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Los trabajos aue se ofrecen a continuac1on fueron encar9ados a o�� 
sonas concretas familiarizadas con el tema resDectivo. El prooósito del 
conjunto es el dP. dar un marco oenPral a las discusiones aue· tendrán 1� 
qar en el I Seminario de Análisis ''Carlos �1onqe /\lfaro!! sobre el futuro 
del Centro Reoional de nccidente dP la llniversidad de Costa ílica, de m� 
do oue las ronencias rarticu18res oue 58 estu�ien ouedan an�l izarse con 
un conocimiento más nrofundo de la rPal idRd de nuestro C�ntro. 

Fste marco aPneral o de rpf�renci?, v 0ste conocimiento �ás nrofun 
do, incluyen muchos elementos. linos son sociolóaicos y económicos, y el 
trnbajo <!e Luis F. Sibi')j"l y �1P.lson r.utiérrez rrooorciona Al transfondo 
de la crisis nacional dentro de la ruP SP enmarca la crisis de la Pduca 
ción sun.erior. ntro asr,ecto es el cue tienP ou� ver con sunerenci�s oara 
el futuro del Centro y cue consiste en ofr�cer o0rsrectiV8S qeneral�s no 
vedosas a partir dP un an51 isis de la historia del rentro. los trahaJos
de Flnvia �iercovich, fl i�m Carnees, cilvia r�stro y Melvin Varqas cum
rlen con este obietivo 2n lo nuF conciern� a nuevas ooortunidades acadf
micas, de investio�ción, de ext�nsión univprsitaria y de descentra! iza
ción administrative. Los nroble�as d� los estudiantPs, sin dud� el sPc
tor más 3fect?do nor lñ crisis, aQarec�n Qn tod? su crudeza v ur0enci? en 
el documento r:,repar,.,,.do por s�ray Cóniobc?. 

0tro as�ecto del marco qeneral 0s el de la terminoloqía. En el traba 
jo sobre descentra! ización y dr-sconcentr�ción h0 Qrocur?do incluir definí 
ciones aclaratorias sobre Pstos ttrminos y alqunos otros de mucho uso y: 
poca rrPcisión. Al mismo tiempo se expone una-hinótesis sobre el futuro -
del Centro en Función d2 su ��sado. 

Todos rstos trabales h?n sido �scritos con la id�a de contribuir de 
alaún modo � sacar adelnnte a nu�stro Centro en uno d� los momentos má� -
críticos nor los aue h� �trev0s2do la r�ucación sunerior en Cost� Rica, y 
en el oue la re�ional ización he sido una dP lr.s facetas m�s afectad�s. 0-
j?l� nu� el Seminario rle An�l isis sea un ªxito y nue nuestro Centro saloa 
fortalecido en v�z de disminuido. nue PSto ocurr� no d�nende únicamente -
de nosotros, □ero sin nuestro concurso ciertaments no se loqrará! 

Luis />. Ccmacho ";,r;rn io 
"'ir0ctor 
f.entro �enion�l dP Occiéente 
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REGIONALIZACION, ALTERNATIVAS ACADEMICAS y EXTENSION DOCENTE

Silvia Castro Sánchez
Flavia Siercovich Bartoli

, .
r

INTRODUCCION
El presente documento tiene como propósito ofrecer una' interpre-

tación del desarrollo de las actividades académicas. tradicionales y-
de la extensión docente en el C.U.R.O. También se ha incluido aquT -
alguna información básica que sirve de marco de referencia.

Por mucho tiempo 105 diplomados, los profesorados, los bachille-
ratos y las 1icenciaturas se han visto como las únicas alternativas -
académicas que puede ofrecer el Centro. Esta forma de ver las cosas
ha hecho a un lado la posibilidad de ampl iar la proyección del Centro
por medio de cursos o planes de extensión docente. La extensión se -
ha tenido como actividad.no académica. Pero ese no es el caso, pues-
si bien la extensión no siempre se dirige a pe~sonas con formación ~
universitaria. ella requiere una preparación idónea de los profesiona
les que se encargan de tales proyectos. Por su carácter formativo es
también una actividad docente. Desde esta perspectiva, las alter,nati:,,::
vas académicas tradicionales y la extensión docente se; encuentran muy
1igadas, de ahT que se deban tratar conjuntamente.

Este documento se divide en dos partes, la primera de ellas, de-
carácter más general, se refiere al impacto de diferentes interpreta-
ciones del concepto de regional ización universitaria en las alternati
vas académicas tradicionales que ha ofrecido el Centro en sus quince-
años de vida. La segunda, consiste en un breve resumen de la exten--
sión docente en esta institución. Ambos apartados plantean preguntas
esenciales al tema de esta comisión y pueden orientarse para orientar
las sesiones de trabajo.

1.- REGIONALlZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR y ALTERNATIVAS ACADEMI-
CAS
1.- Cuando en 1968 la Universidad de Costa Rica abrió el Centro

Regional, pocos crefan en su futuro, y aún menos entendTan su final i-
dad.

Desde el comienzo se habló a todos los niveles de Regionalización,
pero no se aclaró el alcance que ésta deberTa tener en la zona de Oc-
cidente.
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Las Autoridades Universitari3s que impulsaron la apertura del
Centro si sabían 10 que entendían por Regional ización, por 10 menos
a juzgar de 10 que fue el Centro en sus primeros aRos de desarrollo:
por un lado se perfiló casi como el complemento universitario -en
cuanto a formac ión de profesores- de 1a Escue 1a Norma 1 de San Ramón,
que preparaba maestros; por el otro, como centro de capacitación su
perior para los profesores de enseñanza secundaria de la zona.

Debemos recordar a este propósito que un grsn número de Insti-
tuciones de Educación Secundaria se eb r ie ron en el país enl.adéca-
da 1965-1975 y que era enorme la nece~¡dad de formar adecuadamente
profeso~es para una zona del pais, que por carretera de San José --
el único lugar donde entonces había un Centro de EnseRanza Superior
distaba de dos a cuatro horas, con un servicio de transporte bastan
te deficiente.

El Centro entonces se abri6 para regiDnal izar la enseñanza su-
perior en este sentido: ofrecer carreras universitariasde gran u!"
gencia y demanda en la zona (los "Profesorados"). carreras que sa--
tisfacian las aspiraciones de educación superior de muchos jóvenes
y servían a la vez como capacitación supe~ior para profesores acti
vos.

2.- Naturalmente para las carreras de profesorado se ofrecían
los curso"s de Estudios Generales (Humanidades, Repertorios y -del -
II Semestre de 1972 en adelante- las Actividades Culturales y Oepor
tivas) y cualquier estudiante admitido ala Universidad podía cursar
en el Centro el primer aRo de una carrera y continuar sus estudios-
en San José.

Esta situación y el h~cho de que en cuatro a ci~c6 años la im~
periosa necesidad de la formac Ión de profesores mermó, hicieron que
entre la opini6n pública'~la misma comunidad universitaria se fal-
seara la final idad del Centro Regional.

En 1973-1974 la discusión era la siguiente: !.I,navez agotada -
la necesidad de profesores, ¿se justifica un Ce~tro para ofrecer Es
tudios Generales y las "p recer re ras " de la U.C.R., cuando San Ramóñ
está a una hora de San José -(Y2 existía la nueva autopista)- y hay
otras oportunidades de Educación Superior en el país?

Habían cambiado las autoridades universitarias y el verdadero-
sentido del cbmprb~i~o regional de la U.C.R. se habré'lperdido. Hay
que ser sinceros y reconocer que 13 opinión públ ica de la zona y en
c¡2rt~ medida los mismos profesores del Centro lucharon mucho en aque
) Ies.años para mantener los Estudios Generales y amp liar el abanico-
de precarreras posibles~ sólo unos grupos de colegas no perdieron el
contacto con la región y sus necesidades: la carrera de Trabajo So-
cial proyectada a la zona se abrió por inquietudes que se concreta--
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ron en el seno de un grupo 'de docentes.
i :

3.- Además, de,1972 en adelante el Cei1ttb'abri,ó posibilidades
de estudio que parecían desvirtuar al máximo su 'final idad: la aper
tura de los cursos complementarios a los "Profeso rados ' para obte-=-
ner el Bachillerato, y en algunos casos hasta la Licenciatura, en -
Filologia, Histo~i~ y Geografia, carreras que evidentemente no res-
pondian a las necesidades de desarrollo de la zona~ sino al mejora-
miento profesional de algunos ~iembros de la comunidad.

Es indudable que este he¿ho hizo perder ~n b~ena medida a los
profesores del C.U.R.O. la perspectiva de nuestra función en la zo-
na y la "Educac l ón Supe r io r!' se confundió con "cursos superiores de
carreras de alto nivelll• Se empezaba a hablar en aquel entonces de
los Colegios Universitarios; se estaba abriendo el Instituto Tecno-
lógico. El Centro no quería ser "co~fundido" con estas otras insti
tuciones y le pareció fácil mantener su "p res t l q'lo" si susposibili-=-
dades académicas eran las mismas de la Sede Central de la .U.C.R.

4.- La fus iónide l Centro Regional de la U.N.A. con ,el de la -
U.C.R. en 1975 parece haber dado nuevo impulso al pr Is t í no concep-
to de Regional izec ión: nuevamente la formación' de docentes para la
zona abso~rbiÓ 'nuestros, intereses. La transformación de las carreras
de Profesorado en-las~de Bachillerato en la EnseAanza de .•. y los di
ferentes Bachille~atos en Educación enriquecieron y fortalecieron
las experiencias del Centro.

Además, losaBos, 1975-1978 fueron impQrtántÍ'simos por la capa-
citación docente rTmpu l s ada sobre todo por los colegas provenientes
de la U.N.A., que sin duda tenian una visión ,re'gional más clara que
la nuestra por ser ellos mismos herederos de-Ta' Escuela Normal de
San Ramón.

5.- Esta actitud y ,lasexpedc!nCids de las' nuevas Institucio-
nes de Educación Su~erior que habian surgido en el pai~provocdron
el gran cambio que 'él Centro presentó en el qui nquen Io 1975-'1980.
Las nuevas carreras reflejan todo .loique en el Centro y en la U.C.R.
se entendia por ftegiorial ización, después de casi 10 años' de expe->
riencias: '

A.- El Diplomado en Pesqueria y N~utica (1979) respondia
a una necesidad de la zona. no a una demanda estudiantil: carrera-
entonces necesaria para el desarrollo de determinado región del ~ais.

B.- El Diplomado en Administración de Negocios (1976) en
camb io tuvo si empre fue rte demanda y ci e rto mati z de "capac itaci ón" ,
pero aparentemente no respondió a las necesidades real es de la zona.

C.- El Diplomado en Bibl iotecologia (J978), que se ofre-
ció por tres promociones, tuvo buena dem~nda estudiantil. pero su -
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Plan de Estudios tenía un enfoque que no preparaba el estudi~nt~ pa-
ra cubrir las necesidades de la zona en este ca~po.

Ch.- El Diplomado de Laboratorista Químico (1979), el Di-
plomado en Dibujo Lineal "(1978) y el Diplomado en CO!1strucdon" (.1980)
fueron carreras ~n cierta med"ida no~edosas» que est~ndestinad~s"a -
cubrir necesi~~des del pafs en general, mSs que de la r~gión. "

D.- La Licenciatura en Agronomía (1978) p retende formar -
agrónomos para 1~ región, profesionale~ con conocimientos de fitotec
nia y zootecnia aplicados a las necesidades de la zona. El Plan de-
Estudios difiere del de la carrera de la F~culi~d de la Sede Central
m~s por el contenido de los cursos que por ~l enfoque general de la
ca rrera.

"E.- La Licenciatura en Odontología (1978) prometía ser la
experiencia más elevada y más pura de Regional ización de la Educación
Superior. Con un curriculum novedoso y un enfoque metodológico com-
pletamente ditinto de Id carrera de la Sede Central, el programa pre
tendía formar Odontólogos altamente capacitados en la prevención. -

F.- La consol idación del Tramo de la Licenciatura en Dere
cho Ien 1978; se abrió el 1II año de Carrera) refleja el deseo de ofre::-
cer una opdrtunidad universitaria de fuerte demanda a estudiantes de
la zona, y no el de llenar necesidade~ de cierto tip6 de profesiona-
les.

G,- Cada una de estas oportunidades acad~micasinvolucra-
una interpretación de Regionalización diferente. Haciendo un r~cuen
to podríamos deci r que ;:¡or.Regional ización se entendió:

1.- Capacitación profesion~l
2,- Mejoramiento profesional
3.- Ofrecimiento de los Estudios Generales
4.- Ofrecimiento de cursos bSsitos (prec~rreras)
5.- Ofreci~ientó de carreras de laS~de Central de fuerte

dem~nda estudiantil"
6.- Ofrecimiento de carreras necesarías para el uesarrollo

de la zona.
7.- Experimentación de carreras nuevas en el país para la

reg ión
8.- Experimentación de c~rreras nuevas en el país para el

país en general
9.- Ofrecimiento de carreras trjdicionales co~ curriculum

y enfoque regionales
10.- ExperimentaciÓn "de nuevos programas, J'jf,erentes meto-

dologías deensehanza y evaluación adaptados Q no a -
la región. "

Sintetizando, podemos definir lo"que el Centro entendió por Regi~



·-9-

nalizaci6n docente en las diferentes etapas de su historia:

A.- En 1968-1971 los puntos 1 y 6 'sobretodo
B.- En, 1972··1975 los puntos 2 - 3 y 4
C.- En 1975-1977 los puntos 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 9 -

10.
D.- De 1978 en adelante los puntos 1 - 3 - 4 - 5 - 7 -- :

8 y 9.
Con esteb~gaje de experiencias docentes el Centro debe deci¿ir

su futuro. ¿Qué tipo de carreras ofreceremos? Carreras universita-
rias ¿en la regi6h? ¿para la regi6n? Carreras cortas ¿terminales o
no? Las oportunidades académicas que hemos ofrecido y estamos, ofre
ciendo ¿son suficientes? ¿son adecuadas? ¿Qué nos falta para s~r 7
un verdadero Centro de transferencia Universitaria? ¿Qué se ha logra
do hDsta ahora? Y la Comunidad ¿qué quiere de la U.C.R. en cuanto a
regionalizaci6n de las oportunidades docentes?

¿Qué mecanismos util iZélremos para entrar en contacto con los di
ferentes sectores de la comunidad?

¿A través de la docencia, qué tipo de cambios buscaremos para ~
la reg 16n?

y una pregunta radical e inqu Ie tan te r . En este momento hist6ri··
co, en qUe pral iferanen todo el pafs instituciones de enseftanza su-
perior, ¿ser~ la regional izaci6n nuestra verdadera final idad?

"11.- LA EXTENSION DOCEHTE:
Los primeros cursos de extensi6n docente en el Centro se ini--

ciaron en 1975. Se trataba de cursos de capacitaci6n en educación -
preescolar y en la enseAanza de las artes pl§sticas e industriales y
de la educación par~ el hogar. La iniciativa del. Departamento de
Educación era ambiciosa pues estos cursos de capacitaci6n eran en rea
lidad planes integrados de ¿xtensión'docehte, o sea, conjuntos de -
cursos articulados en pequeAos plahescde estudio, en este caso, para
docentes en servicio de la región.

Una proyección universitaria similar continuó hasta 1979 con una
amplia variedad de planes integraclosc!irigidos a educadores en se rvi
CiD. De 19'16 a 19"79 se sucedieron planes de .cepac ltacl ón en orienta
ci6n, en la enseAan~~ 3e artes musical~s,en administraci6n educati~
va y en didSctica. Adem~5. ~e ofrecferon varioscursos0e perfe¿ci~
namiento docente con ~nfas¡s en nuclcarizaci6n para docentes dePu~-
tarenas, Tnc¿¡res, Naranjo y San Ramón.

Otro importante aspecto que se debe señalar en, los cinco prime-
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ros aRos de vi~a de la extens16n docente en el Centro, es que ~sta
se desarrol16 en forma coordinada con el Minist~rio de Educaci6n -
Pública. Los planes mencionados contaban con la aprobaci6n de ese
Ministerio y beneficiaron él más de 270 trabajadores docentes.

Talvez menos conocidas fueron otras actividades que no forma.
ron un bloque tan compacto como los cursos del Departamento de Edu
caci6n. Sin embargo, estas iniciativas no son menos importantes.-
Destaca aquí el proyecto A.R.P.A.M.E.C. (Asociaci6n Regional para-
el Mejoramiento de la EnseRanza ee las Ciencias), tambi~n orienta-
do a la ca~acitaci6n de docentes, rero en el área específica de las
ciencias naturales y exactas. La labor de A.R.P.A,M.E.C. se ha ex
tendido hasta 1982 y posiblemente continúe. Este proyecto tiene a
su haber innumerables cant idac de actividades tales como préstamo-
de 1ibros y material~ss conferencias, talleres de trabajo, aseso--
rías, 9ubl icaciones y otros.

Desde sus inicios el Centro ha col abor ado con instituciones -
educativas y Je otra índole con charlas sobre temas de inter~s y -
con cursos de caracitación aislados. Entre cStDS últimos hay una
gran vari¿Jad y ~or medio de ellos se ha tratado de ntender necesi
dadt!s de ctr(lS s~ctores de la población. Se pueden mencionar cur-=-
sos de cocina para trabajadoras Jom~stica~i cursos de ingl~s para-
ni~os y adulto5, actividades de~ort¡vas y cursos de acondiciona~en
to físico, Un t o lle r de juguetería, un semi nar io de derecho labo'=-:,
ral, un curso ~~ra maestros de obras y otro de archivo administra-
tivo son ejemplos de actividades de extensión Jocente que se han -
ofrecido en los últimos años. La Etapa Msica de Música es el úl-
timo de los planes integrados del Centro y es talvez uno de los más
ambiciosos. Atiende n iños de los cantones de San Ram6n, Palmares-
y Naranjo y está 1igado a esas comunidades por medio de una Asocia
ci6n de Padres de Familia.

A 10 lar jo de8 años de trabajo (1~)75-1982) la extensión do--
cente en el Centro ha sido muy variada. En sus primeros años pre-
valecieron actividades a los, docentes de la regi6n y c<3si se puede
dec ir que e 1 peso de la extens ión docente recavó en el Depe rtarnen-
to de Educación. Posteriormente se han ido sumando Tos demás de~;-:
partamentos 2carJómicos éll ofrecer cursos muy diversos.

Haciendo un alto en el camino, s21e a flote la siguiente ~re-
gunta ¿Qué rumbo tomar5 la extensión docente en el Centro Univer-
sitario? lA qu~ sectores servirán lDS futuros cursos) seminarios,
talleres o planes de extensi6n? ¿Qu6 recursos humanos se deben o-
se pueden destinar a esta importante actividad!

Por el momento, se desl indan a lqunas o r ien tac ione s generales.
Sin embargo, el futuro de la extensión docente será el producto
del empeño colectivo de todos los departamentos del Centro y del-
inter~s de las comunidades de la re~i6n. Hacia el futuro se deli-
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nea un mayor compromiso de los demás departamentos que empiezan a se
guir el ejemplo que hace machos años sentó el Departamento de Educa-
ción. Sin dejar de lado los cursos de extensión aislados, se vislum
bran planes integrados en campos novedosos como las tecnologías médi
cas y la capacitaci6n de artesanos. Existe, asimismo, la necesidad de 
compartir con otras instituciones y con las comunidades la ejecución 
de los proyectos de extensión, de modo que se unan recursos para obte 
ner mejores resultados. 
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LA INVESTIGACION EN EL CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE

Eliam CpmpQsBarrantes .

CONSIDERANDO
1.- Que la investigaci6n es una nctivi¿ad fund3mental en cual-

quier institución de car§ct~r universitario.

2.- Que, en general, ha privado en le Universidad de ,Costa Ri-
ca una cqncepc Ion res i duo 1 de la investigación, concepc ión.q.ue esne
cesario irca~biando paulatinamente. , ¡

3.- QU8 no todos los ,/rofesores -e s t án suficientemente ~apacit~
dos y mot ivados para .l a inve s t'i qac i ón .

4.- Que la i.nvestigación en los Centros ~egionales, aunque no-
debe 1 im ite r s e . a la investigación reg Iona l , sí debe propiciar prefe
rentemente las investigaciones de carzcter regional. -

5.-Que, por regla generDI y sin ~xcJuir la necesidad de inves
tigaciones individuales y unidiscipl inarias, es muy de s eab l e la in:"-:-'
v~stigac¡6n en equipo y preferentemente multidiscipl inarin.

6.- Que 10 Asamblea Colegiada Representativo, en SU sesión ~!o14
ce 1ebr ade el 25 do? j un io de 1981, acordó dar un mandato a 1 Cons ej o v >

Universitario, P.ector, Vicerrectores, Decanos y Directores de unida-
des académicas en el sentido de "cunp l ir con el compromiso de proyec-
tar l a acción de las unidades académ l cas de la Un l ver s Ide d de Costa -
Rica a todo el territorio noc ione l ' y de Que "en el presente cu í nque-
nio el Consejo Universitario deber5 dar preferencia él la asignación-
de recursos para lograr la consol idación y el mayor grado posible de
desarrollo de los Cen t ro s-Req iona l e s!".

7.-Que el actual Vicerrector de l nves t Iq ac lón ha mcn ifes t ado y
reiterado su deseo dé que las unidades académicas por medio de equipos
de inve s t Iq ado r es se incorporen a la investigación r eq lone l .

8.- ; Que ;105 recursos econém icos con Que cuenta' la UCR para inves
tigaciónson l ns uf Ic ienue.s pare f lnanc ie r todas las propuestas que se-
presentan.

9.- Que el Consejo Asesor del C.U.R.O. acord6 en su seslon N°303
del 27 de octubrE: de 1982 acogH la proposici6n de la Comisi6n de PIe
nificación en el sentido de planificar la docencia, la investigaci6n ~
la acc ión soc le l "en forma tal que se puedan emplear en los programas
de cualquiera de ellas los mismos recursos humanos y materiales alter-



-14-

nativamente y según las necesidades".

PROPONEI10S

1.- Que los Departamentos del C.U.R.O. hagan conciencia entre -
sus miembros en torno a lQ neces¡d~d de pensar no s610 en la docencia,
sino también en 103 investigaci6n como p¿¡rte de su actividad universi-
ta ria.

2.- Que Se planifique, por Departamentos, 1as actividades de in
vestigaci6n que podrfan realizar sus miembros en los pr6ximos 5 aAos.

3.- Que todos los ml embro.s de 1.3 comunidad universitaria del
C.U.R.O. (autoridades, docentes, estudiantes, funcionarios y adminis-
trativos) insistan en su lucha por, que se cumplan los, mandatos de la
Asamblea Colegiada Representativa mencionados en el consfdefando 6.

4.- Que la Coordinaci6n de lnvestigaci6n del C.U.R.O. vaya pre-
parando, con quienes muestren más interés por la investigaci6n,grupos
Lnterd-iscipHnarios d~ investigadores que formen la base humana de un
-fu;turoCentro o Instituto de Investigaciones de' Occidente.

5.- Que el e.U.R.O. se ponga como meta para los ~r6ximos 4 6 5-
años, ,la creaci6n de un Centro o Instituto Multidiscipl inario de 10---
ve~tJgac¡ones de bccidente.

6.- Que la Coordinaci6n de Investigaci6n o-frezca periódicamente
.cur sos de "El emen to s de la Investigaci6n Cientfficall para quienes de-
seen in~ciarse en la investigación, y un curso en varias etapas, a lo
largo de los próximos 3 años, para investigadores con experiencia que
deseen ampl iarsus conocimientos en este campo.

7.- Que la Com¡si6~ de Investiga¿i6n complete el documento PRO-
·~~k\MAS y PROYECTOS DE INVÉSTIGACION con temas de investigaciones en las

.ramas en que no se presen~aron propuestas.

8.- Que la Coordinaci6n de ~nvestigaci6n organice la ejecuci6n-
d~ proyectos y de ser posible, de programas completos de investigaci6n
contemplados en el; documento PROGRAt"lAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION.

9.- Que el Director, el Coordinador de Investigaci6n y el Coor-
dinador de Administración del e.U.R.O. traten de encontrar recursos -
económicos propios para financiar investigaciones, los cuales deben -
ser depositados en Foridos Restringidos con ese fin esp~cffico.

10.- Que .el C.U.R.O. fortalezca sus Series de Publ icaciones, con
¡el fin de estimular la investigación ydivulg3r sus resultados.

~.) :
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U\ PROOLEHATICA ESTUDIANTIL DE

LA ZONA DE INFLUENCIA DEL C.U.R.O.

Saray C6rdoba Gonz~lez

l. INTRODUCCION

La situación del estudiante de los centros regionales no es la misma del
estud iant e de la Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", y aun 'dent ro de éstos,
existen marcadas diferencias entre las condiciones de un estudiante de Guana-
caste, de Limón o de Turrialba; pEnsando en que las caracterísiticas económicas,
culturales y socieles varían también.

Con este documento se pretende caracterizar al estudiante que viene al
Centro Universitario Regional de Occidente para dar una visión general de su
situación y su~ condiciones de vida para ofrecerle, dentro de las 1 imitaciones
presupuestarias que tiene la Universidad de Costa Rica, la ayuda necesaria
que apoye s~s estudios adecuadamente. Por otro lado~ al mejorar los servicios
que se le brinden, se promueve un acercamiento del rotencial estudiantil que
tiene la zona de Occidente y así se mantiene la posibilidad de cumpl ir con la
gran tarea que se le 113 encomendado : regional izar la educación superior.

Al no existirningGn estudio en el Centro Universitario Regional de Oc-
cidente (C.U.~.O.) que cubra este tema, se ha tenida que recurrir a la infor-
mación que se encuentra en la Coordinación de Vida Estudiantil, la cuales
incompleta e insuficiente. No obstante, aun con los escasos recursos con que
se cuenta, se ha podido elaborar un esbozo de las caracterlsticas del estu-
diarite .de Occidente, para que sirvan de base para la evaluación de los ser-
vicios y programas que actualmente ofrece la Coordinaci6n. Dentro de estas
1 imitaciones, se pretende ofrecer una perspectiva general de la problem~tica
estudiantil ¿el Centro, ~ue sirva de base para fijar las pollticas que mejor
satisfaaan las necesidaJes estudiantiles de la zona.

11. DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE OCCIDENTE

Los Centros Regionales fueron creados con el objetivo de regional izar
la ed~caclón ~uperior, ofr~ciendo facil idades para su acceso a los jó~enés de
la zona de su influencia. Sin embargo, hoy cuestionamos la efectividad de
este principio, porque al evaluar la labor que han desarrollado los Centros
Regionales, se puede observar que en gran parte se han podido dedicar a ser
reflejo delo que es y ha sido el ··.rec::'nto· "Rodr ico Fac Io'". ""'Por problemas
presu~uestarios y por falta de una clara definición de 10 que deben ser les
Centr s. Regionales, éstos no han podido desarrollar en forma óptima un pro-
~rama de extensión y proyección de la zona de lnf luenc la" Esta situación se
refleja también en el hecho de que el e.U.R.O. no haya podido llegar a las
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capas más· necesitadas u ofrecer a los estudiantes de escasas posibil idade~
económicas, una opción a la educación surerior que satisfaga plenamente sus
necesidades. En la región de Occidente, como en todo El país, se cuenta con
una educación secundaria muy deficient~ que no capacita al estudiante gra-
duado para que pueda tra~ajar sino que lo empuja hacia otros centros educa-
tivos -como lo son las universidaces- con lo cual el estudiante se encuentra
con una gran contradicción al descubrir que su acceso está restringido por
diversos motivos. Además de esto, el estudiante de secundaria opina que si
no ingresa a la Dniversidad, no tiene posibil idades de surgir. Es importante
aclarar que aunque no todas las personas pueden llegar a ser profesionales
-porque su aptitud puede ser para otros oficios-, también es cierto que las
personas que gozan de capacidad intelectual y 0rtitud rora desarrollar deter-
minada labor, no siempre tienen oportunidad para ingresar a la educación su-
perior. Aquí se esta~lece una discriminación que no es rrecisamente intelectual
como debería ser, sino que muchas veces es económí ce o soc iel ; 10 que impl ica
una grave injusticia.

Por otro lado, la falta de planificación estatal, la ausencia de estudias
científicos sobre las condiciones de la zona de Occidente y de una política
definida de las autoridades universitarias~ favorecen esa indefinición y c~ns-
tituye la causa de que muchas veces les centres regionales ofrezcan posibi-
1 idades académicas· que no van de acuerde a las necesidades ee la misma zona.

Dentro de este contexto y en una situación de crisis económica y social,
el Centro Universitario Reqional de Occidente mantiene las mismas ofertas
académicas sin que haya un~ esperanza en un cambio de actitud. Y por .otro
lado, los estudiantes que se deciden a ingresar al Centro, observan una grave
problemática en cuanto a los recursos con que cuentan [Jara mantenerse estu-
diando.

~ La zona que cubre el Centro Universitario Regional de Occidente est&
formada por los cantones de Puntarenas (centro), Montes de Oro, Esparza, San
Ramón, Palmares, Naranjo, Alfaro ~uiz, San CarIes, Valverde Vega, Grecia,
Poás, Orotiha, San ~1at~o y Atenas. Sin ernbar co , acuden al C.U.R.O. estu-
diantes de otras regiones como Guanacaste;Alajue1a, Heredia y San Jcsé
principalmente, lo que, va~ía ~uy poco su caratterización generat~

El diagnósticc que se presenta, se restringe él la subregión de+San Ramón
-que es de dond~ proviene la mayor1a de los estudiantes- rcr no contar con
datos objetivos de las otras subregiones que cubre el Cantro. NOiobstante,
se ha t ra t e do de caracterizar en una forma muy general, el resto de la zona,
en bas e va la informac.l ón prori~ de la Coordinación de Vida Estudiantil.,

Sub- r~Jón de San Ramón

Según la reg icne l izaci.ón'hecha porOFIPLAN, esta sub-región contiene
a los cantones de San Ramón (excepto el distrito ¿e San Isidro de PeRas
b lance s }, Naranjo, Palmares y Al f a ro Ruiz. El "Anál isis de indicadores socio-
econ6mico·· (1) hecha por esa Oficina en 1981 ~uestra que ~sta es una subregión

(1) C.R. OFlrLA~I. Aná l isis de indicadores
Remón}, San José, 19E""1.

soc ¡ceco nóm icos.. (Subregi6n San
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agrícola, aunque posee algunas industrias de pequeña escala y con ceracterís-
ticas artesanales. Produce principalmente café (70.4%), caña de azúcar
(12.2%), maíz (10%) y frijoles (5.2%). También cuent a con el 9.2% de la
producci6n de ganado vacuno de la Re~i6n Central, con el 8% d~ ganadbpor-
clno y con el 4.5%'ce las aves de corral (2).

Existe subutil izaci6n de las tierras aptas para la asricultura (un
22.5% no se expl o tan] y un pob re .'esa rro llo industrial pues absorben sola-
mente 1.002 per sonas como mane, de obra. Por o t ro lado, se afirma que "no
existen fuentes de trabajo suficientes para absorber la mano de obra dispo-
nible originando un alto r.orcent aj e de desocupac lón' (3).

En cuanto Q vivienrla se refiere, el 42.8% (sesGn el cehso de 1973) no
reunían las condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Esto impl icn la
inexistencia de acueductos sanitarios y un deficiente servicio de agua po-
table. Gran parte de ~u población se caracteriz~ Dor contar con una sit~aclón
económi ea des f avo rcb 1e; pues sus ocupac iones son poco remuneradas (obreros
agrícolas, artesanos, servicios personales). Jentro ~e su ~oblaci6n, cuenta
con un 37.2% de personas aseguradas y las enfcrmedad~s m§s comunes que se
presentan son las respiratorias, d lahct e s , d ia rreo s , al CO;1C' 1 ismo, h ipe rt cns i ón
~rterial y la arterioesclerosis.

keferente a la educación, lasubregi6n cuenta con 8 centros d~ segunda
enseñanza, un centro regional para educación superior, dos escuelas comer-
ciales, una sede regional del lt'f\ y 103 es cue las para Iy I1 Cf c lcs , En 1~)t;0
la matrTcula en los diferentes centros de educaci6n era de 22.391 estudiantes
(21% de la ¡;osblación). con un;;!deserci6n en ese mism0 añr;ée un 30.38% en los
diferentes ciclos. El flujo de matrícula tiende <~ disminuir notoriamente a
rartir del III Ciclo.

Tenía una población tetal d~ 73.813 habitantes en 1980 de los cuales un
58% tiene menos de 19 años.

Sub-re~i5n Grecia

Esta es una re~i6n cañera principalmente que cuenta con uria a0roindust~ia
un tanto m~s desarrollada que la subregiGn anterior. La distribución Je la
tierra está más concentrada pues existen fincas cañeras y cef e t a ler as de ,Sran
extensión,- tanto en Valverde Ve!Ju como en Grecia propiamente. las ocupec'Iones
de, sus hab lt ant.cs se distribuyen entre obr-eros aorícol2s, e rtes cnos y pequeños
productores.

(2) Ibid, p , 9

(3) C.R. OFIPlAN. Principales problemas, potencial idades y 1 imitaciones
(Subregión San Ram6n), San José, 1981, p. 13.
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S ¡ .~ P. u~-r::-evlon untarenas
Las ccndiciones de esta subregi.5n difieren mucho de las nnterLores,

aunque ubicadas en la misma Reoión Central. PuntDrenas tiene una fuent~ de
riqueza en sus recursos me r inos , por lo que su pcclaci6n la constituyen p r ln-
cipalmenteartesanos, rescadores y obreros industriales. La industria en
esta subregión es más ernp lia , cons t lt o l.'> por fábricas más grundes, como son
las ded icadas a: fert (1 izant es y 1as r-roccseocr as de prcduc tc s mar inos ..

Existe en ésta subrzsión un Cé>le9io Universitario, :; cole9ios de segunda
enseAanza y 209 escuélas, además de les Servicios Descentral izados del C.U.RO.

Su pob lac ión se ce rac te r iza por tener una situación económi co más des-
favorable que lade las subr~0iones anteriores, con ~roblemas sociales mSs
agudos como alcohol ismb, pré>stitución y 5aluc deficiente.

!tegión Norte

Es uha subregión ganadero y acrfcola, rroductora de c2f~ y caAa, princi-
palmente. Se da en ella la agroindustri~ y sus habitantes tienen ocupaciones
como obreros asricolas y pequeAos productores ~rincipalmente.

Existen aquí 307 escuelas y 13 colegios ce sC9unda en~eñanza. A1emás,
un .cent ro rec iona l de ] Instituto Tecnológico de Costa Ri ca , es pec la l.lze do en
formar peritos agr6nomos.

Otras subre~iont;..?_

Existen dent ro de la cober t ur a ce l Centre' Universitario Hegional de Oc-
cidente, las subregiones de Nicaya y Alajuela, de donde provienen varios es-
tudiantes pero m§s escasos, si se compara cen las regiones anteriores_ Estas
mantienen caracterrst¡c~s propias muy definidas y diferentes entre sí. Sin
embargo, no se describirán aqui porque la cantidad d~ ~studientes rrovenientes
de ellas, no es t3n numeros~.

111. CARACTERIZACION DEL ESTUDIANTE DE OCCIDENTE

. El estudiante ¿el e.U.R.O. proviene de A~r0ximaJamente lScantonesya
c it.adcs , concé'lrattúístieus muy similures y por L., tanto, Sr':' podr Ie af.l rms r
que sufre de problemas comunes. Seguid3~ente se anal izar~ l~ 5itua~ión
del estudiante desde varios puntos de vista: socio-econ6mico, nivel educa-
tivo y condiciones de s~lud. -

1. Situ3ci~n socio-económica

La descripción socioecon6mica del estudiante del C.U.R.a.debe hacerse
en base él la regional ización of ic i.al que se ha def in idr- r"'lrael -paIs , ya 'que
el estudiante que recurre al e.U.R.O. difiere 5.~gún de la re~'ión de donde
proven0D, en cuanto a sus característicos scciales y 2c0n6micas.

, .'
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Sin embargo, como datos generales cnn respecto ñ 1.3 situación socio-
económica del estuJié)nte~ se puede aruntar que éste es de origen rural, y
se ca rac t e r lze por una situación econórni ca precaria, 10 cual incide en la im-
posibil idad de costearse sus estudios. Esto se demuestra en que un 27.8%
tienen beca 10 -no pagan matrícula- y un 20.63% obtienen ayuda económica de
la Universi~ad que va desde g 100 hasta g 500. Esta ayuda Econ6mica ascendió
de enero a octubre óe 1~82 a g 1.723.350.

Según las cifras de 125 "Es tad lst Icas Un iv er s it a r le s 1979" (4) -que es
la m5s recientemente ~ubl ¡cada- un 21% de los estudiantes trabajan; de ellos,
un 53% son solteros y un 38% son casados, haci~ndolo en actividades profe-
sionales, técnicas y de ofic.in2, durante 41 horas semanales como rromedio.
Para facil itar esta ¿o~le actividad solo 3 carreras mantienen horarios ves-
pertinos: derecho, adm.inistración de empresas y bachillerato en estudins
sociales.

De esa misma f~ente, se extr6e·que el tamaRo rromedio del núcleo famil iar
es de 7 miembros y un B~% ¿e les estudiantes residen con su'famil i~ durante
el pefodo lectiv'~; actu31mentesoló un G% ~e 1, ~lblacifn, habitan en resi-
cencias estudiantiles.

Aunque yeogr~ficam~nte esta reglon cubr~ 6tros cantones, se
concentrar5 la itenci6n en las subresiones de Heredia, Alajuela,
Puntarenos, Sen Ramón y Greci.J, ror ser éstos los lugares de donde
~roviene la mayoría de les estudiantes. rar~¿escribirla, se divi-,. ~ 1 . ~o i ra él re~lon.en t res per tcs :

Se incluye con el lo s .« l cnn tón ce Atenas. 'LIJS estudiantes
prov2nicntesde eses lu~ares provienen de hogares cuyos ingresos
os c ilan entre los e: 2.. 000 y ~ lLOOO, formados po r empleados
púb l Iccs y ¡:cqueRos ijsricultr:rc;s. la mayoría son Clsegurados y
en sus hogares se rresentan ¡mblemJs de enfermedades nerviosas,
diabetes e hirertensi6n arterlal. Las madres se dedican a los
oficios dom~sticos y se d2~ con mucha frecuencia rroblemas de
relaciones f arni l lare s y de a lcoho l Isrno , En 9€neral, la vivienda
es 1~¡-0;:>iopero h ipo t ec ade ya sea al l.anco, al INVU o a las ~1u-
t ua les ,le aho rro y p rós t amo , Los inqr csos ~e es tas famil ias
son mSs ¿leva~os que los 'de las otras suhrc~iones.

2. §ubr~gión de t'untarenas

Cubre nc solo el cant6n central d~ Puntarcn3~, sino tambi~n
Mo~tes de Oro, Esparza, Orotina y San ~2teo. Su sit~aci6n eco-
nomlca es baja rucs se observa un ingreso promedio ¿e g 2.500
a ~ 3.000. Frevalece equ I el trabajo r.co s iono l e inestable;
la ocupaci6n del jefe ¿e fami! ia m~s destacada ~s 1~ de jornaler8,

,. (4) U.C.H., Instituto de Investigaciones en Ciencias Econórn icas , Estadís-
tica universitaria .!}7~1, (San José: U.C.~., 1980), p. 75.
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obrero industrial o pequeRo agricultor; y la de la madre, de
ama de CDsa. Una sran mayoría de estudiantes no son asegurados
y existen serios problemas ;le salud en sus famil ias, tales
como enfermedades 1umbe res y nerv i(lS3S. Tamb ién se observan
como problemas soc ia les , la desintegración familiar -que es muy
grave en esta zona- y las madres solteras. Sus viviendas son
alquiladas o prestadas.

3. Sub reg ioncs eJe Sa n F.amón y. Grec iél

En les cantones de San Ramón, Pulmares, Naranjo, Valverde
Vega, Alfere Ruiz, Grecia y Po§s se encuentra concentrada la
mayor parte de la pcblación estudiantil del Centro. Su compo-
sición social es muy diversa, sin embargo, ~odría decirse que
es m~s definida. Los estudiantes provienen de hogares formados
por profesionales, jornal eres, recolectores de caffi y ~equeAos
productores.' Su inGreso es muy va r lab le ; o sc ila entre los
g 1.500 Y e 5~OOO. Un ~ltn porcentaje de estudiantes viajan a
San Ramón de sde t!aranjo, Palmares, Zar cero , o Sarchí. El es tu-
Juantc ~s 2~eguradc sin graves nroblcmas de salud, aunque sen
¿omune~ e~ ~us famil i~s los problemas nerviosos, lumbares y la
hipertensi6n arteri~l.

o. Región Chcrüt~ga

La mayoría de Estudiantes provienen de la subregi~n Nicoya,
específicamente ¿e las cant0nes de Lepanto, Paquera, C6bano, Jicara!,
Nandayure y Niccya, aunque tambi&n se encuentran estudiantes de la
Cruz, CaAa~~ Llberia y Santa Cruz pero en cGnti~a~es pequeRas. De
es ta s sut.r'ec lones :-;rcwienen cs t ud iant es con cierta capac ldao rara
autofinanciarse parte de 105 estudies, aunque por los Qastos que
im~l ica su. traslado, al imentaci6n. cte., ceneralmente se justifica
una ayuda econ6mica. Los ingresos famil iares provienen ~e la Sa-
nadería y la agricultura con propiedades requeRas o medianas que
gen~ran ¿ineros para el autosustento.
c. Región t:r:rt(;

Incluye el cantón de San Car los , de donde prov iene una med iana
canti~ad !e estudiantes, cuya situaci6n econ6mica se puede clasi-
ficar come' rncd ia . ¡.\li9ual que en la re~Ji(:nanterior, los estu-
d iant es que v Ienen al e.U.H.O. pos een los recursos necesar lcs para
costearse ~~rte ds los estu¿ios, sin emLargo, s~ oLserva en ~stos
un nivel eccnómi co más a lto, ;-rovenientc r;e ec t lv idace s tales come
agricultores pequeAos y medianos, y rrofesionalcs rrinciralmcnte.

2. Nivel educat¡v~

En la zcna Je Occidente existen 48 calesi0s de secunda enseRanza,
incluyendo los ccnt rcs (:¿ ens cñanz a ¡-rivad,"). De estcs~centrCos. el 7L,'t
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de los estudiantes -según los datos de la Estadística universitaria 1979
(5)- proceden de colegios oficiaíes, el 15% de oficiales nocturnos y el
5% de C91e9los particulares.

los estudiantes provenientes de estos centros tienen seri~s defi-
ciencias, no solo en la escritura, sino tambi~n en sus conocimientos
acadimicos y en su capacidad de an§l isis. Aunque existen ex¿epciones,
el estudiante de Occidente viene mal prepar~do. lo que incide en su ren-
dimiento académico el que provoca muchas veces la ¿eserción. Esto junto
con la desubicación en una carrera, son los tres principales problemas
que afrontan los estudiantes del C.U.R.O. se ha comprobado a travis de
los Servicios de Orientación, que la causa de estos problemas es la s I>
tuac lón económica de la mayoría de los estudiantes, la cual le impide
contar con los recursos adecuados para estudiar. No obstante, tambiin se ha

detectado que los malos hábitos de estudio a¿quiridos en el coleoio es
un factor imrortante que afecta el rendimiento académico.

Como consecuencia del bajo rendimiento viene la deserci6n, que
también se da por la baja condicién eccn6mica, por la desubicación en
carrera y hasta por las escasas opciones académicas que encuentra el es-
tudiante en el C.U.R.O.

Por último, la desubicaci5n en carrera se da po r la desorientación
con que el estudiante ingresa a la universidad yel. escaS0 conocimiento
sobre las diversas prof~siones a las cuales puede tener acceso. En este
sentido, la enseAanza primaria y secundaria juegan un rapel funda ental
porque son las llamadas a p repe re r al inc lv Iduo desde n lño , para que es-
coja su carrera. Sin embargo, enL:i secundaria no se brinda informaci6n

;·s-obre las opciones acaéémicas exs tent es en la zona, no se exploran sus
intereses, aptitudes, posib i l idades y 1 imitaciones; tampoco existe moti-
vaci6n sabre las posibi¡ idades productivas de la persona, ni una adecuada
planificaci6n para prerarar al estudiante hacia el trabaje y l~ praduc-
tividad.

3. Condiciones de salud

El principal problema de salud que presentan los estudiantes son las
Glceras g~str¡cas generadas por tensiones, desorden en las comidas y en
general, malos h~bitcs ~e al imeritaci6n y descanso. De esto se deriva que
el cansancio y la cefálea sean también dos de lns problemas rletectados
más comunes en los servicios médicos. En orden (~escendcnte, le siguen
la dismenorrea (prablemas menstruales), la epilepsia y las enfermedades
venéreas (Gonorrea).

!

1 v------------ e
(5) Ibid /

8 6 ••
LI

,
J
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El estudiante del C.U.R.O. acude a los servicios médicos cuando la
enfermedad o el problema ha llegado a ser grave. Siri embargo, también
se dan casos de estudiantes que acLldenal médico pero su problema es
psíquico, por '10 cual es remitido ;:3 la psicóloga.

Los problemas dentales también son muy comunes, aunque una mayoría
de estudiantes no son conscientes de ellos. Prueba de -estJ es que du-
rante 1982, solo 17 estudiantes util izaran los servicios odont6logicos,
a solicitud de ellos mismos. También los problemas visuales se dan en
gran medida, aunque en estos momentos no son atendido en el C.U.R.O.

IV. POSIDILlDADES QUE OFRECE EL C.U.R.O. A LOS EST.UDIANTES.

El C.U.R.O. a través de la Coor¿inación de Vida Estudiantil ofrece a 10s
estudiantes varios servicios que dentro de las 1 imitaciones económicas de la
Universidad de Co s ta Rica, tienden a al iviar los problemas que presentan los
estudiantes. Estos servicios son: Decas, Préstamo de dinero, ayudas para
compra de lentes, ayuda para pago de servicios odont6logicos, rréstamo de
texto a largo plazo, almue~zo y comida, equipo para residencias, medicina,
servicios médicos y de enfermerT~, orientación, psicoloQTa y deporte recrea-
t¡~o. Dichos servicios est5n crganizjdos por medio de las seis unidades
de la Coordinación: lecas, Trabajo Social, Orientaci6n, S~lud, Deportes,
Servicios Complementarios y ~e Información.

Adem§s de estos servicios, la Coordinaci6n de Vida Estudiantil cuenta
con 10 progrnmas que pretenden atacar algunos problemas de tos mencionados

-anteriormente:

1. Gecados OncE'

P~etende desarr611ar proyectos comunales con los becados once que
tienen que cump1 ir con 4 horas suman~les de trab~jo en alguna institución
sagGn 10 establece el Reglamento de Decas. Se da prioridad a las insti-
tuciones de la zona de influencia del Centro y se tiene como objetivo
principal, lnt ecr ar al estudiante un iv er s it a r lo al trabajo productivo en
la comunidad de Cccidente. Para ello, se dis~"an-proyectos que bene-
fician e una institución det~rmin0da dirigidos por una rersona intere-
sada, ya sea de la instituci6n beneficiada o del C.U~R.O.

2. Información a los colegios
Es nece~2r¡a una estrecha coordinaci6n con los colegios de la zona,

no solo para que éstos sean promotores del C.U.R.e. sino para que par-
ticipen en In preparación del estudiante que va a ingresar a la Uni-
versidad. Este programa pretende llevar a los colegios la información
necesaria sobre los diversos tr5mitesy servicios que se dan en el Centro,
para facil iter la adaptaci6n del estudiante y a la vez propagandizar al
C.U.R.O. dentro ~e la zona. Para ello se visitan los c01egios dos veces
al aRo, se real izan semin~rios con sus orientadores y se util izan diversos
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medios de comunicación (como la radio) para d í vul qar las actividades
que se r ea l izan.

3. Cocrdinaci6n C2n las carreras del C.U.R.O.

Su objetivo es lograr uri acercamiento entre la Coordinación de
Vida Estudiantil y los dGcentes, p~r3 que 65t,s ~conociEndo los ~ro-
b l ernos es t ud lont l l es+ co l ebor en con h Coo rc lnac ión de Vid,3 Es t ud Ien t ll
en su atención. Los beneficios ser5n mutu~s rues no 5010 se trata de
ayudar a los estudiantes, sino de que los dJcentes -qui~nes tienen un
contacto m5s directo con ell05- conozcan sus problemas para obtener una
colaboraci6n m5s consciente de su parte. AdemEs, se nretende lcg~ar una
cocrdinaci6n parJ que ~stas conozcan 1,)5 rrogrernas que tiene la Coor-
dinación de Vida Estudiantil y cooper-en en. su ejecución.

Este programo permite comG~tir la de50d~~tación dEl estudiante d6
Humanirlades al medio universitario. Esa ~e5ad3ptaci6n incluye la esco-
sencia de su carrera, el c0nocimientG integral del e.U.R.O., conoci-
miento de lGS princireles reslamentos que le afecten, servici0s que se
le ofrecen, t rárnlt es administrativos y;)tr':,s. Util Izandc. diferentes mé-
todos. se pretende llegar hasta el estuc]i?nte de Humanidades para cfre-
carIe t0¿a la infGrmaci6n que sea de su inter~5 y que le permita
obtener una vlsi6n ~enerQl del medi,· en que se ¿csenvuelvc.

5. Res idenc ia s

Generalmente se don problemas en las residencias estudiantiles
porque sus componentes n~ util izan bien el tiernr~ 1 ibre, hay muestras
¿e desadaptaci6n, Existen problemas de relacfones interrersnnales y males
h5bitos de estu~¡0. El programa de resi¿encias pretende atacar es~s
prcblcmas, conociende m~s a fondo cada residencia y cnlab~randD enn las
estudiantes par a que resuelvan sus propios pr:'Llem;:Js. Incluye entonces
el estTmulo 21 estudie, la or0anizaci~n ¿e 3ctividades ~ernrtivas y cul-
turales rnra que empleen el tiempo 1 ibre, la organizaci6n de charlas y
visitas peri6dicas para mejorar sus ·relaciones y su orGanización. Adem5s,
se pr e t ende promover el use :Je r es ldenc ios y la r ea llzac lón :~e activi··
dades lucr~tivas para comprar el equipo que la Universidnd no ofrece ror
falta de recursos.

6. T6cnicas ccrrcctivas d~ ~studiG

r1ec!iante la (jrSélnizacif;n e impl ernent ac ión de un curso, se pr et cndc
modificar l os háb ito s que l cs es tuo Iant cs traen rle l os col eq lo s ~'ara
estudiar. Durante 1983 se planea modific.Jr ;;:;1 curso que husta ahora se
ha lmpe rt ido para hcc er rrI.3Sefectiva su ,,;~l l cac lfn y paréJ motivar al
estudiante a r ea l iza rlo . De esta rnaner a , med lant e un equipe interdisci-
¡;1 ina r io compues to ¡::.)f doc ent es , se ane l izar á su ap licabl l id.J¿ y ;:,osíble
eftctividad.



7: Asociaciones regionales y académicas

Se desarrolla conjuntamente con la Asociación de Estudiantes del
e.U.R.O. y pretende ~romover la organizaci6n estudiantil a nivel de-
carreras o por regiones geogr5ficas. [sta organizaciCn fJcil ita 21-
trabajo de la Coor¿inaci6nde Vida Estudiantil y 3 la vez prepara al
estudiante para enfrentarse a los problemas que ~e le presentan.

8. P~oyecci6n de la CoorJinaci6n de Vida Estudiantil hacia las Di-
visiones

Las Divisiones -po r su pos i c icn geogdficu'- merecen un trato es
pecial para que los servicios estudiantiles sean desplazados ,a los -
lugares donde están local izadas. Es por esto que se ha programaJo
la apl icaci6n de Jiferentes ~royectos en las Divisiones. de manera -
que el e studianne sea .atcnJidoal igual que se hace en San Ra1116n.

Lus programas que se desarrollarán son: Renc imiento acndémi co ,
residencias estuJiantilcs~ técnicas de estudio, asociaciones estu--
diantiles. saluJ, becaJos once; Ubicaci6n y orientaci6n a estudian-
tes de humanidades, banco de 1 ibros. 4 ,horas estudiante. Además de
esto, se desplazarán los encargadoi~~ los diferentes servicios ha-
cia las Division<:!s pClra atender allí mismo él los estudiantes.

9. .Alumnos que ..5"::' trasladan ~_ S~ Jos~

Se quiere lograr la ubicaci6n adecuada del estuJiante que se -
traslada él San José, no solo ccn8clenJo ue antemano la localización
de las diferentes oficinas y los trámites necesarios, sino también-
los servicios que se ofrecen eh la CiudaJ Universitaria para 105 es
tuJiantes. Mediante dos reuniones y un seg~i~iento posterior. l~ =
Coordinación de Vida Estudiant~l pretcnJe ayudar al estudianie para
que su adartación al medio universitario en 53n Jos~, sea m~s f§ci¡
y segura.

10. Rendimiento académico

Se trata Je una inv~stigación en dos vías: una para detectar-
cu~les son los casoS de bajo renJimiento que hay en el C.U.R.Oi para
darles atención y otra para real izar un diagnóstico que )recisc cuá
les son las causas que inciden en él ,!ara at ace rlas adecuaJamente.-
Así, conociendo las causas se puede JesarrGllar una labbr preventi-
va y determinandocu,Jies son LJs pe rsonas que tiene ba}o rendimiento.
se les puede Jar un tratamiento adecuado , .Je mane ra que; >ue!jan O,bt~
ner mejores re su lt ados en su e stud io ,

11. !.Sancode libros , \

E~te programa seefectGa en Tacar¿s y ~retende formar un banco
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de textos en coordinaciCn con la Bibliotec~1 para d~rlos en alquiler
a los estudiantes que los necesiten, y que previamente firmen un con
trato. Adem5s, se hacen actividades lucrativas para conseguir fina~
ciamiento para comprar nuevos textos y se real izan gestiones para -
conseguir la donación de 1 ibros o dinero para la compra de otros. La
organizaci6n de este programa, estS a cargo de la trabajadora social
que se local iza en Tacares, quien además trabaja con un CluiJ de /\mi··
gos del Libro, compuesto por estudiantes voluntarios y con los beca-
dos once.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Engcn~ral, la Coordinaci6n de Vida Estudiantil ha tratado de -
abarcar la general idad de los problemas estudiantiles para darles la
atención adecuada a trav~s de estos programas y de algunos servicios
tradicionales. Sin embarg01el campo no estStotalmente cubierto y
hay problemas que siguen latentes. Los problemas presupuestarios de
la Universidad de Costa Rica y la falta de personal ~on entreDt~os
los causantes de que: no puedan desarrollarse programas más ambl¿i6--
soso Por ejemplo, la investigación por mues t reo de las becas asigna
das , la real izac í ón de diagnósticos sobre la composición socio-econó
mica de las comunidades que cubre el e.U.R.O., la ~t~nc¡ón psicológT
ca a los estudiantes, las investigaciones sobre las causas de la de-=-'
serción o del bajo rendimiento, son tareas pendientes que Jeben rea-
l izarse si se pretende satisfacer las necesidades del estudiante.

El estudiante del e.u.a.o. puede caracterizarse ent~rminos ge-
nerales, como una persona introvertida, insegura, con problemas eco-
nómicos y sociales, que le i~piden real izar estudios normalmente.
Esto causa que el estudiante muestre problemas de bajo rendimiento,-
enfermedades nerviosQs, Jesubicación de carrera, deserción, ¡nadapta
ción al medio universitario y hastJ ap3tía por organizarse. Los ser
vicios que ofrece la Coordinación de Vida Estudiantil no satisfacen-
plenamente sus necesidades pues las becas son bajas, el sistema para
asignarlas es deficiente, la al imentación que se ofrece no es aJecua
da y el equipo para residencias es tnsuficiente. Por otro lado l3s-
~ulíticas de austeridad de las autoridades universitarias hacen que-
los servicios sean restringidos en lugar de lograr que ~stos se am-
plíen.

eS muy importante adem()s, real izar una revlslon integral del
sistema de becas para que ~stas sean m5s justas y a la vez, cuntenga
mecanismos de control adecuados para lograr esa justicia en su apl ¡-
caci6n. Esta revisi¿n impl ica una ampl ia investigaci6n y un arduo -
tra~ajo, el cual se proyecta real izar.
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DESCENTRALIZACION y DESCONCENTRACIONDE LA

ENSE~ANZA SUPERIOR EN COStA RICA

Luis A. Camacho Naranjo

l. TERMINOLOGIA: Para mayor conveniencia, usaremos los siguientes términos
con una referencia precisa:

(A) Autoridades universitarias: Asamblea Colegiada, Consejo Universi-
tario, Rector, Vicerrectores.

(b) Centro:C~nt~oUniversiiarioRegiRnal de Occidente.

Sede Cent ra l.s Ciudad Universitaria "Rodriga Fac io'", en cuanto lugar
le ubicaCió'j, de las autoridades universitarias y de las áreas aca-
d¡micas de fa Universidad de Costa Rica. '

11. DEFINICIONES: .Pe re evitar la emb iquedad y la, ~asuedad def In l remos los
términos ~javes de 'la siguiente manera:

(A) .AutonomTa: capacidad de decidi.r ~or cuenta propia (pueden darse
grados)

(G) Des~entra:lización: re l ac ión ias imét r lca que se da entre dos uni-
dades de la misma institución cuando ambas llevan a cabo, programas
siniilarescon funciones iguales de .tel modo que cada ,una' toma las
decisiones pertinentes para su ~rograma sin depender'd~la otra,
aunque ambas dependan de Una instqncia superior.

" (~) Desconcentración: relación ~simé(rica que se da entre dos unidades
de la misma institución c,uandoconjuntamente llevan a cabouri mismo
programa de tal modo que las dec is Iones necesarias para la reali-
zación del programa las tomá Una de ellas.

frugrama: cualquier conjunio J¿actividades.(D)

, (El' Regional ización: distinguimoS.,dos sentidos: 1) Simple regional i-
~aci6n: ampl iación geográfica del, ámbito de acci6n de un programa.
2)' Regional ización compleJa: ,proceso de ampl iación .de l ámbito de
acción de la enseñanza superior, que incluye las etapas de democra-
tización, adaptación r eq ione l , 9D,tilTlizaclón y es pec l alIz ac Ión , La
democratización consiste en poner' .a l alcance de l osmenos benefi-
c l adcs los recursos de la edyC:?c,i.pn superior. La adáp taclón re-
gion,al busca dar respuesta a"r1'~c.~sidades pecul Ie res de diferentes
reg Iones , La o¡:,t imi zac ión se 'obt' i ene ut i 1 izando recursos prop ios

: . :..
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de la región en la consecución de los tres aspectos anteriores.
Consecuencia ee todo ello es la especial ización que vendría a ser
la etapa de madurez que se obtiene cuando los nrogramas que se de-
sarrollan en una región determinada benefician a la región, responden
3 sus necesidades específicas, util izan sus recursos y se concretan
a campos específicos de acción en los que se procura conseguir ex-
celencia.

111. OPINIONES AL RESPECTO: encontramos diferentes opiniones en cuanto al
futuro de los centros regicnales~ Mencionemos las siguientes:

(A) Es mejor el irninar los centros y concentrar todos los recursos en
la Sede Central.

(L) Es preferible congelar el crecimiento de los centros y dedicar los
recursos al fortalecimiento de la SEde Central.

(C) Es conveniente continuar con, la regional ización dentrodal sistema
de crecimiento acedémi co descentral izado que se ha, seguido CM

otros años.

(D) Conviene dar prioridad al crecimiento de los centros congelando el
de la Sede Central.

(E) Se puede favorecer el desarrollo de los Centros sin afectar dema-
siado a la Sede Central, ccn tal de que se conciba todo ello como
el fortalecimiento de una única institución en una forma novedosa.

Suponemos que (A) es frecuente entre los profesores de lá Sede Central,
pero que no se expresa públ icamente. La o~inióh (e) sí se expresa a
veces, pero es fácil combatirla. A veces los centros reg Iona les han de-
finido la opinión (C), lo cual ha provocado una actitud defensiva por
parte de la Sede Central. De todos modos ese camino no resulta viable
hoy día. También ha sido defendida por losIcent'ros lá opinión (D) y,

.itambién ha provocado la reacción natural! :'Acjuí sostenemos la opinión
·(E). (Véase ,el desarrollo en sección VI)~

IV P~ESUPOSICIONES: suponemos, sin procar, lú siguiente:

(A) En cuanto a la naturaleza de los centros regionales no son univer-
sidades de segundooiden, ni mrni-univer~idades separadas; son en
cambio, partes integrales de la Universidad y partes eSenciales en
el proceso de regionaTtzaci6n cbmpleta dela ~ns~ñanza superior.

(e) En cuanto a la funci6n propia del Centro: no es la de c~ear fu-
turos desempleados, ni la.de enviar estudiantes él la Sede Central,
ni la de reforZar las estructuras vigentes en la región~ Es, en
cambio, pro~ocafel mejoramiento de la regi6n a la que sirve de un
modo tal que haga variar en forma cual ltat iva la naturaleza misma
de la enseñanza, la investigación y la acción social en sus niveles
superiores.
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V. H IPOTES IS C.EN:rRAL EN CUANTO A LA H ISTOR Ir'\DEL CENTRO: suponemos que 1a
historia del Centro se" puede dividir en tres etapas, a veces con límites
imprecisos:

(A) Primera etapü: desde la fundación del Centro en 1968 hasta la
creación de un prosrama propio en Estudios Generales y algunas
carreras propias; es una ¡poca de simple regional izaci6n.

(e) Se~unda etapa: se 2aracteriza p0r 12 descentral ización docente y
la desconcentracióri ~dministrJtiva. Comienza con el programa propio
en Estudios Generales y el inicio de carreras propias en 1974.
El Centro se organiza en departamentos acad&micos, se crean lbs
Servicios Descentral i~ados y se d~n los primeros pasos en investl-
aaclón y acción social. Esta época corresponde a los años de máxima
expansión de la educación "supe r Ior . Al mismo tiempo se va acentuando
una grave contradicción: la descentral ización doc ent e no tiene con-
traparte en la administración,y -se pr es ent an así situaciones como
la de la carrera de Odontologra (el Centro administrativamente se
encuentra maniatado para satisfacer lQS exigencias de una carrera
prop ia debidamente aprobada). :Esta etapa llega a su crisis con la

: hue l ga de 1~8b.

(e)- Ter.e e re et ape : empieza él disminuir la descentral ización académica,
sustituida por la desconcentraclón. Se dan rrimeros pasos hacia
la descentral ización administrativa (Registro, C6mputo, Pibl ioteca~
etc.). Aumenta considerablemente la actividad en investigación y
acción social. Esta etapa coincide con y es causada parcialmente
r-0r la crisis Gconémica actual, que en sus aspectos monetarios em-
piez~ a mediadus de 1980.

VI. ESTRATEGIA FUTURA DEL CENTRO

(A) Partimos de los siguientes supues tos :

1. Que la dcscentrel ización académica será cada vez más difícil
en el futuro.

2. Que In descentri'llización administrativa se hace cada vez más
necesaria para cumpl ir con los objetivos del Centro, y que esta
descentral ización debe apl icarse también en los Servicios Des-
central izados.

3. Que la crisis económica será duradera.

(8) Creemos, por consi9uiente. que el futuro del Centro deberá orien-
tarse por los siguientes objetivcs:

1. Un despluzamiento cada vez más intenso de los programas docentes,
de investigación y acción social de la Sede Central hacia el
Centro.
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2. La descentral ización administr~tiva.

3. La creaci6n de un número cada vez mayor de programas de inves-
tigación y acci~n social propias.

4. El fortalecimiento de los actuales pro~ramas' dentro' de una
política de especial ización.

Es preciso se~alar que hoy dia el Centr0 euenta con val iosos recursos
tanto humanos como ma t er ie les , que rodria compe rt ir con la Sede Cent ra l dentro
de un sistema de reciprocidad. Por otra parte; el objetivo (1) se ha empe-
zado a losrar mediante esfuerzns directos. Sin embargo, es preciso en este
momento que las eu tor Idadcs universitarias intervengan paré) ~;arantizar el
cumpl imiento no solo de ese objetivo sino también de los demás. Se necesita
la creación de mecanismos rara la desconcentraci6n acadfimica y la descentra-
Iizaci6n administrativa, y rara ell~ es preciso que las autoridades univer-
sitarias lnt ervenqan . Algunos, procedimientos i~'aralosrar los objetivos sc-
seAalados se indican a continuación: .

a. Las autcridad~s universitarias ~odrTan redi~ a todas las escuelas
y facultades un plan de regi0n~1 izacifn y ~oner CORD condición de
nueva financiaci¿n la existencia ~e pr~y8ctos en este sentido.

'b. Al9unos centros de investigación deb¿r5n establecerse en centros
regionales.

c. Muchas plazas que quedan vacantes en la Se~e Central se rueden con-
gelar y trasladar al Centro.

d. Se podr1a autorizar la apertura de cualquier curso de cualquie~
carrera un iver s lt ar ia en el Centro (en San Ram6n, Funt a rena s o Ta-
cares) cUDndo haya suficiente demanda y condiciones adecuadas.

e. Debería quedar bien claro, en laeoritrataci6n de profesores, que
la Universidad es un único ~atrono que's6 extiende atado el terri-
tr.r io nae lona 1.

La Asamblea Colesiada ha fijado yn al0unas rGl1tic~s muy importantes
para la regional iZ2ci6n. En las sesiones 12, 13 Y 14, celebradas a mediados
de 19H1, se establecieron principios fundamentales que aun no se han cumpl ido.
Esto son:

l. La renovación del compromiso con la regional izaci6n.

I l. La corresponsabil ¡dad de las unidades de la Sede Central y los
centros regicn.:;¡les31 ofrecer C<lrreras y trames conducentes a grados
académi G05: ••"

111. La posiLil idad de ofrecer carreras no existentes en la Sede Central
o que no se ofrezcan por desenncentración.
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IV. El fortalecimiento de las actuales carreras y tramos de currera en
los centros.

V. La preferencia en la financiación de los centros resionales.

VI. La autonomía administrativa.

Todo 10 que hemos dicho tiende a hacer que se cumplan estos principios
fundamentales. Lamentablemente, hasta el momento el Consejo Universitario
no ha podido emitir una política clara, precisa y congruente para el cumrl i-
miento de este mandato dado por la Asamblea Colegiada, a pesar de las frecuentes
discusiones al resrecto y de la consulta que se hizo a los directores de
centros regionales a mediados de 1982. Tampcco ha habido respuesta por parte
del Consejo a algunos documentos pr es ent ados en esa oc as ión . El I Seminario
de Anál isis "Carlos Monge Alfaro" debe pedir al Consejo Universitario un pro-
nunciamiento pronto y definido en cuanto él políticas de desconcentración y
descentral ización, pero tambi~n debe tener bien claro qu~ es 10 que busca en
el anál isis emprendido.

, I I
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rrESCONCENTRACION y DESCENTRALIZACION
ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO

REGIONAL DE OCCIDENTE

Melvin Varg25 Valverde

INTRODUCCION
Este documento pretende dar una vlslon general de la gestión adminis-

trativa desarrollada por las oficinas del Centro Universitario Regional de
Occidente. Se hace 6nfasis principalmente en aqu~llas que, ror las caracte-
rísticas del trabajo que ejecutan, tienen un nexo constante con sus homélogas
en la Sede y por tanto dejan entrever el grado de desconcentración que al
respecto han logrado desde su establecimiento como tales en el C.U.R.O.

la desconcentración administrativa se define como el proceso que atri-
buye partes de competencia a organismos inferiores~ pero siempre dentro de la
misma organización. Es decir, no existe una separación total de la adminis-
tración central, no se le concede a la unidad ihferior -Centro Univer~itario
Regional de Occidente- su propia personería juridica, y en general no puede
expresar entonces su propia voluntad. Existe pues, un vínculo entre la Sede
que fung€; como órgano central y el e.U.R.O., definido como noder jerárquic<.::_.

Conforme a su desarrollo, al Centro se le da p~rcial desconcentraci6n
administrativa; existe delegaci6n de funciones que están sujetas in ci,rtas
normas generales que establecer, competencia estable y definida, vigilada y
limitada por las unidades primarias destacadas en la Sede, quienes son en de-
finitiva los titulares de esa gestión.

Por la extensión de sus actividades y el volumen de trabajo que ntiende,
el e.U.R.O. debería respcnder con prontitud y destreza a una serie de tareas
en las que finalmente" encuentra I imitaciones precisamente por no existir una
plena desconcentraci6n que le rermita cumpl ir eficientemente sus funciones.
Se convierte pues, en un instrumento m~s del lento proceso burocr~tico que
caracteriza a los entes estatales y autónomos de nuestro ["lpísy que a la
postre imposibil itan s~ desarrollo y función administrativa r§pida y eficicn-
temente, como es el deseo de sus di rec tor es .

la de~central ización administrativa va m5s al 1& de los logros que puedan
derivarse de una desconcentración. Si9nifica que toda 13 competencia se
atribuye tl una unidad administrativa, serarándose entonces de la adminis-
tración central y dotándoscle de su rropia personaría jurídica. Existe así
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control administrativo; esto es, que se otorgan más 1 imitados poderes de
control y dirección a ~a unidad base -Sede- sobre la unidad descentral izada
-C.U.R.O.-, sean cual sean sus relaciones, en el arrovechamiento y el control
de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles.

Cons ideramos importante hacer un aná 1 is is de los trámi t es que actua l··
mente ejecutan las Oficinas administrativas del e.U.R.O. y su relación con
los órganos superiores de la Sede, porque permiten posteriormente iniciar una
evaluación y las recomendjciones necesarias en torno al 2rado de desconcen-
tración y/o descentral ización administrativas adquirido por el Centro, que
sirvan entonces para promover una 561 ida reestructuración administrativa,
una agilización de les procesos inherentes y sobre todo un aprovechamiento
máximo de todos sus recursos.

OFICINA FINANCIERA
-~

La Oficina Financiera del Centro Un ive rs it ar lo Ttec ione l de Occidente es,
desde su creación una oficina de tr~mitc resp~cto a las funciones y obl i9a-
ciones que conciernen a IG Oficina de Administración Financiera de la Sede.
No obstante, a trav&s del desarrol 10 de sus actividades, ha generado un pro-
blema administrativo -que for sus características y extensión- la convierten
en un ente que necesariamente debería ejecutar decisiones que hoydTa son
responsabil idad de l~ Ofiéina de AdministracIón Financiera.

En razón del sistema admin¡~tr~tfvo que rige nuestra Instituci6n, la
oficina neceseri~mentc se I imita y traslad~ aspectos deciscrios y de tr~mitc
a la Oficina <Je Administración Fl nenc Ie re , quien en definitiva, procede y eje-
cuta tareas que razonablemente -y con el personal capacitado para tal efecta-
podrían real iza rse en San Ramón,

Otorgándose una mayor autoncmí él, él través de la desconcent rac ión de fun-
ciones, indudablemente nuestra oficina 'ocdr Ia contribuir eficientemcnte él

agil izar y descongestionar el consider~b.e valumen de trabajo que acoge la
Oficina de Administración Financiera, al menos en los asrectos concernientes
al Centro Universitario Regional de Occidente y los Servicios Descentral izados
integrados a esta Unidad. . .

Se 'resumen las funciones de es ta oficina en los siguientes aspectos:

Recaudar ingreses originados en matrícula, cuotas de bienestar es-
tudiantil, publ icacianes, fctocopias, multas de bibl iateca ~ cita
médica, ex~menes por sufi¿iencia, certifi~acionesyotrosingresos
que sen tr~slA ~jos a I~s arc~i de la 8nive~si¿ad.
Entrega de cheques por concepto de sueldos,becas y ~ompras locules.

Controlar las partidas del presupuesto general y otros fondos esp~-
ciales as icnados al e.U.R.O.



-35-

Controlar y tramitar los reingresas del Fondo de Trab~jo.

Codificar y clasificar documentos util izados pn las operaciones des-
tinadas al pago de bienes y servicio~.

Arquear cajas chicas local izadas en otras dependencias del C.U.R.O.

P~ep3rar informes variados de tipo presu~ucstarin o fin2ncieros.

Concil iar mensualmente la cuenta corriente con el Canco respectivo.

Recibir y registrar los materiales y suministros que proc~den de la
Sede o a trav~s de compras locales.

Preparar y tr~mitar las órdenes de compra locales, veles de suministros
y.ec¡uip:) de vl abo re to r ic y reac t lvos .

I

Controlar y actu~1 izar los registros de ~ct¡vos fijos dele.U.R.O.

Participar en los procesos de matrTcula en coordinación crin I~s Ofi-
cinas de Cómputo, Vida Estudiantil y Registra del C.U.R.O.

Detallamos a continuación la orientación que eventualmente podrTa otor-
gársele a la Oficina rinanci~~ra del Centro Universitario Regional de Occ ident.e
si contara con unD mayor autonomTa:

Presupuesto

a. Desarrollo del Sistema de Control del Presupuesto a través de la uti-
.1izaci5n de nuestro Centro. de Cómputo. El pr0gram~ para ~se fin se
preparó a inicios del aRo 1982 y mantendrTa l.ainformacfón inmediata
de los se ldos de nuestro presupuesto. tb hól sido posible util í ze rlo ,
precisamente por las 1 imitaciones que genera la Oficina de Adm¡nis-
tración Financiera respecto a las concil iaciones de saldos mensuales
por partidas presupuestarias, am~n de l~ clasificación -un tanto 8r-
bitraria- que 8l10s hacen de los gastos que afectan el presupuesto
del Centro Universitario Resianal de Occidente.

b. Control de la docenva r~rte del ~resupu2sto seneral del Centro Uni~
versitario Regional de Occidente. En ese sentido, la Oficina de
Administración Financiera cirarTa mensudlmente la suma de dinero re-
pr e sent c t Ive del doc eavo , con 1"3 cual' nuestra oficina es ta rla en la
mejor disposici6n de atender los Servicios Personales y Nc Perso-
nales, acatando lógicamente las normes, disposiciones gene~ales y
especTfic~s que rigen el presupuesto de la Universidad de Costa Rica.

Se el iminarTa, de una vez prr todas, los atrasos que regularmente
manifiesta lQ Oficina de Administración Financiera en las 1 iquida-
ciones de nuestro Fondc de Trabajo y Ordenes de Compra, adem§s de
agil izar el proceso de pago de sueldos a nuestro personal.
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Contabil ¡dad

a. Registro, clasifi·caci5n y resumen de todas las transacciones que se
originan en el Centro, de acuerdo a los mecanismos que imperan en
1<1 Sede.

Ccntablemente. la Oficina Financiera actuaría como una Sucursal de
la Oficina de Administración Financiera trJsl~dandc entonces la in-
formación contable indispensable que promuev~ la consol idaciSn de
los estados financieros mensuDles de 13 Institución. Mantendrí0,
pues, los registros qu~ establece la Contraloría General de la RepG-
bl ica y en comOn acuerdo con l~s que util iza la Sede.

b. farticipación en los proc~sos relacionados con las planillas de sueldos.

c. Reestructuración de los controles de octivos fijos del Centro Uni-
versitario Regional de Occ~dente a travCs del s~rv¡cio que pueda
brindar el Centro de Cóm~uto, al establecer programas mecanizados
que actual icen los listados y registros correspb~dientes.

Tesorerfa

B. Corresponder1a a esta ~nidad la recaudación de ingresos d~ efectivo
generndos en la matrícula, cu6tas de ~ienestar estudiantil y otros
ingresos p rornov idos por las ~~rcpias ac t lv idades de la Institución
que se depositarían diariamente en las cuentas corrientes de la Uni-
versidad de CGsta Rica.

Se subdivide en tres secciones:

b. Prep2raci6n y clasificaci6n dt los che~ues para el p~dc de sueldos
a func(onari6s docentes y ~dministrativ6s. así cnmo de otras eroga-
ciones concernientes al Centro Universitario Regional de Occidente.

c. Control y 1 iqu idac ión de las cajas ch ica s instaladas en el Cent ro .

d. Participaci6n en el tr5mite de órdenes de comrra~ de servicio, fac-
turas y otros documentos similares.

Sin embargo, no son esas tcda~ las funciones que la Oficina ejecutaría
si existiera una plena desccncentración. En efecto, I~ Oficina de Adminis-
tración Financiera de la Sede -tal y cama lo estaLlcce el Reglamento de la
v lcerr-ectort c de J',dministración- tiene como objetivos y funciones básicas
las de actuar come órgano ejecutivo, ilsesor y c03dyuvante en sus campos de
competencia.

a. Contabil idad

b . Tesorerí o

c. Presupuesto y an§l isis financiero
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que conjuntamente y en términos generales desarrollará entre otras funciones,
las que se detallan a continuación,

Procesamiento y registro de la información contable.

Administración y custodia del efectivo y otros document65 de valor.

Hecaudación del efec t ívo dirigido hacia la Universidad.

Cancelación de los gastos generales.

Elaboración del pre~uruesto general a través de la información que
otorguen los anteproyectos respectivos.

Control de activos fijos y

Central y ejecución dei presupuesto.

OFICINA DE rERSONAL DEL C.U.R.O .
. d"'":r: g g ;~

A continuación hacemos un detalle de las funciones que ejecuta ~ctual-
mente esta oficina en el C.U.R.O.

A. Concursos Internos

1. Envío de circular inf'ormando sobre plazas vacantes al personal
del Centro.

2. Recepción de ofert~s P-30 con respectivos documentos.

3. Envío de ofertas para estudio de re1uisitas a Oficina de Personal

4. Recibo de nómina con candidatos elegibles.

5. Comunicación n Coordinadores o Directores de Departamento sobre
nómina.'!·

6. Envío de acción de personal con nombramiento.

C. Concursos Externos

De acuerdo a kl$nOrmas vigentes, se r ea l izan 'so lemen t e cuando no hay
candidatos a ocupar las ~lazas dentro del persbnal de la Universidad de Costa
Rica.

1. Entrevista e so l icitantes rar<'ldeterminar requisitos.



-38-

2. Recepción ofertas de servicio.

3. Real ización de tésts psico16gicos.

4. Investigación de candidato.

5. EnviQ de ofertas con test a Oficina de Perscn~l.
ro. R€ciLo de n6mina de elegibles.

-ÓtÓ:

7. Envio de nómina de elegibles a Directores de Departamento o Coor-
dinadores.

b. Envio a Oficina de Personal el nombramiento de personal selec-
cionado mediante acción de personal.

C. Acciones de Personal

1. Recibo de nóminas de nombram~entos por parte de Directores de
Departamentos y Ccordinadores.

2. Revisión de nombral"1ientcs de acuerdo a Reglamentación vigente.

3. Control presupuestario de plazas.

4. Inclusión en el 1 ist ado de personal.

5. Envio de prc~uestas a Vicerrectorfa de Docenci~.

6. Confección de accjones de ~ersonal.

·7. Envío de acciones para firma del Director de Departamento o
Coord inadar.

8. Envío de ~ccicnes de per~onal a Dirección rara Visto ~ueno.

9. Envío de accicnes a Oficina de Personal.

D. Horas Ext ras

1. Reci~o de formulario de unidades y coordinaciones.

2. Revisión de formularios y horarios.

3. Control interno de le partida.

4. Envío de formulario ~Coordinador de Administración.
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5. EnvTo a Oirecci6n para Visto Cueno.

6. EnvTo a Oficina de Personal.

No abstente, la encarsada de los Servicios de Personal del Centro Uni-
versitario RS9ional de Occidente.considera necesario, dentro de una adecuada
desc ent ro l ización admi n ist ra t iva , promover las siguientes funciones en los
diferentes campos de acc.i6n que ·ejecuta:

A. Concursos Internos

1. Enviar información sobre p lcze

2. Real [zar recepción de P-30

3. Real izar estudi0 de requisitos

4. Apl icación de tests de conocimientos en los casos en que sea ne-
cesa r le

5. Envi2r nómina de elegibles a Directores de Departamentos, Coor-
dinad:;res

6. Enviar informe del concurso, documentos a Oficina de Personal

7. Envio de Rcción de personal con nombramiento

b. Concursos Extcrncs

1. Entrevista a concursantes p3ra determinar requisitos

2. Recepción de ofertas (revisión de documentos)

3. Real izaci6n de tests psico16gicos

4. Real ización de tests de c~nocim¡entos

5. Estudie social de candidatos

b. Envio de n6minas de elegibles a Directores y Coordinadores

7. Envic de informe del concurso, n6mina de elegibles y nom~ra-
mi ento de r-e rsone se 1ecc ionadc a Of ic ina de Persona 1 .

Estas funciones se real izarSn por etaras, hasta tanto los Servicios
de Personal cuenten con los recursos b~sico~ para la aplIcación de tests de
conocimientos.
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C. Trámites de Acciones de Personal

1. Recibo de nóminas de nombramientos de Direcciones y CoordinB-
ciones.

2. Revisión de nombramientos de acuerdo a reglamentación vigente.

3. Envío de propuesta a Vicerrectorí2 de Docencia.

4. Confección de acciones de personal.

5. Inclusión en el 1 istado de pe rsona l .

6. Envíe de acciones a CoordinacioneS y Direcciones de Departamento.

7. Envío de Acción 6 Dirección del Centro.

8. Envío de acciones a Servicio de Finanzas rara Código presupues-
ta rio.

9. Envío de acciones a Oficin~ de Personal.·

Esta propuesta 39il izaría el trámite en el pago, ya que al ser debida-
mente codificada en:este Centro no tendrían que i~ a Presupuesto (Oficina
Financiera).

Las acciones qu~ se paguen de otras partidas. serían enviadas directa-
mente ~ Vicerrectoría de Docencia para su visto Gueno. Este trSmite sería
hasta tanto contáramos con nuestra unidad de PIBnillas.

D. Horas Ext ras

1. Recibo de formularios

2. Revisión de formulario y de horarios

3. Desglose de horas extra

4. Envío de formularios a Servicios de Finanzas para cargo a rar-
tida y codificación

: ¡

5. Envío a Coordinador de Administración para Visto Guano

6. Envío a Sirección para firma

7. Envío a Oficina de Personal
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Por su parte, el Reglamento de la Vicerrectoría de Administración, en
t~rm¡nos generales, define las funciones b5sicas de la Oficina de Personal,
en los siguientes términos:

a. Planear, d ir Iq i r y evaluar el des ar ro llo de los pr oq rame s de adml>
nistrnción de personal de la Universidad.

b. Velar por el cumpl imiento de las leyes laborales nacionales y de las
normas y disposiciones, que en materia labori31 regulen la relación
de la Universidad con sus servidores.

c. Asesorar, en materia de su competencia, por los medios que se con-
sideren más Gdecuados.

ch. Coordinar sus actividi3des con otras dependencias de la Universidad
en asuntos propios de su camno.

d. Elaborar y des~rjollar progrQmas de reclutamiento, selección, ubi-
cación y seguimiento del personal administrativo y t€cnico, de
acuerdo con los normas establecidas y los procedimientos que la t~c-
nica emptea.

e. Desarrollar los prosramas de orientación, capacitación yadiestra-
miento para el personal administrativo y técnico de la Institución.

f. Desarrollar proOramas de re lsc iones laborales tendientes a obtener
la estabil idad del servidor dentro de 12 organización a través de
actividades conducentes i3 que el trabajador sea eficiente y se sienta
satisfecho.

g. Mantener actual iZado el sistema de administración de salarios ~ra
el sector administrativo y t~cnico mediante la apl icación de las
técnicas de clasificación y valoración de puestos.

h. Tramitar y procesar, de acuerdo a 125 n6rmas vi~entes, la nómina de
sueldos del personal de la Institución.

i. Mantener actual izados los div~rso~ registros del personal de la Ins-
titución.

J. Velar p~ra que se manten~a dctuul izado el manuQI qu~ regule la pres-
tación de los servicios a su car90.

k. Cualesquier2 otras que sean compatibles con sus objetivos.
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....,;:;;= =-SERVICIOS GENERALES

La secci6n de Servicios Gen~rales del C.U.R.O. tiene asignadas una serie
de funciones, que no contemplan precisamente aquell~s que deberia ejecutar si
existiera una acertada descentral izaci6n y/~ desconcentraci6n administrativa.

Podriamos resumir las labores de esa oficina·~n los si~uientes aspectos:

Programar los trñnsrortes en cada ciclo lectivo.

Tramitar las sol icitudes de transporte.

Controlar diaria y mensualmente las salidas de los vehiculos del
C.U.R.O.

Hegistrar y actual izar las entregas de combustible.

Administrar caja chica para el pago de ['cajes y viáticos de choferes.

Supervisar los programas de 1 imDieza, vigilancia y el personal asig-
nadópñra ese fin.

No obstante, otras tareas que eventualmente poarlan desarrollarse en
esa secci6n, conforme a los planes de desconc¿n~raci5n, serian:

Tramitar arreglos de vehiculos cuyo volumen y costo ~ean de consi-
deración.

Tramitar y administrar la adquisición de combusti~le del C.U.R.O.
para el Ieriodo anual.

Adquirir y mantener las existencias de repuestos de vehiculos, de
manera que puedan satisfacerse las necesi~des de un año.

El Reglamento de la Vicerrectoria de Administración describe como fun-
ciones b~sicas de esta oficina l~s siguientes:

a. Planear, coordin2r y surervisar los ~rosramas en el camro de los
transportes, de la sesuridad, de las c0municacinnes y de los ser-
vicios que sean necesarios.

D. Velar porque 5(' cumplan las normas y ,[clíticas en el área de su
competencia.

c. Asesorar, en materi~ de su competencia, por IJS medios que se con-
sideren más adecuados.
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ch. Coordinar sus actividades con otras dependencias de la Universidad
en asuntos propios de su campo.

d. Velar porque se mantenga uctual izado el manual que regule la pres-
tación de 1QS servicios a su cargo.

OFICINA DE BECAS
.a ; ==

Conforme a las disposiciones visentes9 esta unidad 1 imita sus funciones
al siguiente campo de acción:.. ,

Recibir y codificar las sol icitudes de beca de los estudiantes.

Enviar a la Sede los formularios par e que se les otorgue la beca por
programas, prevj~ clasificación en fórmulas completas, Incompletas
y de método directo. .

Exh ib Ir los 1 istados de becas as i9nados, una vez que se rec Iben de 1él

Sede a efecto d6 que los estudinntes que necesiten apelar hagan el
trSmite correspondiente.

Estudiar y ejecutar las apelaciones él trav6s de la convocatoria de
los miembros que intesran la Comisión de Cecas.

Conf~¿cionar las ~l~nillas mensuales de becados 11, tomando en con-
sideración los acuerdos de Te Comisión, las modificaciones, exclu-
siones e inc1usione~ de ese reriodo.

Preparar las 1 istas de retenciones de cheques que se envian a la
-Of ie inaF inene icre .

Controlar -2 t~2vfs de l~ Cemisi6n de Gccas- el tras1~d9 de exre-
dientes a la Sede, previa elaboraciñn de las tarjetas résumenque
se custodian en el archivo de lOa oficina.

Mantener actual Izado el fichero para 01 centrol de" las entradas y
se 1 idas de expe d ientes él 1a of ie Lna.."

El Reglamento de la Vicerrectoria de Vida Estudiantil en su'Car1tulo V
establece categóricamente que la Oficina de Cecas Estudiantiles"es la en~ar-
gada de tramitar todo 10 relativo él las becas y otras ayudas compl~mentarias
rara los estudiantes, y velar por el cumpl imiento de las ob1 igaciones que
saRa1an los reglamentos, conforme a las po1iticas que para taleS efectos sc-
Rale el Consejo Universitario.
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OFICINA DE REGISTRO= ;

Se desarrollan las siguientes funcion~~ rin el C.U.~.O .• en relación con
las secciones que integran la Oficina de Registro de la Sede:

1. Admisión

,Solamente se c tor ce información general a los es t ud iarite s y se hace
la recepción de documentos.

2. Matrícula

Se real iza totalmente el proceso de matricula, e~tb es.

F'reraración de Lme ter Ia l correspondiente

Empadronamiento y depuración de radrones

Procesamiento y entrega de inform8s

Arreglos finales con inclusiones, exclusiones, retiros justificados
interrurción de estudios, cte.

Trámites para ex5menes por suficicnci2 y extraordinarios

3. Expedient~

Mantener 13 custodiA de los expedientes de los estudiantes

Preparar y pcgur los rarches correspondientes

Modificar y actui:!lizar expedientes ,
. ,

Para loi truslado~. l~ Coordinación d~ Docencia es la encargada
.de apr'obe rlcs y trernit arl os . La of lc lno de R.e9istro cnv I a pos-

t.erIorrnente .los vexped ient es él la Sede Central.

4. Reconocimientos

En el C.U.~.O. se real iZAn equiparaciones por medio de la Coordi-
nación de Docencia. Los reconocimientos es unA función que está
central izada en la Sede Central.

5. Horarios X distribución de aulas

Confeccionnr y mecancsrafi~r los horarios en cada ciclo lectivo

Distribuir y edml n ist rer las aul as del C.U.i~ .. O.
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No existe el control y asignación de los códigos, que los real iza
la Sede.

6. Terminal d~omrutadora

En el Re9istro 'del C.U.R.O. hay una pantalla para lóssiguientes
procesos:

Digitar todo el rroceso de matrícula.

Disitar las actas (rara los parches)

Dig;tar los traslados (para mant ener el control)

Di~itar toda la información de los expedientes

Esta Gltima f unc lón se real iza en momentos 1 lb re s , y prác t lcement e este
trabajo, por lo demás irnportantísimo, apenas se inicia.

Cabe agresar que en las Oficinas del Registro de San Pedro no hay ter-
minal de computadora y por ~nde ningún funcionario quedesemreñe es~ labor.

Es oportuno señalar una diferencia respecte al proceso de matricula en
el C.U.R.O., que 10 diferencia del sistema irnpcre nt e en la Sede.

Nuestro sistema no es el bien e..snoc ldo por tarjetas. rara 9arantizar a
los estudiantes de las carreras del C.U.R.O. matrícula en cursos generalmente
muy sol icitados, tambi~n por alumnos de transferencia, los cupos se llenan
estrictamente ~or comput ado re . El proo rarne, además del buen rendimiento ac a-
d~mico, toma en consideraci6n la variable de si el estudiante estS empadro-
nado o no en una carrero pro~ia del Centro y controla que no haya choques de
horar io .

El sistema de matrícula obl i9a al estudiante a retirar un informe (Gni¿,
documento que prueba su matrícula) y requiere una matricula de ajuste para
util izar cupes evcntuelmente no llenados en el período ordinario.

Este proceso controla mejcr la adecuad3 util izaci6n de los cupos que el
por tarjetas, y no permite parci~l idades de nIngún tipo.

El Reglamento de la Oficina de Re~istr() de la Sede estipula como fun-
ciones básicas las que detallamos se9uida~ente:

a. Tramitar las sol icitudes de ingreso a la Universidad con base en los
requisitos de admisión y llevar el expediente de cada alumno.

b. Matricular a los estudiantes con base en la aprcbaci6n de los re-
quisitos y en la compataLil ¡dad de horario.

c. Tr~mitar los r~conoc¡mientos de estudios y titulos, de acuerdo con
los reglamentos c~rresrondientes.



ch. Expedir certificaciones oficiales, totales o parciales, relacionadas
con las actividades de su cargo.

d. Re9ular el uso de las aulas, lQ~oratorios de enscRanza y auditorios
de todas las instalaciones de le Universidad.

e. Confeccionar los hororios de acuerdo cun !0S proyectos que envion
las unidades académicas.

f. Lleva r el cont ro l de alumnos e<:;resados.

Q. Llevar re9istro de titul(:I~ o tor'qados y reconoc ldos por la Universidad
de Costa Pica.

h. Llevar el registro central izado de las co llf lcac lones obtenidas por
los estudiantes 0n los ex5menes ordinarios y extraordinarios, sufi-
ciencia y tutoría.

i.. Expedir el carn6 universitario que CErtifique ~ condici6n de estu-
diant~ d~ la Universidad de Costa Rica.

III
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SERVICIOS DESCEWTRALIZADOS DE TACARES y PU~TARENAS

Por la ubicación geogr5fica Je amoas, y en aras de s~tisfacer-
los servicios administrativos dirigidos a sus comuniJaJes estudian-
tiles, las divisiones han tratado de asumir ~arcialmente algunas
funciones que 'competen e las of ic inas de registro,financiero, becas
y otras cuyas actividades estSn enmarcadas dentro del campo de ac--
ción e inter~s de esas unidades. Sin embArgo, y en términos de una
efectiva Jesconcentración y descentral ización administrativa, consi
deramos que pueden incrementarse las responsabil idade s administratT
vas ~n Tacares y Puntarenas.

Nos parece importante mencionar las tareas que conjuntamente -
desarrollan hoy d.ía y las que eventualmente, con una mayor autoncmía,
~odrran desarrullar Je acuerdo a la opinión de sus Jirectüres.

Trámites actuales en Tac~res ~ Puntarenas:

Proceso compl~to de matrícula y Qjustes respectivos. En
Puntarenas solamente ma t r icu lan los cursos básicos. No ex is
te autorización para real izar la Je cursos de carreras.

Entrega de informes ce matrícula de las carreras propias .íe
la División, que se preparan anticipad3mente en la oficin~-
de registro Jel c.u.~.o.
DistriJución Je 1istas Je clase y actas de profesor~s.

Archivo compl~to de n0tas de estudiantes o copias de actas,
las que regularm~nte sirven ~ara brinJar informdción J cstu
Jiantes y otras dependencias del e.U.R.O.
M3nejo y control Je una Célji3chic2 por un monto de e700.o0

Entregél mensual Je cheques ~a suelJos y becas enviados prc-
viamcnte uesJe San Ra~ún.

EstuJio de los expedientes Je becas, los que son tr2slaJaJos
temooralrnente lJor su encargaG~.

No obstant8 que las Divisiones ati~nden pr5cticamente las mis-
mas funcion¿s, Puntarenas tOma ventaja res~2cto a Tacares al re21 i-
z~r directamente con l~ SeJe Central los tr5mites por órdenes de
compra locales conce rn ien t es a los fondos restringidos Nos. 11,9 - 39
y 179 que p~r l~y gener~1 de la r¿p6bl ica le fueron cunceJiJos. Es
decir, los recursos econCmicos disponibles son mayores comparados -
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con los de Tacares en donJe Jeben regirse por las 1imitaciones presu-
puestariasdel C.U.R.O.o por aportes de otra~Lnstituciones guberna-
mentales.

Al respecto, consideramos importante destacar algunos aspectos -
fundamentales que las Jiferencia entre sí 'y que dejan entrever una
ilógica distribución de recursos materiale~ y financieros disponibles:

a.- En Tacares se ofrecen las carreras de Licenciatura en Agro-
nmnía, DiplomaJo en Laboratorista Químico y Bachillerato en Ciencias
de la EducaciSn. Puntarenas solamente otorga esta dltima y la de Pes
queria y N~utica aparte de 105 Estudios G~nerales y cursos de servi-~
cios que se Jan en las dos divisiones.

b.- El &rea en metros cuadrados de construcci6n y zonas verdes,
así como el nGmero de profesores y estudiantes es mayor en Tacares.

Trámites que podrían desarrollarsE: en Tacares '.L Puntarena~

Pago de exámenes por suficiencia y extraordinario y trámite -
para certificaciones Je notas del registro, evitando a los es
tudiantes el tjaslaJo hasta San Ramón.

Cobro de matrícula él t ravés de recibos mecanizados y manual ,-
desplazan~o al personal de la Oficina Financiera hacia las Ji
visiones.

Asignación y control pro~orcional del presupuesto del C.U.R.O.
preparanJo las correspondientes órdenes de compra, servicios,
etc.

Proceso de empadronamiento en las divisiones. Actualmente es
una labor concentrada en San fiaron.

Otras Observaciones:
Según inrormación recopilada. tanto E:n Tacaras como en Punta-

renas existe mo le'sta r pue sto que en d í fe ren te s oportunidades no hay -
comunicación con las oficinas del C.U.R.O. res~ectü a los tr5mites
que conjuntamente deben coordinar. originan¿o información errónea ha-
cia los estuJiant~s.

También. consideran fundament a l la cepac itac ión del per scna l>
aJministrativo puest6 que el Centro h~ dcj~do de laja ese aspecto t3n
im~ortante para la buena march~ Je la Instituc¡ón. En al caso Je Pun
tarenas. seAalan la falta de a~oyo Je las rartes superiores para tal~
gestión y ponen de ejemplo el curso de archivo que actualmente se da-
en San Ramón, al no autorizarles los viSticos para asistir.
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Proponen est~blecer un equipo conjunto con los trabajaJores agri
colas y miscel5neos de las tres unidades (T~cares - San Ramón - Punt3
renas) que se movilice al sitio en donde exista un trabajo prioritarG
por cumpl ir.
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CRISIS ECONnMICA y EDUCACI0N SUPERIOR EN COSTA RICA

Melson Gutiérrez Espeleta
Lui s 'Frie.Sib,"'j,~Chacón

5i bien sobre la crIsIs economlca se ha escrito y discutido bas
tante, el planteamiento dp.l oroblema desde l~ perspectiva de la edu :
cación superior ha sido motivo de ooc a reflexión (1). El oresente do
cumento trata fundamentalmpnte de dpfinir el contexto y la naturalez¡
de la crisis económica, se~alar alqunos datos recientes sobre la mis
ma, hacer algunas referencias a la fo~~a en qU~ ha afectado a la Vni
versidad d~ Costa Rica y plant~ar alqunas r~fl~xiones sobre el oapel
de la educación suoerior ~n las transformaciones ~ue lleven a la su
peración de nuestr~ débil v vulnerabl~ situ~ción.

ne 10 expuesto se deduc~ nue pstas "~ainas d~h=n ser considera
das -tal y como fue pronuesto ~or los oraa~izadores del Seminario- ¿o
mo un ounto d~ p~rtida para el aporte col~ctivo' las ideas Que se ex
presan y los orobl~mas Que se plantean son sol amante una base para l~
discusión.

1.- Natural~za de la crisis'

Convi~ne, en primer lunar, referirse ~revemente a ciprtos aSDAC
tos relacionados con la crisis oue vivc- el país. tI socióloqo José-
Luis Vena s~Bala ~ue ~ay una conciencia inadecuada de la crisis, oues
oredominan los en fonue s parciales y suoe rf ic ia l= s : S~ de st aca la ap re
ciación seqGn la cual la crisis ps, pn Gltima instancia, de tipo I~O-

ra l", por el abandono de las buenas costumbres, hábitos y tradiciones
del Dasado y la irruoción de un nuevo sist.,ma d~ valores (?). Para
otros la crisis se d~be a falta dp entpndimiento ~ntrp líderes políti
cos , a la falta de mística, ~~tc. -

El citado autor critica con energía el f'nfoQus econornl c Is t a e in
mediatista d~ ciertos economistas, quienps reducen el oroblema de las
eausas y las solucion¿s d~ la crisis a la manioulación t6cnica de cier
tas vari~bles> al maroen rlpl cont~xto nolítico y social. Más adelante
señala: "Al enos a cua lnu ier ne rsoec t lva de la rno "lazo (hacia atrás o
hacia adpla~te) v de conjunto ~pl problema ... se ~Rn 8mbarqarlos por -
la trivial idad; los lugarns comunes, la incoh0rencia ante el des~orda
m ien to y la ve loc idad de los hechos mismos' ( ~).

Fsta~os dp acu2rdo pn Qua la crisis actual sólo nup~~ anrpciarse
adecuadampnte en la perspectiva del larno plazo· ppnsamos tamb¡~n que
-en Gltima instancia- la crisis r0flpja las profund~~ 1 imitaciones dAl
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sistema de desarrollo económico (y de las corresrondient0s relociones
de producción) vigente en nuestro Pars.

Ahora bien, con la intención de mantrner esa persp8ctiva del l~r
go plazo y no dej3rnos ?trapar Dor el acontecimiénto o 21 dato aisla-
do conviene hacer una breve ref~rencia al camino sequido Dar el desa-
rrollo del capital ismo en Costa Rica. Aoarte de los astudios pionp
ros de Rodr Iqo Fac lo , l"lltema ha despertado ln te ré s sólo en años re--
cientes y la~ ncriodizacionps eshozadas nor los ~studiosos tien0n c~
r5cter ten t e t ivo ( !.f) o

a.- A partir de la década d~ lA30 y hasta finales del siglo XIX
encontramos un? fase de. l~nta transición haci?' el carit~l ismo. Fl de
sarrollo de la oroducción natriarc01 en el V~lle Centrel (con la con-
siguiente ~xpnn~ión df~ lél peoueñs prori.::r!ad). las l lm itac lones en cuan
to él la fuerz~ rle trabajo disponible, el papel Jugado por el ca~it~l-
comercial y usurerio y la funci6n que d0sempe~6 el beneficio de caf~
son algunos de los Fec to r=s cue , en or in ión del soc Ió loqo Jorge P.ovi
re, no permiten hablar con toda proDi~dad de cDDit21 ismo en esta fas¡
'¡Nuestro oun to .dé vi s t a ( d ice el citado autor) éS que estamos ante 1a
Dresenci~ más bien de un neriodo en el cual lo que acont0ce es una ex
pensión notab18, I")ujente9 de la ~conomía mcrcDntil, pero que ello se-
real iza en 10 fundamental balo el oredorninio nGn ~e relaciones de pro
ducción or ecap lt a l ls tas 0, cuando nenos , bajo una situación de "AQui:
1 ibrio inestable;' en t re l as formas capital is t as y las p recap lt a l I stas
de nroduc lr", (5)

b.- Tenemos lueao lél etaoa de consol idaclón v ~une del estadio-
aqro-exportndor. que-se exti~n~e hasta 1930. Tanto la construcción -
del ferrocerril al Atléntico como el desarrollo d" la producción bana
nera son dos factores que ayudan a quebrar 01 e~uil ibrio inestable añ
terior en favor de les relaciones de producci6n capital ista (6). En-
esas décadas encontramos ya una estructura tr~ic~ment0. agroexportado
rA. En las zonas neo-cafetaleras y azucareras es evidentp el predomf
nio del trabajo asalariado y en el Valle Cantral decae la Droducci6n-
mercantil simple Qnt~ los procesos OP ~roletariznción.

c.- A no rt ir de F13n se da 13 e tane de crisis v de t e r ioro del mo
delo agroexportador. En la dpc?da de 1~30 ocur~e u~ constante desceñ
so en los ryr~c¡os dAl caf€ y tambi~n SA v~ nfectnda la oroducción be-
nanera' las consecueneié's del det~rioro de tan fr$gil bcs~ económica
rronto se aprecion en pl déficit fiscal, ~1 desempleo, ete. \'omo res
pue ste ente 1.:)crisis 'v nC.r~ mant ener le paz soc Iel" se dé! una rl'ayÓÍ-
intervención del ~stado en los 3suntos Gconómicoso rr€ludio de 1~ nue
ve forme de Es tado que se de se rro lle ré des oués el _ 1948. .

La d~cada de los aRos cuarenta es de ¡nt~nsa actividad polrtic?
y constantes confrontaciones soci~les ~ue culminan con la guerra ci -
vil de 1?h8 .
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ch.- El citado confl icto. cuyo m§s profundo sianificado 10 encon
tramos en lai modificaciones Que se dan en el bloqu; en el poder, al :
ganar importantes oosiciones la mediana y peaueRa burgUesía en detrime~
to de los sec tor es dp. la burques Ia ac roeapor tado ra , comercial importa-
dora y bancaria. representa el inicio de una nueva etapa del desarroll~
capital ts ta , la cual uuedaré p lasmada en forma definitiva hacia 19(.0
con el proceso de industrial izaci6ndependipnt~.

Nos interesa seAalar ahora -aunque sea de manera muy breve- cier
tas características de la Costa Rica de l~s altimas d~cadas. las cua -
les reflejan tanto la recomposici6n del blo~u~ en el poder como las -
tendencias en lel evoluci6n a nivel mundial del carital ismo tardío.

a.> El desarrollo de una nueva forma de Fs tado , el Fstado inter
vencionista, con importantí"!s funciones econ6micas y sociales.

b.~ la nac lona llzac lón bancar Ia . rlecisi6n que minó el poder de -
la gran burgueiía y orient6 los retUrsos ~atia los sectorps ~ed¡o~.

c.- La diversificeci6n de la Droducci6n. con la consiguiente a~~
rici6n de nuevos grupos ~con6micos. Se d~sarrol16 en especial la pro
ducci6n de granos b§sicos, la qanad~ría de l~che y carne, la caRa de-
azúcar y el algod6n.

ch.- F.l desarrollo de l? industria dependiente él pe rt í r de 19t;t:'I ~.
(Ley de Pro tecc ión y Desar ro llo Industrial) \. 1963 ( integraci6n al
Mercado Coman Centroam8~icano). Este proceso e~ la base de 10 Que se
conoce como modelo d~ sustituci6n de importaciones.

d.- La orientación con 9ran ~nfasis de los recursos del Estado -
hacia los campos de l~ ener~ía. las vfas dA comunicación y -~special
mente- la educación y la salud. En estos dos Gltimos aspectos Costa
Rica ocupa un luqe r nr iv lleol ado en América Latina.

Ahora bip.n~ ~ pesar del inneqabl~ crecimiento económico y dp los
avances 'en ciertos asoec tos sociales la crisis ac t ue l ha revelado-
-con toda su crudeza 13s trE:mendf"s 1 imitaciones del proc~so de dasa
rrollo. AunQue es obvio que An ~uenn parte esas 1 imit~ciones sedeb~n
él 171evoluci6n misma Que hi'l seguido la econorn Ia mundial en Al último <

siglo con,~l desarrollo de la fas~ I~oerial ist~ del capital ismo. nI
constante deterioro en los t~rminos dpl intercambio y él situ~ciones co
yuntUrales como ~,::1inc r-emen to de los rrr:,ciosde los hidrocarburos y fa
cr¡sis que v¡v~ 81 r6qimen capital ¡st~ d~ producción 9spec¡alm~nte des
dA 1~n'A7!T; nos Irrtc rese cen t ro rnos en los fac to res int~rnos, (relació
nades de todas formas con el contexto In te rnac Iona l oue apenas hemos:
esbozado ) los cua les son t ra t ados con c la r ldad y rigor por el economl s
te Hel io Fa llas (7). -

a."é ~er.é'lael c ltado autor como h ioót es is básica que la industria
1 lzac Ión ln ic iada en la déc21da de 10(1') no conformó un sistema econéml "
co 0U? propicicra un des?rrollo ~utosostenido y m~s independiente y
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tampoco estableció une adecuada distribución del lno.reso: el proceso-
h-3 llevado él un sistema económico exces lvament e vulnerable y a ltemen
te depend len teide l ex t er lor , en particular de las empresas t ransnec lo
na les , en materia de cap it e l , insumos y tecnología. La industrial iza
ción "nues t re' presenta otras 1 imitaciones ad Lc lona le s : car enc la de-
planificación, concentr~ción en el área mptropol itana, protección exce
sivi'lpor n~rtl'?del Estado mecliante exenciones v crédito, predominio dé
los 01 igopol ios. uso indiscriminado de tpcnología no acorde con los re
cursos del país y fomento de patrones consumistas.

b.- La crisis económica que vive el aaís no es sólo reflejo del ~
agotamiento del modelo ~8 sustitución de importaciones adoptado a prin
cioios d2 la década d0 '9~O~2S también la crisis de la economía pri ~
mario excor tedora que sp buscó t rens forme r . Cabe aou lrs eñe lar oue cu-an
do se habla de un ~uevo modelo ne desarroll~ no 58 puede olvidar que ~
l e s l larnadas exoor tcc ione s t red Iclone les s lcur-n s í endo b~sicas en nues
tro país: son 13 fuentp 9rincip~1 nara la ~btención de óivisas, tantó
para las necesidades industriales como par a se t Is face r las caut as de .
consumo.

Es te sector ag rcexoor tado r o rr-senta tamb ién importantes prob 1emas:
la concentraci6n de la propied~d de la tierra no s610 SP mantiene. sino )'
que tiende a aumentar. mSs de la mitad de las tierras potencialmente -
a9rícolas se dbdican al~ gana~ería, ~n especial en s~ modal idad exten
siva; por el mbsmo desarrollo nanadero se ha dado un mar-cedo aumento:
en la deforestaci6np Y. en fin, ~n las zonas rureles está mucho m~s
concentrnd~ la oobreza ~ue en las urbanps.

c.- Es importante seAalar él0uí que la desigual distribución del -
ingreso 1 im ita las posibil idad¿sdp. consumo (k~ qr en parte de lél Dobla
ci6n. Es constcnt~ el proceso de proletariz~ción y qren parte de la :
fuerza de trabajo ocupade apenas qand 10 sufici9nte para reproducirse.
La encuesta Hoqares , Fmo leo y Desempleo real l zade en jul io de 19!:!1 r02
veló quP el ~5% de los ~salariado~ gan~ba menos de ~ 3.00n por mes. ~
se~ menos de 67 d61~res al tipo rl~ cambio de g 45,'viq~nte actualmenta
En esos días~ una fan 11 ia de cuatro miembros necesitaba dedicar ~2.500
a 1a compra de sus al lmen tos básl cos. ( R) .

~ uena parte de es s deterioro parece ser efecto de la actual cri
s is , pues según los datos del t-1I0EPLAf-' "la proporción de familias po-
bres se ha inc remen tado abruptamente en los úl timos años 9 a 1 pasar dp.
24% en 1977 a 70,7% ?n jul io de 19R? •• y (9).

ch.- Aunnu~ en apariencia resulte inconqruente con 10 reci~n seRa
lado, una 1 imitación'lmportante en nuestro proceso de desarrollo es -'
la ~dopción rle pautas de consumo desvinculadas de las posibil idades y
-sobre todo- d0 las necesidad~s d21 pafs. Esto repercute en la bal~n
za d~ Dagos y distórsiona la asignación de r0cursos internos al condJ
cionar el QU~ producir. -
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'd; ~ 'Conv ien'3 des'tacar -oor el p'~op'l que des emoeñe ;;:~horé)(y.:pued~';"
cor r esponderl e en:~l futuro 'a '1é~duCc3C i:ónsuped or. qUG ,,'según:dC'ltós';
de 1978 'revelados oor las' é'nc'u¿St'a's'.'n'acionñlesde h09'ar5S~ un; R%"'de la
pob Iac i6n económ! camen tf:'?c ti vn;de Costa, rú ea no tl ana n ing:ún ni V9.1 de
ins t rucc ión y un 61% sólo tIene .~ducücJ6n' primaria.,: De la' ,HA resten
t~ el 2n tíene eduCadón,'I'sécun~ari::'3'!ye) 7.Nt",.lniw~rsitaria.

e.- Del 2ndeud~m¡~nto 8xterno del sector públ ico se destacan tres
~spcctos r2almente oreocuoantes; la rapidez del proceso (se pas6 de -
$91)0 ml l l ones en lC)7D a $3.'S')() enlSí13):'el r,echo .de vque unaltrsimo~
porcentaje .de las exportaciones 'debe ser dí';dlcado,al servicio de h~
deudev l a c l rcunstanc l a de quebu'2na'part0,de la deuda ha,s¡idocon
traída,.con bancos 'ori vados , lOGue dificulta la adooc íón de po l ítica's
de desarrollo auténomoI 11).

f.- En fin, el autor en que nos basamos señal e los qraves probl'e l'

mas del crecimiento da l sector núbl l co •., Se, cul da .s ln ',em/:'largode ha.:.,.:
cer lo aparecer ~ como loh¿¡cen los 's-ectores más conservadores de nues
tro país y ciertos organismos int~rnac¡onales9 como el principal res
ponsable de todos los males.

? - Manifestaciones de la crIsis. Sus ~fectos en la educación superior_.-_-.-_----- ...•.....• _-~---------_ ..--.__ ....• --- ...•'- --._- --- ..•._,---------_.----- -- _ .• - - .~. .- : . :
'.! ~••

': ¡l'"

Sob r.e vl as pr Inc Ipe l es rnan lfes t ac Iones de la crisis bas.ta unaniuv »

breve referenci~1 pues nos resultan famil iares por habarlas vivido en
carne prooia:

:':"Es'tanhar,ni~ritoy contracción dI? la producción nacional
--Inflación. F..ntreme.r zov de lf)Bl y marzo de 1"~?' el incremento de

los pr,?cios.3d consum l dor fue del 814%.
-Desemp l eojib ler-to, que en nov lenbr e ¡de 19Bt afectaba él 77,.\,{,'1,

personas. , .
-Marc~da dev~luación ~ p2rtir del segu~do S8~S§tre de l~RO
-D~ficit fiscal, que para lQ~3 as y? de e 3.000 millones en el Go

bierno Central y Dosfblemente se incremantar~ por no estar con -
templados Impo rt an tes qas tos ,

En lo que se refi~re a 10 educación superior, es posible determi
nar algunos importantes efectos d~ .la crisis:

c."'Dado: el enroob'rec Im len to sln precedentes de amp l ios sectores ~
de l~ poblñción. 8S cl~rQ que ~l s~ctor estudiantil ha sido el más afec
tedo. El problsffid dehe ser planteado en un2 doble perspectiva, en el :
sentido de nua ha sido afectada no sólo l~ poblaci6n Que y2 había ini -
ciado sus 2studios sino t~mbi~n la que aspiraba e inqresar a la educa--
cién superior. Los da tos que poseemos pueden ilustr2r bas tant e la si--
tuación, cunque S0 r2fieren únic~mp.nt~ d le. Universidad de Costa Rica~

Tenemos que en 81 C~ntro Universitario de Occidente 12 matricula -
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del primer ciclo de 19R2 disminuyó en un 26.7% con respecto a la del
primer ciclo d8 lQPO. Para el segundo ciclo -y en un período mayor .,
en un año que l~ comparación ~nterior- la situación es realmente alar
mante: entre 1~79 y 19A2 la matrícula de dicho segundo ciclo disminu=
yó en un 45.2%. tal y como se deduce dpl cuadro adjunto (12).

Es pos ible sin embe rqo QUA t a l disminución no sea representativa
del conjunto de la educación superior,'por cuanto en el CUO influyen
también otros factores: l~ creación de escuelas comerciales y de cole
9ioS universitarios en el área, la disminución de oportunidades acad~
micas por el congelamiento o cierre de carrer~s y -nor qué no? -el el i
ma de inseguridad que se crea cuando las mismas ~utoridades sugieren-
el cierre de algu~os centros regionales e incluso se llega a cerrar -
carreras como forma de resolver los problemas presupuestarios de la -
Universid::ld.

Desde la otra perspectiva qU~ pl~nteáramos9 tenemos también que
podría ser sensible la disminuciÓn en el número d8 personas interesa
das en real iz~r 12 prueba de edm.Ísión. Si bien el fenómeno puede obe
decer él distintas c~usas9 PS probable oue ln crisis económica sea un~
de 1-"5 fundamen te le s ( 1:\).

b.- la disminución del saldrio real del personel académico y ad
ministrativo por la infl",ción'es también otro -l2 los (>fectos de la
crisis. Tal disminuci6h es, sin emb~rgo, menor que la sufrida por
otros sectores de' la sociedad.

c.- Son numerosas las restricciones presupuestarias de la Univer
s ldad de Costa Rica o riq lnadas por las dificultades económicas. Se':
h~n visto nfect2dos los más vdriados renglones: combustible, equipo,
re~ctivos, 1 ibros. revist~s, vi5ticos, etc. Se h~ dado también la
sustitución dei r§gimen de dedicación ~clus¡va por el de remuneración
extri'lordinari2~ cambio que impl iC(j una mayo!" carga académica y mayores
obl igaciones para los profAsores.

ch .- El futuro no auour a per soec t Ive s muy favorables para el finan
ciamiento de 12 Gducació~,supprior. Es politica definida de la actual
administración el p8dir mayor sacrificio a las universidades. En la -
carta de intenciones envicda al F.ondo MonEtario Internacional en no -
viembre de 19R1 se señala· como punto importante en la restricción d81
gesto públ ico el compromiso de "aj us t e r" en formé) s lqn if ice t iva y en -
términos reales los t rans fer enc Ies corrientes destinadas él la enseñan
za superior.

3.- Función de l~ crisis

la infl~ción. el desempleo, la dev21uDción y ciertas medidé1s é'!dop
tüdas para reducir 31 déficit fiscal (pensñmos en el rudo encarecimieñ
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to de los servIcIos púb1 icos básicos y en la el iminación de diversos -
subsidios), han afectado ~ casi toda la sociedad, en esnecia1 al sec
tor medio· y a los asala~iados en aeneral.

Sin embargo, tales condiciones de emoobrecimiento real de la gran
mayoría no llevan a los científicos sociales estudiosos de la ñctual -
coyuntura a pensar en inminentes y rrofundos cñ~bios de la estructura
económica ni de la organización social en beneficio de los' sectores -

',flopulares. Por el contrario, en el caso de que el desenlace llevara
a extremos, las circunstancias internaS y el contexto internacional
parecen m~5 bien favorecer una solución onuesta a tales intereses.( 1~

Es de esperar que la criSIS se solucione a mediano r1azo en el -
sentido de que desaparezcan sus nrincloa1es manifestaciones sin que -
~e produzcan cambios profundos. En ese caso, tel y como lo seBala el
soc i ó loqo Manuel Rojas" ..• la crisis habrá cumpl ido una función de_
puradora en el contexto de las relaciones capital ¡stas :de broducción"
(lS).Habrá entonces reorientación de la Droducción hacia el sector
exportador, mayor ¿oncentración de capitales, etc. En otras palabras,
como 10 señala el 'Plan ~Iacional de !)psarrollo ~:?-Rf: "Para hablar y-
resumir de los remedios de la crisis, los orqanismos internacionales
han acuñado un térm ino: e 1 a j us te" ( 16) .

4.- ParticiDación de la educación superior en las transformaciónes

Aunaue al final de cu~ntas la actual crfsis sólo propicie unrea
camodo, un reaj us te o una depur ac Ión , su profundidad ha sido tal que
ha dejado al desnudo una sociedad muy diferente a la que aspiramos, -
una sociedad Que tiene poco parecido con aouella esbozada An ~~s aran
des l Ineas en un importante documento institucional: el Estatuto' ()r-
qánico de la Universidad de Costa Pica .. D~ la lectura de sus o~lme ~
ros capftulos aupda claro cue ps propósito,y función de l~- un¡~~~s¡"-
dad participar en la creación de 'una sociedadenl~ Que se hayan su~e
rado la dePAndencia. el subdesarrollo, la iqnorancia y la mispria y :
se viva un r§9imen social justo, de amn1 ia participación po~u1ar y,en
fin, con un o ran desarrollo de las fuerzas productivas y un' elevado -
n ive 1 c u 1 tu r al. '

Aunque no debemos olvidar nu? "e I papel aguanta 10 que le ooncan;'
Dodemos suponer que tales idp.as reflejan p.1 pensar de un sector impor
tan te de la comunidad universitaria y nacional y oue el grado de llene
ral idad ~e las mismas permiten un acuerdo inicial sobre l~s asoiraci¿
nes para el futuro y el papel a dpsemrerar Dor las instituciones de :
educación superior en general y la Universidad de CostaRica en parti
cular.
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Ahora bien, acerca de tal oar[IClpaClon efectiva de la educaci6n
superior en p1 momento actual y en las actual~s circunstancias -nero
con vista al futuro- deseamos rylahtear no tanto propuestas con el ca
r~cter de verdades absolutas sino alqunas dudas, preocupaciones y su
gerencias.

a.- En Costa Rica, c6moya vimos, la adaptaci6n y transferencia
de tecnologia es minima, hay una exnlotati6n irracional de los recur_
sos naturales, el endeudom ier to externo está comnrome t iendo seriamen_
te a las pr6ximas generaciones, etc. ~¡ tales situaciones no se van
él SUDerar a la vuelta de la esouina, siqnifica eso ~ue la p.ducaci6n -
superior debe cruzarse dp biazos?

Consideramos Que si bi~n lns univprsidades no tienen una partici
paci6ndirecta en la t orn> de decisiones oo l I t lcas -n'i es es"" su fun :
ci6n- si tienen \:;1 deber ÓP es tu+i ar l o s nrob lemas de l a-comun í dad Y
de ofrecer alternativas Daré')la fo rrnaci ón de un réqimen social justo.
Fs entonces en e lvcem:» ,.,e ':;:¡ ill;,fe'j'Líl'1uc;0nde. l o s problemas nac lona
les, la divu1gaci6n de s'Jsresu1"i:ar:os '1 --muy importante; la oreoara :
ci6n de p ronue s tas pe re la su!')~r;'lc¡ói, el"'! tales problemas donde carece
haber m~s posibilidades reales de nDrticipaci6n. ~unaue en Am~rtca -
Latina las un¡versid~des tradicionalmente han estado al servicio de -
las minorias dominantes, no es eS3 ¡a orientaci6n d~ la educaci6n su
perior en Costa Rica y no ~Cc0s,~!amente las nronuestas deben caer e~
el vado.

Fs esta t amb i én la ooo r tuu lde d na ra o rec unt e rse si la educac I ón

sUDerior debe seguir al m~rqen de i~ olanificaci6n nacional o puede -
narticirar con sus variarlos y cal if!cadcs recursos en la ~laboraci6n
de los nro\pctos resp~ct¡vo~.

b.- Se debe nro fundi zar en' l a exp l icac lón de c le rtos-hechos aria
rentemente lncono ruen tes'r vo r ejemrn'o, el gr'¿ines fue rzo real izado en-
el camoo de la educa¿i6n -nue s~ ~~f1ej~ ell uno de los 'indices de anal
fabetismo m~s bajos d6 Am~ric3 tat¡ri~- y ~l descdncertante d~to de un-
70% de la noblaci6n económic2mente activa con s610 nivel de edLicación
primaria.

¿refleja el dato de> 1" PF.A. fltW nu= s t ro s í st erne nroductivo no ne
cesita de trabajadores cal ificados o Que tal formaci6n se da\m~diant~
canales informales, 21 me rnen de un inadecuado s is t eme educativo.for
mal?

Pareciera que hAy un desf~cp co~siderBb10 2ntre el sistema educa
tivo y 1-'3producción y que es nec esa r ia 1", pr er-ar-aclón de recursos hú
manos que Dro~¡cien el desarrol1o'~elhs fu~rzas' productivas, aspect~
básico en 1" actual v en CU"11C1IJ¡0r oi'-a·f.Jrrné·..:i3neconém ico+soc la l .

Hel io Fa llas eboqa oo r una t rans fojrnac i ón total del sistema edu
ce t Ivo para nue :'le es t ruc t ur» o roduc t iva t enqa los recursos humanos
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cdl ific~dos ~ue le arorten contpnirlos científicos y tecnblóQicos nacio
nAles, condición necesaria para un rles~rrollo autosostenido y mucho --
más autónomo" ( 17) .

Al destacar l? anterior o~lnlon no est~mos abo~ando ryor Que las-
universic;ldes S8 convierten en simnles f~br¡cas de profesioni"les y
técnicos ne ra :e l se rv lc lo de las t ransnac lone les , 1ajo el sistema vi
gente es ~~~eisá~erit~ f~nción esencfal de iaUniv~r~idad n~ sólo do~:
tar de una cultura sunerior de orden gener;l'a"sus graduados,slno-
tambieñ hacerles capaces de trensformar !1rovechosamente f)ara el flaís
las fuerz?s productiv~s de lñ sociedad costarricense. Como también -
se !1rocura crear conci~ncia crítica en torno a los nroblemas de la de
peridenc la y el subdesarrollo, es' entonces fundamental no sólo ment e :
ner yi conso l id2rla modal Idad y el, esoíritu de la Educac Iórrüener e L':
de la Un lver s idad de Costa Fl,icasino ex t ende rla a, lns t ituc-lones como
el Instituto T~chológico y la U~ED. '

Exoeriencias como la seAal~da demuestran qUA el esfuerzo realiza
do en el campo' de i€rbducaCión es iM!lortantr::pe ra la profundjzación:
de nuestro r~qimen démocf~ti~6. ~e debe continuar en el camino de
una educ ac Ión suoe r Ior crítica, de excelencia académ ice , pluraHsta,
con la mira'de frente hac Ia el des a rro llo iy b iene star del pueb10::cos'
tarricense~ Nuestr6 ~iudarlano ~ebe con~eriir~e en 'sujeto pleno y co~~,
ciente riel orcceso educativo, QU0 debe ,ser,un cr oceso de aná l is is de .:
1él-rea 1idad naci ona 1, re c rí ti ce , rle tomada dec isiones .so l idadas. -:
EstedBbe ser UM ~roc~so en el cual realmente se rractiqu~ la 1 iber ~
tac y se ~ase de la instrucción -9é\sivély est~tica y rerlucida él la -
transmisión CP. un saber definitivo que no se discute- a la formaci6n
nue es "d lném lca, d la loqa l , oo lém ica , intencional; de libre albedrío;
es la ~rodUcci6n de conocimipntos a trav~s de su, crltice nerm~nente y
dela ape rt ura de nuevas formas d!" conoc irnien to!' (lR).

C.- 'Es realmente cnm~lejo decidir en qU~ ca~ros rleben preparar -
recursos humanos las universidades. Tal complejidad se debe, entre"
ot ras- razones, a (IUe la p lan lf lcac i ón nac Iona l es sólo indicativa y
no tienen ningún carácter determinativo. PdemSs, el mismo sistema vi
qente hace Que l~ dem~nrle no neces~riamente coincida con las necesida
des del.~3rs. Dos ej emp los t bas tan ~élrai,l~strar es te última afirma:'
ción:" '",::,,''" ',.. ", "

í.- Aunaue está com~robél~a la urgente necesirla~ de atención oclon
tólogica en-las áreas rurales, le mayoría de los rr.ofesionales están
concentrados en las zonas urb'anos donde, en general, lél pob lac í ón go
za de un mayor poder adquisitivo. Las restricciones en la creación:
de plazas de esa espscial irl2d en el sector públ ico h~ llevado incluso
él algunos a censar que ya h?y exceso de o~ontólogos en el país.

- "

ii,'-'Hoy más cue-nunco el oa Is rebLi~re" de; los servicios de espe
c Iel lst as en la conservación y el uso racional, de los recursos' natu~:
rales; sIn enbarqo i i es pos Ible qu~ el ",~,rC-3d~de trabajo; (,0 o f rezca">
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per spec tI vas he'laqileñas . !;IO han de ser muchos lbs emnre sar Ios dedica
dos a la explotación madereras que cuieran contratar ~ un ryrofeslohal-
Que les señale cuáles es~ec¡es no se deben talar nor estar en pe11qro
de extinción o'en qué ZOnAS se debe evitar lñ deforestación por el bien
de la comunidad.

-En ,ambos ejemplos ap~rece como ineviea:ble y necesaria la expansión
de Tosrservt c Ios del FS~éldo,Y se p lan t eav uma vez más, la irnoo rtanc ia -
de, la educación sureriorel11a lnves t Iqac lóri de nrob lemas corno los seña
lados, .la denuncia de situaciones injustas y la nreparación de rersonaf
idóneo. .

.ch.- En él plano estrictamente interno de las insti~uciones pGbl i -
caso de educación superior, rareciere necesario un esfuerzo aún mayor '--
que el hecho hasta el momento en materi~ de coordinación. Si, por di
ferentes razones, Costa Rica es un oaís de escaso desarrollo de sus fúer
zas productivas, no ser~ vano n inq ún esfuerzo qUé'tie'pda a un uso m;)s :
racional de la capec idec que rOsefn~ las un I ver s idades. No nos referimos

_.tanto a l as medidas d.::: eus ter ldadvadoot adas vsobr'e l a.rnarcha para enfren
-t '! :,t'9r la crisis, sino que nens emos en v una p lan lf icac lón dejnavo r alcance-y

,,3 mayor larqo r.lazo , ." ..

Aunque~€s obvio que en las Gltimas ~Scadas la edu¿ación surerior -
ha, tenido un desarrollo mucho mayor que e l vres to del sistema educativo

0-' formal-en1g71 el nresuoues to de, la Universidad de Costa Rica represen
tó el. 10·.9~ del pr esupues to dp.1 t~.jn'¡sJeriode Erlu'ca'ció'n'Púb l ica y en -
1?8j esa relaci6n fue, rara tQd~ le educaci5n suhérlb~l de anroximada -
mente un 40% -c~da vez se hace m~s dificil obten~~ ~e~~rsQS debido a ~i
f~rentes razones 9 algunas de las cuales han sido ~~~aladaspn p§qinas :
anter iores ( 19) .

Hay un t í oo de coorrlinación -que ya; se ha in lci ado Y, d~be pro fund i
zarse. ~.\osreferimos .3 los es fue rzos hechos en ciertas áreas técnicas

. y ad\TIir.l"Ístrativélsoarb evitar,dl!plic;aciones queparecier~n innecesarias.
La creación de una sola edjto~ialuniversitaria1 la concentración de es
fuerzos en la ~repara¿rón Y ad~inistración rle la nrueba de admisión Y =

.La coo rdl nac lón en materia de compr-as al exterior ofrecen buenas pers -
pec ti vas .--

Mucho más compleja ~s le coordinación rle'las ac tl vldades ac ar'ém i -
cas, a nesar-dela labor ~ue real iza~~esdelq75 el C6ns~j~ N~cJonal d~
Rectores, organismo QU~ se ha visto llml tedo+por su roca capac ldad de .
decisión. Hav-vs ln embargo ciertos hecho s vbés lcos i que pso.recis0 tomar
en cUenta, pues ~ueden orientar en la adonci6n-rlepolíticas con vista
al futuro desarrotlo de la sociedad costarricense.' ,,

. . tsi
i.- La estructura del país se c2racteriza'nor la concentración de

los servicios y la ~i~ueza en lo que se conoce como la Gran Area Metro
"'roJitano9 la cual cubr ete l espacio existente entre las cuatro c ludades

:~r¡ncipales rlel Valla Central. La concentraci6n industrial, seRalada
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en páq inas anteriores. es sólo un ej emo l.ode ta l distorsión, h ls tór Ica
ment e exp l icab le , Por 0'1 contrario, en las zonas rura les se concent re
el 75% rle las l"'ersonas(1e menos recursos rle1 na í5, ta 1 y como ~Q .seña
la Hel io Fallas (10). Haci ,q 1977 el suedo nr~~edio rural representáb;'
apenas un 50 o hO% del sueldo promedio urbano y más del 30% de la PEA
femenina rural trabajaba en servicios como el de cocinera o empleada -
domés tica ( 21) .

11.- La Universidad de CostaRica concentró durante muchos años -
sus esfuerzos en la reai6n central rlel país. En 1q~~ inici6 una tími
da ool it ica de req ional Izec Ión toue se vio reforzad~ con el notable -
impulso democratizador que rep~.esentó el 111 Congreso Universitario.

Poste~iormente se crearon otrasinstitucihn~s d~ educ~ción supe
rior las cuales acentuaron la tendenci~ de' ¿6ricentración en ~l área ~
met ropo 1 itana , con 1 a excepci ón de 1 a Un iver s idad Es tata 1 a ['1 istanc ia.
Paradójicamente. la prol iferación de instituciones y la dupl icaci6n -
de car rer as 81'1 los a lrededo res de San José puso en crisis la no lIt Ica
de regionaliz~ción.

Del contexto anterior Sp deduce un papel im~ortante de la educa
ción superior en aspectos como los siguJentes:

i.- La ~a seA~lada nartiti~~ci6n m~s activa en el estudio de pro
blemas, eí plánteamiento de proru8stas y la rlanificaci6n nacional dp.
be darle ~nfa~is al desnrrollo regional y al mejorélmlentode las con
diciorie~ de vid~ del sector rural. .'

11.- La n~cesidad de una maynr coordinBci6n y rlanificación del -
desarrollo de L~ educac ión suoe r Io.: en la c ran .5rei'lruet rooo l it ana ,
área que se benefici~ a~em5s de los servicios de,las instituciones Dri
vadas de educación. Aunque es aquí rlonrles~ Drespnta como más urqpnt~
1a rac iona 1 izac ión de rccur sos , 1a ta rea no es fác i1, son muchos los-
factores que ~onfluyen para el mantenimi~nt0 rlel statu quo. '

11 1.- Un mayor comnromisocon ~l esfuerzo de reqional izaci6n de la
educa~ión su~erior sobre l~ base de las necesirl~rles mSs urgentes de -
nuestro pueblo y del na;'),:>1 que pueden JUGar las universiclades en el ~.
pleno des~rrollo de los recursos y en lp formación de un r6qimen so
cial más justo.

D¡ferent~~ ~rogramas ac~d~micos cue ~or sus característ¡c~s esta
rían mejor establecidos en otrD5 regiones riel ~aís pueden ser reubicá
dos con este esfuerzo de region~l ización. Si 3190 val ioso ~a dejado-
hasta el momento la política de reqionéll ización es el desarrollo de -
una considerabl2 ca~acid0d administrativa y académica y una imrortün
te ca~acirlad instal~~a, concebida cuando la crisis Rcon6~¡ca, las so~
das disrutas entre instituciones y unirlades acad~micas ~or repartirs~
el rrcsupucstc~ y l~ multijl icación de las mismas carrerAS en los al
rededores de San Jcs~ y los ccnfl ¡ctos entre inter~sps crp~dos ~he :



-62-

aquí la ex~l icaci6n de la nvradoja)- n0 nos habían hecho perder la -
, per s pec t l va del largó p l azo oar e ve rnos ernbar qados por la t r l v in l idad,

los lu~ares ~omunes y la inc0herencia .
.- j:

NOTAS

Oue sepamos, una de las rOCDS ac t l v idade s sob re el tema fue la m~ -
sa rerlond~ real izada en el Auditorio de F~rma¿ia el 24 de noviem~e
de 1982: el tema "El futuro de 1ü Fnseñanza Superior en Po1 contex_
to de la actual crisis económica!! fue discutido !lor un gru('lo de -
p ro fe sore s de l e Universidad de Costa Rica.

.7-. - José \uis Veqa C<:Irbe110 "Decadenc la Do1 ít ica y
Cost~ ~ic~·'. Crisi~ en Costa rfca: un rlebate.
mericanos de cTéñciélS-sOéTálés:-',lon:-¡:':1i2. ---

crisIs económica en
Cuadernos Cpntroa

3. - lb id. n. 44

4.- Víctor HUQ0 Acuña ~~_.9~~,~.:~~1~~_9.:J._~~ri!.9l.!~~..:~~_f-~~ta.-Bi~<!~!~~.!-
1970 . (lorréldor de discusión}. Universidad de Costa Ricél. Facultadde Ciencias $oci21e.s, lQA?. ~einaldo Cürcanholo Desarrol1odal ca
r) i ta 1 i smo en Cos ta Rica ( EDUC.A, 1nI', 1). Jo rqe Rov i r~[ina - per 1ódTz~ :

- 2ión déTdesarr;noc¿;ñité11 ista en Costa Ricd (lR32-197SF'vers1óñ
pre 1 im iñar Darasü- a1S~us i6ñ-- üñlversl rlÉiddefóstá-'Ri é~~-Fat'~itád-
dé-TIéñc i 3s"SOélal ¿;s~'--~fós - iíémos basado fundarnent a 1mente en 1as re
f1exiones de Jorge Rovira.

5.- Jorge Rovir0. 22:~~!'n.?2

6.- Con resnecto al siqnificado de l~ dctivid~d bananera en la evolución
del can~tal ismo en~CostaRfca e~ o~drtuno transcribir las siguientes
apr ec iac ir-ne s ; I'C0n ,"'11 pene t r ac ión rle la inversión d i r ec ta nortenme
ric~n~, con l~ acumu1~ción decélrita1 fcráneo en el prOCASO produc :
t ivo interno y oo r 1:Js oecual iar idar'e s que t emnrenemen te adqu i r ló li'l
United Fruit Comnariy, sin dudA uha rle las primeras corporacibnAs mul
tinacionales ~n el sentid0 nue hoy se le 'tribuye ~lconcerto, Cost~
Rica ingresó de lleno en el estQdio imneri~l ista del mo00 de prorluc
ción ce o it a l l s ta". J0rg(' Rov i r a Estado y nol It ica Económico en Costa
~i~~_~.2~~.:2~~Q.(Sün José: F.dítorl~rpórvéñ-rr--S:Á:-1Cl~?J-r?:-íh:----

7.- Hel io Fa l l as Crisis Fconóm l ca en Cos t e Ricé'. I.In ané l isis económico -
~:'~ úl t ímos 22_~Fó~ :r's~ñ-Jñsé:'--Frlitor i él l~!uéVaD;§éa(iñ:- f9~n--

r..- -"El (,c:% de as a l ar iados gané" menos derO.OOo" La Nñción (San José, .-
Costa Rí ce ) 21 de nov. 1o,R1 ,p.I~A; --- ---.----
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9.-,- MlDEPlAN;' Plan Nacional de OesarrólloB2--!1f Volvamos a la tierra
Hlmeodl'é. 1982. ¡:;:é',. seseñaiaeñ-é'rS1 síñó-dócumento-cj¡jé-Taprü
porción de famil ias consideradas como oobr es en la zona urbana Da

" só de~un 24.9 en jul io de 1q8n a un 5~,1 en jul io de 1982 y en l¡
zona r~ralde un 57.7 a un 82.g ,

10.- He l io Fallas, 9I?_:.E_~!" p.51

11.- En enero de 1983 Costa Rica debia'sólo por rrincipal e intereses
vencidos, a bancos comerciales, $150 millones. El 42,88 de la
deuda núbl ica externa fue contraída con bancos comerciales. Para
más de ta l l es rec Ient es vid. Ll d l et t e ~rene5 de Charpantier "Un
coloauio en el más excfúsi'vo club de París'! l.a ~Iación (San José ,
Costa Rica), 9 de enero 1983, p.7A,. --------

12.~ La disminución de la rnat r Ic ul a del Centro IJniversitario de Occi
dente se puede apreciar en el siouicnte cuadro

Af.IO
70

7C'l

rlo

PJ:R I (\1)0

80
Ro
81
81
¡:q
82
0?,-/~.

R2
2
1,

~1AT~ICULA
2.718
1 .31¡(
2.950
?.27{-,
1 .111:;,(,

2,50R
2.051

967
2.165
1 .490

6~O
1: nrimer ciclo 2: Segundo ciclo 4: tercer ciclo
Fuente: Centro ds Cómputo. Centro Regional de Occidente.
Universidad de Costa Rica 19A3.

13.~ Actualmente el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la -
U. de C.R. prepara un estudio al respecto, que por razones de
tiempo no nos fue posible incluir

1l¡.,- Sobre este pun to , son interesantes las reflexiones de José l.uis
Vegi'l en el v« citado artículo' Decadencia no I I t ice ... l' r.n.52-53

15.- ~1anuel Rojas "¿Crisis en Costa Rico? Al cunos elementos oar a su-
corno rens i ón" Cr i s is en Cos ta Rica. Un deba te • Cuade rnos Cen t roa
mericanos de éiencjasSociales':-~,~R-p~37:----

16.- ~IIDEPlMf. Plan ~!é'>cional de Desarrollo A2·~t Volvamos él la Tierra~1Irñeó-':crrc:lci1r2--;;:r-'- - ---- - --- - ---- - -- -- -- --- ----- ..--- ------
" ..• -,

17. - He l io Fa 11.95 ,().p.':~.!:'" p. 73
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18.- Jos~ l~is Najenson Cuntro dilpm~s sobre la educación 5unerior en
América latina .Ponenc ia-rresent~(já - aT éoñgréso-Céñtroamer iéaño-'
dé-Sócioíóql'~~ Costa Rica, nov. de 10,82, r.3.

19.'~ El dato de 1971 está tomado de la obra de Hurnberto Pérez Educa .;
c ión y Desarrollo. r.,do a le soc iudad costarricense (S<'ln-jós~:
EaTtórl~TCósta Ric~-:-T§71 J~ -¡;~n~--F:ñ-F~~2-éT-F1Tñlsterio de Edu
cación rGbl ica tuvo un presuruesto de g 2.~71 millones y la edu
cación sur~rior de e 1 .O~l rnillon8s

21." Instituto de Tierras y Colon lz=c l én ~!_~~';~~9_..!"~!'~l.Serie Fs
tudios ~,o32. 1~7~
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"SI LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE HA CONSAGRADO EN SUS CONSTI
TUCIONES POLITICAS EL DERECHO A LA CULTURA) LA UNIVERSIDAD DE co�

TA RICA DEBE CONTRIBUIR A HACERLO EFECTIVO, SALTA A LA PALESTRA -
UNA PREGUNTA: TODOS LOS JOVENES DE TALENTO Y CON VOLUNTAD PUEDEN 
INGRESAR EN LA UNIVERSIDAD? UN PONDERADO ANALISIS DE LA SITUACION 
ACTUAL AUTORIZA A DECIR QUE NO,,, EL FAMOSO DERECHO NO PASA DE 
SER UNA FRASE ESTAMPADA EN LA CARTA MAGNA O UNA LEYENDA, MUCHOS -
JOVENES NO ESTAN EN CONDICIONES ECONOMICAS DE SALIR DE su� ALDEAS
PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD UNIVERSITARIA 'RODRIGO FACIO " 
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