de la estudian-
te Natalia Brenes, amas 
de casa de Santa Rita, 
como Karen Alemán –de 
27 años y madre de dos 
niños– han logrado su-
mar colones al reducido 
ingreso familiar, median-
te la venta de artesanías 
confeccionadas a partir de 
material de desecho. “Más 
de una de esas muchachas 
se defiende con esas ma-
nualidades, ya puede lle-
var leche para sus bebés; 
es motivador ver cómo 
una cosa que parece tan 
pequeña llega a solventar 
necesidades de hogares, 
como la alimentación”, 
destacó el presidente de la 
Junta de Desarrollo.

La motivación no se de-
tiene porque los vecinos se 

convencieron de que me-
diante la organización es 
posible obtener resultados 
a corto plazo. Ahora tienen 
en mente combatir el den-
gue mediante un original 
carnaval. Al son de una 
comparsa y animados por 
porristas locales, vecinos 
recorrieron el pasado 27 
de julio, casa por casa en 
Santa Rita con el propósito 
de erradicar los criaderos 
del mosquito transmisor de 
esta enfermedad.

Senda fructífera
Y la estrategia peda-

gógica de utilizar el ocio 
como precursor de la or-
ganización comunal ya 
ha rendido frutos en otras 
localidades, donde llegó 
previamente el grupo de 

extensionistas universita-
rios, con la colaboración 
de estudiantes, quienes 
realizan sus trabajos fina-
les en interacción directa 
con los pobladores.

El barrio Los Ángeles 
de Los Chiles, en el norte 
de Alajuela, es un ejemplo. 
A través de bingos, venta 
de ropa y karaokes, se lo-
gró generar recursos para 
levantar cuatro aulas de 
la escuela, recién inaugu-
rada por el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), 
donde hoy tienen la posi-
bilidad de formarse 118 ni-
ños que antes se exponían 
al riesgo que representaba  
trasladarse solos hasta la 
escuela ubicada en el cen-
tro de Los Chiles.

Esta senda fructífera 
en procura de una mejor 
calidad de vida la transi-
tan también los vecinos 
de las comunidades fron-
terizas de San Gerardo y 
Cachito de Medio Queso 
en Los Chiles, donde se 
vive lo más extremo de 
la pobreza.

Y en Alajuela Oes-
te, los habitantes de las 
comunidades del Pacto 
del Jocote, Coyol y Tu-
rrúcares siguen los pasos 
de sus coterráneos de 
Santa Rita para convertir 
al ocio en la llave para 
organizarse con miras a 
superar problemas so-
ciales y de salud que in-
terfieren con el bienestar 
integral.

Karen Alemán ha 
encontrado en el taller de 
manualidades un medio 
para generar ingresos 
para su familia.

Foto cortesía 
Proyecto Pedagogía 
sin Paredes-CIDE.
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Migrantes desde la óptica tica
La encuesta “Construcción de opiniones públicas sobre la migración en Costa Rica”, 

realizada por el IDESPO, evidencia la presencia de estereotipos, así como la criminalización 
de ciertas nacionalidades en contraposición con cierta admiración hacia otras.

En la encuesta 
“Construcción de 
opiniones públicas 

sobre la migración en 
Costa Rica”, realizada por 
el Instituto de Estudios 
Sociales en Población de 
la Universidad Nacional 
(IDESPO-UNA), se inves-
tigaron los imaginarios 
que existen en Costa Rica 
acerca de los diferentes 
grupos migrantes.

A continuación se 
presenta un extracto del 
análisis de los resultados 
de la encuesta, realizado 
por el equipo de investi-
gadores Guillermo Acu-
ña, Nery Chaves, Laura 
Paniagua y Laura Solís.

Entre la ambigüedad y 
la criminalización
Con la encuesta se 

ha alcanzado un acerca-
miento a los imaginarios 
de la población costarri-
cense sobre la población 
migrante, ya que la ma-
yoría (95,2%) de las per-
sonas entrevistadas es de 
esta nacionalidad. 

La caracterización de 
algunos de los grupos 
desde la parte laboral 
muestra que hay un reco-
nocimiento del lugar vin-
culado con el mundo del 
trabajo que ejercen las 
personas migrantes. Sin 
embargo, también se ca-
racteriza a algunas nacio-
nalidades por la percep-
ción que se tiene sobre 
su supuesta participación 
en actividades delictivas 
altamente violentas.

Asimismo, hay una 
tendencia a plantear los 
criterios de forma ambi-
valente; es decir, se bus-
ca una forma intermedia 
entre una posición ne-
gativa y otra positiva. El 
uso de este elemento es 
común en los imagina-
rios sobre los dos grupos 
de mayor presencia en el 
país: nicaragüenses y co-
lombianos.

En el caso de las 
personas migrantes ni-
caragüenses, existe una 

amplia percepción de 
que son personas trabaja-
doras. Sin embargo, tam-
bién se presenta una per-
cepción “ambivalente”: 
“hay algunos trabajadores 
y otros vienen a buscar 
otras cosas”, “algunos vie-
nen a trabajar y algunos 
a robar”. El 14,2% de los 
consultados les percibe 
como migrantes 
que buscan me-
jores condiciones 
de vida y un por-
centaje aún más 
reducido  (3,9%) 
les considera un 
grupo que enfrenta la 
discriminación, la explo-
tación y el rechazo.

Sobre la población co-
lombiana destacan gene-
ralizaciones importantes, 
como es la imagen de 
vinculación con el nar-
cotráfico: “narcotrafican-
tes, sicarios”, “se asocian 
mucho con la droga” y “la 
mayoría son traficantes”. 
A estas representaciones 
se suman otras expresio-
nes como: “tienen fama 
de malos”, “se caracteri-
zan por buscar proble-
mas”, “muchos tienen 
malas intenciones”. 

Imagen más positiva
Para el grupo confor-

mado por españoles, es-
tadounidenses y chinos, 
las percepciones son más 
positivas. A los españo-
les se les caracteriza en 
un 37,4% como personas 
“trabajadoras”, “educa-
das”, “personas buenas”. 
En este caso, fueron ca-
racterizados como turis-
tas. Además, les califican 
como “personas de clase 
alta”, “adinerada”, “de un 
país superior”, “vienen 
a invertir”. En lo que se 
refiere a la personalidad, 
se mencionan algunos 
calificativos negativos: 
“majaderos”, “odiosos” y 
“prepotentes”.

A los estadouniden-
ses se les percibe como 
“con una buena situa-
ción económica”, “gente 
con mucho poder”. Su 
vinculación al espacio 

económico, principal-
mente turístico, es recal-
cada por las personas 
encuestadas: “son turis-
tas que aportan al país, 
vienen a dejar dólares”, 
“turismo”, “empresarios”, 
“vienen con negocios es-
tablecidos a Costa Rica”. 
La percepción de orgullo 
contrasta con la de ama-
bilidad: “ellos piensan 
que todo gira a su alre-
dedor”, “se creen supe-
riores”, a la vez que se 
dice: “es gente admira-
ble”, “muy trabajadores”, 
“vienen a trabajar a la 
comunidad”, “muy ama-
bles”, “son sociables”, 
“tranquilos”, “humildes 
con las otras personas”, 
“inteligentes”. 

Sobre la población de 
origen asiático se com-
parte la percepción de 

que se trata de un grupo 
caracterizado por su la-
boriosidad e inteligencia, 
se les califica como “per-
sonas muy trabajadoras”, 
“genios”, “creativos”, que 
“vienen a hacer mucho 
comercio”. Entre los ras-
gos negativos, se mencio-
na que “no son sociables”, 
son “tacaños” o “codicio-
sos”, percepciones que se 
encuentran en porcenta-
jes muy reducidos. Para 
este grupo se comentó 
sobre su presencia amplia 
en el territorio nacional, 
a manera de amenaza, 

indicando “están en todo 
Costa Rica”, “nos invaden 
los chinos” y se les carac-
terizó como poseedores 
de una “cultura diferente”. 

Otras nacionalidades
Con respecto a la po-

blación haitiana, los ima-
ginarios se centran en 
percepciones ligadas a la 
pobreza (34,92%), y a ras-
gos negativos (actividades 
delictivas como comercio 
de drogas, estafa, sicaria-
to, prostitución). Las per-
sonas consultadas refieren 
que Haití es reconocido 
internacionalmente como 
un país pobre. 

En relación con la 
población indígena pa-
nameña, la característica 
predominante mencio-
nada es “trabajadores” 
(31,2%), seguida por 
“población marginada y 
explotada” (29%) y final-
mente, se indica que es 
una población que busca 
una mejor vida (8,7%).

Sobre los migrantes 
provenientes de Áfri-
ca existe una extendida 

caracterización vinculada 
con el empobrecimien-
to, se les califica como 
personas explotadas, que 
viven “mucha pobreza” o 
“son como abandonados y 
apartados por el resto del 
mundo”. Además, se les 
ve como personas “traba-
jadoras” que  “buscan una 
mejor calidad de vida”. 

Los discursos que 
circulan entre los costa-
rricenses sobre los dife-
rentes grupos migrantes 
muestran diversidad de 
percepciones y de refe-
rentes narrativos. Los me-
dios de comunicación tie-
nen un papel importante, 
pero para algunas percep-
ciones es más relevante el 
contacto con el grupo mi-
grante directamente y la 
experiencia vivencial. 

Para los investigado-
res, llama a la reflexión 
la predominancia de dis-
cursos que criminalizan a 
ciertos grupos migrantes, 
de la mano con el po-
sicionamiento mediáti-
co de la violencia como 
tema central de las agen-
das sobre migración. 

Positivo Ambivalencia   Negativo

Haitianos
Buscan superar la 
pobreza y mejorar su 
vida

Drogas, estafa, sicariato, 
prostitución

Indígenas 

panameños 

Trabajadores
Buscan mejoría, luchan 
por sus derechos, 
pero son explotados y 
marginados

Son pobres 

Colombianos Trabajadores y alegres
Muy marcada pero es 
mayor lo negativo

Narcotraficantes, sicarios y 
problemas

Nicaragüenses Personas trabajadoras
Hay unos buenos y otros 
malos Delincuentes

Dominicanos

Trabajadores / buscan 
mejores oportunidades

Hay unos buenos y otros 
malos

Estafadores, 
revoltosos, prostitución, 
narcotraficantes, drogas, 
delincuencia

Españoles
Educación, dinero y 
trabajo (inversión) Engreídos, prepotentes

Africanos

Buscan mejoría y 
trabajadores Desconocimiento Marginación

Estadounidenses

Traen dinero en 
inversión, turismo y 
pensiones

Se creen superiores, 
quieren quedarse con la 
tierra y explotar el país

Chinos
Inteligentes, 
trabajadores, tienen 
mucha tecnología

No son sociables, 
ambiciosos, explotadores, 
tacaños, codiciosos

Representaciones positivas, ambivalentes y negativas presentes en los 
imaginarios para cada grupo migrante en la población encuestada.

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta Construcción de opiniones públicas sobre la migración en Costa Rica, 2012. 

El equipo de investigación estuvo confor-
mado por Guillermo Acuña, director del 
IDESPO, y las académicas Nery Chaves, 
Laura Paniagua y Laura Solís. 

En detalle
La encuesta “Construcción 
de opiniones públicas sobre 
la migración en Costa Rica” 
se realizó telefónicamente a 
mil personas de 15 años y 
más, en su mayoría costa-
rricenses (95,2%), quienes 
habitan en viviendas particu-
lares con teléfono residencial.
La consulta se realizó en 
mayo de 2012, con el objetivo 
de obtener información sobre 
la opinión y las percepciones 
de la población consultada 
respecto a diferentes aspec-
tos vinculados con la movili-
dad poblacional en el país.
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De monos y piñas

El congo es una de las 4 especies de monos en el país. 
Habita en diversidad de ambientes que comprenden 
bosques secundarios, bosques húmedos, secos, nubo-
sos y manglares. Son animales diurnos y relativamente 
sedentarios, con poca actividad social. Viven en grupos 
de alrededor de 20 individuos. 

Según la Cámara Nacional de Productores y Exportado-
res de Piña (CANAPEP), en Costa Rica existen 42 mil hec-
táreas sembradas de piña, un área equivalente a los can-
tones de Santa Bárbara, Belén, Escazú, Alajuela centro, 
Curridabat y Tibás. Casi la mitad de la actividad piñera se 
concentra en la Zona Norte. 

Estimaciones de esta misma organización indican que en 
nuestro país hay 1.330 productores, de ellos 1.200 son 
pequeños, 95 medianos y 35 grandes. Del área total en 
producción, el 35% pertenece a comercializadoras y el 
65% a productores independientes, dentro de los cuales 
se encuentran varias cooperativas y asociaciones de pe-
queños y medianos productores.

Una innovadora 

propuesta de dos 

estudiantes de 

la UNA, podría 

ser la fórmula 

para salvar 

especies en peligro 

de extinción, 

sin frenar 

el desarrollo 

económico. 

Gerardo Zamora B / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Desarrollo econó-
mico y conser-
vación ambiental 

parecen enanitos de cuen-
tos diferentes, hermanos 
que no se llevan, el Caín y 
el Abel de todo país. Dos 
estudiantes de la Escuela 
de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional 

(UNA) están decididos a 
demostrar lo contrario. Se 
trata de Paulina Vargas y 
Esteban Calderón, cuya te-
sis para optar por el grado 
de licenciatura en Biolo-
gía Tropical, abre un nue-
vo camino en la forma de 
pensar la conservación. 

Con binoculares en 
mano, libreta, fotos sateli-
tales y una mochila llena 
de conocimientos se inter-
naron en los fragmentos 
de bosque que aún sobre-
viven a la expansión piñe-
ra, en Pital de San Carlos.

Contando monos
Pacientemente, duran-

te un año, contabilizaron 

la cantidad de monos con-
go que habitan en 8.400 
hectáreas seleccionadas, 
entre bosque y plantación 
de piña: 561 individuos 
en total. Sus característi-
cos sonidos matutinos y 
sus disminuidos hábitats, 
debido a una actividad 
piñera que reduce cada 
vez más sus “hogares” a 
pequeños “parches”, facili-
tó el conteo. Del territorio 
elegido, solo un 10% po-
see cobertura boscosa, las 
consecuencias ya saltan a 
la vista: “la concentración 
de monos por fragmento 
es elevada; eso es grave, 
porque su alta competen-
cia por hojas y frutos, base 
de su dieta, reduce los re-
cursos disponibles, esto 
podría disparar su morta-
lidad, condicionar su ca-
pacidad de reproducción 
o introducir alteraciones 
genéticas”, explicó Paulina 
Vargas, una de las autoras 
del estudio.

Además del inventario 
en lo que a monos congos 
se refiere, Vargas y Calde-
rón elaboraron un diseño 

del paisaje, esto es, una 
idea gráfica acerca de la 
distribución boscosa. Las 
fotografías satelitales dis-
ponibles fueron claves. 

A esta altura de la in-
vestigación, ambos estu-
diantes se preguntaron 
cómo poner a salvo al con-
go en medio de su laberin-
to piñero. Lo que idearon, 
podría marcar la pauta 
para rescatar a decenas de 
especies en peligro de ex-
tinción: “ellos desarrolla-
ron una metodología para 
entender la conectividad 
del paisaje; el producto 
final es una propuesta de 
cómo se deben conectar 
esos parches para que los 
monos puedan sobrevivir 
en ese ambiente tan hos-
til”, subrayó Liliana Piedra, 
tutora del proyecto.

Armando 
el rompecabezas 
La iniciativa se compo-

ne de tres medidas: refores-
tar las zonas de protección 
de ríos y nacientes que 
hoy conectan los pedazos 
aislados de bosque, en un 

margen de 15 metros si se 
trata de quebradas, y de 
200 metros para el caso 
de nacientes; construir 
puentes aéreos capaces de 
comunicar dos porciones 
de vegetación separadas 
por una carretera; y final-
mente, implementar cercas 
vivas: “en aquellas cercas 
convencionales, consiste en 
sustituir los postes por ár-
boles, para que el alambre 
de púas haga su recorrido, 
esto permite que los monos 
puedan utilizar las copas de 
esos árboles para atravesar 
de un fragmento boscoso a 
otro, ampliando su limitado 
rango de acción. Los puen-
tes aéreos y la reforestación 
persiguen ese mismo fin de 
conectar lo que hasta hoy 
está fragmentado”, descri-
bió Paulina Vargas.

La promesa de concre-
tar las medidas, sin que 
esto signifique paralizar 
la actividad piñera, arroja 
una luz: “pensamos que 
es una propuesta de co-
nectividad viable, sensata, 
no le vamos a decir a un 
productor piñero que hay 

que tirar aquí una línea 
recta de árboles en me-
dio de su piñal, se trata 
de aprovechar los recursos 
ya existentes, cercas y ríos 
por ejemplo, para conectar 
porciones de bosque hasta 
ahora aisladas”, concluyó 
Esteban Calderón, coautor 
del estudio.

La investigación fue 
difundida recientemente 
entre vecinos, propietarios 
de piñeras y funcionarios 
del Ministerio de Ambien-
te y Energía (MINAE) de 
Pital de San Carlos. De 
todos goza de opiniones 
favorables.

Buen 
ambiente

Salvando al congo

Los propulsores del estu-
dio buscan alguna fuente 
de financiamiento para su 
implementación, mientras 
los sectores involucrados 
muestran disponibilidad 
para su ejecución.

Foto Felipe Morera V.
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Veintiún días de sesiones plena-
rias le tomó a quienes constitu-
yeron el IV Congreso Universita-
rio aprobar una propuesta de 
reforma estatutaria. 

Congresistas 
cumplieron con 
su parte. Resta 
saber cuál será 
la decisión de la 
Asambleas de 

Representantes y 
Universitaria.

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

Veintiún años des-
pués de haber 
realizado la última 

reforma integral de su Es-
tatuto Orgánico, la Uni-
versidad Nacional (UNA) 
podría modificarlo nueva-
mente, luego de que los 
asambleístas que consti-
tuyeron el IV Congreso 
Universitario aprobaron 
la propuesta que se so-
metió a su consideración, 
con algunos cambios o 
adiciones al documento 
original.

Tras su último voto, 
el pasado miércoles 25 
de junio de 2014, los 229 
congresistas que perma-
necían en el gimnasio de 
Promoción Estudiantil ce-
rraban un proceso que se 
inició en agosto de 2013 
y culminó, en medio de 
un ambiente de euforia y 
de regocijo generalizados, 
luego de cuatro fases que 
comprendieron 21 días de 
sesiones plenarias.

La conclusión del IV 
Congreso Universitario 
marca el cierre de una 
etapa y el inicio de las 
siguientes dos; es decir, 
que tras la aprobación de 
la propuesta de reforma 
estatutaria le correspon-
de ahora a la Asamblea 
de Representantes pro-
nunciarse y finalmente 
la Asamblea Universitaria 
decidirá, mediante un re-
feréndum, si aprueba o no 
la reforma.

La última fase del con-
greso, que se realizó del 
23 al 25 de junio, sirvió 
para discutir y aprobar los 
artículos pendientes de la 
propuesta en discusión, 
el preámbulo, los artícu-
los transitorios, así como 
otras normas que habían 
quedado pendientes de 
las fases anteriores, que se 
habían realizado en agos-
to y diciembre de 2013 y 
en marzo de 2014.

La propuesta de Esta-
tuto Orgánico aprobada 
vuelve la normativa más 
práctica, flexible, ágil y 
con regulaciones más 
claras en favor de la des-
concentración, tal y como 
se había propuesto en la 
convocatoria a este Con-
greso (ver recuadro).

Lo que sigue
Según la normativa 

institucional, si el pro-
cedimiento de reforma 
general del Estatuto Or-
gánico surge de un Con-
greso Universitario, como 
en este caso, dicho pro-
yecto “debe ser remitido 
al Consejo Universitario, 
órgano que en un plazo 
no mayor de tres meses 
deberá revisarlo con el 
fin de estructurarlo y or-
ganizarlo. Posteriormente, 
deberá divulgarlo en los 
medios de comunicación 

que se consideren apro-
piados y remitidos para 
su conocimiento a todos 
los miembros de la Asam-
blea de Representantes”. 

Dicha publicación deberá 
contener la justificación, 
así como la convocatoria 
oficial al proceso de re-
forma y un detalle de los 

plazos en que se efectua-
rá el proceso. El término 
para la ejecución de este 
trámite no excederá los 
quince días hábiles. Pos-
teriormente, continúa la 
norma, el Consejo Univer-
sitario procederá, dentro 
de los quince días hábiles 
posteriores a la fecha de 
finalización del proceso 
de revisión indicado, a 
convocar a la Asamblea 
de Representantes para 
que conozca y se pronun-
cie acerca del proyecto 
(artículo 294 del Estatuto 
Orgánico).

Finalmente, “la Asam-
blea de Representan-
tes deberá pronunciarse 
dentro de un plazo de 
quince días y remitirá 
de inmediato su criterio 
al Consejo Universitario. 
El Consejo Universitario 

procederá, dentro de un 
plazo máximo de quince 
días hábiles a la conclu-
sión de la Asamblea, a di-
vulgar el proyecto en los 
medios de comunicación 
que considere apropiado 
y a convocar a la Asam-
blea Universitaria para su 
definición, para lo cual 
remitirá un ejemplar a 
todos sus miembros”. Si 
la Asamblea Universitaria 
no aprueba la propues-
ta, esta se archivará y si 
la aprueba, deberá publi-
carla en el Diario Oficial 
y “surtirá efectos a par-
tir del día en que allí se 
consigne, y en su defecto, 
diez días después de su 
publicación (artículo 293 
del Estatuto Orgánico).

La última vez que la 
UNA reformó su Estatuto 
Orgánico fue en 1983.

IV Congreso Universitario finaliza 
con propuesta de cambio

Compare

La propuesta aprobada 
por el IV Congreso Univer-
sitario presenta cambios 
significativos en compara-
ción con el actual Estatuto 
Orgánico. Estos son algu-
nos:

• Se reduce en más de un 
50% el actual estatuto, 
tras sintetizarse algunas 
normas y eliminarse otras 
que no se consideran ma-
teria estatutaria.

• Se desconcentra el ejerci-
cio de la gestión universi-
taria, el cual ahora estaría 
acentuado en las faculta-
des, centros, sedes y uni-
dades académicas, con la 
consecuente flexibilidad 
para la organización. Al 
eliminarse las referencias 
a las modalidades de 
unidades académicas, se 
traslada a la reglamenta-
ción institucional su apro-
bación.

• Se agregaron artículos so-
bre principios, valores y 
fines que no están en el 
actual Estatuto y se corre-
lacionaron entre sí. Ade-
más, se amplió el princi-
pio de autonomía.

• Se da mayor participación 
a las sedes regionales, 
las cuales podrán des-
concentrar los procesos 
institucionales, desarro-
llar la acción sustantiva 
en unidades académicas 
y administrar su propio 
patrimonio. Además, ten-
drán un representante en 
el Consejo Universitario.

• Se amplía los derechos de 
participación del personal 
interino con al menos cin-
co años de nombramiento 
continuo y a tiempo com-
pleto; en lo sucesivo po-
drá participar en las deci-
siones institucionales.

• Se estableció el requisito 
de grado académico de 
maestría para ser electo 
como autoridad univer-
sitaria (o profesor II o su 
equivalente para algunos 
casos de puestos acadé-
micos) y se avalaron adi-
ciones o modificaciones a 
los artículos relacionados 
con las diferentes asam-
bleas (plebiscitaria, reso-
lutiva y académica).

• En la estructura institucio-
nal se aprobó una figura 
que conjunta los modelos 

de gobierno, gestión aca-
démica y administrativo. Y 
dentro de la estructura se 
definió el gobierno univer-
sitario, se creó la Rectoría 
adjunta (sustituye a la Vi-
cerrectoría Académica), 
se mantuvo la Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil, 
se cambió la Vicerrectoría 
Desarrollo a Vicerrectoría 
de Administración y se 
crearon las Vicerrectorías 
de Docencia, Investiga-
ción y Extensión (hoy di-
recciones de área). Ade-
más, se adscribió el Área 
de Planificación Económi-
ca a la Rectoría, se creó 
la Procuraduría de la Éti-
ca dentro del capítulo de 
rendición de cuentas, se 
incorporó un artículo so-
bre beligerancia política 
en la UNA, se aprobó el 
régimen de organización 
desconcentrada (TEUNA 
y TUA) y se simplificó la 
regulación sobre el régi-
men de impugnación (se 
hará por medio de un re-
glamento y se redefinen 
las instancias que cono-
cen las apelaciones).

• Se mantuvo el Consejo Uni-
versitario, aunque con una 
nueva conformación don-
de se excluyen al Ministro 
de Educación y al miem-
bro de la comunidad na-
cional y se sustituyen por 
académicos, uno de los 
cuales debe ser de sedes 
regionales. Será presidido 
por un representante aca-
démico o administrativo, 
designado de entre sus 
miembros, cada dos años.

• También se mantuvo el 
Consejo Académico, con 
nuevas funciones y mayor 
decisión en materia aca-
démica, así como la in-
tegración de la asamblea 
universitaria (60% acadé-
micos, 25% estudiantil y 
15% administrativa).

•  Se definieron las secciones 
regionales y el Sistema de 
Estudios de Posgrado. 

Fuente: 
Todas estas reformas se pueden 
consultar en las actas de las se-
siones plenarias de las cuatro fa-
ses, así como en otros documen-
tos disponibles en el sitio web 
del Congreso Universitario http://
www.congresouniversitario.una.
ac.cr/
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Laura Ortiz C. /CAMPUS
lortiz@una.cr

El Colectivo con Voz 
Propia, conformado 
por mujeres indíge-

nas de la ciudad de To-
tonicapán en Guatemala, 
trabajó en conjunto con 
el Programa de Identidad, 
Arte y Cultura de la Uni-
versidad Nacional (ICAT-
UNA), en un taller de foto-
grafía e identidad cultural.

“Ellas querían que les 
hiciéramos fotografías de 
sus textiles, conocidos 
como Huipiles y lo que 
ellos representan, pero 
pensamos que era un tra-
bajo más sincero si las fo-
tografías eran tomadas des-
de su percepción”, explicó 
Marcia Silva, fotógrafa y 
académica del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Nacional.

Durante el taller, rea-
lizado a inicios del año 
anterior, se trabajó con 
conceptos de fotografía e 
identidad, con el objetivo 
de que las participantes 
pudieran vivir un proceso 
para la creación de sus pro-
pias imágenes. 

“¿Cómo genero mi pro-
pia imagen?, ¿cómo quiero 
ser vista?, estos son con-
ceptos personales que solo 
ellas podían conocer, y lue-
go viene la parte de la se-

lección de la foto, ¿cuál de 
las fotos cuenta una histo-
ria?, y además, si es esa la 
historia que quiero contar”, 
comentó Silva.

P a r a 
Gladys Tzul, 
del Colectivo 
con Voz Pro-
pia, este traba-
jo es una forma 
distinta de expre-
sión. “El único rostro que 

se presenta de Guatemala 
al mundo es el de masacre, 
nosotras queríamos mostrar 
una imagen distinta, que 
presentara también lo her-
moso de nuestros textiles y 
lo político que pueden ser”, 
dijo Tzul al Programa ICAT.

“Se habla por los indí-
genas, por qué no hablar 
sobre nosotras mismas, so-
bre lo que somos”, dijo Aura 
Choriján también del Colec-
tivo, en su entrevista.

Esta exposición de foto-
grafías del ahora denomina-

do Colectivo de Fotógrafas 
Indígenas con Voz Propia, 
se estrenó en octubre del 
año anterior. El pasado 18 
de junio se inauguró esta 
exposición en la galería 
ubicada en el edificio ad-
ministrativo de Rectoría, 
posteriormente se exhibirá 
en otras salas universita-
rias.

Rescate
Esta actividad, deno-

minada “Huipiles: tejidos 
de identidad”, se enmarcó 
dentro del Sistema para el 
Arte la Identidad en Me-
soamérica y el Caribe (SA-
VIA), una línea de acción 
del Programa ICAT, que 
busca visibilizar el arte y la 
cultura regional.

“SAVIA busca sistema-
tizar el trabajo que realiza 
el ICAT desde hace mu-

chos años, luego vimos 
la necesidad de 
extender ese es-
fuerzo para que 

cualquier persona 
o institución pueda 

participar”, explicó 
Vera  Gerner, coordina-

dora de esta iniciativa.

SAVIA se desarrolla a 
través de cuatro compo-
nentes: 

• Una plataforma infor-
mática, compuesta por un 
portal que permite com-
partir actividades, contac-
tos, noticas y publicacio-
nes; y una base de datos en 
la cual se pueden compar-
tir imágenes, textos, audios 
y audiovisuales. Ambas 
plataformas son autoges-
tionadas, y cada usuario 
es dueño y responsable de 
sus aportes.

• Gestión de registros 
audiovisuales, la cual bus-
ca su conservación y una 
accesibilidad respetuosa de 
los derechos de los autores 
y creadores.

• Actividades de discu-
sión y concientización de 
temáticas pertinentes para 
la exploración del arte y de 
la cultura regional.

Fotografías de una historia, una vida, una lucha. Mujeres indígenas bajo la mirada de mujeres indígenas.

• Documentación e in-
vestigación de manifesta-
ciones artísticas y culturales 
regionales.

“La difusión se hace a 
través de un portal web y 
de la base de datos de SA-
VIA. Ahí los usuarios pue-
den encontrar registros de 
actividades que también 
se han desarrollando den-
tro de este sistema como 
el rescate del patrimonio 
coreográfico en Costa Rica 
de la Escuela de Danza, 
cantautores guanacastecos 
y un disco con un recopi-
lación de cantos y música 
afrodescendiente de Amé-
rica Latina”, detalló Gerner.

Para acceder a SAVIA, 
ingrese a: http://www.icat.
una.ac.cr/savia/  si desea 
conocer más sobre esta ex-
posición digite: www.icat.
una.ac.cr/savia/huipiles

Tecnología 
para el arte

El Programa Identidad 
Cultural, Arte y Cultura 
(ICAT), es un programa 
académico que promueve 
las tecnologías digitales 
aplicadas al estudio y vi-
sibilización de las identi-
dades culturales y arte, 
que fomenta el desarrollo 
social integral a través de 
procesos de investigación 
multimediales, experi-
mentación creativa con 
herramientas digitales, 
sistematización de cono-
cimiento a través del uso 
de plataformas electróni-
cas, creación artística con 
medios digitales, difusión 
creativa de la producción 
artístico cultural y forma-
ción especializada en me-
dios audiovisuales.

Foto Jovita Tzul

Foto Marcia Silva
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Una década en formación

Entre vida, olvido y amor

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

En respuesta a la 
creciente necesidad 
de elevar el nivel 

de los graduados de la 
Escuela de Danza y am-
pliar las posibilidades de 
desarrollo de este arte en 
Centroamérica, surgió la 
Maestría Profesional en 
Danza, la cual cumple 
10 años  de fortalecer los 
ámbitos de la formación 
dancística y coreográfica 
en la región.

“La danza contempo-
ránea ha ido evolucio-
nando con el tiempo y 
creemos que este pos-
grado posibilita un es-
pacio para el análisis re-
flexivo, desde la práctica 
de la danza y el estudio 
de metodologías sensibi-
lizadoras y apropiadas, 
para una comprensión 

de la problemática hu-
mana y la búsqueda de 
la espiritualidad, esen-
ciales para el desarro-
llo del conocimiento 
artístico”, comentó Elsa 
Flores, coordinadora de 
esta maestría.

A lo largo de esta dé-
cada, las aulas universita-
rias han sido el espacio 
para que tanto estudian-
tes extranjeros como na-
cionales compartan expe-
riencias junto a maestros 
internacionales como Jor-
ge Olea de Chile, María 
Fonseca de Brasil, Shelly 
Shepherd y Keith Johnson 
de Estados Unidos y Mari-
sa Brugarolas de España, 
entre muchos otros.

Este posgrado inició 
con el énfasis de Forma-
ción Dancística, en el se 
incentivan metodologías 
innovadoras y el análisis 

del movimiento, a par-
tir de teorías formativas 
como las de R. Laban y 
de I. Bartenieff, las cua-
les han permitido la ac-
tualización profesional 
de bailarines, profesores 
y coreógrafos naciona-
les y extranjeros. A par-
tir del año 2013, también 
se imparte el énfasis en 
Coreografía.

“Esta es una experien-
cia pionera en el país, 
porque logramos que 
nuestros estudiantes siste-
maticen en una memoria  
su proceso investigativo, 
lo cual les permite cons-
truir un enfoque metodo-
lógico individual y ha sig-
nificado un gran aporte a 
los contenidos de los cur-
sos de la misma carrera 

de Bachillerato en Dan-
za”, detalló Flores.

A escena
Los primeros trabajos 

finales de la VI promo-
ción, esta vez con énfasis 
en Coreografía, serán pre-
sentados  los días 23, 24 y 
25 de octubre en el Tea-
tro de la Danza, y los dos 
últimos trabajos se exhi-
birán en noviembre, en 
espacios alternativos que 
luego serán anunciados.

“Cada estudiante pro-
pone un tema coreográ-
fico para desarrollar una 
puesta en escena con su 
determinado elenco; el 
reto está en darle vida 
a un proceso creativo 
desde un lenguaje de 
movimiento propio, in-
tegrando los elementos 
estéticos de la plástica 
escénica, la iluminación 
y ambientación de la 

creación escénica indivi-
dual”, puntualizó Flores.

Para Flores, estas pre-
sentaciones son la mues-
tra de un grupo creativo, 
al que le interesa incur-
sionar en la búsqueda 
de lenguajes innovadores 
e interdisciplinarios que 
posibiliten procesos de 
creación no lineales y los 
espacios alternativos para 
alcanzar la madurez en 
sus propuestas.

Con el apoyo de Elia 
Arce, Adrián Arguedas, 
Ileana Álvarez y Elsa Flo-
res docentes de la Maes-
tría en Danza con énfasis 
en Coreografía, esta pro-
moción 2013-2014 estará 
produciendo su espectá-
culo para celebrar una dé-
cada de estudio y análisis 
de la danza contemporá-
nea.

  

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

Una visión más 
humana de la vida 
en un centro peni-

tenciario, la falta de me-
moria histórica como país 
y el amor efímero, son los 
temas retratados en las 
tres obras ganadoras de 
la V edición del concur-
so UNA Puesta al Fuego, 

promovido por el proyec-
to Teatro en el Campus de 
la Escuela de Arte Escéni-
co de la Universidad Na-
cional.

¿Dónde va a caer la 
liebre? Es dirigida por 
Carlos Brenes, y se basa 
en testimonios de mujeres 
recluidas en el Centro Pe-
nitenciario El Buen Pastor. 
“Es un mundo de imáge-
nes, cuadros y fotografías 
contrapuestas en la bús-
queda de una visión hu-
mana, no de un hombre o 
una mujer, sino de un sec-
tor social que se dibuja en 
el testimonio de distintas 
realidades tras las rejas”, 
explicó Brenes.

Sin historia
Sheyla Santana, estu-

diante de la Escuela de 
Arte Escénico, escribió 
Mujer olvido, obra que 
será dirigida por Libia 
Valverde, a través de 
una estructura posdra-

mática que permite la 
integración de distintas 
disciplinas y técnicas 
como la danza contem-
poránea, el teatro, las 
artes visuales y el circo 
para la creación de un 
recuerdo de transmisión 
teatral.

La obra cuenta la fá-
bula de una mujer en los 
años 80, quien es asesina-
da en la cárcel, tras haber 
sido detenida en medio 
de un atentado planeado 
por un grupo de izquier-
da. El hecho pierde rele-
vancia para hacer énfasis 
en la falta de memoria 
histórica del país.

“Mujer Olvido es toda 
nuestra historia, la que 
nos define o no según 
nuestro  nivel de indife-
rencia. Indiferencia, esa es 
la palabra que explica el 
que se sepa poco o nada 
de los datos históricos de 
nuestro cantón, de nues-

tras familias o de nuestras 
propias realidades”, dijo 
Valverde.

Amor fugaz
Carmen es una mujer 

quien en apariencia lo tie-
ne todo, pero dentro de su 
relación sus necesidades 
son siempre ignoradas; 
José es un obrero sin tra-
bajo, sencillo, humilde y 
encantador. Ambos coinci-
den para tomar el último 
metro, después de un rato 
en que el transporte nunca 
llega, superan la extrañeza 
y el prejuicio para darle 
cabida a la atracción mu-
tua. Amor en un andén, 
es la historia que dirigirá 
Laura Alvarado.

“Es una obra hermosa de 
montar, a cada paso se va 
descubriendo más y más a 
los personajes. Además, las 
historias de amor siempre 
son buen material para 
llevar a escena.”, detalló 
Alvarado.

Acérquese

Las tres obras se pre-
sentarán del 22 al 31 de 
agosto, los viernes y sá-
bados a las 7 p.m. y do-
mingos a las 5 p.m. en 
el Teatro Atahualpa del 
Cioppo de la UNA. La 
entrada tendrá un valor 
de 2.500 colones estu-
diantes y 3.000 colones 
público general, para 
información y reservas 
puede comunicarse 
a los teléfonos: 2277-
3386 ó 883-88875.
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El hoy de la 
Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

Año a año, la Escue-
la de Danza de la 
Universidad Na-

cional (UNA), realiza el 
“Encuentro Centroameri-
cano y del Caribe para el 
Estudio de la Danza Con-
temporánea”, con el obje-
tivo de dar una práctica y 
reflexión sobre diversas 
técnicas y estilos dancísti-
cos. Del 16 al 27 de junio 
se realizó la XXII edición, 
que tuvo como invitados 
al costarricense Humber-
to Canessa y al colombia-
no Álvaro Restrepo.

“Alrededor de 70 es-
tudiantes y profesionales 
de la danza participaron 
de este encuentro cuyo 
objetivo es compartir y 
profundizar en las múlti-
ples tendencias de la dan-
za contemporánea, con 
la finalidad de fortalecer 
y actualizar de manera 
permanente nuestra área 
de trabajo” comentó Carla 
Sánchez, productora de la 
Escuela de Danza.

Tendencias
El taller impartido por 

Canessa se denominó 
“Técnica Dupuy con bas-
tones: el espacio a través 
del cuerpo”, el cual parte 
de un trabajo donde el 
movimiento se aprende 
a partir de leyes físicas 
más que estéticas desde 
la anatomía individual y 
donde se incorporan a la 
técnica, movimientos y 
patrones básicos de la ac-
ción, sobre todo aquellos 
que permiten ponerse de 
pie o los que se desarro-
llan en el uso del piso, 
generando mayores po-
sibilidades de creación y 
movimiento.

Por su parte, los estu-
diantes inscritos en el ta-
ller de “Composición co-
reográfica”, impartido por 
Restrepo, desarrollaron la 
dramaturgia de la danza 
a partir de un texto de 
El Camino Hambriento, 
del escritor nigeriano Ben 
Okri.

Humberto cAnessA

Es bailarín, coreógrafo y profesor de danza contem-
poránea.
Estudió en la Escuela de Danza de la UNA y el Taller 
Nacional de Danza. Formó parte de la Compañía de 
Cámara Danza UNA, Compañía Nacional de Danza 
de Costa Rica y es miembro fundador de Los Den-
médium y Danza Contemporánea Independiente.
En 2007 hasta el 2009 asume la dirección de la 
Compañía Nacional de Danza de Costa Rica y ac-
tualmente retoma su trabajo independiente impar-
tiendo clases técnicas y talleres, así como el traba-
jo de producción escénico a través de la empresa 
Luna Producciones.

ÁlvAro restrepo

Es bailarín, coreógrafo y pedagogo.
Realizó estudios de música, filosofía y letras y teatro 
antes de dedicarse a la danza a los 24 años. El en-
cuentro con el sacerdote Javier de Nicoló lo marcó, 
dada la magnitud del drama de los niños colombia-
nos abandonados sino por la pasión, generosidad y 
entrega del sacerdote.
En 1986 funda su colectivo de creación Athanor 
Danza y estrena su primera creación en homenaje 
al poeta Federico García Lorca en el cincuentenario 
de su asesinato. Ese mismo año regresa a Colom-
bia donde crea el que se convertiría en su solo más 
emblemático: Rebis, como parte de su homenaje a 
Lorca, obra con la viaja por el mundo entero reci-
biendo importantes reconocimientos, entre ellos el 
Gran Premio Pegasus 1992, en el Teatro Kampnagel 
de la ciudad de Hamburgo. 

Al final de encuentro, 
los estudiantes de ambos 
talleres presentaron mues-
tras del trabajo realizado 
durante las dos semanas. 

“Esta es la segunda vez 
que participo en el En-
cuentro y me parece una 
gran oportunidad de co-
nocer lo que está pasando 
en la región. Las técnicas 
aprendidas las puedo lle-
var a mi país para desarro-
llarlas con otros colegas”, 
comentó el bailarín nica-
ragüense Víctor Cruz.

En el marco del En-
cuentro, el 18 de junio se 
desarrolló el conversatorio 
“Procesos creativos de la 
Escuela de Danza”, el 20 
se realizó la mesa redon-
da: “Identidad cultural en 
la creación”, el 24 un con-
cierto de estudiantes y el 
27 de junio la clausura es-
tuvo a cargo de la Com-
pañía de Cámara Danza 
UNA.

En el 40 aniversario de la Escuela de Danza de la UNA, 
70 estudiantes y profesionales se reunieron para conocer las 

nuevas tendencias del arte del movimiento.
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El legado de un escribidor
Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

“Yo sencillamente soy 
un hombre que he su-
frido y he contado las 

cosas que he sufrido”, dice 
José León Sánchez, quien 
se define modestamen-
te como un “escribidor”, 
mientras en su personali-
zada biblioteca destacan, 
clavadas a la pared, las 
primeras ediciones en di-
ferentes idiomas de su li-
bro La isla de los hombres 
solos, probablemente la 
obra más leída mundial-
mente de un autor costa-
rricense.

La riqueza que encie-
rra esta biblioteca pasará 
a manos de estudiantes 
y académicos que visitan 
el Centro de Información 
Documental de la Facul-
tad de Ciencias Sociales 
(CIDCSO), pues a sus 85 
años el autor desea que su 

tesoro se conserve en la 
Universidad Nacional para 
que “le pueda alumbrar el 
camino a los muchachos”.

“Yo lo que quisiera es 
que hoy los estudiantes 
terminen su profesión te-
niendo un plus más que 
se llama amor por la lectu-
ra”, afirma Sánchez, quien 
considera que todo profe-
sional, después de que se 
gradúa, debe convertirse 
en un autodidacta para 
poder salir adelante; “el 
libro es la columna verte-
bral del conocimiento”.

Este tesoro bibliográfi-
co que aprovecharán estu-
diantes de la UNA refleja el 
amor de este escribidor por 
la historia, la antropología, 
la arqueología y sobre todo 
por la cultura precolom-
bina, ya que incluye una 
significativa colección de 
publicaciones sobre estos 
temas, casi todas primeras 

ediciones de universidades 
europeas, norteamerica-
nas, mexicanas y surame-
ricanas.

También, hay una co-
lección que perteneció al 
general Anastasio Somoza, 
expresidente de Nicaragua, 
donde figuran destacadas 
publicaciones de diferentes 

escritores latinoamericanos, 
ya que –según cuenta Sán-
chez– ellos le enviaban un 
ejemplar de sus obras al 
dictador, quien contaba con 
liderazgo en la región en las 
primeras décadas del siglo 
XX.

Biografías de los más 
extraordinarios personajes, 

hombres y mu-
jeres que llega-
ron a triunfar 
y dieron gran-
des aportes a 
la humanidad 
en distintos 
campos, como 
es el caso del 
científico Al-
bert Einstein 
o del escritor 
Gabriel García 
Márquez, for-
man parte de 
los atractivos 
de la herencia 

bibliográfica de 
José León Sán-
chez.

“Cada libro tiene un 
valor; de lo contrario no 
puede estar en esta bi-
blioteca”, subraya este 
“escribidor”, quien se ha 
constituido en ejemplo 
viviente de que un libro 
puede cambiar la vida de 
una persona.

“Yo quería ser alguien 
porque en Costa Rica me 
consideraban un delin-
cuente; entonces me refu-
gié en los libros para llegar 
a ser alguien en el mundo”, 
recuerda. Y aquel joven 
descendiente de indígenas 
que narraba las penurias 
vividas por un inocente en 
prisión, hoy, a sus 85 años, 
es un reconocido autor que 
cuenta entre las evidencias 
de sus triunfos un Doctora-
do Honoris Causa otorgado 
por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) por su libro Teno-
chtitlán: La última batalla 
de los aztecas, la declarato-
ria que el periódico ABC le 
hizo en los años 70 como el 
escritor más leído en Espa-
ña con La isla de los hom-
bres solos, varios premios 
de literatura y una extensa 
producción caracterizada 
por su sello indiscutible: la 
vivencia humana.

29 
agosto 

27
28

Para consultas o mayor información puede llamar al 2277-3178
Departamento de Salud

Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Programa de Vida Universitaria

A sus 85 años, el escritor costarricense José León Sánchez hereda 
su biblioteca al CIDCSO, coordinado por el académico Carlos Cruz.
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Tras una reñida con-
tienda electoral reali-
zada el 23 de mayo, la 

Sede Regional Brunca eligió 
a José Díaz Naranjo y a Galili 
Jiménez Olivares como deca-
no y vicedecana, respectiva-
mente. Ambos se impusieron 
a la fórmula integrada por 
Melvin Bermúdez Elizondo 
y Adrián Arias Navarro. Díaz 
y Jiménez lograron 13 de 25 
votos posibles del sector aca-
démico (la otra fórmula 10) 
y 1,04 votos ponderados del 
sector estudiantil (contra 3,75 
de la otra fórmula) para un 
resultado total de 14,04 (o el 
46,97% de respaldo) contra 
13,75 (o 46,01%); ejercerán 
sus cargos del 15 de junio  de 
2014 al 14 de  junio de 2019.

En la misma fecha, la 
Escuela de Sociología eligió 
a Ana Lorena Camacho De 
la O y a Victoria Cruz Herra 
para los cargos dirección y 
subdirección en los próxi-
mos cinco años. En esta 
elección la única fórmula 
inscrita recibió 12 de los 13 
votos emitidos por el sec-

De Monteverde al 
Consejo 

Universitario
Gerardo Zamora B. / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Su infancia transcurrió 
entre naranjales y po-
treros. Era 1958. Los 

años del termo, las cogidas 
de café y su lluvioso Mon-
teverde de Puntarenas. Era 
el año de Eisenhower, los 
revolucionarios de Sierra 
Maestra, y un jovencito 
de solo 17 años, Pelé, que 
volvía loco al mundo con 
su habilidad. Ese fue el 
año en que nació Juan de 
Dios Segura Torres. Pero el 
destino le tenía preparada 
otra tierra. Luego de un fu-
gaz paso por San Ramón, 
Heredia se convertiría en 
su hogar, siendo solo un 

adolescente. Desde 1977, 
la Universidad Nacional 
(UNA) pasaría a ser su 
segunda casa, como es-
tudiante de Biología Ma-
rina y Geografía Física, y 
7 años más tarde, como 
funcionario del Observa-
torio Vulcanológico y Sis-
mológico de Costa Rica 
(OVSICORI-UNA).

Hoy, la vida le sonríe 
a Juan de Dios, no solo 
porque ha consolida-
do su carrera académica 
de 30 años, sino porque 
desde el 30 de mayo an-
terior fue electo como in-
tegrante académico, ante 
el Consejo Universitario, 
imponiéndose a Daniel 

Villalobos y Alberto Segu-
ra: “la campaña fue una 
experiencia muy linda, a 
mis compañeros que pos-
tularon su nombre, nunca 
les vi como contrincantes, 
fue un proceso electoral 
muy lindo y limpio. Le 
agradezco a la Universi-
dad, a la que ya de por sí 
llevo en el corazón, por-
que casi todo lo que tengo 
se lo debo a ella”, aseveró 
Segura.

Aunque tiene apenas 
unos días de haber asumi-
do el puesto, ya comien-
za a trazar las primeras 
líneas de sus promesas 
electorales: “lo inmedia-
to es dar seguimiento a 

lo que se discutió en el 
Congreso Universitario. 
Luego, intentar una bue-
na negociación del FEES 
(Fondo Especial de Edu-
cación Superior) para el 
quinquenio 2015-2019, y 
ahí la administración va 
a tener un reto, y tendre-
mos que estar al lado de 
las autoridades nuestras, 
en Rectoría, para apoyar 
en lo necesario, pues esto 

es de beneficio para la co-
munidad universitaria. Por 
último, en el campo de la 
docencia, la investigación 
y la extensión vamos a 
estar dando nuestro es-
fuerzo máximo para im-
plementar en las unidades 
académicas toda la inno-
vación posible, y así lograr 
excelencia académica”.

Juan Segura ha sido 

profesor en las escuelas 
de Geografía, Biología y 
Administración. Fue di-
rector de OVSICORI del 
2007 al 2012. Hoy es ca-
tedrático. Su cargo como 
representante del sector 
académico en el Conse-
jo Universitario arrancó 
el pasado 24 de junio y 
se extenderá por 5 años. 
Este órgano fue creado el 
24 de febrero de 1975.

Nuevas autoridades

ElEcción FEcha límitE 
dE inscripción

FEcha 
ElEcción

Subdirección de la Escuela de Economía 29 de julio 29 de agosto

Subdirección de la División para el Trabajo 29 de julio 29 de agosto

Integrante Académico(a) ante el Consejo Universitario 6 de agosto 5 de setiembre

Vicedecanatura de la Facultad de Ciencias Sociales 13 de agosto 12 de setiembre

Subdirección de la Escuela de Relaciones 
Internacionales

13 de a gosto 12 de setiembre

Vicedecanatura de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales

27 de agosto 26 de setiembre

Dirección y Subdirección de la Escuela de Secretariado 
Profesional

30 de setiembre 31 de octubre

Dirección y Subdirección de la Escuela de Sicología 30 de setiembre 31 de octubre

Dirección y Subdirección de la Escuela de Química 8 de octubre 7 de noviembre

Dirección y Subdirección de la Escuela de Matemática 8 de octubre 7 de noviembre

Dirección y subdirección Escuela de Planificación y 
Promoción Social

8 de octubre 7 de noviembre

TEUNA CRONOGRAMA DE ELECCIONES
II CICLO, 2014

junio de 2014 al 23 de junio 
de 2019.

Juan de Dios Segura To-
rres es el nuevo miembro 
académico del Consejo Uni-
versitario, tras la elección del 
5 de junio, en la que obtuvo 
un 49,82% de respaldo de la 

comunidad universitaria, so-
bre los otros dos candidatos 
(Alberto Segura Gutiérrez, 
con 32,69% y Daniel Villalo-
bos Céspedes, con 14,40%). 
En números absolutos, Segu-
ra Torres obtuvo 846 votos 
(347,13 votos ponderados), 
Segura Gutiérrez 439 votos 

(227,77 ponderados) y Villa-
lobos Céspedes 16 (100,32 
ponderados). Se registraron 
0,92 votos ponderados en 
blanco y 2,17% nulos. Segura 
Torres sustituyó a Fabio Cha-
verri y ejercerá sus funciones 
del 24 de junio de 2014 al 23 
de junio de 2019.

tor académico-administrati-
vo (92,37% de respaldo). Y 
del sector estudiantil solo 6 
de los 451 estudiantes ejer-
cieron el voto, cifra que no 
alcanzó para completar un 
voto ponderado, aunque 
todos dieron su respaldo a 
ambas candidatas, quienes 
ejercerán el cargo del 24 de 

José Díaz Naranjo

Juan de Dios Segura 

Galili Jiménez Olivares

Ana Lorena Camacho Victoria Cruz Herra

“Hijo” de OVSICORI. Juan de 
Dios Segura tiene 30 años ligado 

al OVSICORI. Allí lidera varios 
proyectos de investigación.

Foto cortesía de OVSICORI
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Rompiendo 
mitos

Es un incansable 
“trotamundos” en 
temas de sexuali-

dad. Sus publicaciones e 
investigaciones lo han lle-
vado a recorrer los cinco 
continentes. Ahora, el Dr. 
Jean-Louis Guereña, de 
paso en Costa Rica, afir-
ma que “la historia social 
de la sexualidad ha de ser 
al mismo tiempo una his-
toria cultural de la sexua-
lidad”. Su presencia en 
nuestro país incluyó un 
conversatorio, que tuvo 
lugar el pasado 24 de 
abril, en el aula tecnoló-
gica de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional (UNA).

Estudiantes y acadé-
micos estuvieron atentos 
a sus reflexiones, las que 
van desde la historia de 
la prostitución en Espa-
ña, el homosexualismo, 

la concepción, las prácti-
cas sexuales, la masturba-
ción, la vida sexual en el 
matrimonio y el noviazgo, 
hasta las enfermedades 
sexuales, temas que no 
son objeto de discusión 
pública con frecuencia.

El Conversatorio “Ele-
mentos para la Investi-
gación de la Sexualidad” 

fue organizado por el 
Instituto de Estudios La-
tinoamericanos (IDELA), 
la Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión, y 
la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
 

Del laboratorio al mundo
Gerardo Zamora B. / CAMPUS
gzamorab@una.cr

El fondo del mar 
podría convertirse 
pronto en tesoro 

para la medicina, y qui-
zás ya lo es para la sa-
lud del mismo planeta. 
¡Cuántos secretos guar-
dará! Los investigadores 
de la Universidad Nacio-
nal (UNA) han decidido 
bucear en sus profundi-
dades y no guardarse sus 
descubrimientos. Desde 
hace 6 años publican sus 
hallazgos en la revista 
REVMAR Ciencias Ma-
rinas y Costeras, de la 
Escuela de Ciencias Bio-
lógicas.

Sin embargo, en su 
afán por perfeccionar 
este instrumento de di-
vulgación, dedicaron 
dos días a debatir con 
especialistas latinoame-

ricanos: “como revista 
institucional tenemos co-
sas que mejorar, y este 
taller busca fortalecer-
nos. Queremos que los 
investigadores confíen 
en la revista, para que su 
quehacer científico sal-
ga de los laboratorios y 
se conozca en el mundo 
entero”, explicó  Nidia 
Nova, editora en jefe de 
la revista REVMAR. 

El encuentro de ex-
pertos, titulado “Proce-
sos modernos y corrien-
tes actuales que orientan 
la publicación científica”, 
se realizó el 17 de junio 
anterior y contó con la 
presencia de represen-
tantes de las cuatro uni-
versidades públicas del 
país. Ellos no dudan de 
la importancia de estas 
revistas: “lo que se inves-
tiga en las universidades 
no debe quedarse entre 

cuatro paredes, debe 
lanzarse a la comunidad 
nacional e internacional. 
Los conocimientos que 
se generen aquí en la 
Universidad es probable 
que sean potenciados en 
otros ámbitos, gracias a 
la divulgación científica. 
De allí la importancia 
de trascender, incluso 
para el mismo bien de 
la población mundial, y 
entonces la ciencia toma 
un carácter universal”, 
agregó Saray Córdoba, 
especialista de la Uni-
versidad de Costa Rica 
(UCR).

El propósito de la 
revista REVMAR de la 
UNA es divulgar traba-
jos originales relacio-
nados con las ciencias 
marinas, incluyendo la 
biología, la geología y 
ecología marina, la ocea-
nografía, la maricultura, 

la biotecnología y el 
manejo integrado de los 
recursos costeros. Su di-
rector, Luis Villalobos, 
sostiene que los avances 
tecnológicos suponen un 
reto en la elaboración 
de estas publicaciones: 
“la investigación no 
puede quedarse 

enclaustrada, debe pu-
blicarse siguiendo los 
criterios internacionales, 
cada vez más cambian-
tes; por ejemplo, el uso 

de las tecnologías de la 
información, las llama-
das versiones digitales o 
en web, y para eso orga-
nizamos esta actividad”. 

El mundo 
en un auditorio

Si hablar de espiri-
tualidad es un asun-
to complejo, que lo 

hagan personas de los 
cinco continentes es una 
quijotada. La Universidad 
Nacional (UNA) lo logró, 
cuando especialistas de 
todo el mundo discutie-
ron en el marco del IV 
Congreso Internacional 
“Religión y Espiritualidad 
en la Sociedad”, el 29 y 30 
de abril anterior.

El evento fue organi-
zado por la Escuela Ecu-
ménica de Ciencias de la 
Religión. Su director, José 
Mario Méndez, explicó 
que “se busca recuperar 
el valor de las espirituali-
dades y las religiones en 
la sociedad, pues lo reli-
gioso sigue siendo un ele-
mento de referencia para 
la toma de decisiones”.  

El congreso contó con 
la participación de desta-
cados intelectuales, entre 
ellos, Steven Knowles, 
profesor en religión y cul-
tura popular de la Uni-
versidad de Chester del 
Reino Unido, y Francisco 
Mena, catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Le-
tras. “El estudio teológico 
se refiere al campo de las 

iglesias, yo lo que estoy 
buscando es cómo pen-
sar la teología para lograr 
profesionales en gestión 
social, emprendedores 
que desarrollen sus pro-
yectos de beneficio social, 
como el cuidado de niños 
o ancianos, dado que las 
iglesias ofrecen muchas 
posibilidades de organi-
zación”, sostuvo Mena.

Jean-Louis Guereña es profesor emérito de la Uni-
versidad François Rabelais de Tours, en Francia. Es 
además conferencista internaciwonal.

Refrescando la ciencia. 
El auditorio Clodomiro Picado fue 
el escenario de la conferencia. Los 

responsables de la revista anual REVMAR 
pretenden su actualización.

Francisco Mena, 
catedrático de la 
Facultad de 
Filosofía y Letras.
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Nuevos aires 
soplan desde el sur

Sede Brunca y Campus Coto con nuevas cabezas desde julio.

Gerardo Zamora B. / CAMPUS
gzamorab@una.cr

Sus designaciones 
suponen la alegría 
de un logro y el 

desafío de lo que se vie-
ne. En el mes de mayo 
fueron electos el decano 
y vicedecana de la Sede 
Regional Brunca de la 
Universidad Nacional 
(UNA), José Luis Díaz 
Naranjo y Yalile Jiménez 
Olivares, respectivamen-
te; después, estos esco-
gieron como director del 
Campus Coto a Rodrigo 
Ignacio Campos Araya.

En los dos primeros 
casos, se trató de una 
votación ejercida por la 
misma comunidad uni-
versitaria, mientras que 
el último consistió en un 
nombramiento. Los tres 
cargos tienen un período 
de cinco años; es decir, 
hasta el 2019.   

Docente por siempre
La UNA tenía apenas 

cinco años de creada y 
ya José Luis Díaz cono-
cía las aulas universita-
rias. Más de la mitad de 
su vida la ha entregado 
a la docencia y la inves-
tigación, hoy está frente 
al reto de fortalecer la 
que ha sido su segunda 
casa: “la Universidad la 
llevamos por dentro y 
sabemos de su impor-
tancia para la sociedad, 
como agente de cambio. 
Por eso nuestro principal 
reto es seguir posicio-
nando a la Sede Brunca 

en la zona, a partir de 
la acción sustantiva en 
cuatro campos: la inves-
tigación, la extensión, la 
docencia y la producción. 
Debemos buscar esa co-
rrespondencia entre las 
necesidades de desarrollo 
de la región y la respuesta 
de la educación pública, 
en apego al criterio de la 

Universidad necesaria que 
somos”, afirma Díaz.

El proyecto de residen-
cias estudiantiles en Pérez 
Zeledón, el área deportiva 
en Coto, la ampliación de 
la oferta académica en ge-
neral y de los mismos la-
boratorios de idiomas en 
la Sede Brunca, figuran 
entre sus prioridades en 
términos de infraestruc-
tura.

El recién electo de-
cano de la Sede Brunca 
sabe que poner en mar-
cha estas iniciativas, lue-
go de una elección que se 
definió por una diferencia 
de decimales, no es tarea 
sencilla: “un electorado 
tan dividido nos obliga a 
visualizar y a atender to-
das la necesidades de la 
comunidad académica, 

pensar los intereses pro-
pios en función del be-
neficio institucional; nos 
obliga también a concer-
tar, consultar, integrar. 
Pienso que lo lograremos 
a través de dos herramien-
tas básicas con las que ya 
cuenta la Universidad: el 
plan estratégico y los pla-
nes operativos anuales”.

Abriendo puertas
Se considera “hijo” de 

la educación pública y 
sabe del papel transfor-
mador de la UNA, indi-
vidual y socialmente. Por 
ello, no duda en perfilar 
sus metas desde esa óp-
tica, ahora como nuevo 
director del Campus Coto, 
en la zona sur: “de cara 
a esta gestión, hay retos 
muy grandes; queremos 
seguir fortaleciendo el de-
sarrollo de las regiones, 
esta particularmente, es 
una de las que tiene ma-
yor necesidad social. El 
papel de UNA es clave 
para lograrlo, darle opor-
tunidad a los jóvenes de 
que se preparen, poten-
ciarlos, para que tengan 
una mejor calidad de vida 
y que podamos construir 
un mejor país”, indica Ro-
drigo Ignacio Campos.

Las obras de infraes-
tructura también ocupan 
un lugar importante de 
su agenda; un gimnasio, 
un laboratorio de idiomas 
para la carrera de Inglés 
y varias aulas aparecen 
como sus proyectos de 
entrada, los cuales espera 
cristalizar en sus primeros 
dos años de gestión. El 
terreno académico tam-
bién resulta crucial den-
tro de sus aspiraciones: 
“hemos querido analizar 
y replantearnos algunas 
cosas y gracias al apoyo 
de la Vicerrectoría Acadé-
mica, pronto abriremos 
la carrera de Negocios y 
Comercio Internacional”, 
auguró Campos.

Su ligamen a la UNA 
por casi 15 años, como 
funcionario y docente, 
también explican la ilu-
sión que lo lleva a des-
empeñar su nuevo car-
go: “yo espero honrar la 
oportunidad que me da 
una institución tan gran-
de como la Universidad 
Nacional, por eso hay 
que trabajar y pensar en 
grande, amo a este país 
y amo a la Universidad”, 
concluyó Campos.

•Infraestructura, 
oferta académica 
y fortalecimiento 
de investigación 

y extensión 
dentro de sus 
prioridades.

José Luis Díaz Naranjo 

• Edad: 57 años

• Estado civil: casado, dos hijos

• Residencia: Pérez Zeledón

• Nuevo cargo: decano

• Entrada en vigencia: 16 de junio del 2014

• Período: 2014-2019

• Trayectoria: profesor investigador de la Facultad 
de Ciencias Sociales 
(1979),  interventor 
en Sede Brunca, 
Pérez Zeledón 
(1983), docente en 
Ciencias Socia-
les, Sede Brunca 
(1983).

Rodrigo Ignacio Campos Araya

• Edad: 33 años

• Estado civil: soltero

• Residencia: Pérez Zeledón

• Nuevo cargo: director Campus Coto

• Entrada en vigencia: 7 de julio del 2014

• Período: 2014-2019

• Trayectoria: estudiante en la Sede Brunca (2000), 
secretario oficinista (2001), secretario de Direc-

ción de Áreas 
(2002), profe-
sor de Inglés 
(2003), docen-
te de Inglés en 
las áreas de 
Administración 
y Turismo.
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Para el decano de Ciencias 
Sociales, Carlos Buezo, el 
folclore es una vitrina que 
permite ver la diversidad 
de América Latina.

 

De la UNA
al mundo

Ciencias Sociales 
por la preservación 

del folclore

Gobernanza, tecnología para servir
Gerardo Zamora B. / CAMPUS
gzamorab@una.cr

D
icen que una página 
web es el rostro de 
una entidad. Luego 

de muchos maquillajes por 
años, llegó la cirugía para 
el sitio de la Universidad 
Nacional (UNA). Entonces, 
la historia fue otra: “el vie-
jo diseño estaba orientado 
a resolver los problemas 
internos de la Universidad, 
sobre todo los de tipo ad-
ministrativo, el rediseño de 
esta página logra hasta hoy 
promocionarla con sus ser-
vicios estudiantiles, acadé-
micos, de docencia, investi-
gación y extensión”, asegura 
Ronald Vargas, director de 
la Dirección de Tecnologías 
de Información y Comuni-
cación (DTIC) de la UNA.

 
Cambios como ese no 

llegan por accidente. La 

creación de la DTIC, en el 
2007, permitió que la Uni-
versidad Nacional (UNA), 
tuviera un ente rector de 
las tecnologías. Pero no 
vino sola. Pronto requirió 
un marco que le permitiera 
poner en orden el desarro-
llo de cualquier otra tec-
nología. Es así como para 

el 2012, toca a las puertas 
de la UNA la llamada go-
bernanza: “es una corriente 
mundial, que busca estan-
darizar la implementación 
de cualquier tecnología en 
función de las necesidades 
institucionales. Las tecnolo-
gías, a veces inaccesibles, 
dejan de ser un fin en sí 

mismo, había que abrirlas a 
la comunidad universitaria. 
Decidimos abrir la sombri-
lla de acción para que las 
tecnologías respondieran 
no solo a las demandas del 
sector administrativo, sino 
también a las académicas y 
estudiantiles”, explicó Var-
gas.

Para darle carácter ins-
titucional al proceso, fue 
necesario crear en el 2013 
dos comités responsables 
de levantar un inventario 
de esas necesidades tecno-
lógicas, a saber, el Comité 
Estratégico de Tecnologías 
y el Comité de Gestión de 
Tecnologías. No solo fue 
una decisión logística, sino 
también legal; desde hace 
varios años, la Contraloría 
General de la República 
exige que las instituciones 
respondan a un conjunto 
de normas técnicas para la 
gestión de las tecnologías, 
siguiendo un plan de go-
bernanza.

Casualmente, la imple-
mentación de los más re-
cientes servicios que ofre-
ce la UNA, ocurre bajo ese 
concepto de gobernanza, 
tecnología útil para todos.

C
on la convicción de 
que el folclore ex-
presa el espíritu de 

los pueblos, el decanato 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional (UNA) promue-
ve la preservación de esta 
manifestación cultural. 

En ocasión de la re-
ciente reunión del Consejo 
Internacional de Organi-
zaciones de Festivales de 
Folclore y Artes Tradicio-
nales (CIOFF), el decano 
de Ciencias Sociales, Car-
los Buezo, organizó una 
actividad académica en el 
campus Omar Dengo con 
la participación de Alci-
des Hugo, vicepresidente 
de esta organización no 
gubernamental acreditada 
por la UNESCO, en la que 

se resaltó la importancia 
del folclore como expre-
sión de la identidad de los 
pueblos.

Para Buezo, el folclore 
permite una visión hacia 
el pasado de las tradicio-
nes, a la vez que ofrece la 
posibilidad de ver las di-
ferentes manifestaciones 
de desarrollo nacional 
porque en su evolución 
permanente va incorpo-
rando, de manera pau-
latina, las diferentes 
expresiones de la 
cultura.

En el caso 
de América 
Latina, el de-
cano consi-
dera que el 
folclore es 

una ventana desde la que 
se aprecian tres elemen-
tos que reflejan la diver-
sidad del continente: lo 
autóctono, el mestizaje de 
las costumbres nuestras 
con las de otras naciones 
y la perdurabilidad de las 
manifestaciones propias 

de los paí-
ses colo-
nizado-
res.

E
studiantes, académicos 
y administrativos de la 
Universidad Nacional 

tienen cada año la oportu-
nidad de estudiar, investigar 
o hacer una pasantía laboral 
en el extranjero, mediante los 
diversos programas de inter-
cambio y becas disponibles.

Una de las beneficia-
rias fue Mónica Murillo Se-
gura, primera administrati-
va de la UNA en hacer una 
pasantía con PEACE- Eras-
mus Mundus 2013-2014, 
quien como diseñadora 
gráfica del Departamento 
de Publicaciones e Impre-
siones trabajó un mes en la 
Universidad de Valladolid, 
donde elaboró un folleto 
informativo, una tarjeta 
USB y un video informati-
vo para la divulgación del 
quehacer de esta institu-
ción española.

Ella compartió su ex-
periencia, en junio pa-

sado, en una actividad 
convocada por la Oficina 
de Cooperatición Técnica 
Internacional, en la que 
participó la rectora Sandra 
León, otros ex becarios y 
quienes estaban por de-
jar el país, gracias a esta 
oportunidad.

Con PEACE- Erasmus 
Mundus fueron becados, 
en este segundo semes-
tre, Porfirio Rodríguez, 
Stefany Díaz y Ana Ga-
briela Mejía, en tanto que 

con AMIDILIA Erasmus 
Mundus viajó Carolina 
García. Por su parte, Da-
vid Herrera participó con 
Fundación Carolina en 
el programa Líderes Ibe-
roamericanos, durante 
dos semanas en Europa.

Las personas interesa-
das en conocer y bene-
ficiarse de estas y otras 
opciones de becas o in-
tercambios, pueden bus-
car más información en 
www.octi.una.ac.cr

CSUCA apoya proyectos UNA

 Mónica Murillo Segura expuso 
los diseños que elaboró durante 
su pasantía en la Universidad 
de Valladolid.

De la UNA al 
mundo

Desde el 2011, la UNA 
cuenta con un Portal de 
Revistas Electrónicas, 
23 en total. Hoy, ocupa 
la posición 79 en el Top 
de Portales en el ámbito 
mundial y, por primera 
vez en la historia, sus 
revistas se ubican en el 
Ranking Web de Repo-
sitorios. Reporta más de 
511 mil visitas de usua-
rios en todo el mundo. 
También la UNA tiene su 
propio Repositorio Aca-
démico. Luego de su 
lanzamiento, en agosto 
del 2013, llega a ocu-
par la posición 136 del 
Top Latinoamericano. Al 
día de hoy, ha recibido 
21.679 visitas y alberga 
6.226 documentos de 
acceso libre.
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Gobernanza, tecnología para servir CSUCA apoya proyectos UNA

Internacionalización 
como práctica formativa

Maribelle Quirós J. /CAMPUS
mquiros@una.cr

Siete proyectos de la 
Universidad Nacional 
resultaron selecciona-

dos por el Consejo Supe-
rior Universitario Centro-
americano (CSUCA) para 
su desarrollo, con apoyo 
de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Coope-
ración (COSUDE).

Esto gracias al “Pro-
grama Universitario para 
la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Cli-
mático en Centroamérica” 
de CSUCA, que persigue, 
entre otros fines, reducir 
las condiciones de vulne-
rabilidad de la población 
ante el efecto negativo del 
cambio climático y otras 
amenazas asociadas.

Del total de 37 pro-
yectos seleccionados este 
año, pertenecen a la Uni-
versidad Nacional los siete 
descritos a continuación:

 Desarrollo de una 

metodología para fortale-
cer las capacidades de los 
entes operadores de servi-
cios de abastecimiento de 
agua ante los cambios en 
la disponibilidad del re-
curso, en cuanto a calidad 
y cantidad, derivados de 
los impactos asociados a 
los distintos escenarios de 
cambio climático. Jorge 
Herrera Murillo, Escuela 
de Ciencias Ambientales.

 Participación comu-
nal para la prevención 
del riesgo y adaptación 
al cambio climático: en 
comunidades del Valle 
Sixaola, distrito de Sixao-
la, Costa Rica. Nelly 
López Alfaro, Instituto de 
Estudios Sociales en Po-
blación.

 Transformación sus-
tancial del plan de estu-
dios de ingeniería agro-
nómica de la ECA, en sus 
niveles de bachillerato y 
licenciatura, mediante un 
modelo inclusivo y parti-
cipativo para integrar la 
gestión integral del ries-
go de desastres (GIRD) y 

la adaptación al cambio 
climático (ACC) y gene-
rar un recurso humano 
consciente y proactivo 
ante estas problemáticas. 
Alejandro Zamora Melén-
dez, Escuela de Ciencias 
Agrarias.

 El cacao como ele-
mento articulador de las 
estrategias comunitarias 
de gestión integral del 
riesgo a eventos hidrome-
terológicos extremos y la 
adaptación al cambio cli-
mático: análisis del riesgo 
y oportunidades en las 
mujeres indígenas dedi-
cadas al cultivo de cacao 
en la zona media de Ta-
lamanca. Leonardo Gra-
nados Rojas, Escuela de 
Ciencias Agrarias.

 Creación de capaci-
dades en riesgo climático 
vinculado al sector agro-
alimentario en la Región 
Chorotega, Costa Rica. 
David Smith Wiltshire, Es-
cuela de Psicología.

 Identificación y con-
trol de riesgo de desastres 

en tres campus de la Uni-
versidad Nacional en con-
texto de Adaptación al 
Cambio Climático. David 
Smith Wiltshire, Escuela 
de Psicología.

 Trabajo conjunto 
OVSICORI-UNA (Costa 
Rica), Departamento de 
Geografía, Universidad 
Nacional de Chiriquí, 
Panamá (UNACHI-Pana-
má) y Centro Regional 
Universitario del Barú, 
Universidad Na-
cional de Chi-
riquí, Panamá 
(CRUBA-UNA-
CHI), para la 
aplicación de 
la metodología 
educativa de 
prevención de 
riesgos en una 
zona de alto 
riesgo sísmico, 
la península 
de Burica. Car-
los Montero 
Cascante, Ob-
servatorio Vul-
canológico y 
Sismológico de 
Costa Rica. 

Las y los coordinadores de los proyectos CSU-
CA-COSUDE recibieron el reconocimiento de 
las autoridades universitarias en la persona 
del vicerrector académico Francisco González 
(con saco). Trabajo conjunto OVSICORI-UNA 
(Costa Rica), Departamento de Geografía, Uni-
versidad Nacional de Chiriquí, Panamá (UNA-
CHI-Panamá) y Centro Regional Universitario 
del Barú, Universidad Nacional de Chiriquí, 
Panamá (CRUBA-UNACHI), para la aplicación 
de la metodología educativa de prevención de 
riesgos en una zona de alto riesgo sísmico, la 
península de Burica (OVSICORI).

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

“
Es sumamente impor-
tante que los estudian-
tes puedan conocer 

otros sistemas educativos, 
otras universidades, otros 
contextos con los cuales 
comparar lo que tenemos 
y compararse a sí mismos 
en términos de su forma-
ción”, afirma Susana Jimé-
nez, coordinadora de la 
Maestría en Educación del 
Centro de Investigación y 
Docencia en Educación 
(CIDE), quien ve la inter-
nacionalización como una 
práctica formativa.

Es por eso que en ese 
posgrado se vienen for-
taleciendo lazos con uni-
versidades de distintos 

países, como la University 
of the West Indies, de Tri-
nidad y Tobago.

Nicole Roberts y Jairo 
Sánchez, del Departamento 

de Lenguas Modernas y 
Lingüística de esta univer-
sidad trinitaria, visitaron re-
cientemente la Universidad 
Nacional (UNA) para co-
nocer de primera mano el 

trabajo de esta Maestría del 
CIDE y, a la vez, dar pasos 
hacia posibles acciones de 
cooperación entre ambas 
universidades. 

Roberts, directora del 
Departamento, dijo que 
están interesados particu-
larmente en la posibilidad 
de una pasantía corta de 
estudiantes, así como dis-
tintas acciones de colabo-
ración entre los profeso-
res. 

Mientras tanto, el aca-
démico Jairo Sánchez 
resaltó que para los es-
tudiantes de la mención 
en Aprendizaje del Inglés 
de la UNA resultaría muy 
enriquecedora la expe-
riencia de visitar un país 
anglófono muy distinto a 

Estados Unidos e Ingla-
terra, con una población 
multicultural compues-
ta mayoritariamente por 
personas afrodescendien-
tes y de la India.

Se espera que las ac-
ciones de cooperación 
académica entre ambas 
instituciones puedan ini-
ciar con intercambios es-
tudiantiles cortos en los 
primeros meses de 2015. 

La coordinadora de 
la Maestría en Educa-
ción añadió que también 
se podría pensar en que 
los profesores se benefi-
cien a través de una re-
lación virtual con colegas 
de Trinidad y Tobago, 
de manera que pueda 
haber intercambio virtual 

de materiales, recursos 
didácticos e incluso se 
puedan desarrollar dis-
cusiones en línea entre 
colegas que realizan un 
mismo trabajo en distin-
tos contextos. “Estos son 
elementos que tienen un 
valor agregado a la forma-
ción propiamente univer-
sitaria”, subrayó Jiménez.  

Durante su estadía en 
el país, los representantes 
de University of the West 
Indies visitaron el campus 
Sarapiquí de la UNA, así 
como una escuela indí-
gena en la comunidad de 
Bribri, en Limón, donde 
pudieron apreciar la di-
versidad cultural del Cari-
be costarricense.

Nicole Roberts y Jairo Sánchez, de 
University of the West Indies de Trinidad 

y Tobago, visitaron la UNA para definir 
posibles acciones de intercambio académi-
co con la Maestría en Educación del CIDE, 
coordinada por Susana Jiménez.
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En busca de 
la adaptación

Iniciativa propone trabajar en la identificación de 
las transformaciones producto del cambio climático 
y en la generación de alternativas que permitan dar 

seguimiento y amortiguar sus efectos adversos.

Laura Ortiz C. / CAMPUS
lortiz@una.cr

B
ajo el marco del 
Plan de Mejora-
miento Institucional 

de la Universidad Nacio-
nal, que forma parte del 
Proyecto de Mejoramiento 
de la Educación Superior, 
financiado por el gobier-
no de la República con re-
cursos del Banco Mundial, 
se ha propuesto generar y 
articular conocimiento en 
torno a la gestión del cam-
bio climático y sus impli-
caciones en el desarrollo.

Para ello se formuló 
la iniciativa titulada Crea-
ción de un Observatorio 
de Cambio Climático y 
Desarrollo, a partir de la 
cual, además de la crea-
ción de este observatorio, 
se propone establecer un 
programa de formación y 
capacitación que permita 
contar con profesionales 
con los conocimientos, 
habilidades y competen-
cias requeridas para abor-
dar estas temáticas.

Vigilante
Desde el 2008, funcio-

na el Observatorio Am-
biental como un espacio 
virtual donde se articula 
el trabajo y las experien-
cias acumuladas por las 
distintas unidades acadé-
micas que abordan trans-
formaciones ambientales 
producto del cambio cli-
mático, así como la gene-
ración de opciones para 

disminuir las actividades 
humanas que agudizan el 
proceso.

Para Carlos Morera, 
coordinador de esta ini-
ciativa, es fundamental 
contar con indicadores 
que permitan proponer 
políticas públicas y formu-
lar estrategias en conjunto 
con los actores corres-
pondientes para mitigar 
los efectos adversos del 
cambio climático y definir 
opciones sociales.

“El propósito es am-
pliar su quehacer a nuevas 
áreas temáticas y remode-
lar parcialmente los es-
pacios que desocupan el 
IRET-UNA y la Escuela de 
Química, de manera que 
las unidades académicas 
de las unidades corres-
pondientes, dispongan de 
mejores condiciones de 
espacio físico: aulas, áreas 
multiuso y mejoras en el 
servicio bibliotecario, en-
tre otros”, indicó.

Formación
El programa de forma-

ción y capacitación que 
acompañará la creación del 
Observatorio se divide en 
dos: educación permanente 
y educación de grado y pos-
grado. La primera, es dirigi-
da a mejorar la sensibilidad, 
así como el conocimiento 
y desarrollo de opciones 
y prácticas que permitan 
comprender y gestionar los 
efectos del cambio climáti-
co. La segunda, se enfocará 

en formar profe-
sionales en áreas 
de conocimiento re-
queridas para amor-
tiguar los impactos 
negativos del cambio 
climático, mediante el de-
sarrollo de nuevas carreras 
y de la incorporación de 

contenidos relacionados en 
los cursos y planes de es-
tudio.

Además, existe una pro-
puesta para iniciar un plan 
de estudios en Ingeniería 
en Recurso Hídrico para la 
Sede Regional Chorotega, 
así como plantear el dise-
ño curricular del plan de 
estudios de la carrera de 
grado en Ingeniería Física 
Ambiental (énfasis energías 
renovables, oceanografía, y 
otros) y de la Maestría en 
Gestión de la Biodiversidad.

Con los recursos des-
tinados a esta iniciativa se 
pretende también formar 
a funcionarios a nivel de 
posgrado y en el exterior, 
donde se especialicen en 
temas como modelaje del 
impacto del cambio climá-
tico sobre los ecosistemas, 
oceanografía, energías al-
ternativas, ordenamiento 
territorial, seguridad ali-
mentaria y recursos hídri-
cos, con el objetivo formar, 
capacitar y actualizar pro-
fesionales para dotarlos de 
conocimientos, habilidades 

y destrezas con miras a 
mejorar la compresión del 
cambio climático y así in-
tervenir certeramente en 
su adaptación. Además, se 
fomentarán las pasantías y 
la traída de expertos inter-
nacionales.

Entre las metas pro-
puestas, destacan la eje-
cución de 10 proyectos 
de  investigación y/o de-
sarrollo en los laborato-
rios especializados y 10  
proyectos  de extensión 
orientados a organizacio-

nes sociales interesadas 
en la gestión del cambio 
climático y el desarrollo.

Impacto
Los estudios sobre bio-
diversidad, calidad del 
aire, recurso hídrico, 
salud, ordenamiento del 
territorio, socioecono-
mía y cultural ambien-
tal tendrán su espacio 
desde el Observatorio 
de Cambio Climático y 
Desarrollo, cuyos prin-
cipales objetivos son 
articular y socializar el 
quehacer académico y 
las experiencias acumu-
ladas desde la Univer-
sidad en cambio climá-
tico, así como ofrecer 
opciones científico-tec-
nológicas innovadoras 
para el monitoreo, adap-
tación y mitigación de 
los efectos del cambio 
climático en el ámbito 
local, nacional y regio-
nal. Desde el Observa-
torio Ambiental, usted 
puede conocer distintas 
investigaciones relacio-
nadas con el cambio 
climático y generadas 
desde la Institución. 
Puede accederlas aquí: 
http://www.observato-
rioambiental.una.ac.cr/

¿Qué pasa si el profesor modifica los procesos de evaluación 
que contenía el programa? Art. 16

R/ Solo podrán variarse por razones justificadas y en común acuerdo profesor – estudiantes.
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“
Misión salvando la tierra”, “Murales 
acuíferos”, “Campo minado”, “Hidro-
poly” y “Personaliza tu botella”, son 

parte de los creativos títulos de las doce es-
taciones  “agua-pedagógicas” que recorrie-
ron escolares, el pasado 5 de junio, como 
parte de la I Feria del Agua, en Monteverde, 
Puntarenas. 

Estas actividades agua-pedagógicas fue-
ron desarrolladas por estudiantes vincu-
lados del proyecto “Pedagogía social: 
UNA pedagogía sin paredes” del 
Centro de Investigación y Do-
cencia en Educación (CIDE) 
de la Universidad Nacional 
(UNA), con el objetivo de 
promover, mediante el 
juego, la toma de con-
ciencia sobre el valor 
del recurso hídrico y de 
la conservación del me-
dio ambiente.   

C o n 
“Misión salvando la tie-

rra”, los menores tomaron concien-
cia sobre la necesidad de cuidar el recurso 
hídrico, a partir de la construcción de un 
rompecabezas.

Mediante la estación “Murales acuíferos”, 
los estudiantes del CIDE propiciaron un am-
biente de creatividad y expresión para que 
la población infantil de Monteverde reflexio-
nara sobre la importancia de la protección 
del agua en su comunidad.

 “Campo minado” consistió en formar 
equipos con el propósito de definir una es-
trategia para “salir ilesos” al cruzar estos 
campos, con lo cual 
quedó en 
e v i -

d e n c i a 
que el trabajo en equipo y 
la unión, combinadas con el liderazgo, 
son claves para alcanzar metas comunes.

Con “Hydropoly”, los menores pudieron 
aplicar su conocimiento de las etapas del 
ciclo hidrológico en una actividad lúdico-re-
creativa. 

“Personalizá tu botella” tuvo la misión 
de mostrar formas creativas de cuidar el 
agua y a la vez fomentar la reutilización y el 
reciclaje de materiales.

La población infantil y el público visitan-
te pudieron recorrer las estaciones agua-pe-

dagógicas de 8 a. m. a 
5 p. m. 

Además, en 
la Feria del Agua en 
ese distrito puntarenense 
hubo puestos de exhibición de 
empresas e instituciones, así como 
charlas.

Entre las charlas que se impartieron des-
tacaron: Situación actual en el área de salud 
pública: Brotes de diarrea, medidas de pre-
vención y hábitos higiénicos en manejo de 
agua potable; Medidas preventivas para el 
ahorro de agua; Situación del recurso hídri-
co en el distrito de Monteverde y Proyecto 
adopte una quebrada. 

A las 5 p. m. se realizó el acto de clau-
sura de la Feria, que comprendió la pre-

miación del concurso de poesía, ac-
tos protocolarios y presentaciones 

de música, poesía y teatro. 

Participaron en la orga-
nización de este evento 
la Comisión organiza-
dora de la Feria del 
Agua, la Comisión de 
Educación Ambiental 
Monteverde (CEAM), 
el proyecto Pedagogía 
sin paredes de la UNA 
y el Instituto de Investi-
gaciones en Salud (INI-
SA) de la UCR.

  Únase al consumo 
responsable!

Acordáte de imprimir o fotocopiar a doble cara. Esta acción puede reducir hasta 
del consumo 

de papel.

Síguenos en
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E
l Programa de Ges-
tión Ambiental Insti-
tucional (PGAI) lan-

zó, en el 2012, la campaña 
institucional “Únase al 
ahorro, cada acción cuen-
ta”, con el objetivo de sen-
sibilizar a la comunidad 
universitaria acerca de la 
necesidad de disminuir, 
mediante el uso responsa-
ble, el consumo de agua, 
energía y otros recursos 
institucionales. 

Con esta campaña, 
según las cifras suminis-
tradas por el programa 
UNA Campus Sostenible, 
al cabo de un año se re-
dujo en un 2 por ciento el 
consumo per cápita en el 
de energía, 2 por ciento 
correspondiente al consu-

mo de combustible, 8 por 
ciento del consumo de 
agua y 3,2 por ciento en 
el recibo de telefonía.

 “Nuestra Universidad 
ha venido trabajado en la 
implementación de buenas 
prácticas ambientales con 
el objetivo de desarrollar 
sus actividades de una ma-
nera amigable con el am-
biente desde los ámbitos 
de  la investigación, docen-
cia y extensión. Aunado a 
esto, desde el año 2003 
contamos con una política 
ambiental la cual indica los 
lineamientos para la ejecu-
ción de cada una de las 
acciones que se realizan 
desde el ámbito académico 
y administrativo”, comentó 
Noelia Garita, coordina-
dora del programa UNA 
Campus Sostenible.

Menos papel
Para el periodo 2014-

2015 el PGAI incorpora, 
además de la eficiencia 
en el consumo de elec-
tricidad, agua, teléfono y 
combustible, el ahorro en 
el uso del papel.

“Hemos generado un 
inventario de códigos de 
papel para conocer exac-
tamente lo que consumi-
mos y estamos preparan-
do lineamientos para el 
uso del papel institucio-
nal que nos permitan un 
ahorro significativo del 
recurso. Más adelante, se 
generalizará el uso de do-
cumentos y firma digital”, 
detalló coordinador del 
PGAI Fabián Chavarría.

De acuerdo con Cha-
varría, el consumo de pa-

pel se mide mediante 
la solicitud de resmas 
de cada instancia a 
Proveeduría institu-
cional; en el 2013, 
el consumo fue de 
15.629 resmas, para 
el 2015 se espera 
que esa cifra dismi-
nuya en un 5 por 
ciento. Además, 
la campaña tiene 
como objetivo dis-
minuir del 2 por 
ciento en energía 
eléctrica, combus-
tible y teléfono, y 
un 3 por ciento en 
agua.

Desde las 
comisiones am-
bientales de 
cada facultad 
y el Programa 
UNA Campus 

sostenible, se 
trabaja en capaci-
taciones a funcio-
narios y estudian-
tes, se difunde 
material educativo 
y se brindan con-
sejos útiles para el 
uso eficiente de es-
tos recursos.

“Poco a poco 
la ejecución de los 
proyectos y cam-
pañas ha implicado 
la incorporación de 
elementos de inno-
vación por medio del 
uso de nuevas herra-
mientas que mejoran 
la gestión ambiental 
universitaria y crean 
un mayor grado de 
conciencia ambiental 
en la población”, dijo 
Chavarría.

“A
gu

ap
edagogía” en Monteverde

Foto cortesía Proyecto Pedagogía Social: 
UNA Pedagogía sin Paredes



22 Agosto, 2014

Hacia un desarrollo inclusivo 
en América Latina

Luis Barboza Arias
Investigador Centro de Investi-
gación en Política Económica 
CINPE – UNA.

Tradicionalmente, 
América Latina ha 
sido considerada 

como una de las regiones 
más desiguales del pla-
neta. Si bien, en ciertos 
estudios recientes, como 
el publicado por Lustig y 
otros en 2014, advierten 
de la disminución del ni-
vel de desigualdad en in-
gresos en varios países de 
la región, poco se ha he-
cho para reducir las con-
secuencias reales de esa 
circunstancia histórica. 

En el estudio referido, 
se atribuye la causa de 
la disminución a factores 
vinculados con la políti-
ca pública de empleo, así 
como el incremento en el 
volumen y progresividad 
de las transferencias pú-

blicas. Sin embargo, no 
se cuestiona las condi-
ciones estructurales que 
siguen permitiendo su 
reproducción material y 
las implicaciones para la 
sostenibilidad del modelo 
económico a largo plazo.  

Esta ausencia de crí-
ticas reflexivas sobre la 
permanencia de la des-
igualdad en América 
Latina ha estimulado la 
discusión sobre el de-
sarrollo desde nuevas 
perspectivas y formas de 
comprensión. Ese es el 
caso del desarrollo inclu-
sivo. Se trata de un enfo-
que sobre el desarrollo 
orientado a estrategias de 
producción que permitan 
una equidad creciente. 
En este sentido, el desa-
rrollo inclusivo pone en 
perspectiva los mitos de 
la igualdad, posicionan-
do el análisis en la natu-
raleza de las estructuras 

productivas y el potencial 
creativo e innovador de 
las personas en relación 
con su capacidad trans-
formadora y su talento 
para gestionar nuevas 
ideas.  

Hasta hace poco, los 
modelos hegemónicos de 
desarrollo no habían ana-
lizado en detalle el ori-
gen del crecimiento eco-
nómico en desigualdad. 
Por ende, las estrategias 
de estímulo y apoyo a los 
diferentes sectores pro-
ductivos reflejan una es-
trategia instrumental que 
carece del realismo nece-
sario para impactar en la 
totalidad de los actores y 
agentes involucrados.

Las políticas de in-
clusión en la región no 
han dado cuenta de la 
heterogeneidad de los 
pueblos y sociedades, 
lo cual redunda en una 

escasa participación de 
estos en la identificación 
y reconocimiento de las 
necesidades más urgen-
tes. Países como Chile y 
Argentina, por ejemplo, 
están incorporando es-
trategias de desarrollo 
inclusivo que toman en 
cuenta su heterogeneidad 
productiva. De igual ma-
nera, han creado progra-
mas de  competencias y 
capacidades con el pro-
pósito de apoyar a micro 
y pequeñas empresas en 
el proceso de confección 
de productos e inserción 
en nuevos mercados. A 
través de estas iniciativas 
se ha logrado una mayor 
cohesión social. El acer-
camiento entre los distin-
tos sectores productivos 
ha permitido la instau-
ración de procesos diná-
micos, interacción y lógi-
cas de  empoderamiento 
en el ámbito comunal e 
interinstitucional.

Desde esta lógica, una 
política de empleo y de 
transferencias públicas 
debe servir como instru-
mento de cambio. Deber 
servir para que sus benefi-
ciarios potencien sus capa-
cidades y pongan en prác-
ticas la gestión de ideas: 
convirtiéndose así en los 
protagonistas de sus pro-
pias historias de bienestar 
y emprendimiento.

El desarrollo, tal y 
como señala Max-Neef, 
debe ser pensado a es-
cala humana. Para ello, 
no basta con la simple 
identificación de actores, 
pues es necesario crear 
vínculos que orienten la 
labor conjunta de todos 
los interesados. Es po-
sible impulsar una ética 
del desarrollo que involu-
cre de forma real y com-
prometida a todos los 
agentes relacionados con 
los procesos productivos, 

desde los pequeños em-
prendimientos hasta las 
empresas consolidadas 
en el mercado. Este es-
fuerzo debe motivar el 
interés en nuevas formas 
organizacionales y con-
vertirse en objeto de un 
diálogo informado. 

La inversión tecno-
lógica puede sustentar 
procesos de innovación 
y desarrollo, pero no es 
el criterio fundamental 
para alcanzar el éxito. 
También es importante 
trabajar en el fortaleci-
miento de las relaciones 
sociales y la atención a 
los valores culturales que 
dirigen las actividades 
productivas en la región.  
Solamente a través de 
esta conciencia será posi-
ble repensar formas efec-
tivas para salir de aquello 
que Arocena y Sutz defi-
nen como la persistencia 
del subdesarrollo. 

 Consejos para una boca sana
Educación superior y avances

de la salud mundial
Juan José Romero Zúñiga
Programa de Investigación en 
Medicina Poblacional
Escuela de Medicina Veterinaria

Con los cambios en 
las prácticas cul-
turales, estilos de 

vida y producción, sur-
gieron nuevas enferme-
dades y, con ellas, nuevas 
necesidades para la prác-
tica médica. Los médicos, 
cualquiera que fuera el 
nombre que recibieran 
en su etnia o grupo, de-
bieron adaptarse, apren-
der y experimentar hasta 
lograr un resultado; de al-
guna manera, se realiza-
ba investigación en salud 
–desde la enfermedad–. 
En todo ese proceso, los 
médicos tuvieron apren-

dices a quienes 
transmitieron sus 
conocimientos. Al 
crearse las escue-
las de medicina 
cerca del siglo IV 
a. C. en Grecia, 
se deja paulatina-
mente la cura ba-
sada en plegarias, 
ritos y remedios 
básicos y se inicia 
la época del estu-
dio de la biología 
de los seres, de la 
anatomía y la fi-
siología. 

Así, el concepto de 
salud ha pasado por im-
portantes transformacio-
nes, especialmente por el 
papel que han jugado las 
universidades en su acti-

vidad docente, investiga-
dora y de transferencia 
del conocimiento. Se han 
creado carreras universi-
tarias relacionadas con la 
salud pública: medicina, 
educación física, nutri-
ción, odontología, enfer-

mería, microbiología 
por ejemplo. Adicio-
nalmente, carreras 
como salud pública 
y epidemiología vie-
nen a darle a la salud 
un enfoque poblacio-
nal y de promoción; 
así, la población es el 
sujeto de interés más 
que el individuo. Co-
nocer la ecología 
de la enfermedad e 
identificar los deter-
minantes del proceso 
de salud/enfermedad 

es imprescindible para 
atacar la enfermedad an-
tes de que ocurra, y pre-
servar la salud.

La relación socie-
dad-universidad es ne-
cesaria y biunívoca, una 

no puede existir sin la 
otra. La Universidad es 
fuente de cambios socia-
les, como también debe 
cambiar con las transfor-
maciones que sufre la so-
ciedad. La salud es solo 
uno de esos elementos 
sociales que más cam-
bia y más necesita de la 
atención de la Universi-
dad: planes de estudio 
que recojan las necesi-
dades del pueblo y que 
impulsen a “bajar” de la 
cátedra a las calles para 
conocer su realidad. Es 
aquí donde las ciencias 
sociales hacen un aporte 
trascendental: son la vía 
de comunicación entre el 
académico de las ciencias 
exactas, naturales y el 
pueblo. 

Ver la salud desde 
sus determinantes socia-
les, distales y proxima-
les puede ayudar en este 
proceso. Si los prestado-
res de servicios en lu-
gar de esperar al sujeto 
enfermo para atenderlo, 
lo trataran de modo pre-
ventivo, se obtendrían 
resultados globales más 
promisorios con muchos 
menos recursos, se po-
drían diversificar las ofer-
tas de servicios y se daría 
una atención con mayor 
calidad al paciente. Si a 
esto se le suma la ética 
en la práctica profesional, 
en función y al servicio 
del otro, la salud mejora-
ría sustancialmente.
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    Entrelíneas

Por la tolerancia real

 Consejos para una boca sana

Isabel Ducca
El “famoso desconocido” 

de este año fue un luchador, 
un activista y un pensador. 
Formó parte de una genera-
ción de intelectuales que no 
se sentaron a divagar sobre 
las cumbres de las ideas; 
por el contrario, produjeron 
intelectualmente en la medi-
da en que se esforzaban por 
transformar la sociedad que 
les tocó vivir. Con aciertos 
y desaciertos, nos legaron 
un pensamiento que se nu-
trió de fuentes extranjeras 
pero se enraizó siempre en 
la injusticia y en el combate 
contra la opresión. Quizás, 
por ese motivo, han sido tan 
invisibilizados y olvidados, 
sobre todo después de 1950. 

Billo Zeledón se declaró 
ácrata y anarquista. En 1911, 
en la revista Renovación, 

aparece un artículo titulado 
“Hacia allá”. Se trata de la 
utopía que mueve su idea-
rio y, por supuesto, su ca-
minar.  El “allá” hacia el que 
se dirige es el “…triunfo de 
la razón y la fraternidad hu-
manas”. Está convencido de 
que quien inicia ese camino, 
no puede devolverse porque 
en este encuentra el impul-
so creativo que da la rebel-
día contra los fanatismos. 
El “ansía de libertad agita 
las conciencias” y, por eso, 
hay que examinarlo todo, 
deshacerlo todo para enalte-
cer la soberanía del criterio 
propio. Sabe distinguir muy 
bien entre su lucha por la  
libertad y las “alhagadoras 
popularidades”, su campo 
no es el mismo que el de las 
ambiciones políticas. Y supo 
enfrentar su respectiva cam-
paña de terror.

En 1911, ser anarquista 
fue como ser comunista du-
rante la Guerra Fría, y, aún, 
actualmente, se utiliza para 
denigrar a quien lucha por 
la justicia social.  Leamos 
cómo se defiende y se defi-
ne a sí mismo:

Porque así pensamos, 
porque así sentimos, la tur-
bamulta de los privilegia-
dos nos apoda anarquistas, 

dando a esta palabra el falso 
y triste sentido que se han 
empeñado en atribuirle.

¡Pues bien, sea!
Las palabras nunca han 

llevado a nuestro labio o a 
nuestro corazón los temblo-
res del miedo. Las ideas tam-
poco nos espantan. Seremos 
anarquistas de buen grado, 
como anarquistas son tam-
bién todos los hombres que 
sienten el respeto de su indi-
vidualidad.

A propósito de la cele-
bración del 1 de mayo de 
1913, publica en La Pren-
sa Libre una alabanza a la 
amenaza que constituye tal 
fiesta de los trabajadores, se 
refiere al movimiento obrero 
europeo:

Es una hermosa fiesta 
del internacionalismo obre-
ro que simboliza la vida 
solidaria de los trabajado-
res del mundo. Detrás del 
estandarte rojo, que es flor 
inmensa del dolor humano, 
la procesión interminable de 
los explotados parecerá una 
amenaza a la injusticia so-
cial triunfante. Los opresores 
temblarán sin duda ante ese 
incomparable germinal que 
ha traído mayo.

¡Otro Billo Zeledón !

Eugenia Sandoval Carvajal 
Odontóloga Departamento de 
Salud-UNA

Hagamos una visita 
saludable a nues-
tra boca. La boca 

forma parte del sistema 
estomatognático (com-
puesto por boca, parte del 
cráneo, la cara y el cuello). 
Es una cavidad por donde 
se introducen los alimentos 
para ser masticados y lue-
go procesados. Sirve para 
la fonética, la digestión, la 
respiración, la sexualidad 
(el beso entre otras), para 
sonreír y otras funciones 
más.

Existen  espacios, for-
mas y estructuras en la 
boca que deben ser vigila-
dos diariamente para lograr 
¡una sonrisa sana y feliz!

Cuando la boca está en-
ferma presenta un aspecto 
y olor desagradable. Esto 
puede provocar burla o re-
chazo, nos avergonzamos y 
muchas veces no podemos 
sonreír ni relacionarnos con 
las demás personas.

Para conocer su condi-
ción debemos mirarnos en 
un espejo. Los labios deben 
ser firmes, de color rosado 
uniforme y sin lesiones; sus 
bordes y comisuras debe 
estar libre de sequedad, de 
“costras” o bultos.

Los dientes no deben 
presentar manchas, perfora-
ciones oscuras, ni movimien-
tos; pueden estar apiñados o 
en mala posición, pero lo im-
portante es que estén sanos. 
Las restauraciones o “calzas” 
deben estar ajustadas, sin 

fracturas ni bordes afilados; y 
recuerde que las piezas den-
tales pueden cariarse aún si 
están obturados (con calza). 
Observemos cuántas piezas 
dentales están presentes y 
cuál es su condición. Por lo 
general son 28, pero si toma-
mos en cuenta las cuatro cor-
dales (una en cada cuadrante 
de la boca) el total es 32. 

Los desgastes excesivos 
en los dientes pueden ser 
síntomas del bruxismo, un 
trastorno que se relaciona 
con el estrés y el sueño; las 
personas “rechinan” los dien-
tes y si el desgaste es mucho 
puede producir sensibilidad 
y molestias más graves.

La presencia de sarro 
y el sangrado de encías 
son algunos síntomas de la 
enfermedad periodontal o 

“enfermedad de las encías”, 
evitemos su presencia en 
la boca, ya que se pueden 
perder los dientes cuando 
tienen esta enfermedad. El 
color normal de la encía es 
rosado, no debe presentar 
lesiones inflamatorias, revi-
semos la superficie del pa-
ladar y los carrillos.

La lengua es una es-
tructura muy importante: 
vigilemos que no tenga in-
flamación ni lesiones en sus 
bordes ni al reverso de ella.

Nuestro aliento debe 
ser agradable. La halitosis 
(mal aliento) generalmen-
te se presenta al despertar, 
ya que durante la noche la 
boca está en reposo y la 
cantidad de saliva ha dismi-
nuido, pero también puede 
ser síntoma de problemas 

bucales, gástricos, pulmo-
nares, entre otros.

La higiene bucal es dia-
ria, hay que utilizar cepillo 
e hilo dental según nues-
tra necesidad y anatomía; 
siempre se debe utilizar 
ambos para abarcar todas 
las superficies del diente. 
El cepillo de dientes debe 
tener el tamaño adecuado 
que logre remover la placa 
bacteriana ubicada en las 
superficies más difíciles. 

Los enjuagues bucales 
son de ayuda pero se de-
ben usar cuando la boca 
está limpia, ya que la ab-
sorción es mejor. La lengua 
forma parte de la higiene 
oral, hay que eliminar man-
chas y sarro, pues ahí tam-
bién se acumulan bacterias 
y placa dental.

Cuando realicemos la 
higiene oral debemos lavar-
nos las manos antes y des-
pués. Este hábito nos ayuda 
a evitar la propagación de 
enfermedades.

La visita al consultorio 
dental es necesaria no solo 
para una revisión dental 
sino para el aprendizaje de 
técnicas de higiene oral, 
como manejo efectivo del 
cepillo, del hilo dental y del 
enjuague bucal.

 
La salud oral nos enseña 

a mantener una boca sana, 
y de una buena condición 
bucodental se desprende 
una sonrisa que ayuda a 
mejorar la salud integral.

¡Todo bien! Pues enton-
ces... ¡a  sonreír! 

Maribelle Quirós J./ CAMPUS
mquiros@una.cr

“La intolerancia es la 
madre de todas las guerras”, 
dice la sabiduría popular. En 
este primer cuarto del siglo 
XXI, el siglo de la comuni-
cación como le han llama-
do, esta máxima nos debe 
hacer un llamado de aten-
ción urgente a la reflexión y, 
sobre todo, a la acción.

El diccionario de la Real 
Academia Española define 
tolerancia como “respeto a 
las ideas, creencias o prác-
ticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias 
a las propias”. Sin embargo, 
en lugar de que la Humani-
dad avance en este sentido, 
con tres guerras mundiales 

a cuestas e incontables con-
flictos sangrientos, hay una 
tendencia a repetir los erro-
res del pasado.

Solo eche un vistazo a 
las redes sociales. Pululan 
en ellas los comentarios o 
los denominados “memes” 
en que, con palabras o imá-
genes, las personas se bur-
lan, cuestionan y hasta agre-
den a los demás por pensar, 
actuar o vivir de manera 
“diferente”.

En tanto no atente con-
tra el bien común, ¿cuál es 
el problema con lo diferen-
te, si la Humanidad, el mun-
do, es de por sí lo suficien-
temente diverso? Desde mi 
perspectiva, el problema lo 
tiene quien no puede acep-
tar lo que le es desconoci-
do, al punto de considerarlo 
una amenaza que se debe 
atacar y, de ser posible, erra-
dicar de la faz de la tierra.

Y si bien las personas 
tienen derecho de crear una 
opinión sobre determinada 
“diferencia”, no podemos 
aceptar bajo ninguna circuns-
tancia las posiciones basadas 
en el odio, el resentimiento, 
la ignorancia o el temor.

Más preocupante aún es 
que gente que se considera 
parte de una “minoría”, que 
con toda razón levanta su 
voz para exigir el respeto de 
sus derechos fundamenta-
les, manifieste intolerancia 
ante las ideas, creencias o 
prácticas de otros.

No se vale que la mano 
que levanto hoy para defen-
der lo propio, la use maña-
na para señalar, burlarse o 
agredir a quienes piensan 
o viven de manera distinta. 
Esto se llama doble moral, 
esa que tanto critican…

Darle compartir en re-
des sociales a este tipo de 
mensajes intolerantes, por 
más simpáticos que nos 
resulten, es reafirmar estos 
mensajes que, como bola 
de nieve, crecen y desem-
bocas en conflictos socia-
les, guerras, sangre y sufri-
miento.

“La boca habla de lo 
que hay en el corazón”. 
Seamos pues consecuentes 
entre lo que decimos y lo 
que pensamos, por el bien 
común y sin distingos de 
ningún tipo.

A desenterrar, a desenterrar…




