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Un estudio conjunto entre las universidades Nacional (UNA) 
y de Costa Rica (UCR) reveló que del 2010 a la fecha se han 
detectado, en al menos una docena de casos, infecciones con 
virus que causan encefalitis. Los especialistas relacionan 
tal contagio con la picadura de mosquitos que también 
causan dengue, chikunguña y zika. El médico veterinario 
de la UNA, Carlos Jiménez, indicó que los diagnósticos 
hospitalarios deberían incluir el análisis de los alfavirus y 
flavivirus. No obstante, en el Ministerio de Salud se indicó 
que no se tiene una transmisión masiva o endemicidad 
comprobada. Página 5
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Reconocimiento a
cuerpo técnico femenino

Dada la destacada participación que tuvo la selección fe-
menina de fútbol en el pasado Campeonato Mundial en Ca-
nadá 2015, la Facultad de Ciencias de la Salud y su Escuela de 
Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Uni-
versidad Nacional (Ciemhcavi-UNA), rindieron un homenaje 
al cuerpo técnico de la selección mayor femenina, encabezada 
por la entrenadora Amelia Valverde, el preparador físico José 
Sánchez y la asistente técnica Ana Patricia Aguilar. Varios de 
los académicos expresaron su felicitación a las futbolistas y a 
la vez se sintieron muy complacidos porque el cuerpo técnico 
del balompié mayor femenino es procedente de la UNA. Otro 
logro de la Selección fue el de 2014, cuando ocupó la segunda 
posición en el premundial femenino de la Concacaf.

Crean comisión
de ayuda animal

Con el propósito de coordinar la atención integral de los 
animales que habitan en los campus de la Universidad Nacional 
(UNA), recientemente se creó la Comisión Integral de Ayuda 
Animal (CIAA-UNA), la cual estará integrada por un grupo 
de representantes del área académica, administrativa, la Escuela 
de Medicina Veterinaria, la Feuna, el Programa de desarrollo 
y mantenimiento de la infraestructura institucional (Prodemi) 
y el programa de Servicios Generales, entre otros. Dicha co-
misión se encargará de gestionar los recursos necesarios para 
atender de forma adecuada las necesidades de los animales, pro-
mover procesos de educación dirigidos a la comunidad univer-
sitaria y nacional que construyan relaciones armoniosas entre 
las personas y los animales, así como elaborar un protocolo y 
dar seguimiento a su cumplimiento para el trato digno de los 
animales que habitan en los campus de la UNA.

Ganadores
El pasado 18 de junio, el Programa Interdisciplinario de In-

vestigación y Gestión del Agua (Priga-UNA), premió las mejo-
res fotografías del concurso “El agua en nuestras vidas”, organi-
zado para destacar la importancia del recurso hídrico.

Decenas de fotografías captadas por la comunidad univer-
sitaria, ilustraron el agua en su cotidianidad. La ganadora fue 
Sivianni Bermúdez, Anisha Chaves y Dennis Pérez con el se-
gundo lugar y Ricardo Ramírez con el tercero.

El Priga-UNA se enfoca en la generación de información y 
conocimientos mediante la articulación de equipos académicos 
interdisciplinarios y multidisciplinarios, sus iniciativas y saberes 
a fin de contribuir a una gestión integral y sostenible del patri-
monio hídrico. El año pasado celebró su X aniversario.

AGOSTO

    Más cerca de Turquía
Dos acuerdos suscritos entre la Universidad Nacional 

(UNA) y la Universidad de Ankara, Turquía, permitirán que 
estudiantes y profesores complementen su preparación acadé-
mica. Uno de ellos es una carta de intenciones que establece 
las bases para una cooperación entre ambas instituciones en 
temas de intercambio estudiantil e investigación conjunta. El 
otro es un protocolo creado por el Consejo Superior Universi-
tario de Turquía para financiar en ambas vías (Ankara-UNA/
UNA-Ankara) la movilidad de alumnos y académicos. Los 
acuerdos fueron firmados en abril pasado por Erkan Ibis, rector 
de la Universidad de Ankara; Mehmet Necati Kutlu, director 
del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Ankara y Sandra León, exrectora de la UNA. La participación 
de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional (OCTI) 
de la UNA fue determinante. Aquellas personas interesadas en 
obtener más información sobre ambos instrumentos, pueden 
escribir a los correos movilidad@una.cr o bien octi@una.cr

-V[V!�4HYxH�1VZt�=HYNHZ
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Maestría en
Desarrollo 

Integral de la 
Adolescencia

En el segundo ciclo lec-
tivo de 2015, abre sus puer-
tas la maestría en Desarrollo 
Integral de la Adolescencia 
en la División de Educación 
para el Trabajo del Centro 
de Investigación y Docencia 
en Educación (CIDE), con el 
objetivo de formar profesio-
nales que aborden el trabajo 
con adolescentes de una for-
ma interdisciplinaria.

Es por eso que los do-
centes de este posgrado son 
profesionales provenientes 
de diversas áreas como medi-
cina, psicología, orientación, 
educación física, educación 
especial y terapia física, entre 
otras.

La Maestría está dirigida 
a profesionales que trabajen 
directa o indirectamente con 
adolescentes.

De acuerdo con el orien-
tador y psicólogo Juan Orte-
ga, coordinador de la Maes-
tría, ese programa promueve 
cambiar la visión de que el 
adolescente es rebelde y 
conflictivo, por una que vea 
a la adolescencia como una 
etapa de crecimiento.

Partiendo de que es en 
la adolescencia cuando se 
conforma la identidad del ser 
humano, un abordaje inter-
disciplinario del adolescente 
permitirá la formación de 
adultos más integrales. 

Soltar y jalar:
clave en la adolescencia

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

“Viene la adolescencia, prepa-
rate”, es una advertencia que 
reciben con temor muchas 

mamás y papás cuando su hijo o 
hija se gradúa de la educación pri-
maria. 

Y es que, según el estereotipo, 
el adolescente es rebelde y conflic-
tivo. Pero esa advertencia no tiene 
por qué convertirse en una “profe-
cía autocumplida”; es cuestión de 
saber cómo abordar a quienes pa-
san por esta etapa tan importante 
de la vida, asegura el orientador y 
psicólogo Juan Ortega, coordina-
dor de la maestría en Desarrollo 
Integral de la Adolescencia de la 
División de Estudios del Trabajo 
del Centro de Investigación y Do-
cencia en Educación de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 

En la adolescencia es cuan-
do la persona se responde a las 
preguntas “¿quién soy?” y ¿quién 
quiero ser? El adolescente tiene 
que construir su identidad”, desta-
ca Ortega.

La identidad la va construyen-
do en su interacción con el entor-
no, el cual se va ampliando. Es así 

como el vínculo con los padres 
cambia radicalmente. De ser por 
más de 10 años un niño con capa-
cidades limitadas, el adolescente 
pasa a ser una persona con mayo-
res demandas, listo a cuestionar lo 
que sucede a su alrededor, gracias 
al desarrollo de sus capacidades de 
abstracción y análisis, y más inte-
resado en su grupo de pares que en 
su núcleo familiar. 

Para el especialista, es impor-
tante que los padres aprendan a 
moverse tal cual se está moviendo 
el adolescente, lo que –reconoce– 
usualmente se les dificulta debido 

a que la experiencia de sus hijos 
los pone frente a su propia viven-
cia de adolescentes. 

Al hablar de “moverse”, Orte-
ga se refiere a la necesidad de ser 
más flexibles, ya que de lo con-
trario, entrarían en un conflicto 
padres-hijos.

El posible conflicto estaría 
relacionado con un asunto de lí-
mites, ya que si el niño responde 
a estos casi automática, el adoles-
cente empieza a cuestionarlos y a 
demandar cambios. 

Ni tanto… ni tan poquito
Pero flexibilizar no implica sol-

tar. El coordinador de la maestría 
en Desarrollo Integral de la Ado-
lescencia afirma que papás y ma-
más no pueden pretender mante-
ner al joven bajo las mismas reglas 
que cuando era niño, pero tampo-
co deben dejar que haga todo lo 
que quiera. 

Añadió que hay límites que 
se deben mantener pero flexibili-
zándolos, pues el adolescente debe 
sentir el apoyo de su núcleo fami-
liar. “Hay que soltar y jalar, como 
cuando se vuela un papalote; si se 
le suelta del todo, el adolescente 
entra en un gran conflicto porque 

todavía no está preparado para 
enfrentar el mundo, pero si lo jala 
demasiado, limita su crecimiento”.

Ortega insistió en que los pa-
dres deben reconocer que el ado-
lescente requiere estar con su gru-
po de pares, conocer ciertas cosas 
y tener más flexibilidad, pero no se 
le debe dejar abandonado. 

Advirtió que la diferencia 
entre un joven que explore cosas 
nuevas o sea atrapado por la droga 
u otras actividades perjudiciales 
está en el apoyo que sienta de la fa-
milia o de un adulto que tenga una 
vida estructurada. “Los adoles-
centes que se quedan en ese tipo 
de situaciones son precisamente 
aquellos que son más abandona-
dos, que no sienten ese apoyo”.

Comentó que en algunos ca-
sos, la situación familiar puede ser 
tan cruda, que el adolescente sien-
te que el apoyo externo lo tiene en 
la droga. “Él de por sí está en cons-
trucción de lo que quiere hacer, y 
si no tiene un lugar dentro de la 
familia, afuera consigue un lugar; 
es decir, consigue una identidad”. 

Es sabido que quienes promue-
ven la prostitución adolescente o 
el consumo de drogas, les dan un 
lugar a los jóvenes a quienes lo-
gran captar dentro de estas activi-
dades ilícitas, lo que representa un 
gran peligro.

Resaltó el especialista que 
un ambiente familiar saludable 
le dará la fortaleza al adolescen-
te para que, aún cuando él pueda 
explorar, no se involucre en cosas 
que lo van a dañar.

Figuras de amor
Aclaró, sin embargo, que no se 

puede afirmar que las familias dis-
funcionales necesariamente van a 
producir jóvenes disfuncionales. 
Hay adolescentes en familias dis-
funcionales que tienen un elevado 
nivel de resiliencia; es decir, de 
sobreponerse a las circunstancias 
adversas. “No sé si será algo gené-
tico o que hubo momentos en su 
vida donde recibió ciertos apoyos 
de un familiar o de un profesor o 
un maestro, que le hizo sentir que-
rido y le motivó a salir adelante a 
pesar de todo”.

Ortega resaltó la importancia 
de estas “figuras de amor”, que eje-
cuten estos “actos de amor” hacia 
ellos. Puede ser la simple pregunta 
“¿cómo estás?, o el gesto de com-
prar un desayuno cuando tenía 
hambre. “Hay cosas que uno pen-
saría que son tan insignificantes 
y sin embargo, marcan la vida de 
una persona”.

Efectivamente, entonces la 
familia podría ser un lugar no sa-
ludable, pero hay otros elementos 
externos que también tienen peso. 
Y definitivamente, los maestros y 
profesores ocupan un lugar impor-
tante en el desarrollo adolescente. 

Juan Ortega, coordinador de la 
Maestría en Desarrollo Integral 
de la Adolescencia.

En la adolescencia es cuando la persona se responde
a las preguntas “¿quién soy?” y ¿quién quiero ser?
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AÑOS DE

Investigadores de la 
Escuela de Ciencias 

Biológicas de la 
Universidad Nacional 

(UNA) realizaron 
un estudio en las 

comunidades cercanas 
al río Tempisque, 

donde determinaron 
que los pobladores 
reconocen que el 
cocodrilo es una 

especie abundante 
pero  “asumen el 

riesgo” de realizar 
actividades dentro su 

hábitat.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

El Tempisque es el tercer río 
más grande de Costa Rica, 
conocido también por alber-

gar una de las mayores poblaciones 
de cocodrilos del país y que estuvo 
amenazada durante décadas por la 
caza ilegal; sin embargo, en los úl-
timos 15 años, hay evidencia que 
indica que las poblaciones se han 
triplicado a pesar del crecimiento 
urbano y el avance de la frontera 
agrícola, lo que genera una mayor 
interacción entre los humanos 
y los cocodrilos. Desde 1995, en 
Costa Rica se reportaron 13 acci-
dentes mortales, siete de ellos en 
los últimos cinco años, además de 
15 no fatales, 8 en el último quin-
quenio.

De enero de 2013 a diciembre 
de 2014, Iván Sandoval y Alejan-
dro Durán, investigadores de la 
Escuela de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional (UNA), 
realizaron el estudio “Caracteri-
zación del paisaje del hábitat del 
cocodrilo para la identificación de 
zonas con riesgo de ataques a las 
comunidades aledañas al río Tem-
pisque”, donde se incluyeron 11 
comunidades, entre ellas, Guar-
dia, Comunidad, Palmira, Filadel-
fia, La Guinea, Belén, Bebedero, 
Río Cañas y Ortega, entre otras.

El estudio demuestra que los 
cambios hacia una mayor cobertu-
ra forestal, así como una extensa 
red de drenaje y vastas zonas de 
inundación, permiten que los co-
codrilos se movilicen a través de 
prácticamente toda la zona ana-
lizada. 

 “Aunque los habitantes en-
cuestados de estas comunidades 
reconocen que el cocodrilo es 
una especie abundante (55%), 
realizan actividades directamente 

en el hábitat del animal: pesca 
artesanal (30%), nadar (20%), 
navegación o transporte (8%) y 
recreación (17%); paradójicamen-
te, al consultárseles sobre las pre-
cauciones para evitar ataques, el 
58% menciona el no acercarse a 
los ríos, 16% dice evitar los luga-
res donde viven los cocodrilos, y  
un 11% dice tener cuidado, entre 
otros”, explica  Sandoval.

De acuerdo con esta investiga-
ción, en las comunidades vecinas 
al río Tempisque, casi el 82% de 
las personas encuestadas tiene la 
visión de que los cocodrilos son 
animales peligrosos y agresivos 
y que sus poblaciones son muy 
abundantes. “Nos preocupa que 
en cada uno de estos enfrenta-
mientos, los residentes han demos-
trado desconocimiento en cuanto 
a las características, ecología e his-
toria natural de este animal. Los 
residentes tienden a subestimar el 

peligro, principalmente durante la 
temporada de reproducción; des-
conocen el riesgo involucrado en 
actividades como la natación, pes-
ca, o lavar ropa en o cerca de los 
márgenes del río, porque prevalece 
la necesidad económica y por ello 
están dispuestos a aceptar el ries-
go”, detalló el investigador.

De cuidado
Según Sandoval, si bien ha 

aumentado la población de coco-
drilos, también hay un incremento 
en el desarrollo urbano, y por eso 
es común ver cocodrilos deambu-
lando desde grandes ríos hasta en 
hábitat de menor calidad, como 
canales de riego de cultivos, arro-
yos, estanques y lagunas cercanas 
a asentamientos humanos, razón 
por la cual la población percibe un 
aumento en el número de indivi-
duos, ya que existe mayor cercanía 
con sus zonas de distribución.

“No existe en las comunidades 
una noción clara de las medidas 
de precaución que deben tomarse 
para evitar un incidente con un 
cocodrilo, según la valoración de 
riesgo realizada se considera que 
todas las comunidades estudiadas 
son vulnerables a la presencia de 
cocodrilos. A nivel general, la 
percepción de la población hacia 
el cocodrilo es que es un animal  
agresivo y violento que debe ser 
erradicado del ecosistema”, dijo 
Sandoval.

Como parte del estudio se de-
sarrollaron talleres con las escue-
las de Bebedero, Ortega, El Roblar 
y Bolsón con más de un centenar 
de estudiantes, quienes demostra-
ron tener un alto conocimiento 
de la especie y su importancia, 
pero no de su comportamiento, al 
igual que la población en general, 
la percepción hacia este animal es 
desfavorable.

Dentro de las recomendacio-
nes, los biólogos mencionan que 
se gestione un plan de manejo per-
manente de la especie en la zona, 
que involucre a las comunidades 
aledañas a los ríos Tempisque y 
Bebedero, un monitoreo al menos 
cada dos años de la población de 
cocodrilos en la cuenca del río 
Tempisque y considerar el hábitat 
del cocodrilo y la densidad pobla-
cional en la formulación de activi-
dades en las márgenes y el río.

“Es indispensable involucrar 
a otras instituciones como el Mi-
nisterio de Ambiente, el Institu-
to Costarricense de Turismo, las 
municipalidades, el Ministerio de 
Educación Pública, cámaras ho-
teleras y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, entre otras, en planes 
de manejo y talleres de educación 
ambiental permanentes en las es-
cuelas, y en distintas poblaciones 
dirigidos a jóvenes y adultos, con 
el objetivo de sensibilizar a los po-
bladores y establecer una convi-
vencia armoniosa con el animal”, 
puntualizó el investigador.

Convivencia riesgosa
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Johnny Núñez/Campus
jnunez@una.cr

Un agudo y severo dolor de 
cabeza, acompañado de 
fiebre y malestar general 

es una clara señal de los síntomas 
de dengue, chikunguña o zika. Y 
si además, la persona no tolera la 
luz o percibe una sensación electri-
zante en cuello y espalda, presenta 
desorientación, incoordinación o 
inconciencia, se podría estar frente 
a un cuadro de encefalitis, causada 
por un grupo de virus conocidos 
como alfavirus o flavivirus, agentes 
zoonóticos que son transmitidos 
por la picadura de mosquitos.

El reporte de casos en huma-
nos llevó a los especialistas Carlos 
Jiménez, virólogo de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Univer-
sidad Nacional (EMV-UNA) y Eu-
genia Corrales, del Laboratorio de 
Virología Médica de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), a la amplia-
ción del proyecto: “Contribución 
al diagnóstico de la epidemiología 
por infecciones de alfavirus y fla-
vivirus”, auspiciado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) 
y respaldado por la Universidad de 
Texas, en Estados Unidos.

Jiménez comentó que al ini-
cio el proyecto contemplaba el 
diagnóstico y la investigación en 
caballos. A lo largo del tiempo, se 
colectaron algunas muestras proce-
dentes de personas o que fueron re-
mitidas por hospitales que atendían 
pacientes con enfermedad febril o 
neurológica, sin obtener el respec-
tivo diagnóstico.

El especialista acotó que por 
medio de un estudio nacional a va-
rias especies animales se determinó 
la presencia de estos virus en las zo-
nas del Pacífico norte, central y sur, 
región Huetar, Caribe así como en 
el valle central del país.

Sin cura, ni mejoría
En el caso de los caballos, desde 

el 2009 a la fecha, se han registrado 
88 muestras positivas a encefalitis 
equina venezolana, 10 al virus del 
Nilo occidental y tres a encefalitis 
equina del este, mientras que en 
humanos, desde el 2010 a la fecha, 
la presencia de infecciones con 

virus que causan encefalitis supera 
las 10 personas.

Se tiene registro de seis per-
sonas con enfermedad del virus 
del Nilo occidental. Tres casos de 
encefalitis equina del este y cinco 
casos de encefalitis equina vene-
zolana, comprendidos entre 2010 y 
2015, con el antecedente de haber 
visitado zonas costeras, sobre todo 
en Guanacaste.

Los diagnósticos más graves se 
presentaron en un adulto mayor de 
playa Panamá que ingresó en coma 
al Hospital México, una menor de 
23 meses ingresada al Hospital de 
Niños con síntomas nerviosos y un 
adolescente de 15 años, vecino de 
Cañas, quien días atrás visitó pla-
ya Tamarindo en Guanacaste y el 
resto de los casos no presentaron 
compromiso neurológico, sino en-
fermedad febril.

¿Veterinaria en humanos?
Jiménez detalló que las mues-

tras analizadas por el Laboratorio 
de Virología de la UNA, obedecen 
a que algunos médicos de centros 
hospitalarios o personas particula-
res que conocen la existencia del 
proyecto, facilitan una muestra de 
suero de aquellos pacientes en esta-
do delicado o sin notoria mejoría.

“Dentro del diagnóstico hospi-
talario de las enfermedades febriles 
agudas que encuadran con casos 
clínicos de dengue, chikunguña y 
eventualmente zika, se debería in-
cluir el análisis diferencial de los 
alfavirus: encefalititis equina vene-
zolana, encefalitis equina del este 
y encefalitis equina del oeste, así 
como los flavivirus, virus del Nilo 
occidental y virus de la encefali-
tis de San Luis. Sabemos que son 
procedimientos especializadas que 
tienen un costo adicional, pero le 
permitiría al país y a las personas 
saber de qué nos enfermamos y a la 
vez educar a los profesionales de la 
salud sobre cómo prevenir estas en-
fermedades”, explicó Jiménez.

Subrayó que posiblemente no 
se ha priorizado el impacto de estos 
virus en los hospitales del país, aun 
cuando muchos de ellos son origi-
narios y endémicos de América. 
Sin embargo, virus como dengue, 

chikunguña y zika, no originarios 
de América, generan gran impacto 
hospitalario cuando la enfermedad 
se globaliza en regiones tropica-
les y subtropicales, donde pululan 
vectores como los mosquitos Aedes 
aegypti y Cúlex.

Jiménez recalcó que si los hos-
pitales no pueden realizar el diag-
nóstico de estos virus por el elevado 
costo del procedimiento y los reac-
tivos, el laboratorio de Virología de 
la UNA tiene las puertas abiertas 
para realizar estos exámenes sin 
costo alguno.

Salud toma medidas
Teresita Solano, epidemióloga 

del área de Vigilancia de la Salud 
del Ministerio de Salud, indicó 
que en el caso de las encefalitis por 
alfavirus hasta el momento no se 
tiene una transmisión masiva o en-
demicidad comprobada sino casos 
aislados, a diferencia del dengue y 
chikunguña que provocan entre 20 
mil y 40 mil casos por año.

“Ante la sospecha clínica de los 
eventos de baja endemicidad, estos 
son sujetos a una investigación ex-
haustiva cuando se tiene dudas de 
la presencia de ellos. Tenemos muy 

pocas evidencias de transmisión de 
encefalitis como San Luis, equina 
del este o del Nilo”, explicó.

Solano reconoció que se debe 
trabajar más en la atención de estas 
enfermedades, por lo que en pocos 
días el Ministerio de Salud presen-
tará un protocolo de vigilancia de 
encefalitis que se encuentra en la 
etapa de revisión final, con los dife-
rentes actores implicados: Servicio  
Nacional de Salud Animal (Sena-
sa) en la parte animal, Ministerio 
de Salud en salud pública y la Caja 
Costarricense de Seguro Socal 
(CCSS), que brinda la atención di-
recta en el manejo de casos.

Otra de las medidas adopta-
das por el Ministerio consistirá 
en incluir a los diferentes tipos de 
encefalitis, mediante la reforma al 
Reglamento de Vigilancia de Sa-
lud, Decreto Ejecutivo No. 37.306-
S, publicado en La Gaceta 203, del 
22 de octubre del 2012, alcance 
digital  No. 160, que amplía la lis-
ta de eventos de salud de notifica-
ción obligatoria, como la encefali-
tis equina del este, oeste y el virus 
del Nilo occidental, entre otras. Se 
espera la publicación de este aden-
dum durante el 2015.

Estudio conjunto UNA-UCR

Detectan personas infectadas con virus 
que causa encefalitis

 El diagnóstico hospitalario de las enfermedades febriles agudas que encuadran con casos clínicos de dengue, 
chikunguña y zika, debería incluir el análisis de los alfavirus y flavivrus con tropismo por sistema nervioso central, 

indicó el virólogo de la UNA, Carlos Jiménez.

Contagio 
en humanos

El virus pasa a las personas 
y animales domésticos desde 
las aves infectadas, mediante la 
picadura de mosquitos. 

- Las personas y caballos 
son los hospederos finales de la 
encefalitis equina del este, la in-
fección la transmite el mosquito 
Aedes. La encefalitis equina del 
oeste se transmite a las personas 
a través del mosquito Cúlex.

- La encefalitis equina vene-
zolana involucra aves y roedores, 
y se transmite a personas y caba-
llos a través del Aedes.

- En el caso de los flavivirus, 
el virus de la encefalitis de San 
Luis y el virus del Nilo Occiden-
tal, los reservorios y amplifica-
dores de ambos virus son aves 
silvestres y los principales vec-
tores son mosquitos del género 
Cúlex.

Prevención: eliminar cria-
deros de mosquitos y reducir 
la exposición a las picaduras de 
mosquito mediante el uso de 
repelentes, ropa adecuada y la 
protección de las viviendas.

Tratamiento: reposo, hidra-
tación y el uso de algún analgési-
co. Los casos con diagnóstico de 
enfermedad neurológica requie-
ren hospitalización inmediata y 
tratamiento especializado.

Carlos Jiménez, 
virólogo de la 
Escuela de Medicina 
Veterinaria de la UNA.
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Si bien, el embarazo implica 
una transformación en la 
mujer en muchos aspectos, 

mantener la rutina de ejercicio o 
iniciar de inmediato un plan de en-
trenamiento debe ser una decisión 
analizada por el médico de cabece-
ra y desarrollada, por lo general, de 
la mano de un promotor de la salud 
física, si es posible en un Centro de 
acondicionamiento Físico (CAF).

Gustavo Rivera, promotor de la 
salud física y coordinador del pro-
yecto Ambientes de Trabajo Salu-
dables de la Universidad Nacional 
(UNA), comentó que en primer 
lugar el embarazo debe verse como 
un estado fisiológico, no como una 
enfermedad o un hecho incapa-
citante. Cuanta más activa se en-
cuentre la madre, mejor resultado 
en el parto, partiendo del hecho de 
tener una buena salud.

Rivera enfatizó que el emba-
razo es diferente en cada mujer, de 
manera que la decisión de hacer 
o no ejercicio dependerá mucho 
de cómo se desarrolle el periodo. 
“Cuando nos referimos al ejercicio 

en la mujer embarazada, el especia-
lista del ejercicio tiene que trabajar 
de la mano con el médico o espe-
cialista tratante”, explicó.

Sí, pero moderado
Rivera comentó que si una mu-

jer a lo largo de su vida no hizo ejer-
cicio y aprovecha su estado de ges-
tación para arrancar con un plan 
de entrenamiento en un CAF, no 
es el mejor momento para empe-
zar, sino comenzar con actividades 
ligeras como caminar un mínimo 

Actividad física mejora resultado del parto

Al rescate del
 maíz criollo

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Bajo el lema “Ciencia y Cul-
tura para una Producción 
Sostenible”, durante el 18 y 

19 de junio se realizó el II Encuen-
tro nacional de maíz, en el Centro 
Diocesano Pastoral, ubicado en La 
Garita de Alajuela. Más de 100 pro-
ductores, técnicos, investigadores y 
estudiantes interesados en este cul-
tivo, se reunieron para analizar las 
políticas públicas propuestas por 
la actual administración para el 
sector, y conocer las más recientes 
investigaciones desarrolladas en 
torno al grano, así como novedosas 
opciones de industrialización y co-
mercialización.

En Costa Rica, el consumo de 
maíz en el ámbito nacional es de 18 

kilos per cápita. Se estima que unos 
400 productores se dedican al cul-
tivo y cerca de 90% son pequeños 
productores, con cinco hectáreas o 
menos. De acuerdo con el Censo 
Nacional Agropecuario, en 2014 el 
país contaba con 15 mil hectáreas 
de maíz blanco.

Iniciativas
“En el país estamos avanzando 

en la investigación de nuevos híbri-
dos que podrían estar disponibles 
en los próximos tres o cuatro años”, 
expresó Nevio Bonilla Morales, 
coordinador del PITTA Maíz.  

En la actividad, la Escuela de 
Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional (UNA) presentó 
los resultados sobre el “Estudio y 
conservación de la diversidad ge-
nética del maíz criollo en la región 

Chorotega de Costa Rica”, don-
de se trabaja con 40 muestras que 
se catalogan visual, nutricional y 
molecularmente, con el objetivo 
de utilizar técnicas y herramien-
tas biotecnológicas para potenciar 
su conservación y uso en mejora-
miento genético y alimentación. 
Además, los investigadores preten-
den constituir un banco de semillas 
para preservar las especies y a su vez 
las costumbres propias de esa zona 
del país. Este proyecto se realiza en 
conjunto con la Universidad de 
Costa Rica y el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica.

Por su parte, en la inaugura-
ción, el director nacional de Ex-
tensión Agropecuaria, Felipe Ar-
guedas Gamboa, manifestó que el 
interés de la actual administración 
es apoyar la producción nacional y 

mejorar la competitividad de pro-
ductos sensibles, en los que se en-
cuentra el maíz.

Esta actividad fue organizada 
por el Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agro-
pecuaria en Maíz (PITTA Maíz), 
con el apoyo de las entidades que lo 
conforman el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG) el 

Consejo Nacional de Producción 
(CNP), el Instituto Nacional de 
Investigación y Transferencia 
Agropecuaria, la Oficina Nacio-
nal de Semillas, la Universidad 
Nacional (UNA), el Instituto 
Tecnológico (TEC), el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) y 
la Secretaría Ejecutiva de Plani-
ficación Sectorial Agropecuaria, 
y otros.

La selección del maíz criollo es una de las actividades que requie-
ren del mayor cuidado por parte del productor. 

de 30 minutos diarios, seccionados 
en 10 minutos cada uno. Asimis-
mo, en el posparto debe esperar el 
aval de su médico para ingresar a 
un CAF.

 En cambio, si la mujer fue ac-
tiva antes del embarazo no tiene 
problema alguno con la prácti-
ca del deporte o rutina habitual, 
siempre y cuando su médico dé el 
visto bueno y tenga el cuidado que, 
conforme crezca el feto, no 
se intensifique la ac-
tividad al extremo 
de comprometer el 
oxígeno del bebé. 

Luego del parto, si fue 
natural y sin complicacio-
nes, puede retornar a sus 
ejercicios en un 
plazo de dos 
semanas. Si 
por el con-
trario, fue 
por cesárea, se 
debe esperar el 
visto bueno del 
médico. 

Administrativos saludables

Gustavo Rivera, coordinador del 
proyecto Ambientes de Trabajo 
Saludables, recordó que los me-
ses de mayor riesgo durante el 
embarazo son el primer y tercer 
trimestre.

Como parte del plan institucional para promover 
los estilos de vida saludable, la Vicerrectoría de De-
sarrollo de la UNA dio inicio al proyecto Ambientes 
de Trabajo Saludables, con el fin de propiciar y mante-
ner la salud física dentro del ambiente de trabajo del 
sector administrativo de la institución, de manera que 
promueva un ambiente laboral que estimule una mejor 
calidad de vida.

Además, generar altos niveles de bienestar físico, 
psicológico y social de los funcionarios administrativos. 
“La idea es hacer conciencia en el trabajador de la ne-
cesidad de contar con una buena salud física, ya que 
está comprobado que se mejoran relaciones interper-

sonales, el control emocional, la autoestima y la capaci-
dad del trabajo en equipo”.

Una de las primeras tareas consistirá en implemen-
tar la gimnasia laboral, que es el ejercicio que se realiza 
mientras la persona está en el escritorio, en los ámbitos 
preparatorio, compensatorio y relajación, ya que estar 
mucho tiempo sentado o de pie es contraproducente 
para la salud. 

Dentro de poco, se implementará un plan de gim-
nasia laboral para la mujer embarazada que labora en la 
UNA, así como replicar el proyecto en las sedes regio-
nales de la institución.
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La crisis financiera de Grecia ha 
llegado a una tercera etapa con 
la reciente aprobación, por par-

te de la Unión Europea, de un tercer 
acuerdo de salvamento a los bancos y 
en general a la economía de ese país. 
En el momento más duro de la crisis 
social y política griega que ha lle-
vado a un rotundo no a las medidas 
propuestas por la TROICA (Unión 
Europea, Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Central Europeo) 
en el referéndum del domingo 5 de 
julio del 2015, aparece el salvamento 
de la Unión Europea. Como conse-
cuencia directa de la emergencia ante 
la quiebra inminente de la banca y la 
economía griegas, la Unión Europea 
ha logrado un acuerdo con el gobier-
no del primer ministro Alexis Tsipras. 
Un tercer salvamento que le da recur-
sos frescos a los bancos griegos para 
continuar con vida, aunque persisten 
múltiples voces que dicen que no es ni 
la solución final y mucho menos, una 
salida definitiva y deseable a la crisis.

Grecia ha caído en una situación 
dramática producto de haber cruzado 
la línea roja en materia de endeuda-
miento, resultado de la irresponsabi-
lidad de las autoridades de gobierno 
en la primera década de este siglo, 
que motivó al país a superar los már-
genes de endeudamiento, viviendo 
una clara borrachera de consumo 
y corrupción en el estado helénico. 
Este proceso se junta con la caída de 
los mercados y la crisis internacional 
del 2007 que llevan a la recesión y a 
declarar la insostenibilidad de la deu-
da griega en el año 2009. A partir de 
entonces, Grecia tiene lo peor de lo 
peor: recesión y alto endeudamien-
to con un sistema monetario ligado 
al euro, que no le permite por la vía 
cambiaria abaratar su producción, 
sobre todo de servicios, para volver a 
crecer y generar ingresos con los cua-
les pagar su deuda.

El ajuste solicitado por la TROI-
CA desde el 2010 con el primer 
plan de salvamento fue claramente 
insolvente, por tratarse de medidas 
de ajuste que no garantizan el creci-
miento y que han llevado a que la 
situación económica sea aún peor de 
la que tenían en años previos al pro-
grama. Sin embargo, el efecto eco-
nómico de la crisis griega de hoy es 
mucho menor a lo que hubiese sido 
en el quinquenio anterior, al menos 
para la economía europea, donde 
el norte de Europa y especialmente 

Alemania, se han recuperado clara-
mente de su recesión y apuntalado 
sus economías de forma sustantiva. 
El tema de hoy es esencialmente 
geopolítico, muchos de los países 
que hace media década estaban al 
borde del abismo, tal como sucede 
con España, Portugal, Irlanda o Ita-
lia, han reiniciado su crecimiento 
con márgenes relativos de éxito, a 
pesar de haber pagado importantes 
costos sociales, sobre todo por el al-
tísimo desempleo y deterioro social. 

Ciertamente, existen niveles 
de alto endeudamiento y procesos 
muy débiles de crecimiento y recu-
peración de la producción, con alto 
desempleo en dichas economías, 

aunque en materia de valoración 
de riesgo estos países han logrado 
estabilizar las expectativas de par-
te de sus acreedores. Este ha sido el 
detonante de la rápida acción de la 
Unión Europea que ha calmado la 
tensión de corto plazo de los merca-
dos y que ha vuelto a poner el res-
pirador automático a la economía 
griega, sin resolver necesariamente 
el fondo del problema, pero dando 
claramente el margen para avanzar 
unos años más con este. El nuevo 
respirador de la economía griega es 
de 55.000 millones de euros que se 
entregarán a lo largo de 3 años y que 
involucra el compromiso de corto 
y mediano plazo del gobierno y del 
país con un paquete de medidas de 

ajuste. Se trata de un ajuste al IVA 
que lo llevará a cerca del 23% en 
algunos servicios, férrea disciplina 
fiscal para obtener superávit prima-
rio (ingresos y gastos corrientes del 
estado griego), reformas al régimen 
de pensiones (reducción de benefi-
cios, aumento de la edad de pensión 
y del monto de las pensiones), priva-
tización de activos públicos por cerca 
de 55.000 millones de euros, inclu-
yendo el sector energético con el fin 
de hacer un salvamento a los bancos 
griegos, ordenamiento de las nego-
ciaciones colectivas y un programa 
de fomento al empleo con fondos 
europeos, de alrededor de 35.000 
millones de euros. En su conjunto, 
un claro paquete de estabilización de 

shock que seguramente aplastará las 
posibilidades de cualquier reactiva-
ción de la economía griega, pero que 
significa un duro sacrificio para la 
población y, en general, un drástico 
ajuste al estado helénico.

Es claro, Grecia permanece en 
la Unión. La solución pareciera sal-
var el corto plazo de las agendas eu-
ropeas. El problema de fondo, ¿cuál 
es?, que el modelo de integración 
económico y monetario basado en 
el euro no queda resuelto y hace ver 
en el mediano plazo, de 3 a 4 años, 
un renacer de las dudas sobre la via-
bilidad de permanencia de la inte-
gración económica del sur y del este 
europeo sin abrir un debate sobre el 
modelo social, económico y político 
vigente en Europa. El poder de los 
bancos y de los grandes intereses 
financieros pareciera haber dado 
una bofetada al pueblo griego y su 
referéndum, al llegar a un acuerdo 
que pareciera inclusive superar en 
algunos campos, las medidas de aus-
teridad inicialmente propuestas por 
la TROICA. Seguramente no será 
el fin del euro,  pero sí un punto de 
inflexión en la evolución y la trayec-
toria de la economía y la política de 
integración en Europa, que seguirá 
en la picota.

(*) Catedrático del CINPE, UNA.

Grecia y el modelo
de integración europeo

La economía griega
Población 10,9 millones de personas

Capital Atenas

Superficie 131.960 km 2
Moneda Euro
Deuda externa 325.000 millones de Euros
Deuda/PIB 180% del PIB
Tasa desempleo Abierta 2014 26% PEA (Población Económicamente Activa)
Tasa desempleo Jóvenes 2014 60% PEA
Déficit Sector Público /PIB 3,5%
Caída del PIB desde 2008-2014 25%
Monto del salvamento negociado con la TROICA 55.000 millones de euros
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Completar la educación secundaria
sí contribuye a reducir la pobreza 

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

En el marco del enfoque de capa-
cidades, la educación es conce-
bida como una capacidad bási-

ca crucial para reducir la pobreza y la 
exclusión social. No obstante, existen 
diversas barreras que excluyen a impor-
tantes segmentos de población del ac-
ceso a la educación formal. Entre ellas 
se encuentran las barreras territoriales 
o geográficas, las cuales se reflejan en 
una distribución espacial de los recursos 
e infraestructura educativa altamente 
concentrados en los centros urbanos: 
cuanto más se alejan las poblaciones de 
los principales centros de aglomeración 
económica, mayores las distancias y pro-
blemas de infraestructura para acceder 
a los centros de educación primaria y 
secundaria. La división urbano-rural y 
las desigualdades espaciales se convier-
ten en factores estructurales que inciden 
negativamente en los bajos niveles de 
escolaridad. 

Reconocer la persistencia de tales 
desigualdades ha motivado este estudio, 
para determinar el impacto de las inver-
siones en educación pública, especial-
mente en secundaria, sobre la reducción 
de la pobreza en las distintas regiones 
del país. Los resultados preliminares de 
la investigación demuestran que mejo-
rando el acceso al sistema de educación 
pública e incrementando los niveles de 
escolaridad se reducen los niveles de 
pobreza, particularmente en las zonas 
rurales del país. 

Utilizando la metodología del Propen-
sity Score Matching (PSM) se comparan 
los niveles de pobreza en las distintas re-
giones de planificación para segmentos de 
población que tienen secundaria completa 
con otros segmentos de características si-
milares, pero con secundaria incompleta. 
Se propone determinar si un mayor nivel 
educativo contribuye a reducir los niveles 
de pobreza en cada una de las dimensiones 
de la pobreza utilizando el método de ne-
cesidades básicas insatisfechas (NBI). La 
relevancia de aplicar este enfoque radica 
en la necesidad de demostrar empírica-
mente el impacto que mayores niveles de 
escolaridad tienen sobre la reducción de la 
pobreza. La aplicación del PSM nos acerca 
al problema de estudio de una forma no-
vedosa y permite medir los impactos de la 
educación sobre la pobreza en el país, des-
agregado por regiones. 

Impacto de finalizar la
secundaria sobre la pobreza 

En relación con el impacto de fi-
nalizar la educación secundaria sobre 
la pobreza, los resultados nos permiten 
concluir que la probabilidad de que los 
individuos cuenten con educación se-
cundaria aumenta con la escolaridad 
del jefe de familia, ser del medio urba-
no y cuando la vivienda cuenta con 

infraestructura físico sanitaria básica, 
como drenaje.

Los resultados del efecto de tener 
educación secundaria completa sobre la 
reducción de la pobreza en las siete re-
giones de panificación son: 

] Para la Gran Área Metropolita-
na (GAM) se concluyó que el efecto 
estimado de terminar la secundaria, en 
comparación con aquellos que tienen 
un nivel educativo inferior, implica una 
reducción en las tasas de pobreza de 
33,3% en NBI de albergue, de 44,3% en 
conocimiento y de 20% en consumo.

Mientras tanto, el efecto de haber 
terminado la secundaria en el resto de 
la región Central implicaría disminuir 
el porcentaje de pobreza por albergue en 
un 12%, de conocimiento en un 27,4% 
y de consumo en un 26%.

] Los efectos de finalizar la secunda-
ria sobre la reducción de la pobreza tien-
den a ser mayores en las regiones perifé-
ricas del país. Por ejemplo, en el caso de 
la región Chorotega, el tener secundaria 
completa significa una reducción de las 
tasas de pobreza con respecto a aquellas 
personas con un nivel educativo inferior 
en los siguientes órdenes: 25,6% en al-
bergue, 35,5% en conocimiento y 12% 
en consumo.

] En el caso de la región Pacífico 
Central, los resultados muestran que, 
dadas las tasas de pobreza entre los in-
dividuos que pertenecen a esta región 
y que cuentan con educación secunda-
ria, en comparación con aquellos que 
tienen un nivel educativo inferior, el 
efecto estimado significaría una dismi-
nución de un 26% en pobreza de alber-
gue, un 38,4% en la de conocimiento y 
un 20,6% en la de consumo.

] El impacto sobre la región Brunca 
también es significativo, aunque solo 
para las dimensiones de Albergue y 
Conocimiento. Finalizar la secundaria 
implica, una reducción de las tasas de 
pobreza por albergue en 5,6% y del 29% 
en conocimiento. 

] En el caso de la región Huetar 
Atlántica, los resultados muestran que 
los individuos que logran terminar la 
secundaria, reducen sus niveles de  po-
breza  hasta en un 20,8% en albergue, 
en un 27% en conocimiento y en un 
30,4% en consumo, respecto a los que 
no tienen secundaria completa.

] Por último, en la región Huetar 
Norte, finalizar la educación secundaria 
representa una reducción en la pobreza 
en el orden de un 13,4% en albergue, 
de un 26,8% en conocimiento y de un 
28,4% en consumo.

El gráfico muestra la reducción en la 
pobreza, de acuerdo con las distintas di-
mensiones que ofrece el método de NBI 
y para cada región del país.

Conclusiones
El combate a la pobreza es uno de los 

retos más importantes que tiene la socie-
dad y la economía costarricense hoy, más 
aún cuando a pesar de fuertes inversiones 
los niveles de incidencia de la pobreza 
parecen estancados y siguen afectando a 
las regiones periféricas del país.

En educación, las regiones periféri-
cas muestran rezagos con respecto a la 
GAM. Sus niveles educativos en gene-
ral son menores y no existe información 
consistente respecto a la calidad de la 
educación que reciben, aunque se puede 
inferir que es de menor calidad con res-
pecto a la GAM.

Se analizó si la educación puede ayu-
dar a las personas a salir de la pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas. Los re-
sultados muestran que la educación es un 
mecanismo efectivo para ayudar a que las 
personas salgan de la pobreza. En particu-
lar, se hace énfasis en los efectos positivos 
que sobre la reducción de la pobreza por 
NBI tiene la finalización de la secundaria. 
Estos resultados informan a los tomadores 
de decisiones que una política efectiva 
para reducir la pobreza en las distintas re-
giones del país y en forma integral, depen-
de en buena medida de que las personas 
completen la educación secundaria. 

(*) Académico de la Escuela de Eco-
nomía-UNA e investigador del IICE-
UCR.

(**) Académico de la Universidad de 
Costa Rica e investigador de ProDUS-
UCR y del IICE-UCR.

Porcentaje de reducción de la pobreza según tipo de NBI 
y región por efecto de tener secundaria completa. 1

El estudio confirma que las regiones periféricas muestran rezagos con respecto a la GAM y que la educación es un mecanismo efectivo para ayudar 
a las personas a salir de la pobreza. (Foto con fines ilustrativos).

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC. 
Nota 1: La dimensión Higiene no se consigna en el gráfico, ya que no dio significativo para ninguna de las regiones.  
Nota 2: Para la región Brunca, las dimensiones Higiene y Consumo no son significativas y por tal razón no aparecen 
en el gráfico
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¡Apuntados!
Durante los últimos cinco 

años, el programa “UNAven-
tura voluntariado” ha recibido 
alrededor de 3500 jóvenes 
quienes participan activa-
mente en jornadas, de refo-
restación, limpieza de playas, 
parques y otros.

Este es un programa de la 
Vicerrectoría de Vida Estu-
diantil, el cual busca estimular 
la capacidad de organización, 
trabajo colaborativo y for-
talecer la solidaridad, com-
promiso e identidad, que 
favorezcan el desarrollo de 
las comunidades y organiza-
ciones.

UNA instala hoteles 
para abejas

hormigas. El Cinat-UNA cuenta 
además con un meliponario, es-
tructura para el manejo y repro-
ducción de abejas sociales del gru-
po meliponini (abejas sin aguijón). 
Ambos tipos de espacios son cons-
truidos con elementos como made-
ra, tierra o barro, que facilitan a las 
abejas establecer sus nidos. 

El desarrollo de los hoteles 
comenzó en 1950 en los Estados 
Unidos, para la polinización de 
la alfalfa con abejas de la especie 
Megachile rotundata (abeja corta 

hojas). Estas estructuras se han 
venido usando también para estu-
dios ecológicos y recientemente en 
jardines urbanos para la conserva-
ción de los polinizadores nativos; 
su uso se ha extendido a Canadá y 
Europa; sin embargo, la del Cinat-
UNA es la primera experiencia 
que se conoce a nivel centroame-
ricano.

“El 80% de las plantas silves-
tres son polinizadas por insectos, 
en su mayoría abejas; factores 
como la disminución de su hábi-
tat, la introducción de especies 
exóticas, uso de plaguicidas, pató-
genos y cambio climático afectan 
las poblaciones de abejas nativas y 
por ende al ser humano. Una for-
ma de ayudar es tener en nuestros 
jardines una comunidad diversa de 
plantas con flor y hoteles para las 
abejas”, detalló Aguilar.

Carlos Vargas es apicultor y 
artesano de la zona de Tacares de 
Grecia, y él tiene como misión pre-
parar las estructuras que instala el 
Cinat-UNA. “Todo se construye 
con material reciclado y se le co-
locan distintos sustratos para que 
llegue a habitar no solo una espe-
cie de abeja sino varias e incluso 
otros insectos. Yo las comercializo 
en forma de casitas o troncos y hay 

en distintos tamaños”, dijo Vargas.

De acuerdo con Aguilar cual-
quier persona que lo desee puede 
tener un hotel para abejas. “El 
objetivo de estas estructuras es la 
conservación, se pueden colocar 
en el patio de la casa y las abejas 
van a llegar, así usted contribuirá 
a la conservación; al igual que en 
el medio silvestre, se recomienda 
tener cuidado de no tomarlas con 
las manos porque muchas de las 
especies de abejas solitarias tienen 
aguijón, pero con la ventaja de que 
no son defensivas, lo cual hace 
posible estar muy cerca de ellas y 
observarlas ”.

Los investigadores pretenden 
instalar en conjunto con munici-
palidades y escuelas, más de estas 
estructuras en el cantón de Cu-
rridabat, y otras comunidades de 
Guanacaste. Los desarrolladores 
de este proyecto pretenden que los 
hoteles de abejas funcionen con 
varios propósitos como promover 
la educación, promoción de interés 

de las personas, estudios de biolo-
gía para fines académicos o aficio-
nados e iniciar un proceso de sen-
sibilización para que las personas 
tengan mayor conocimiento de las 
abejas y el papel que cumplen en el 
ambiente.

Laura Ortiz C./ CAMPUS
lortiz @una.cr

Con el objetivo de promover 
la conservación de la diver-
sidad de abejas nativas en 

el país y fomentar el conocimiento 
sobre su importancia, el Centro de 
Investigaciones Apícolas Tropi-
cales de la Universidad Nacional 
(Cinat-UNA), en el marco de las 
actividades que realiza el Progra-
ma Integrado de Meliponicultura 
(PIM), instaló dos “Hoteles para 
abejas”; el primero, desde noviem-
bre del año anterior, ubicado en el 
campus Benjamín Núñez – el cual 
alberga al menos dos especies de 
abejas-  y el segundo recién insta-
lado en conjunto con el programa 
de voluntariado “UNA ventura”, 
en el campus Omar Dengo.

“En el mundo hay cerca de 
20.000 especies de abejas, la ma-
yoría de ellas son solitarias; es de-
cir, no se agrupan en colonias. Las 
estructuras que colocamos sirven 
como hospederos para este tipo 
de abejas, cuya función principal 
es la de polinizar plantas”, explicó 
Ingrid Aguilar, coordinadora del 
PIM e investigadora del Cinat-
UNA. 

Los hoteles de abejas pueden 
albergar especies solitarias o so-
ciales así como avispas, arañas y 

Muestra la entrada de una colo-
nia de Tetragonisca angustula 
(mariola), las abejas sobre esta 
entrada tubular son abejas 
(obreras) guardianas.

Hotel para abejas instalado en el campus Omar Dengo por investi-
gadores del Cinat-UNA y estudiantes del programa “UNAventura” 
voluntariado. 

Tetragona ziegleri (mariolón o baba de buey) una de las especies de abejas sin aguijón. Se observa los 
panales horizontales en la cámara de cría y a los lados las reservas de miel y polen en bolsitas indivi-
duales.

Muestra de uno de los sustratos que posee El Hotel; es una caja con 
espacio para el establecimiento de nidos de abejas sin aguijón.

La mayorías de las plantas son polinizadas por insectos, principalmente 
abejas; sin embargo, factores como disminución de hábitat, uso de 

plaguicidas, enfermedades y cambio climático, disminuyen sus poblaciones. 
Los hoteles para abejas surgen como una opción para su conservarlas.

-V[VZ!�0UNYPK�(N\PSHY
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La bailarina Cristina 
Quirós interpreta La 
Segua en una de las 
obras ganadoras de 
UNA Puesta al Fuego.

Obras ganadoras del 
concurso “UNA Puesta 
al Fuego” se estrenarán 

a finales de este mes 
en el Teatro Atahualpa 

del Cioppo. Adriana 
Zúñiga, Mercedes Tovar 

y Melissa Rodríguez, 
demostrarán su talento 

en esta VI edición.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Adriana Zúñiga y Mercedes 
Tovar estudiaron en la Es-
cuela de Arte Escénico de 

la Universidad Nacional (UNA), 
su pensamiento siempre estuvo 
en desarrollar sus carreras sobre 
los escenarios; sin embargo, de-
cidieron atreverse a algo nuevo, 
hoy junto a Melissa Rodríguez, 
son las ganadoras de la VI Edi-
ción del concurso “UNA Puesta 
al Fuego”, un espacio de creación 
teatral centrado en la dirección 
escénica, promovido por el pro-
yecto Teatro en el Campus.

“Es algo muy diferente, cuan-
do uno crea un personaje tiene un 
‘papá’ director, pero cuando uno 
está en ese lugar debe confiar en 
lo que hace. Llegó un momento 
en que no sabía qué hacer y me di 
cuenta que solo estaba tratando 

de hacer algo para que le gustara 
a la gente, y no estaba tomando en 
cuenta lo que me gusta a mí”, dijo 
Zúñiga.

Zúñiga le mostrará a Chavela 
(Carmen Lyra), quien se encuen-
tra en el ático de los Figulls y está 
a punto de ser exiliada a México, 
de la mano de la Muerte recorrerá 
cada pasaje de su vida y se acerca-
rá a los personajes de sus cuentos 
hasta encontrarse frente a frente 
con su destino en El cántaro y la 
Muerte, más allá de mi tía Panchita.

“Carmen Lyra es un personaje 
más allá de los Cuentos de Mi tía 
Panchita, para un curso en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras tuve la 
oportunidad de investigar más a 
fondo su vida, sus sueños, sus in-
quietudes y esto es lo que quiero 

reflejar en esta adaptación libre 
del texto de Víctor Valdelomar”, 
explicó Zúñiga.

Reto
Para Mercedes Tovar ganar 

este concurso ha sido un gran de-
safío, no solo porque tendrá que 
poner en práctica los conceptos 
que aprendió en clase sino porque 
tendrá que conjugar en escena un 
trabajo interdisciplinario. “Esta es 
mi adaptación de la Segua, la mú-
sica es original de Carlos Echeve-
rría y el guion de Carlos Ramírez, 
el reto es saber comunicarme con 
las personas que no están relacio-
nadas con una puesta en escena. 
Al principio pensé que no me iba 
a gustar la dirección, pero la ver-
dad es que ha sido un proceso de 
aprendizaje muy interesante”.

Mil almas para la Segua se cen-
tra en la historia de una mujer 
infelizmente casada quien en un 
momento difícil convoca al cielo o 
al infierno, el que llegue primero, 
para que la saquen de la triste rea-
lidad en la que vive. El diablo es el 
primero que acude a su llamado y 
en medio de su desesperación elige 
aceptar el trato que este le propo-
ne: permitirle una vida feliz luego 
de que le entregue mil almas, la 
cláusula más importante es que 
una vez elegida la víctima no la 
puede dejar ir con vida.

Finalmente, Variaciones del 
teatro y la muerte, de Marco An-
tonio de la Parra será dirigida por 
Rodríguez, y cuenta los conflictos 
que deben de superar una pare-
ja de esposos para poder ir a ver 
una obra de teatro, mientras que 
un elenco de artistas atraviesa si-
tuaciones caóticas antes de dar 
función. El acto de ir al teatro o 

hacer teatro dirige a los personajes 
a tomar decisiones satisfactorias 
y también frustrantes. Por lo que 
nos preguntamos: ¿elegimos erró-
neamente? Quizás este “error” nos 
dirige hacia la fuente de placer: 
crear teatro.

Las tres obras serán presenta-
das en un solo espectáculo en el 
teatro Atahualpa del Cioppo de 
la Escuela de Arte Escénico de 
la UNA del 21 al 30 de agosto, 
viernes y sábados a las 7 p. m. y 
domingos a las 5 p. m. La entrada 
tendrá un valor de 3.000 colones 
para estudiantes y 3.500 para el 
público general. 

Oportunidad
“UNA Puesta al Fuego” 

es un concurso promovido 
por el proyecto Teatro en 
el Campus de la Escuela de 
Arte Escénico de la Universi-
dad Nacional (UNA), donde 
los ganadores se involucran 
desde la concepción y la di-
rección del montaje, hasta en 
la actuación y los aspectos de 
diseño y producción. 
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“Adentro y en contra”
La Universidad Nacional entregó Doctorado Honoris Causa al sociólogo peruano Aníbal Quijano Obregón, 

por su aporte sustantivo a las ciencias sociales latinoamericanas.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Una búsqueda incesante del cono-
cimiento social de América Latina 
desde una perspectiva crítica, hacen 

de la trayectoria académica, profesional y 
científica del sociólogo y pensador peruano 
Aníbal Quijano Obregón, una de las más 
importantes y renovadoras en el continen-
te. Esta trayectoria fue reconocida el pasado 
18 de junio con la entrega del Doctorado 
Honoris Causa por parte de la Universidad 
Nacional (UNA).

Según cita el acuerdo del Consejo Uni-
versitario, la obra de Quijano se destaca en 
el ámbito teórico porque “ha abierto rutas 
de comprensión de los procesos sociales, 
introduciendo nuevos conceptos y perspec-
tivas para el análisis de los vínculos entre el 
conocimiento social y la geopolítica, entre 
el lugar que ocupa el sujeto de conocimiento 
y las estructuras sociales”.

Desde la perspectiva epistemológica, 
para Quijano no es suficiente la crítica al 
poder y al conocimiento, sino que es nece-
sario refundar la perspectiva de las ciencias 
sociales contemporáneas, donde la colo-
nialidad sigue jugando un papel de primer 

orden en los centros hegemónicos donde se 
crea o recrea conocimiento social; en dicha 
perspectiva se exige una nueva y radical re-
visión de los conceptos de sociedad, sujeto, 
conocimiento social, relaciones internacio-
nales, poder, teoría crítica, democracia, que 
resitúen la relación entre los centros hege-
mónicos de producción de conocimiento y 
las periferias, y en donde se reconozca ple-
namente que la colonialidad sigue presente 
en las estructuras sociales, económicas y 
cognitivas.

Finalmente, en el campo metodológico 
la obra de Quijano revisita las tradiciones 
críticas de las ciencias sociales contemporá-
neas y retoma conceptos críticos y de eman-
cipación social, relanzando el compromiso 
social del intelectual y de las ciencias socia-
les y las humanidades, en momentos en que 
se insiste en que el saber social debe limitar-
se a describir y recomendar acciones.

Nuevo horizonte
“Estoy muy honrado por este recono-

cimiento. Cada respuesta implica un en-
jambre de cuestiones que nos llevan a vivir 
adentro y en contra, el pensamiento es tam-
bién una forma de acción. El poder es una 
relación social, es el eje central, es una pers-
pectiva epistémica que se nos impuso desde 

la colonia; como todo proceso de cambio 
histórico requiere una subversión que lle-
ve a descubrir que la heterogeneidad es la 
forma de relación social a mediano y largo 
plazo”, expresó Quijano.

Para el sociólogo, hubo una vez un ho-
rizonte llamado “modernidad”, donde no se 
cumplió la promesa de igualdad y libertad 
social y esos principios comenzaron a ser 

una utopía. “Debe haber una subversión 
epistémica profunda donde surja un hori-
zonte diferente,  que permita renovar nues-
tros votos por una sociedad más inclusiva”.
La entrega del Doctorado Honoris Causa al 
Dr. Aníbal Quijano se hizo a través de una 
videoconferencia con la Universidad Ricar-
do Palma en Lima Perú, donde es director 
de la cátedra “América Latina y la Colonia-
lidad del Poder”.

Cuando enseñar es un arte
Laura Ortiz C./ CAMPUS
lortiz@una.cr

Comprender el cuerpo y transmitir 
ese percepción a través del movi-
miento es un arte que se adquiere 

con la experiencia, así lo vive el intérprete 
y coreógrafo John Beasant III, quien tiene 
casi 20 años de trabajar en proyectos que in-
volucran danza, teatro, ópera y cine, y quien 
estuvo en el segundo trimestre del año en 
el país, para impartir lecciones en la Maes-
tría Profesional en Danza de la Escuela de la 
Danza de la Universidad Nacional (UNA).

Originario de Denver, Colorado, Bea-
sant  es de los que busca la novedad en don-
de ya todo parece estar escrito y considera la 
integridad y el bienestar de los demás como 
ejes centrales de su enseñanza. “Enseñar es 
de las cosas más nobles que puede hacer un 
artista, creo que este proceso me ha demos-
trado que todavía tengo mucho más para 
explorar, un verdadero artista nunca debe 
dejar de perseguir su educación”.

Beasant fue el protagonista del XXIII 
Encuentro Centroamericano y del Caribe 

para el Estudio de la Danza Contemporá-
nea, organizado por la Escuela de Danza del 
2 al 7 de junio del presente año.

Para el intérprete, el tomar riesgos es 
una forma de vida. “Uno siempre debe hacer 
preguntas sobre lo que no sabe y arriesgarse, 
porque está bien fallar en la medida en que 

nos mantengamos en el camino hacia nues-
tro desarrollo; nunca deben permitir que los 
intimiden para alcanzar una meta”.

La experiencia alimenta las clases de 
Beasant. “Muchas de las preguntas que yo 
podría haber tenido antes en mi vida en 
términos específicos de lo que emite o no 

mi cuerpo ya no las tengo, me siento muy a 
gusto conmigo mismo, en esta etapa de mi 
vida sé lo que necesito y no tengo miedo a 
preguntar a los demás, miro el futuro y voy 
a tratar de no dejar de bailar” 

Prestigio
Beasant se une a la lista de maestros 

internacionales como Jorge Olea de Chile, 
María Fonseca de Brasil, Shelly Shepherd y 
Keith Johnson de Estados Unidos y Marisa 
Brugarolas de España, entre muchos otros, 
con quienes a través de poco más de una 
década, estudiantes nacionales y extranje-
ros han tenido la oportunidad de compartir 
experiencias.

El posgrado en danza tiene como obje-
tivo posibilitar un espacio para el análisis 
reflexivo desde la práctica de la danza y el 
estudio de metodologías sensibilizadoras 
y apropiadas para una comprensión de la 
problemática humana y la búsqueda de la 
espiritualidad, esenciales para el desarrollo 
del conocimiento artístico.
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La vida 
     de los otros

CINE

                              39 Festival Internacional de
Cine LGBT de San Francisco:

El sétimo arte despierta,
educa y libera

“Frameline 39 coincidió con un 
momento histórico en la celebración de 
los derechos LGBT de los Estados Uni-
dos  y será recordado como un evento 
legendario”.

Frances Wallace, CEO de Frameline

Gabriel González-Vega (*) para CAMPUS
Gabriel.Gonzalez-Vega@outlook.com

Extasiado caminante de la ciudad 
de las colinas y los vientos de la 
bahía, a la que siempre vuelvo y 

admiro desde el Golden Gate, durante 
11 días ajetreados saboreé 52 pelícu-
las, 31 de estas largos, en el último y 
esmerado evento de Frameline, entre 
un gentío entusiasta que abarrotó las 5 
sedes (62.000 espectadores). Multitudes 
variopintas que abrazan el arte para que 
los haga dudar y así crecer como per-
sonas que piensan y comprenden, en 
tanto otras aquí y allá prefieren creer a 
ciegas los dogmas de sus dueños (políti-
cos, religiosos, mediáticos) y se recogen 
en la ignorancia para no contagiarse de 
la diversidad del mundo. La diversidad 
que somos frente a los fundamentalis-
mos sin cuenta que nos atacan por do-
quier es el dilema planetario. 

Asiduo a festivales desde los años 
80 y universitario sea como estudiante 
o como profesor desde mis 17 (cómo 
quisiera Volver a los 17, Violeta Parra), 
ambos mundos se me parecen –y esti-
mulan– porque en ellos campea la di-
versidad; el intercambio crítico siembra 
una explosión de ideas que renueva la 
vida y la potencia, el paso del tiempo 
se vence con nuevas visiones o mira-
das novedosas a lo antiguo; como se las 
ingenia Charlot en Tiempos Modernos. 
Así hacemos en las giras de mis cur-
sos, cámara en mano, admirados ante 
el esplendor de la sublime naturaleza; 
envueltos en belleza y verdad, cuando 
transitamos entre Jean Jacques Rous-
seau y Henri Rousseau. 

Junto a documentales formidables, 
subrayo algunas ficciones. Ya en el Fes-
tival Internacional de Cine en Gua-
dalajara, en marzo, me había conmo-
vido A escondidas, ágil relato del vasco 

Maikol Rueda que explora con sutileza 
y gracia los afectos e identidades de dos 
jóvenes amigos, uno de ellos migrante 
marroquí, guapos y joviales atletas cer-
cados por el bullying de los pares y las 
redadas policiales que persiguen los 
clandestinos que canta Manu Chau. 
Su candor intrépido choca con las des-
igualdades impuestas. Como sostuvo el 
legendario Wilhelm Reich, lo sexual es 
político. Pese a los abusos que revela, en 
el filme la bondad asoma su rostro sere-
no y nos levanta el ánimo. 

Mayores y desenvueltas son las 
atractivas mujeres que se inventan su 
isla Lesbos en una luminosa playa ve-
nezolana. La acción dramática de Liz 
en setiembre la establece la imprevis-
ta llegada de una beldad que teje una 
picante red de afectos y deseos entre 
estas amazonas, trazada con habilidad 
por Fina Torres (Cámara de Oro en 
Cannes por Oriana), con un aire no-
velero que no desmerece la calidad de 
la descripción. Venezuela, en cine y fút-
bol, alza la voz; este, su primer filme de 
contenido lésbico, es sólido y agradable; 
recordemos que el año pasado Venezue-
la ganó el premio iberoamericano Goya 
con la equilibrada Azul no tan rosa, que 
admiré en el mismo festival. 

Un mar proceloso, iniciático y 
culminatorio a la vez, que recuerda el 
final de los 
400 golpes de 
Truffaut, es 
el destino de 
otros dos jó-
venes, estos 
b r a s i l e ño s , 
donde las in-
trigas y abusos 
de sus mayores 
marcan sus 
carencias y 
anhelos y los 
obligan a la 
rebelión moral 
en esta poéti-
ca Beira-Mar, 
que compitió 
en Berlin. 
Su amistad 

cómplice, entre titubeos y excesos ju-
veniles, los lleva al reencuentro consigo 
mismos mediante un erotismo cautelo-
so, aunque más abierto que en la nomi-
nada al Óscar Hoy quiero volver solito, 
que premió el público de Frameline en 
el 2014. Seashore tiene el enfoque del 
entrañable filme español Krampack. 
De nuevo, como en las creaciones an-
teriores, con esta obra pausada y miste-
riosa se va sepultando en el imaginario 
colectivo el estigma de lo monstruoso 
con que el patriarcado misógino y ho-
mofóbico desdibujó sistemáticamente 
toda expresión de diversidad sexual (de 
sexualidad, a secas).     

El premio a la Ópera prima fue para 
la chilena La gama de grises, acertada 
referencia fotográfica al continuo de 
innumerables diversidades sexuales que 
caracterizan no solo a los humanos sino 
a los seres vivos, en especial a los verte-
brados. Si bien, Claudio Marcone hace 
concesión al voyerismo, aplaudido por 
el público pero que hace fruncir el ceño 
al crítico, con fotografía preciosista que 
asocio al cine provocativo del mexica-
no Julián Hernández, la sencilla his-
toria plantea el frecuente pero a la vez 
reservado territorio de la bisexualidad y 
sus múltiples implicaciones. De factura 
correcta, lo más valioso es cómo se ale-
ja de los estereotipos de género para re-
flexionar con la duda del protagonista, 

un joven arqui-
tecto, separado 
y con un hijo, 
que encuentra 
en la capital y 
en un profesor 
de historia una 
nueva dimen-
sión vital y, 
por supuesto, 
repudio. Opor-
tuna alusión a 
una sexualidad 
y unos afec-
tos humanos 
complejos y 
variables que 
la civilización 
procura dome-
ñar con escaso 

éxito y pavorosa destrucción de vidas.

No por casualidad, los asiduos al 
arte así como los universitarios, tienden 
a convivir con mayor respeto y amplitud 
de miras, y con mayor regocijo, lo sé. El 
miedo y la violencia que engendra nece-
sitan de la ignorancia para ser el cáncer 
que devora el alma, parafraseando al os-
curo y portentoso Rainer W. Fassbin-
der, homenajeado en su 75 aniversario 
(murió a los 37 años y más de 40 filmes, 
cuando el exceso lo fundió), con un in-
teresante documental (Fassbinder: amar 
sin demandas) y su póstuma teatral ver-
sión fílmica de Querelle de Jean Genet, 
con los indomables Brad Davis y Jean 
Moreau a bordo, la que volví a valorar 
(la exhibimos con el cine club Diálogo 
en uno de tantos hallazgos liberadores), 
y esta vez me pareció cercana a la es-
tética de un visionario que descubrí en 
el Festival Internacional de Cine de 
Berlín del 92, Derek Jarman (por cier-
to, autor de los audaces videoclips de It́ s 
a Sin de Pet Shop Boys y Loosing My 
Religion de R.E.M.). 

Todos somos diferentes, pero todos 
debemos tener los mismos derechos; 
comparto plenamente el lema del 39 
Festival (Equality for all). Y el que se 
consagró durante su vibrante desarro-
llo: Love Wins (el amor vence). 

*Académico de Estudios Generales

Todos estamos 
presos

El tercer largometraje del reco-
nocido director nacional Esteban 
Ramírez, Presos, del que soy ase-
sor y jefe de prensa, compite este 
mes en los festivales de Santander, 
Colombia y Gramado, Brasil, luego 
de haber participado en Ventana 
Sur de Argentina y en Málaga, Es-
paña. Pronto lo veremos en Costa 
Rica y habrá ocasión de comentar-
lo. Entretanto, recomiendo Caribe 
y Gestación, sus significativos pre-
cedentes. 
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Buscando el 
futuro

Buscando el futuro, crisis civilizatoria y 
posneoliberalismo en América Latina es un 
lúcido ensayo que aborda los cambios funda-
mentales de los últimos años en los procesos 
económicos, políticos y sociales en América 
Latina, como consecuencia del neoliberalis-
mo, y la búsqueda de modelos alternativos 
al capitalismo y al modelo civilizatorio occi-
dental.

El trabajo está basado en una investiga-
ción realizada por los autores Rafeal Cuevas 
y Andrés Mora, en el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la UNA, en donde son 
profesores e investigadores.

Un viaje 
de ensueño 

Esta obra, escrita por Franklin Chang 
Díaz, es el segundo de una serie de evocacio-
nes acerca de su vida, una vida que está llena 
de intensidad y pasión desde sus años mozos 
al crecer en Costa Rica. La narrativa del li-
bro retoma su vida en el punto donde termi-
nó su libro previo, Los primeros años termina.

La obra Dream’s Journey, escrita en inglés, 
relata la vida del inmigrante desde los 18 años 
de edad e incluye detalles sobre su sueño de 
convertirse en científico aeroespacial y as-
tronauta, sus experiencias educativas, primer 
matrimonio, vida familiar y sus impresiones 
sobre la pobreza en los Estados Unidos y sobre 
la religión, entre otros tópicos.  

En el epígrafe Chang escribe “nadie va 
a ninguna parte sin la ayuda de otros”.  Esto 
es particularmente verdadero y al escribir 
este libro Chang inspirará a incontables per-
sonas para que persigan sus propios sueños, 
sin importar las adversidades que haya en el 
camino.

Cuentos bioluminisentes
Esta recopilación de cinco cuentos extraordinarios de Ana Isabel 

Azofeifa une, con un enfoque pedagógico, la ficción con la realidad. Nos 
habla de las relaciones biológicas entre especies, de seres bioluminiscen-
tes y de enigmas de la naturaleza.

Por momentos, los relatos nos acercan a la religión, a la historia, a 
leyendas y a mitos. El lenguaje del texto es ameno y abunda en dichos 
coloquiales que crean una atmósfera costumbrista.

Algodón y chocolate
En esta obra, de María Cecilia Prado, las poesías exaltan la rica y 

variada belleza natural de Costa Rica. Los mares, la flora, la fauna, y es-
pecialmente, los insectos con sus diferentes formas, radiantes colores y 
tamaños que despiertan la sensibilidad y la capacidad de asombro, y con 
ello se rescata el valor de respetar, cuidar y preservarlos. Este libro tam-
bién invita a soñar y fantasear con las estrellas, las nubes, el intenso y 
maravilloso universo y el planeta Tierra: nuestro hogar.

Historias infantiles
Cuentos cortos, amenos y de fácil lectura, salpicados de travesuras y 

fantasía, entrelazados con un contenido positivo.
Esta colección de cuentos de Laura Mayela Espinoza fue realizada 

con la ilusión de convertirse en una buena compañera de los padres y los 
niños, para compartir y educar tanto en valores como en principios, de 
una manera entretenida.
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Diputados de distintas banca-
das coincidieron en que la 
educación superior pública 

es un instrumento clave de la movi-
lidad social y el desarrollo del país, 
en un debate organizado por la Fede-
ración de Estudiantes de la Univer-
sidad Nacional (FEUNA), en junio 
pasado, en el Auditorio Clodomiro 
Picado del Campus Omar Dengo. 

Convencido de que la educa-
ción superior es el instrumento de 
movilidad social por excelencia y lo 
más importante para el desarrollo, el 
economista Henry Mora, diputado 
del Partido Acción Ciudadana, fue 
enfático en la necesidad de que Cos-
ta Rica incremente su inversión en 
este campo.

El país se ha fijado la meta de al-
canzar una inversión de 8% del Pro-
ducto Interno Bruto en educación 
pública, de la cual 1,5% correspon-
dería a la educación superior. Mora 
ratificó el compromiso de la fracción 

del PAC y del gobierno de llegar a la 
meta fijada para la educación supe-
rior estatal durante esta administra-
ción, a la vez que reconoció que aún 
esta no es suficiente, ya que estamos 
muy por debajo de países líderes en 
inversión social, cuyo presupuesto en 
educación ronda el 13% del PIB. 

El legislador Edgardo Araya, del 
Partido Frente Amplio, consideró 
que debe seguirse fortaleciendo el 
acceso a la universidad pública por-
que es claramente uno de nuestros 
principales instrumentos de movili-
dad social y de desarrollo. “Hay que 
fortalecer en investigación y desa-
rrollo, donde está el futuro de este 
país, que no puede seguir apostando 
a sembrar piña ni monocultivos de 
manera extensiva”.

El diputado Ronny Monge, del 
Partido Liberación Nacional, afirmó 
que es preciso dar más recursos para 
que más personas puedan acceder a 
la educación universitaria. 

Por su parte, Otto Guevara, del 

Movimiento Libertario, criticó un 
supuesto uso inadecuado de los re-
cursos del Fondo Especial para la 
Educación Superior (FEES), �que as-
cendieron a 360 mil millones de co-
lones el año pasado,� por parte de las 
universidades públicas. Como ejem-
plo, citó lo que calificó como sistema 

salarial insostenible en la Universi-
dad de Costa Rica, plazos promedio 
de hasta 8 años para obtener un ba-
chillerato universitario y una oferta 
educativa compuesta, fundamental-
mente, por cursos diurnos, que no se 
ajustan a una población que trabaja 
y requiere estudiar para el ascenso 

social. “Es mucho el dinero que se 
le transfiere a las universidades, la 
idea es que con ese dinero hagamos 
más, que sea más efectivo su uso para 
mejorar la calidad de la educación”, 
subrayó el diputado libertario.

El presidente de la FEUNA, Jo-
han Quesada, destacó los aportes de 
las universidades públicas a la socie-
dad y manifestó que pareciera que el 
debate sobre la educación superior 
gira en torno a cómo debilitar la 
universidad pública a favor de la uni-
versidad privada y a cómo generar 
una mala imagen de la universidad 
pública en aras de contribuir a un 
modelo de desarrollo, que no parte 
de la educación como un derecho 
humano, sino como un negocio. 

El dirigente estudiantil anunció 
que “si no logramos un debate serio, 
ahí nos verán a nosotros y a unos 
cuantos miles con la camiseta puesta 
defendiendo la universidad pública”. 

Educación superior empuja
movilidad social 

El presidente de la FEUNA, Johan Quesada, defendió a la educa-
ción superior estatal en un debate con la participación de diputa-
dos, entre ellos Eduardo Araya, del FA y Ronny Monge, del PLN.

Relevo en Topografía

Unidad Apertura del 
proceso

Votación

Dirección y subdirección de la Escuela de Música 20 de julio 28 de agosto
Dirección y subdirección de la Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión

20 de julio 28 de agosto

Decanatura y Vicedecanatura del CIDEA 20 de julio 28 de agosto
Subdirección de la Escuela de Economía 27  de julio 4 de setiembre
Subdirección de la Escuela de Ciencias Ambientales 27 de julio 4 de setiembre
Subdirección de la Escuela de Ciencias del 
Movimiento Humano

27 de julio 4 de setiembre

Integrante Académico ante el Consejo Universitario 3 de agosto 11 de setiembre 

Integrante Académico de las Sedes ante el Consejo 
Universitario

17 de agosto 25 de 
setiembre

Integrante Académico ante el Consejo Universitario 17 de agosto 25 de 
setiembre

Decanatura y Vicedecanatura de la Facultad de           
Ciencias de la Salud

7 de setiembre 16 de octubre

Dirección del ICOMVIS 21 de setiembre 30 de octubre
Dirección y Subdirección de la División de Educación 
Básica

21 de setiembre 30 de octubre

 

La Escuela de Topografía, Ca-
tastro y Geodesia eligió, el 
pasado 12 de junio, a Franklin 

Arroyo Solano y José Francisco Val-
verde Calderón para los cargos de 
dirección y subdirección de dicha 
unidad, en el período de cinco años 
comprendidos del 4 de agosto de 
2015 al 3 de agosto de 2020.

Arroyo y Valverde, única fórmu-
la inscrita, obtuvieron el 78,93% de 
los votos emitidos. Recibieron 11 vo-
tos ponderados (de 14,55) y se regis-
tró 1,01 voto en blanco y 2,05 nulos. 

CRONOGRAMA ELECTORAL II CICLO 
2015

Franklin Arroyo Solano José Francisco Valverde Calderón
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Agrónomos UNA acreditados
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Tras cumplir con más de 170 
criterios de evaluación, el 
bachillerato y la licenciatura 

de Ingeniería en Agronomía con 
énfasis en Agricultura alternativa, 
Agronegocios y Desarrollo rural, 
que se imparte en la sede central, 
campus Omar Dengo, de la Uni-
versidad Nacional, demostró que 
cumple con los requisitos de cali-
dad internacionalmente estableci-
dos por el Sistema Nacional de la 
Acreditación Superior (SINAES), 
y por ello recibió el Certificado Ofi-
cial de Acreditación.

Isabel Camacho, directora de 
la Escuela de Ciencias Agrarias, 
reconoce que existen muchos retos 
por delante. “Tenemos conciencia 
y sabemos de la responsabilidad y 
el liderazgo que exige la importan-
te tarea de formar los ingenieros 
agrónomos que demanda la socie-
dad para el desarrollo agroproduc-
tivo del país. A partir de hoy, con 

mucha razón, podemos decirle a 
nuestros estudiantes y sus familias 
y de la misma manera a los pro-
ductores agropecuarios del país y a 
nuestros gobernantes, que nuestro 
plan de estudios cuenta con pro-
cesos  académicos y administrati-
vos de calidad y con las fortalezas 
necesarias para ofrecer una muy 
buena formación profesional. Aún 
quedan retos que representan opor-
tunidades de mejoramiento que de-
ben ser resueltos, pero tenemos la 
voluntad, la disposición y las capa-
cidades para continuar mejorando 
cada día”.

Para Rodolfo Ramírez, presi-
dente de la Asociación de Estu-
diantes, esta acreditación es un 
compromiso. “Tenemos la respon-
sabilidad de ser aún más innovado-
res, para con un país que ha forjado 
su historia desde la agricultura”.

Distinción
Álvaro Cedeño, presidente del 

Sinaes, mencionó que está com-
probado que las diferentes fases de 

los procesos de acreditación oficial 
contribuyen significativamente a 
mejorar la calidad de las carreras, 
aspecto que se traduce en profe-
sionales más aptos para atender las 

múltiples y cambiantes demandas 
sociales y económicas. “Algunos de 
los beneficios de estudiar una ca-
rrera con el sello de calidad Sinaes 
son la actualización de los planes 

de estudio, incorporación de tec-
nología en el proceso de formación, 
personal académico competente y  
dotación adecuada de infraestruc-
tura, entre otros”.

Al rescate
de las voces

ignoradas

Calidad certificada en
Relaciones Internacionales 

Silvia Monturiol F. /CAMPUS
smonturi@una.cr

La acreditación de la carrera 
de bachillerato y licencia-
tura en Relaciones Inter-

nacionales por parte del Sistema 
Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES), 
certifica la calidad de esta carrera, 
que se imparte en la Universidad 
Nacional (UNA) desde 1974.

La resolución del Consejo del 
SINAES acredita la carrera en los 
énfasis de Política Internacional, 
Gestión de la Cooperación in-
ternacional y Política Comercial. 
La ceremonia de acreditación se 
realizó el pasado 12 de junio en 
el auditorio Clodomiro Picado del 
Campus Omar Dengo, con la pre-
sencia de autoridades universita-
rias, representantes estudiantiles, 
académicos y administrativos de la 
Escuela de Relaciones Internacio-
nales.

El director de la unidad acadé-
mica, Carlos Cascante, manifestó 
que la acreditación de la carre-
ra bachillerato y licenciatura en 

Relaciones Internacionales en sus 
diversos énfasis motiva a trabajar 
más, ya que “no la vemos como 
una meta alcanzada, sino como 
una parte más de un proceso cons-
tante de mejora”. 

Entre las fortalezas de la carre-
ra de Relaciones Internacionales, 
Cascante destacó que se cuenta 

con una institucionalidad robusta y 
un importante desarrollo investiga-
tivo y académico. “Siento que va-
mos a generar un profesional más 
cercano a la realidad, con mejor 
desarrollo de habilidades blandas, 
con una visión de entorno y con 
capacidad de realizar actividades 
específicas que le está exigiendo el 
mercado”. 

Para el académico, este perfil 
profesional no solo es de beneficio 
para la política exterior sino para la 
visión que el país ha venido cons-
truyendo en los últimos 20 años 
sobre la importancia de lo interna-
cional. “Cada vez más, al país se le 
está exigiendo mayores niveles de 
entendimiento de su entorno in-
ternacional y en la medida en que 

tengamos una Escuela robusta en 
términos de generación de cuadros, 
así como de producción y de inves-
tigación, tendremos un país mejor 
preparado para enfrentar los retos 
de lo internacional”, subrayó.

Visión internacional
La formación de profesionales 

en Relaciones Internacionales fue 
el resultado de la propuesta visio-
naria del primer rector de la UNA, 
presbítero Benjamín Núñez.

Con la fundación de la Escue-
la de Relaciones Internacionales, 
en 1973, y la primera ejecución del 
plan de  estudios, en 1974, inició el 
estudio y la enseñanza profesional 
de esta disciplina en el país.  

El pasado 12 de junio se realizó 
la ceremonia de acreditación 
de la carrera de Relaciones 
Internacionales por parte del 
SINAES, con la participación 
de autoridades, académicos 
y estudiantes de esa unidad 
académica. 
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Historiadores e investiga-
dores de las diferentes 
disciplinas de las ciencias 

sociales de 13 países de la región 
compartieron saberes y experien-
cias en la utilización de fuentes 
orales durante el “VI Encuentro 
Latinoamericano de Historia 
Oral: memorias, sociedades y am-
biente”, realizado en la Universi-
dad Nacional (UNA) del 22 al 26 
de junio.

En esta edición, la Escuela de 
Historia de la UNA asumió la or-

ganización de este encuentro, que 
celebra en forma bianual la Red 
Latinoamérica de Historia Oral 
(RELAHO).

Se definieron como ejes te-
máticos los conceptos memorias, 
sociedades y ambiente. El término 
memorias se utilizó en su sentido 
plural para evidenciar la impor-
tancia de ir más allá de la voz 
dominante y abarcar también las 
voces que han sido ignoradas en la 
historia tradicional. 

Asimismo, con el concepto 
sociedades, el encuentro pretendió 
resaltar la diversidad y pluralidad 
en el contexto latinoamericano, 
mientras que el término ambiente 
se incluyó con el objetivo de su-
brayar la importancia de estudiar 
las complejas interacciones entre 
el ser humano y su entorno para 
comprender la historia de los pue-
blos de la región, así como para 
entender el presente de la región. 

Los participantes, provenien-
tes de Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, El Salva-
dor, España, Guatemala, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá y 
Puerto Rico, abordaron las temá-
ticas mediante mesas de trabajo 
sobre: Ciudades, cultura y ambien-
te, Conflictos socioambientales, 
Narrativas y espacios de lo regio-
nal y lo local, Historia Agraria y 
Ambiental, Saberes tradicionales, 

campesinos e indígenas, Edu-
cación y oralidad, Movimientos 
sociales contemporáneos, Género, 
etnicidad y diversidad cultural, 
Migraciones y Derechos Huma-
nos e Historia Oral: metodologías, 
biografías y archivos orales.

Memoria viviente
Durante la inauguración del 

VI Encuentro Latinoamericano 
de Historia Oral: memorias, socie-
dades y ambiente, la representante 
de la RELAHO, Patricia Pensado, 

afirmó que en América Latina la 
historia oral ha significado un in-
tento por contribuir a que los suje-
tos de la historia abandonen una 
posición pasiva e incursionen y se 
apropien de su historia para trans-
formarla. “Algo que históricamen-
te ha distinguido a la historia oral 
de nuestro subcontinente es la 
tarea de integración y síntesis de 
un proyecto social y una preocu-
pación liberadora”, subrayó. 

El rector de la UNA, Alberto 
Salom, quien declaró inaugurado 
el encuentro en su calidad de an-
fitrión del evento, destacó que la 
continuidad de estos encuentros 
desde 2007 pone de manifiesto 
el interés de los historiadores de 
América Latina en la necesidad 
de retroceder para ir a buscar los 
relatos de quienes tradicional-
mente han sido marginados en la 
historia. “Lo más fácil es incursio-
nar en las fuentes tradicionales, la 
historia contada por la ideología 
hegemónica, pero aquí se trata de 
incursionar en la historia de los 
que muchas veces han sido aca-
llados en cada uno de los países”. 
Para Salom, el rescate de la ver-
sión de quienes no han tenido voz 
es de gran importancia si lo que se 
quiere es buscar la identidad de los 
pueblos, esa identidad que se ha 
desdibujado.

El director de la Escuela de 
Historia de la UNA, Maximiliano 
López, coincidió en la importan-
cia de rescatar los saberes tradicio-
nales y la memoria biocultural de 

los pueblos, a través de la historia 
oral. 

Precisamente, esta unidad 
académica cuenta con experiencia 
en el uso de fuentes orales en in-
vestigaciones relacionadas con la 
historia agraria y social, así como 
con la ambiental. Mediante lo que 
se ha denominado historia apli-
cada, esta escuela realiza investi-
gación con impacto directo en la 
sociedad. Con esta premisa, aca-
démicos justifican sus investiga-
ciones haciendo abordajes históri-
cos de problemáticas que aquejan 
en la actualidad a determinadas 
comunidades o grupos. Se trata 
–destacó López– de realizar análi-
sis retrospectivos de situaciones y 
generar conocimiento de utilidad 
para el presente, abordaje en el 
cual la fuente oral resulta de vital 
importancia. 

La conferencia inaugural, “El 
sujeto revolucionario en la repre-
sentación literaria: ¿Pasado olvi-
dado o memoria viviente?”, estuvo 
a cargo de Patricia Alvarenga, aca-
démica de la Escuela de Historia.

La inauguración del VI En-
cuentro Latinoamericano de His-
toria Oral: memorias, sociedades 
y ambiente también contó con 
la presencia de la rectora adjunta 
Luz Emilia Flores, del decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales, 
Carlos Buezo, así como de acadé-
micos y estudiantes de la Escuela 
de Historia y unidades académicas 
de la Facultad.

Voces tradicionalmente ignoradas en la historia oficial de los 
países latinoamericanos fueron escuchadas a través de las po-
nencias presentadas en el evento. (Foto con fines ilustrativos).

La 
UNA fue la 

sede del “VI En-
cuentro Latinoamericano de Historia 

Oral: memorias, sociedades y ambiente”, en cuya 
inauguración participaron la coordinadora de la 

RELAHO Patricia Pensado, la rectora adjunta 
Luz Emilia Flores, el rector Alberto Salom; y la 

conferencista Patricia Alvarenga.
Recuperando la historia

Investigadores de las ciencias sociales del área presentaron sus 
ponencias en mesas de trabajo durante el “VI Encuentro Latinoa-
mericano de Historia Oral: memorias, sociedades y ambiente”, rea-
lizado en la UNA.

En los trabajos de investigación compartidos destacó el aporte 
de fuentes orales, como evidencian, entre otros, los siguientes títu-
los: “Aprendimos al calor de la lucha: los maestros de la Ciudad de 
México y la formación de una conciencia de clase durante el movi-
miento magisterial 1956-1960”, de María Magdalena Pérez Alfaro, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; “Las 39: Historias 
orales con una pandilla de El Salvador”, de Vogel Vladimir Castillo, 
de W.A. Meacham Middle School; “Ingenieros sin título. Memorias 
del cambio tecnológico en la agricultura de la papa en las faldas del 
Volcán Irazú, Costa Rica (1943-2011)”, de Wainer Ignacio Coto Ce-
deño de la UNA.
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Deuda centenaria
Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Cada 15 de junio se celebra en Costa 
Rica el Día del Árbol, actividad que se 
institucionalizó en 1915, cuando Luis 

Felipe González Flores, siendo subsecretario de 
Instrucción Pública, le propuso a su hermano, 
el entonces presidente, Alfredo González  Flo-
res, una fecha para dedicar a la plantación de 
árboles y que serviría como instrumento de 
educación y sensibilización sobre la importan-
cia de conservar y restaurar los bosques.

Con el paso del tiempo, esta se ha con-
vertido en la celebración ambiental más an-
tigua del país, que este año llega a sus 100 
años y por esta razón, en el arboretum Luis 
Jorge Poveda Álvarez, ubicado en la Reserva 
Forestal Golfo Dulce, se inauguró el pasado 
15 de junio, el “Bosque del Centenario”, un 
monumento vivo a la visión de los hermanos 
González Flores.

De acuerdo con Juan José Jiménez, ad-
ministrador de la Reserva Forestal, este es 
un espacio en el cual se van a establecer 100 
árboles de las especies más emblemáticas de 
la Península de Osa, y cada año, 10 de ellos 
serán dedicados a las personas e instituciones 
más influyentes en materia de conservación 
y uso productivo de los recursos forestales 

en Costa Rica; dentro de los primeros diez 
homenajeados estuvieron la Escuela de Cien-
cias Ambientales (Edeca-UNA) y Luis Jorge 
Poveda, académico de esta Unidad.

Pendiente
“La creación del Bosque del Centenario 

también tiene como objetivo hacer un lla-
mado en el sentido de que ya pasaron 100 
años y no hemos podido consolidar en el país 
un modelos de desarrollo donde los bosques 
sean debidamente valorados y su uso sea el 
adecuado”, dijo Jiménez.

Para el administrador, falta mucho por 
hacer, ya que los bosque se siguen degra-
dando por causa de la tala ilegal, la cacería 
y otras amenazas. “Conservar los bosques y 
usarlos adecuadamente es un compromiso 
país que aún tenemos pendiente, especial-
mente para las oportunidades de bienestar y 
desarrollo para el futuro”.

También, se dedicaron ejemplares a Al-
fredo y Luis Felipe González Flores, a los ecó-
logos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, al 
fundador de los parques nacionales, Álvaro 
Ugalde, al investigador Reinaldo Aguilar, así 
como al departamento de Historia Natural 
del Museo Nacional, la Escuela de Ingeniería 
Forestal del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC) y la Escuela de Biología de la 
Universidad de Costa Rica (UCR).

Wim Pelupessy 
Homenaje a un americanista y humanista

Johnny Núñez/Campus
jnunez@una.cr

En un ambiente de nostalgia y gratos 
recuerdos, académicos de la Escuela 
de Economía y el Centro Internacio-

nal de Política Económica de la Universidad 
Nacional (Cinpe-UNA) dedicaron una tar-
de a recordar la vida y trayectoria de un coo-
perante internacional, quien hace más de 20 
años se acercó a la UNA y colaboró en el for-
talecimiento de la Escuela de Economía y en 
los cimientos del Cinpe. El encuentro “Un 
maestro americanista” fue organizado por los 
académicos Rafael Díaz, Juan José Muñoz, 
Gerardo Jiménez y Martín Parada.

“El señor del café”, le decían algunos, 
pero en realidad Wim Pelupessy era recono-
cido por sus estudiantes como “el maestro 
americanista y humanista”, cuya principal 
virtud era su humildad. Nació el 9 de julio 
de 1940 en Rangkasbetung, Indonesia y fa-
lleció el 24 de febrero del 2015 en Tilburg, 
Holanda.

Pelupessy era un humilde académico que 
radicó la mayor parte de su vida en Holanda, 
sus estudios universitarios los realizó en la 
Universidad Erasmus en Rotterdam, Holan-

da en 1968. Más adelante, fue investigador 
y profesor principal en Economía del Desa-
rrollo, en la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Tilburg, Holanda, e 
investigador del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo (IVO) de esa universidad.

Pelupessy se interesó por los estudios so-
bre el café, ya que empezó a trabajar en el 
Banco de Cultura, donde fue el responsable 
de supervisar in situ las plantaciones de café. 
En las noches estudiaba para conocer más a 
fondo las enfermedades del grano y otras ca-
racterísticas.

Catalogado un militante científico con-
secuente, participó activamente, junto con 
su esposa Elizabeth, en el movimiento soli-
dario con El Salvador. En manifestaciones 
callejeras, recolectan dinero para la lucha 
del FMLN, la publicación de libros, folletos y 
música. Plasmó la realidad de El Salvador en 
sus tesis doctoral  “Transformación agraria y 
ajuste económico en El Salvador”.

En la UNA
Entre 1995 y el 2004 llegó a Costa Rica para 

establecer un convenio de cooperación entre la 
Universidad Nacional (UNA) y la Universidad 
de Tilburg, Holanda, para formación e inves-

tigación de profesionales en desarrollo rural y 
agrocadenas alimentarias, como director de 
tesis de los estudiantes costarricenses.

En Costa Rica destacan obras como: 
Ideas latinoamericanas sobre el enfoque de 
cadenas globales de mercancías Rafael Díaz, 
Wim Pelupessy y Pablo Pérez Akaki; Coor-
dinadores, 2015 y Cadenas globales: Enfoque 
y aplicaciones para agroindustrias de países 
en desarrollo (con Rafael Díaz y Fernando 
Saenz), UNA, Heredia, 2009.

Algunos académicos que compartieron 
su periodo de estudio en Holanda recuerdan 
a Pelupessy con estima y cariño. Para Aní-
bal Pino: En Elisabeth y Wim, “descubrí que 
cada ser humano tiene determinadas carac-
terísticas que manifiestan su identidad, que 
hablan de su originalidad, de su especial for-
ma de ser o de pensar, de sus defectos y vir-
tudes”. Olman Segura manifestó que “Wim 
aportó al Cinpe-UNA un valioso tiempo y 
energía. Nunca podremos olvidar sus ense-
ñanzas, consejos y apoyo”.

Wim Peluppesy participó en un taller en 
la zona de Los Santos como parte de la 

investigación de la agrocadena del café 
en el 2006.

Trayectoria
En el 2013, el Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación de Osa 
(Sinac), en Golfo Dulce, inauguró un 
arboretum dedicado al reconocido 
botánico costarricense Luis Jorge 
Poveda Álvarez, académico de la 

Escuela de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Nacional (Edeca-UNA) 

por su entrega e invaluable aporte 
generado a la humanidad, a través del 

descubrimiento de nuevas plantas.-V
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Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Greivin Rodríguez es académico de 
la Escuela de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacio-

nal (UNA), y desde el año anterior vive 
en Hamburgo, Alemania, donde cursa una 
maestría en Administración de Negocios 
con énfasis en Liderazgo y Logística, en 
Kühne Logistics University. 

La maestría tiene un enfoque de “apren-
der haciendo”, se desarrollan conocimientos 
teóricos acompañados de discusiones acadé-
micas, trabajo de campo y estudio de casos; 
no es casualidad que la universidad se lo-
calice dentro del puerto más importante de 
Alemania.

Rodríguez presentará este mes su tesis en 
el tema Warehouse Operations Improvements 
in a High Technology Company y continuará 
sus estudios doctorales en Administración 
en la Business School, universidad europea 
con sede en Madrid, donde desarrollará el 
tema Supply Chain Management.

“A mi regreso quiero realizar actividades 
que fortalezcan nuestra oferta académica y 
apoyen proyectos de investigación y exten-
sión, quiero que mi experiencia sea un apor-
te para que la Universidad pueda responder 
a las necesidades actuales desde diversas 
áreas del quehacer educativo mediante el 

fortalecimiento de capacidades”,  detalló Ro-
dríguez.

Él es uno de los 33 becarios selecciona-
dos por las distintas unidades académicas, 
para que cursen estudios de posgrado con 
fondos del Programa de Mejoramiento Ins-
titucional (PMI). Se ubican en países como 
México, Chile, Estados Unidos, Francia, 
Argentina, Canadá, Inglaterra, Portugal, 
España, Dinamarca, Australia y Costa 

Rica, realizando estudios de posgrado en 
áreas como matemática, educación, física 
médica, arte, biodiversidad, bioquímica, or-
denamiento territorial, ambiente, adminis-
tración y otras.

“La meta planteada bajo el marco del 
PMI es contar con 30 nuevos doctores(as), 
quienes con los conocimientos adquiridos 
contribuyan a mejorar la calidad del que-
hacer institucional en sus distintos ámbitos: 

docencia, inves-
tigación, exten-
sión y gestión 
académica y 
administrativa. 

De estos ya 26 iniciaron sus estudios y los de-
más deberán hacerlo en lo que resta de 2015. 
Si ocurre tal y como se ha programado se su-
perará la meta establecida”, dijo Ana Lorena 
Jiménez, coordinadora general de la Unidad 
Coordinadora de Proyecto Institucional. 

El PMI, de acuerdo con Jiménez, es una 
propuesta integral y balanceada en la que 
participan todas las facultades, centros y 
sedes; se construyó en forma participativa 
desde las necesidades y particularidades de 
la institución, atendiendo el compromi-
so social que la caracteriza. El proyecto se 
orienta a fortalecer la innovación académi-
ca, infraestructura y equipo, formación a 
nivel de posgrado e intercambio académico 
y acreditación de carreras.

El PMI nace bajo el marco del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior Esta-
tal (PMES), que se formula en respuesta a lo 
acordado en el artículo 12 del Convenio del 
financiamiento del Fondo Especial de la Edu-
cación Superior 2011- 2015, donde se establece 
el compromiso del Gobierno de la República 
de tramitar y financiar a favor de las institu-
ciones que forman actualmente CONARE, 
una operación de crédito por US$200 millo-
nes que se distribuirán por partes iguales entre 
las universidades participantes.

Por los derechos de las víctimasWim Pelupessy 
Homenaje a un americanista y humanista

Más de 70 estudiantes de la Escue-
la de Relaciones Internacionales 
(ERI) de la Universidad Nacional 

y de la Universidad para la Paz participaron 
en el taller “La víctima, sus derechos y la 
reparación de daños”, impartido reciente-
mente por la exministra y reconocida juris-
ta internacional Elizabeth Odio, y la exper-
ta y decana para asuntos académicos de la 
UPAZ, Sara Charratt.

El evento académico fue organizado por 
la Cátedra en Derecho Internacional y De-
rechos Humanos “Elizabeth Odio Benito” 
de la Escuela de Relaciones Internacionales, 
en coordinación con la UPAZ, entidad que 
sirvió como sede.

El taller se dividió en dos partes, la pri-
mera de las cuales consistió en exposiciones 
de las especialistas. 

La Doctora Honoris Causa de la UNA, 
Elizabeth Odio Benito, dos veces ministra 
de Estado y jueza de las cortes de justicia de 
la antigua Yugoeslavia y de la Penal Interna-
cional (CPI), inició la fase de exposiciones 
al referirse al tratamiento de las víctimas en 
el contexto de los tribunales internaciona-
les, destacando la evolución que se ha dado 
ante las dificultades experimentadas en el 

abordaje de casos específicos de violencia 
sexual.   

Le siguió la destacada experta y deca-
na de la UPAZ, Sara Sharratt, quien habló 
sobre las experiencias concretas en el trata-
miento de víctimas de violencia sexual en la 
antigua Yugoeslavia y sobre las enseñanzas 
que estas han producido para los distintos 
actores involucrados.

La segunda parte del taller consistió en 
mesas de trabajo en las que los estudiantes 
de ambas instituciones discutieron sobre la 
base de guías preelaboradas en las que se in-
dagaba sobre los temas del taller, en particu-
lar sobre los mitos patriarcales que inciden 
en el procesamiento de delitos de violencia 
sexual. 

Finalmente, se dieron relatorías de parte 
de cada grupo al plenario sobre las conclu-
siones a las que habían llegado.

Organizada por Juan Calos Sainz Borgo, 
de la UPAZ, y Jorge Cáceres Prendes, coor-
dinador de la Cátedra en Derecho Inter-
nacional y Derechos Humanos “Elizabeth 
Odio Benito” de la ERI, la actividad marca 
la reactivación de proyectos conjuntos entre 
las dos instituciones. 

Según informó Cáceres, se planean 
otros eventos en el futuro, entre ellos algu-
nas con el respaldo del Instituto Interame-

ricano de Derechos Humanos, organismo 
que ya ha participado en actividades previas 
en el primer ciclo de este año.

Académicos asumen
nuevos retos

Greivin Rodríguez, quinto de izquierda a derecha, estudia en Alemania y es uno de los 
33 académicos seleccionados para cursar estudios de posgrado con fondos del PMI.
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Carmen Meléndez Fallas /Para CAMPUS

El debate: “Costa Rica en dos 
décadas ¿Avance o Retroce-
so? 1994-2013”, organizado 

por la Comisión Difusión Infor-
me Estado Nación-CONARE y el 
curso Debate Contemporáneo de 
la Realidad Nacional e Internacio-
nal, del Centro de Estudios Gene-
rales de la Universidad Nacional 
(UNA),  se realizó recientemente 
en el auditorio Clodomiro Picado 
del Campus Omar Dengo.

La actividad contó con la par-
ticipación de un panel de expertos 
integrado por Juan Diego Gómez, 
del Centro de Estudios Generales; 
Carlos Arguedas, especialista en 
política económica y Guido Ba-
rrientos, miembro del Área de Co-
municación del Programa Estado 
Nación. La estudiante del Colegio 
Humanístico, Beatriz Arias, actuó 
como moderadora del debate.

El debate se dividió en tres seg-
mentos en los cuales se discutió el 
avance o retroceso de Costa Rica, 
comparando los años 1994 y 2013 
en los ámbitos social, económico y 
político con temas expuestos en el 
XX informe del Estado de la Na-
ción. De acuerdo con la dinámica 
del evento, tres grupos de estu-
diantes defendieron su posición 
con argumentos que fundamenta-

ban ya sea el avance o el retroce-
so de la sociedad costarricense en 
estas dos décadas.

En el primer segmento se deba-
tió el aspecto social. Al culminar 
las exposiciones de los estudiantes, 
Guido Barrientos, del Programa 
Estado de la Nación, concluyó 
que a pesar de los aspectos posi-
tivos que se mencionaron en los 
dos períodos, Costa Rica necesita 
urgentemente mejorar aspectos so-
ciales tales como la educación, ya 
que 9 años de escolaridad no son 
suficientes para que la sociedad 
avance. En su criterio, como míni-
mo, nuestro país debe contar con 
personas que por lo menos tengan 
el bachillerato completo para po-
der salir adelante y beneficiar al 
crecimiento del país.

El segundo segmento abarcó 
los aspectos económicos. Luego de 
escuchar los argumentos del grupo 
de estudiantes en uno u otro sen-
tido, el economista Carlos Argue-
das culminó el segmento dejando 
claro que en el periodo se dio un 
avance en el modelo económico, 
pero con un retroceso en materia 
de déficit fiscal. Agregó que hay 
desequilibrios sociales con respec-
to a la pobreza y desigualdad de 
Costa Rica, que van cada día en 
aumento. Asimismo, comentó que 
nuestro país tiene mucho camino 

Henry Rambalde para CAMPUS
henry.rambalde@gmail.com

La Oficina de Intercambio Estudiantil 
de la Universidad Nacional (UNA) 
le ofrece la oportunidad a estudian-

tes nacionales y extranjeros de conocer una 
cultura diferente. Quienes deseen participar 
en seminarios, cursos y pasantías en otra uni-
versidad,  pero necesitan apoyo económico, 
deben cumplir con el proceso para obtener 
una beca. 

“Una vez presentada la solicitud de ayuda 
económica, la valoramos para que un estu-
diante pueda ir fuera de la universidad”, dice 
Paula Vargas, coordinadora del Programa de 
Intercambio Estudiantil, quien aclara que el 
procedimiento es un complicado. Superada 
esta primera etapa, el siguiente paso es “ver 
que interés tienen los estudiantes”

Vargas recordó que es en la primera sema-
na de cada mes, cuando se deben presentar las 
solicitudes de asistencia financiera. Posterior-
mente, los aspirantes deben cumplir con un 
examen de inglés para conocer su nivel de com-
petencia en esta lengua. Finalmente, se con-
duce una entrevista para conocer las razones 

que 
le es-
tán moti-
vando a participar 
en el intercambio, pasantía 
o seminario.

Las universidades extranjeras, con las que la 
UNA tiene convenio, coordinan con la Oficina 
del Intercambio Estudiantil para valorar cuándo 
es el mejor momento para el o la estudiante y 
así asegurarle un espacio. El estudiantado tiene 
la opción de realizar intercambios de seis meses 

o 
el máxi-

mo de un año. 
Si al estudiante se le 

aprueba el apoyo económico, la UNA le asegu-
ra que recibirá una orientación para explicarle 
lo que le espera en el camino del intercambio.  

El Programa de Intercambio Estudian-
til también ha trabajado con los estudiantes 
extranjeros que estudian en la UNA, a quie-
nes ha ubicado con familias en Heredia, des-
de 1990. Las familias huéspedes les proveen 

vivienda y alimentación, pero algo más: 
“Queremos que puedan 

adaptar y 

entender la cultura de Costa Rica y que pue-
dan participar en actividades con esas fami-
lias”, agrega Vargas.

La UNA tiene convenios con univer-
sidades extranjeras en los Estados Unidos 
y Europa. Algunos de los programas que 

tienen son ICEP, Brockport, Geneseo y 
Albert, de Dinamarca y cada uno de ellos 

ofrece oportunidades para aprender de otras 
sociedades, culturas, religiones, etnias y más.   

El programa de Intercambio y la Ofici-
na de Cooperación Internacional coordinan 
con las respectivas escuelas, en la UNA y en 

la universidades extranjeras, el envío de do-
cumentos y los trámites de matrícula. Rosa 
María Alfaro, académica de la Escuela de Re-
laciones Internacionales, una de las unidades 
que recibe mayor cantidad de estudiantes ex-
tranjeros, agregó que “muchos de los estudian-
tes extranjeros que participan en programas 
de intercambio, provienen de Latinoamérica.

El programa de Intercambio, además, apoya, 
desde 2010, la iniciativa el programa Languan-
ge Exchange Club (LEC), el cual propicia el 
encuentro de nacionales con extranjeros, con 
el propósito de que cada uno aprenda el idioma 
del otro. Tres extranjeros de los Estados Unidos 
junto con tres nacionales iniciaron el club. “El 
proyecto es bastante especial, pues tiene de 500 
a 600 estudiantes implicados” dice Paula Vargas. 

Las oportunidades para aprender de otra 
cultura no siempre van a estar disponibles, 

por tal razón Vargas invita al estu-
diantado a sacar provecho de 

estas oportunidades. 

  Ofrecen oportunidades para conocer otras 
cultu

ras

Costa Rica en dos décadas: ¿avance o retroceso?
por recorrer en temas económicos 
y que se necesita un buen plan eco-
nómico para solventar los proble-
mas existentes y los que vendrán 
con el tiempo.

En el último segmento se deba-
tió la situación del país en aspectos 
políticos. Al finalizar la interven-
ción de los estudiantes, Juan Die-
go Gómez, académico del Centro 
de Estudios Generales afirmó que 
“independientemente de las defi-
ciencias que se han mencionado, 
sí ha habido un gran progreso; en 
el campo de los derechos humanos 

se han alcanzado grandes logros”. 
También indicó que uno de los pro-
blemas que se están enfrentando 
actualmente es el abstencionismo 
por parte de los jóvenes. Asimismo, 
les invitó a formar parte de la toma 
de decisiones trascendentales para 
el futuro del país.

Puede acceder al debate com-
pleto en el enlace 

http://www.videoconferen-
cias.una.ac.cr/videos/video/762/

Estudiantes de Estudios Generales participaron en el debate “Costa Rica en 
dos décadas: ¿avance o retroceso?”.
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Sede Interuniversitaria realizO Feria Vocacional

A fi-
nales de julio, la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela lle-
vó a cabo su Feria Vocacional 2015.

Durante la feria se exhibe la oferta académica 
de la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico 
de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Uni-
versidad Estatal a Distancia, las cuales conforman 
la Sede Interuniversitaria; asimismo, se expone 
información sobre los servicios de vida estudiantil 
que ofrece Trabajo Social, Orientación y Psicolo-
gía en la Sede.

Cada año, la UNA presenta información so-
bre las carreras disponibles en Alajuela: Ingeniería 
en Sistema de Información, Inglés, Administra-
ción y Química Industrial; además, se exhibieron 
proyectos desarrollados por los estudiantes.

En esta ocasión, se contó con la participación 
de más de 700 estudiantes provenientes de cole-
gios públicos, técnicos, privados y egresados, quie-
nes disfrutaron de presentaciones culturales como 
teatro, zanqueros y cosplay, además de actividades 
de integración a cargo del “Equipo de Recreación 
InterU”.

Costa Rica en dos décadas: ¿avance o retroceso?
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Jeffrey Orozco B. (*)
jorozo@una.cr

Parece de aceptación genera-
lizada el argumento de que 
quien no innova no puede 

permanecer en el mercado. Esa es 
la realidad que deben considerar las 
empresas. Sin embargo, es claro que 
las empresas no pueden innovar en 
aislamiento, y mucho de lo que 
realmente pueden lograr depende 
del contexto en el que se desen-
vuelven. Algunos países generan 
mucho mejores condiciones para 
impulsar innovaciones y, como 
premio, logran desarrollar o acoger 
empresas mucho mas innovadoras. 
Esas empresas retribuyen aportan-
do mayor riqueza, mejores empleos 

e incluso mayores recursos fiscales 
para que el país los pueda invertir 
en su desarrollo. Se puede afirmar 
que el potencial de producción y de 
comercio de un país está determi-
nado, en gran medida, por su po-
tencial para innovar, pero, a la vez, 
el potencial innovador depende de 
las capacidades del sistema como 
un todo. Nada sucede de forma au-
tomática. Si seguimos haciendo lo 
mismo, seguiremos obteniendo los 
mismos resultados, o hasta peores, 
porque puede ser que otros países se 
vayan posicionando en los nichos 
de mercado en los que antes tuvi-
mos buen desempeño. 

Veamos dos característi-
cas de la innovación que tienen 

implicaciones de política. Un ca-
racterística fundamental de la 
innovación es que se genera en el 
marco de mucha incertidumbre. 
No se conocen a priori los resul-
tados que se obtendrán de los es-
fuerzos para lograr innovaciones, 
sobre todo si se le apuesta a las que 
van mas allá de pequeñas trans-
formaciones de los productos o 
procesos, y se apuesta a productos 
o servicios completamente nuevos. 
Eso obliga a la tarea de pensar en 
estrategias para impulsar nuevos 
sectores, que tienen que ver no solo 
con instrumentos para facilitar el 
emprendimiento, sino con medi-
das para generar nuevas áreas de 
conocimiento en las universidades 
y en laboratorios públicos y priva-

dos. También, obliga a desarrollar 
nuevos mecanismos financieros 
apropiados en contextos de riesgo. 
En Costa Rica hay una gran tarea 
pendiente al respecto. 

Otra característica fundamen-
tal de los procesos de innovación 
es que hay una gran dependencia 
del pasado. Esto en el tanto es más 
fácil seguir profundizando, en in-
vestigación y en inversiones, sobre 
lo que ya se conoce. Es más difícil 
incursionar en ramas nuevas. La 
principal implicación en términos 
de políticas es que se hace muy di-
fícil saber cómo escoger las nuevas 
áreas, tecnologías e industrias a la 
que debe apostarle el país. Al res-
pecto hay dos tareas a profundizar, 

primero la generación de capaci-
dades para visualizar esas nuevas 
áreas, sin descuidar aquellas en las 
que ahora somos buenos. Además, 
está la tarea pendiente de invertir 
más como país en investigación y 
desarrollo, pero generando un mar-
co para interacciones mucho más 
estratégicas, en que diferentes ac-
tores empresariales, académicos y 
del sector estatal logren consolidar 
agendas consensuadas. Hay otras 
características de la innovación 
que también tienen implicaciones 
de política, y las analizáremos en 
notas futuras. 

(*) Director general CINPE-UNA

Región Brunca y rezago

Incertidumbre y dependencia del pasado en la innovación:
Implicaciones para la estrategia

de Costa Rica

José Luis Díaz Naranjo (*)
jose.diaz.naranjo@una.cr

En una referencia amplia al 
concepto de desarrollo, se-
gún la definición clásica, el 

libro de las “huellas” sobre los pa-
trones seguidos por las economías 
occidentales, se establece como 
primera condición el supuesto libre 
acceso a este acervo, en virtud de 
que el conocimiento tiene algunas 
de las características de un bien pú-
blico; es decir, nadie puede ser ex-
cluido con respecto a su consumo. 

En segundo término, muchas 
técnicas usadas por los pioneros, 
países con índices definidos bajo 
el precepto de primer mundo, han 
sido descartadas, por tanto no se 
encuentran disponibles para que las 
economías atrasadas puedan seguir 
este derrotero y así llegar al precia-
do estadio. Lo anterior supondría la 
obligatoriedad del tránsito por las 
mismas etapas de los países desa-
rrollados, como medio para lograr 
sus índices productivos. La pregun-
ta inmediata: ¿es deseable que las 
economías atrasadas asuman los 

principios seguidos hacia la avan-
zada del progreso material alcanza-
do por los países del primer mundo, 
incluyendo su tecnología? De esta 
manera llegamos a la reducción del 
concepto de desarrollo a los pará-
metros establecidos por la sociedad 
occidental, con la determinación, 
como última instancia, al concep-
to de formación de capital y como 
consecuencia lógica, la sustitución 
de la idea de desarrollo por la de 
crecimiento económico, caso de la 
Región Brunca. 

Sirvan las líneas que antece-
den para presentar la situación ac-
tual en este espacio geográfico, que 
a pesar de su inserción en el mun-
do del mercado y las propuestas de 
desarrollo de proyectos de alto ca-
laje (Diquis, aeropuerto, mercado 
regional, área económica especial, 
entre otros) sigue manteniendo 
condiciones de rezago social, eco-
nómico y cultural. 

Así, algunas características que 
prevalecen, según datos recientes, 
tienen que ver con indicadores de 
pobreza en aumento, con respecto 

a la población total: un 33,7% en 
el 2013, con respecto a un 36,2% 
en el 2014, este último indicador 
desagregado en un 11,6% de po-
blación en pobreza extrema, todos 
los habitantes que no pueden llegar 
al nivel mínimo de satisfacción de 
necesidades.  

También, es 
recurrente la dis-
minución de po-
blación trabajado-
ra, abandono de la 
región  como con-
secuencia de la au-
sencia de fuentes 
de empleo, aunado 
a los efectos de la 
poca dinámica de 
la actividad co-
mercial, un lento 
proceso de diver-
sificación produc-
tiva, el mercado 
local como el prin-
cipal receptor de la 
producción, la au-
sencia de estrate-
gias de mercadeo, 
la insuficiencia en 

la infraestructura vial, la caracte-
rización de economías de enclave 
como las más dinámicas, ausencia 
de innovación en el sector produc-
tivo tradicional. 

A la par, podemos señalar ni-
veles incipientes de organización 
empresarial, la prevalencia de la 

intermediación comercial sobre la 
base de productos primarios de ori-
gen agrícola, la ausencia de cono-
cimientos sobre comportamiento 
del mercado, entre otros posibles. 

Una tendencia reciente, pre-
ocupante es la asociada con los 
niveles de ingreso y el desplaza-
miento de las actividades producti-
vas autónomas con respecto a una 
mayor dependencia de los salarios. 
No obstante, es importante señalar 
el potencial para el desarrollo MI-
PYMES, así como la presencia de 
una cantidad muy importante de 
organizaciones sociales. 

Finalmente, una población 
mayoritaria menor a los 50 años, 
incluyendo el segmento de pobla-
ción menor a los 20 años, 35,4% 
del total, 126.348 de un total de 
356.519  habitantes de la región, 
en el 2014.  En este marco referen-
cial, la Sede Regional Brunca de la 
UNA sustenta su acción sustanti-
va, con el objeto de lograr un im-
pacto medible en el tiempo. 

(*) Decano Sede Regional Brunca
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    EntrelíneasLA CASA POR LA VENTANA

“Evolucionando” el cerebro

Carlos Francisco Monge

Hace unos ciento veinticinco 
años estuvo deambulando por la 
pequeña ciudad de Heredia (casi 
una aldea entonces) un persona-
je circunspecto, poseedor de un 
alma hecha para admirar, des-
cubrir o inventar la belleza. Era 
joven y de buen aspecto: cabello 
levemente ensortijado, frente 
limpia de pliegues, bien recortado 
bigote, y unos ojos observadores, 
vivaces y penetrantes.

Empezó a recorrer la ciudad 
amable, corronga: sus casas, sus 
parques, sus iglesias y sus árboles 
abundantes. Así lo fue anotando 
en su cuadernillo, porque además 
escribía y muy bien. En una oca-
sión se detuvo ante un torreón que 
le pareció desgajado de un castillo 
medieval; lo observó en silencio: 
su base hecha de dura piedra, sus 

puertas, sus troneras, su cuerpo 
enladrillado, su corona octogo-
nal. «Ve que nunca quiten esto», 
le dijo a su compañero de paseo. Y 
así fue: salvado por sus palabras, el 
fortín todavía allí está, como vigía 
de la historia herediana.

Miró en sus caminatas lo 
que siempre buscaron sus ojos, 
sus manos y su alma: la luz por las 
ventanas de los balcones, 
«anchas y pálidas franjas 
de luz». Así lo escribió 
esa noche, en la quietud 
monacal de aquella He-
redia piadosa y modesta, 
«suave, cortés, coqueta y 
rezadora».

Era mayo de 1892. 
Sembró amistades, guar-
dó entre sus recuerdos 
aquellos paseos. En unos 
momentos de sosiego, su 
pluma trazó unos versos 
que luego el tiempo se en-
cargó de grabar entre los 
mejores de las letras his-
panoamericanas. Era un 
fantasma que recorría la 
ciudad. Amó su ambiente, 
su moderada arquitectura, 
el primor de sus estatuas y 

de la imaginería religiosa, y escri-
bió y escribió crónicas, artículos y 
poemas.

Eso fue en Heredia. Un día, 
como vino se fue para siempre. 
Medio siglo después una de las 
calles que transitó aquel persona-
je excepcional adoptó su nombre: 
Rubén Darío.

Silvia Monturiol F. /CAMPUS

¿Podríamos aceptar que los 
efectos a largo plazo de nuestra 
habitual manera de pensar pue-
den ser la causa de que nuestro 
cuerpo se moviera hacia un es-
tado de desbalance o de enfer-
medad? ¿Estaríamos dispuestos 
a creer que la mayoría de los 
padecimientos que nos afectan 
actualmente �desde problemas 
cardiacos, diabetes e hiperten-
sión, hasta gastritis, migrañas y 
dolores músculoesqueléticos� se 
pueden explicar por situaciones 
de estrés que mantienen a nues-
tro cerebro en “modo de super-
vivencia” sostenidamente?

De la respuesta afirmativa a 
preguntas como estas depende 
la posibilidad de iniciar el cami-

no hacia la reprogramación del 
cerebro y, en consecuencia, ha-
cia la curación de nuestro cuer-
po, según sostiene Joe Dispen-
za, especialista en neurociencia 
y en quiropráctica, en su libro 
Evolucione su cerebro.

Tras años de entrevistar a 
pacientes que experimentaron 
remisión y curación de graves 
enfermedades, desafiando el 
diagnóstico de la medicina con-
vencional, Dipenza concluyó 
que es posible que la mente cure 
al cuerpo de cualquier dolencia.

En la búsqueda de similitu-
des entre los pacientes estudia-
dos, el especialista encontró que 
todos compartían la creencia de 
que los pensamientos afectan 
directamente nuestro cuerpo y 
tomaron acciones para poner 
atención a sus pensamientos 
como la clave para hacer cam-
bios en su mente y actitudes.

Y no se trata de discursos 
de “la nueva era” ni de supe-
ración personal; la conexión 
mente-cuerpo está demostrada 
científicamente. Cada pensa-
miento produce una reacción 
bioquímica en el cerebro, el 
cual de inmediato libera señales 
químicas que son transmitidas 
al cuerpo, creando sensaciones. 

Empezamos a sentirnos como 
pensamos.

Si los pensamientos habi-
tuales son estresantes, vivire-
mos en un “estado primitivo de 
supervivencia”, que a largo pla-
zo altera nuestro estado interno 
y debilita nuestros cuerpos.

El sistema de alarma del 
organismo resulta muy útil en 
situaciones momentáneas que 
ponen en peligro nuestra vida. 
Sin embargo, si ese estado de es-
trés lo provoca una situación co-
tidiana que no cesa, este puede 
prolongarse por semanas, meses 
e incluso años, devastándonos 
porque estamos sometiendo al 
cuerpo a un esfuerzo sostenido 
para el que no está preparado. 

Los pacientes estudiados 
por Dispenza muestran que es 
posible “evolucionar” el cerebro, 
al punto de evitar que caiga en 
esas repetidas reacciones noci-
vas. Es posible utilizar la capaci-
dad natural de neuroplasticidad 
del cerebro, esa habilidad de re-
conectar y crear nuevos circui-
tos neurales, a cualquier edad, 
para hacer cambios sustanciales 
en la calidad de nuestra vida.

El fantasma

Juventudes enfermas o partidarias
Johan Quesada Campos (*)
johanqc20@hotmail.com

En estos días ha causado mo-
lestia el hecho de que en un 
acta suscrita por miembros de 

la Juventud del partido oficialista 
apareciera una evidencia clara de 
la intención de esta agrupación de 
aprovechar los recursos del gobierno 
para beneficio partidario. Por supues-
to, no debería ser extraño que exista 
tal molestia. 

Sin embargo, lo que sí resulta ex-
traño es que habiéndose hecho tan po-
pular dicha acta, no se haga también 
evidente una incomodidad profunda 
por los temas que en esa reunión se 
discutieron. Si realmente los temas 
que en el acta aparecen son los temas 
de interés de esta fracción de la juven-
tud del partido de gobierno, la única 
conclusión posible es que nuestras ju-
ventudes organizadas partidariamente 
están enfermas de mediocridad, de 
irresponsabilidad y de inconsciencia. 

Mediocridad porque no se to-
man la molestia de utilizar métodos 
científicos y rigurosos para adqui-
rir su conocimiento e investigar las 
realidades sociales que pretenden 
atender. Ni siquiera contemplan los 
aportes de las diversas corrientes in-
telectuales que pueden existir, sino 
que se dedican a “predicar” y defen-
der una doctrina ideológica que no 
va más allá del mundo de las ideas 
y que en el mundo real no tiene el 
mínimo efecto. 

La irresponsabilidad se debe a 
una fuerte y creciente degradación 
de los valores éticos de la organiza-
ción política y una consolidada y 
errónea construcción del concepto 
de política. La primera causa es un 
reflejo de lo que somos hoy en día 
como sociedad, de la poca formación 
en valores dentro de la organización 
política y de la forma tan normal y 
despreocupada con la que los propios 
líderes nacionales de ayer y hoy han 
afrontado los procesos de corrupción 

y malas prácticas dentro de la fun-
ción pública. La segunda, se debe a 
la idea generalizada de ver la política 
como una institución social que fun-
ciona como mecanismo para luchar 
por el poder y el fin en sí mismo en 
lugar de un medio. 

La tercera enfermedad es la in-
consciencia. Al ser la política con-
cebida como una lucha por el poder, 
simplemente todo esfuerzo se dirige 
a obtener un puesto. Por tanto, la 
mayor parte de los proyectos polí-
ticos inician su etapa planificada y 
pensada cuando empieza la contien-
da electoral y la terminan cuando 
esta finaliza, dejando el ejercicio de 
la función en manos de la improvi-
sación y el destino. 

Al no tener un interés claro en 
solucionar los problemas comunes 
del colectivo, los proyectos políticos 
se vuelven inconscientes de dichos 
problemas, pues no los conocen, no 
los estudian, no los comprenden y 

no los discuten, y en algunos casos, 
los observan únicamente desde un 
punto de vista que asumen como 
real y único. Es así como defender el 
proyecto se vuelve más importante 
que atender la razón por la que di-
cho proyecto existe. 

Muchas de las juventudes están 
integradas por jóvenes que tienen 
fuertes lazos con políticos ya conso-
lidados en las instituciones políticas 
y, en ocasiones, defienden posiciones 
que no son propias, sino que pertene-
cen a personas que tienen un cargo 
de mayor jerarquía; por tanto, no se-
ría raro que muchas de las reuniones 
de las juventudes, no sean más que 
una extensión de lo que ya discuten 
los partidos políticos en los grupos 
que no son exclusivamente para jó-
venes.

Costa Rica necesita juventudes 
autónomas, críticas y valientes, no 
solo para mantener su autonomía 
y criticidad, sino para desligarse de 

los esquemas ideológicos tradicio-
nales; generaciones que entiendan 
que estamos ante una realidad con 
nuevas vías de comunicación e in-
formación, con nuevas formas de 
educación y problemas que requie-
ren una atención particular, inno-
vadora y consiente. Para quienes 
no somos militantes de ninguna de 
estas juventudes, pero sí nos preocu-
pamos por lo que sucede en nuestra 
sociedad, resulta incómodo y triste 
saber que en este tipo de agrupacio-
nes recae nuestro futuro; por eso, 
debemos trabajar para que las cosas 
cambien y surjan nuevas formas de 
hacer política. 

La política es la institución so-
cial más noble en esencia pero la más 
corrupta en la práctica. Debemos lu-
char por mantener la esencia y corre-
gir la práctica. 

(*) Presidente Federación de Estu-
diantes, Feuna.
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