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Resumen Ejecutivo 

Reúne las conferencias presentadas en el III Encuentro Nacional: Investigación 
sobre Discapacidad en Costa Rica, seminario efectuado el 04 y 05 de Octubre 
de 2012, por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 
(CNREE), ente rector de discapacidad en Costa Rica. El tema central del 
Encuentro, fueron las Políticas Nacionales en Discapacidad 2011-2021 
(PONADIS).  
 
La presente memoria, aporta la reseña biográfica de cada uno de los treinta y tres 
conferencistas que participaron en la actividad, así como el resumen de las 
conferencias dictadas. Los temas abordados en las exposiciones, están 
relacionados con áreas como: Educación y Salud inclusivas, Institucionalidad 
Democrática, Empleo, Tecnología y Políticas Públicas. Además contiene las 
conferencias expuestas en mesas de diálogo relacionadas con investigación sobre 
discapacidad en universidades costarricenses y en agencias de cooperación 
internacional. 
 
El Encuentro contó con la participación de noventa y cuatro personas, éstas 
representaron entidades públicas, universidades, empresa privada, organizaciones 
no gubernamentales, personas con discapacidad, así como familiares y amigos de 
dichas personas.  
 
Al final del documento, se incorpora la evaluación de las personas que participaron 
en el III Encuentro Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica. 
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Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS) 

 
En abril del 2011, la Presidencia de la República de Costa Rica decreta la Política 
Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS), como el marco político de 
largo plazo que establece la dirección estratégica del Estado costarricense, para 
lograr la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas 
con discapacidad, es decir; el mandato para la ejecución de lineamientos y 
estrategias que han de ser desarrollados por la institucionalidad pública en el 
periodo 2010-2021,  para lograr el cierre de brechas de inequidad que inciden en 
el desarrollo inclusivo de la población con discapacidad. 
 
La PONADIS se desarrolla en función de las aspiraciones y ámbitos que cubren 
las necesidades básicas de la población con discapacidad del país. Dicha política  
es formulada e impulsada por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (CNREE), ente rector en Políticas Públicas en discapacidad, como lo 
señala la normativa vigente y  resoluciones de diferentes instancias estatales que 
le ratifican esta competencia al CNREE. Así mismo, esta política es producto del 
mandato legal y  por sus alcances aplica a las instituciones que conforman los 
cuatro poderes de la República, a la sociedad civil y sus organizaciones, en el 
marco del interés público que señala la normativa. 
 
La PONADIS, se ampara en una concepción universal de promoción y protección 
de los Derechos Humanos, de no discriminación, de igualdad de oportunidades, 
de vida independiente, del respeto a la diversidad y de una sociedad más 
inclusiva, aspectos claves para un desarrollo humano sostenible y más equitativo. 
 
La construcción de esta política dio inicio en el año 2008, con el análisis de 
resultados de la evaluación del cumplimiento de la Política Nacional de 
Discapacidad 2000-2010, al mismo tiempo se realizó un análisis exhaustivo de la 
normativa aprobada en este período: leyes 7600; 7948 y 8661, resoluciones de la 
Procuraduría General de la República y  de la Sala Constitucional 
fundamentalmente, como insumos de tipo técnico que dan sustento a la Política. A 
partir de estos elementos, se redactó el documento de Política, con el cual se 
realizaron talleres de consulta con: una comisión de funcionarios de diferentes 
gestiones institucionales; un grupo de representantes de instituciones públicas y 
un grupo focal de representantes de las personas con discapacidad, y de sus 
organizaciones en todo el país, a través de las Rectorías Regionales del CNREE.   
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La PONADIS está organizada en cinco grandes capítulos o apartados. En el 
primero se presentan los antecedentes, la justificación, las características y las 
principales aspiraciones que se persiguen con esta política. En el segundo se 
plantean los ejes y los respectivos lineamientos, además se incluyen los ámbitos 
fundamentales que abarca cada eje. En el tercero se propone el modelo de 
gestión, el seguimiento y la evaluación  que se requiere para llevar las políticas 
propuestas a la práctica, por tanto se establecen los niveles de ejecución las 
funciones por niveles y los respectivos actores o responsables de cada política, 
que son los que deberán ser puestos en marcha para concretar aspiraciones, dar 
seguimiento y rendir cuentas a la ciudadanía. En el cuarto se presenta la 
propuesta de Política Nacional 2011-2021 en forma resumida.  El quinto apartado 
se ofrece en términos de anexo y contiene el marco conceptual y jurídico; el 
estado de la situación de la discapacidad y la accesibilidad en Costa Rica; las 
brechas y retos de la situación presentada en la institucionalidad pública que debe 
asumir como desafíos planteados en la nueva Política Nacional de Discapacidad. 
 
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), 
considerando que todas las dependencias del Sector Público serán responsables 
por la implementación de la PONADIS dentro de su ámbito legal respectivo, en el 
III Encuentro Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica convocó a 
una serie de instituciones, universidades y organizaciones.  
 
Asimismo, el III Encuentro tuvo como objetivo: Fomentar el intercambio, la 
discusión y la difusión de los resultados de investigaciones y de experiencias 
sobre discapacidad, entre la comunidad académica, las personas con 
discapacidad, así como las entidades y organismos, que incentiven la 
implementación de la PONADIS y una cultura de investigación, inclusiva basada 
en los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
Las políticas públicas son la expresión de una respuesta política a una demanda 
social identificada, orientan a los actores sociales involucrados, en la ejecución de 
planes, programas, proyectos y acciones, dirigidos a revertir la problemática social 
que los suscita, por medio de directrices y lineamientos.  
 
Debido a lo expuesto, en el III Encuentro Nacional: Investigación sobre 
Discapacidad en Costa Rica, el CNREE propuso la investigación sobre 
discapacidad, como una herramienta que coadyuve en la generación, aplicación y 
evaluación de la  Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS). 
 

 
 
 

Regresar a tabla de contenido 

 
 



 

11 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

III Encuentro Nacional: 
Investigación sobre Discapacidad 

en Costa Rica 
04 y 05 de Octubre de 2012 

 

Efectuado en la Sede Central  
de la Universidad Católica de Costa Rica 

Anselmo Llorente y Lafuente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regresar a tabla de contenido 

 
 



 

12 

 

      Encuentro Nacional:  

Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regresar a tabla de contenido 

Jose Blanco, Jefe 

de la Unidad de 

Investigación del 

CNREE, durante 

la inauguración 

del seminario. 

Yasmina Gracia, voluntaria 

española, junto a  Catalina 

Montero, Directora Técnica del 

CNREE, departen durante el 

Encuentro. 

Erick Hess, Secretario 

Ejecutivo del CNREE, 

en su discurso de 

apertura. 

 

Ilse Herrera de la Unidad de 
Investigación del CNREE y Madai 
Linkimer de OEA, en la Mesa: “Aportes 
y desafíos desde la cooperación 
internacional a la investigación para el 
desarrollo inclusivo de las personas 
con discapacidad en Costa Rica”. 

 

Yuri Muñoz, intérprete 

de Lenguaje de Señas 

Costarricense (LESCO), 

efectúa interpretación en 

lengua de señas. 

Ponencia: “Genética 
de las neuropatías 
periféricas 
hereditarias en Costa 
Rica” Impartida por 

Alejandro Leal. 

Catalina Montero, del 
CNREE y Lorena Jiménez 
de la Universidad Católica, 
efectúan la clausura del 
Encuentro.  

 

 Conferencia: “Tecnologías 
de Información y 
Comunicación (TIC)”  
impartida por Leonardo 

Segura. 

Auditorio  
participando en la 

actividad. 



 

13 

 

Objetivos III Encuentro Nacional:  
Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica 

 
General 
 
Fomentar el intercambio, la discusión y la difusión de los resultados de investigaciones y 
de experiencias sobre discapacidad, entre la comunidad académica, las personas con 
discapacidad, así como las entidades y organismos, que incentiven la implementación de 
la Política Nacional en Discapacidad (PONADIS) y una cultura de investigación inclusiva 
basada en los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
 
Específicos 
 
1. Informar sobre el enfoque y las acciones del CNREE como promotor de la formación e 

investigación del campo de la discapacidad en Costa Rica. 
 
2. Presentar los resultados del módulo sobre discapacidad del Censo 2011, que permitan 

conocer aspectos sociales, económicos, demográficos, culturales y laborales de las 
personas con discapacidad en Costa Rica. 
 

3. Reflexionar sobre el aporte de las políticas públicas en el ámbito de la discapacidad,  
puntualizando en el diseño y contenido de la Política Nacional en Discapacidad 2011-
2021 (PONADIS), con el fin que dicho instrumento, se convierta en un referente  para 
la generación de iniciativas de investigación. 

 
4. Analizar la actualidad de la investigación sobre discapacidad generada en el país, así 

como los desafíos que surgen de la Política Nacional en Discapacidad y de su Plan de 
Acción, con el fin de que aporten insumos para el cumplimiento de las aspiraciones de 
esta. 

 
5. Dar a conocer, entre los actores relacionados con la investigación e innovación, los 

avances y resultados de investigaciones que incorporan la perspectiva de los 
derechos de las personas con discapacidad y el diseño universal,  promoviendo con 
ello la realización de trabajos de investigación, así como la transferencia de 
conocimientos y tecnología en este campo. 

 

6. Analizar, desde los organismos de cooperación, el papel de la investigación sobre 
discapacidad, con el propósito de que los conocimientos e innovaciones desarrolladas, 
contribuyan al desarrollo humano sostenible de las personas con discapacidad. 
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III Encuentro Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica 
Programa. Jueves 04 de octubre de 2012 

 
Hora Actividad Responsable 

8:00 Inscripción  

8:30 Apertura y Bienvenida  Erick Hess 
Araya 

 Lorena Jiménez 
Vargas 

8:45 Conferencia: Enfoque y acciones para la investigación sobre 
discapacidad desde la Unidad de Investigación e Innovación 
(UII) del CNREE 

José Blanco Méndez 

9:15 Preguntas y Comentarios   

9:30 Refrigerio   

9:45 Conferencia: Aporte de las políticas públicas en el ámbito de la 
discapacidad: Diseño y contenido de la Política Nacional en 
Discapacidad 2011-2021 (PONADIS) 

Felipe Obando Obando 

10:30 Preguntas y Comentarios  

10:45 Mesa de diálogo: Actualidad y desafíos de la Investigación 
sobre discapacidad en las universidades de Costa Rica. 

 UCR. Luis 
Guzmán 
Guzmán 

 UNA. Antonieta 
Ozols Rosales 

 UNED. Linda 
Madriz 
Bermúdez 

 UCATOLICA. 
Lorena Jiménez 
Vargas 

12:30 Preguntas y Comentarios   

12:45 Almuerzo   

13:30 Conferencia: Resultados del módulo sobre discapacidad del 
Censo 2011 

Andrea Pérez Noguera 

14:15 Preguntas y Comentarios  

Mesas Simultáneas sobre los Ejes de la PONADIS 

Eje: Institucionalidad Democrática Eje: Salud Inclusiva 

14:30  Conferencia: 
Institucionalidad 
Democrática 

Steffan 
Gómez 
Campos 

Ponencia: Genética de 
las neuropatías 
periféricas hereditarias 
en Costa Rica 

Alejandro Leal Esquivel 

15:00 Ponencia: Análisis 
de la curatela y la 
capacidad de actuar 
a la luz de la 
Convención sobre 
los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 

Mariana 
Villarreal 
Arroyo 

Ponencia: La inclusión 
de los estudiantes con 
discapacidad en las 
clases de educación 
física regular 

Antonieta Ozols 
Rosales 

15:45 Refrigerio y Cierre del día uno 
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III Encuentro Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica 
Programa. Viernes 05 de Octubre de 2012 

 
Hora Actividad Responsable 

8:00 Bienvenida y mención de las actividades del día 

Mesas Simultáneas sobre los Ejes de la PONADIS 

Eje: Educación Inclusiva Eje: Trabajo y Empleo 

8:15 Conferencia: 
Educación Inclusiva 

Lady Meléndez 
Rodríguez 

Conferencia: 
Trabajo y Empleo 

Silvia Lara 
Povedano 

8:45 Ponencia: La 
Movilidad 
independiente, 
elegante y segura: 
divergencias y 
paralelismos entre 
la persona ciega y la 
persona con baja 
visión 

Jose Nery Picado 
Segura 

Ponencia: Estudio 
sobre la situación 
de desempleo que 
enfrenta un grupo 
de dieciocho 
personas con 
discapacidad física, 
procedentes del 
Área Metropolitana 

Catalina Montero 
Gómez 

9:15 Ponencia: 
Propuesta de una 
guía técnica de 
habilidad adaptativa 
de comunicación, en 
estudiantes con 
adecuación 
curricular 
significativa 

 Herlinda 
Gamboa 
Herrera 

 Seidy 
Méndez 
Chaves 

 Carolina 
González 
Acuña 

  

10:00 Refrigerio  

10:15 Eje: Personas, Instituciones y Organizaciones 
Conferencia: Personas, Instituciones y Organizaciones 

Ericka Alvarez 
Ramírez 

10:45 Eje: Entorno Inclusivo y Tecnología 
Conferencia: Entorno Inclusivo y Tecnología 

Leonardo Segura 
Peñaranda 

11:15 Eje: Entorno Inclusivo y Tecnología 
Ponencia: La Accesibilidad de la Persona con Discapacidad a los 
Archivos Universitarios, a través de medios tecnológicos 

 Sherman 
Otero Rivera 

 Hernán 
Picado 
Rivera 

12:00 Almuerzo 

Mesa de Diálogo 

12:45 Mesa de diálogo: Aportes y desafíos desde la cooperación 
internacional a la investigación para el desarrollo inclusivo de las 
personas con discapacidad en Costa Rica 

 ONU. Karol 
Acón Monge 

 OEA. Madai 
Linkimer 
Abarca 

13:30 Clausura y Entrega de Certificados  Catalina 
Montero 
Gómez 

 Lorena 
Jiménez 
Vargas 

14:00 Refrigerio 
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Reseña de las personas conferencistas que participaron en el  
III Encuentro Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica 

 
 
 
 
 
 

 
Alejandro Leal Esquivel 

E-mail: ALEJANDRO.LEAL@ucr.ac.cr 
Doctor en Genética Humana. Universidad de Nüremberg, Alemania. 
Máster en Genética por la Universidad de Costa Rica. 
Máster en Bioética. Universidad Católica de Valencia, España. 
Catedrático de Genética de la Universidad de Costa Rica. 
Cofundador de la Fundación Charcot de Costa Rica 

 
 
 
 
 
 
 

Andrea Pérez Noguera 
E-mail: aperez@cnree.go.cr 

Estadística del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). 
Bachiller en Estadística, graduada de la Universidad de Costa Rica. Encargada del Registro 
Nacional de Estadística sobre Discapacidad (RED) del CNREE, del cual se obtienen trabajos 
de investigación como núcleo básico y salud. Anteriormente trabajó como directora de 
proyectos en Estymerc; empresa dedicada a la investigación de mercados y paralelamente 
en la Universidad de Costa Rica, realizando estadísticas descriptivas de los estudiantes de 
primer ingreso. Como estudiante de la Universidad de Costa Rica, fue asistente en el 
Centro Centroamericano de Población (CCP), como apoyo del Proyecto de Opinión Pública 
de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt para Costa Rica en el 2006. 
Además trabajó en instituciones públicas como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y 
el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), realizando estadísticas descriptivas e 
inferenciales. 
Actualmente forma parte de la Unidad de Investigación e Innovación y entre los proyectos 
por desarrollar está la encuesta nacional en discapacidad en coordinación con el INEC y el 
sistema de información estadística en discapacidad como parte del sistema de información 
costarricense sobre discapacidad. 
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Carolina González Acuña 
E-mail: 87carolgonzalez@gmail.com 

Nació el 5 de noviembre de 1987 en la Ciudad de San José, en Hospital México, creció en 
San Carlos, Ciudad Quesada. Edad 24 años. Realizó sus estudios en la Escuela Juan 
Chávez Rojas, cursa secundaria en el Liceo San Carlos, Bachillerato y Licenciatura 
Universidad Católica, sede San Carlos. La Tesis presentada como proyecto final de 
graduación: “Propuesta  de una guía  técnica de habilidad adaptativa de comunicación, en 
estudiantes con adecuación curricular significativa”. Su experiencia profesional ha sido 
como profesora itinerante del Centro de Educación Especial Amanda Ugalde , en la 
atención de personas con baja visión y personas no videntes, en las Escuelas: San Martín 
de Ciudad Quesada, Escuela Pital, Escuela de Venecia, Veracruz de Pital,  Santa Lucía de 
Pital, Escuela el Bosque de la Fortuna, Escuela Villa María en San Francisco de La Palmera, 
Escuela La Palmera, en coordinación con el SAAT (Servicio y Asesoría en ayudas técnicas) 
del CENAREC. Actualmente es profesora itinerante  en la especialidad de Problemas en el 
Aprendizaje, en las escuelas de Juanilama, Santa Esperanza y Majagua, de Santa Rosa de 
Pocosol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalina Montero Gómez 

E-mail: cmontero@cnree.go.cr 
Licenciada en trabajo social Universidad de Costa Rica y Máster en Estudio de la Violencia 
Social y Familiar  de la UNED. Con estudios además en discapacidad, derechos humanos, 
terapia familiar, administración pública,  formulación de proyectos, políticas públicas y otros. 
Se ha desempeñado como consultora  nacional e internacional  en temas de discapacidad, 
accesibilidad y  procesos de inserción laboral  de personas con discapacidad. Conferencista 
en diversos eventos nacionales e internacionales en temas como: “La familia ante las 
tendencias actuales de atención a las personas con discapacidad”;   “Marco Conceptual para 
la Inserción Laboral de las  Personas con Discapacidad”;  “Una Experiencia sobre 
Comunicación Social y Discapacidad”;  “Equiparación de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad desde la Educación Superior” ; “Violencia de Género y Educación”;  “Uso 
de lenguaje no sexista en los programas y servicios educativos”;  “La violencia de género 
que enfrentan las mujeres con discapacidad ”. Con publicaciones en Revista INTERcambio, 
de la Universidad Interamericana y  Revista Hogar y Fe.  Autora del libro “Estrategias para 
facilitar la inserción laboral a personas con discapacidad”. San José, Costa Rica: EUNED, 
2003, y coautora de los libros: “Las personas con discapacidad en la educación superior”; 
“Un mundo accesible para todos: Abriendo las puertas de la Áreas Protegidas y/o Parques 
Nacionales”;  “Guía de cómo hacer un diagnóstico de accesibilidad en un Área Protegida”.  
 

Regresar a tabla de contenido 

 



 

18 

 

En su experiencia laboral se desempeñó como asistente de investigación del Fondo de 
Naciones Unidad para la Infancia (1978);  Trabajadora Social del Patronato Nacional de la 
Infancia (1978-1980); en el CNREE como Coordinadora de la Sección de Trabajo Social;  Jefa 
del Departamento de Programas Sociales;  Coordinadora del Centro de Docencia en 
Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Integral; Coordinadora del área de atención a 
organizaciones,  Gestión de Capacidades Organizacionales asesorando y capacitando a 
representantes de organizaciones no gubernamentales, municipalidades, comisiones 
municipales de accesibilidad e instituciones públicas, en materia de accesibilidad, 
discapacidad y derechos humanos;  asesora de la Gestión de Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana en materia de empleabilidad en el sector público, estrategias para la  
incorporación y fiscalización de la política en discapacidad en la gestión municipal y gestión 
institucional; actualmente Directora Técnica. Fue profesora de la carrera de Psicología,  
Universidad Autónoma de Centroamérica Colegio Andrés Bello; en la carrera de Educación 
Especial de la Universidad Interamericana (nueve años); en la carrera Desarrollo Sostenible 
con Equidad de Género de la Universidad Nacional (2006). Simultáneamente se desempeña 
como regidora suplente en la municipalidad de Heredia en el período 2010-2016.  
 
 
 

 
 

 
 

Ericka María Álvarez Ramírez 
E-mail: erickacr78@gmail.com 

Edad: 34 años 
Estado Civil: Casada y  madre de una niña 
Persona con discapacidad desde el año 2001 
Activista del Movimiento Estudiantil de la UCR del 2000 al 2009. 
Activista por los derechos de las Personas con discapacidad desde 2004 
Participó de la Comisión de Accesibilidad de las Municipalidades de Naranjo y San Ramón. 
Participó como miembro del Movimiento de Participación Ciudadana de Personas con 
Discapacidad.  
Participó de la Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial 
Secretaria del Foro por los derechos humanos de las Personas con Discapacidad. 
Asesora y Colaboradora del Movimiento de Vida Independiente. 
Conferencista en temas de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, 
participación ciudadana, empleo y discapacidad, capacidad de actuar de las personas con 
discapacidad, curatela,  etc.  
Facilitadora y Asesora Independiente en Temas de Genero, Derechos Humanos y 
Discapacidad. 
Facilitadora Para la Fundación Justicia y Género. 
Asesora legal en bufetes privados.  
Asesora en la Asamblea Legislativa desde el 2010. 
2010 Licda en Derecho UCR. 
Abogada. 
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Herlinda Marjorie Gamboa Herrera 
E-mail: herlinda.gamboa@gmail.com 

Vive en Porvenir Abajo, Ciudad Quesada, sus estudios universitarios: bachillerato y la 
licenciatura en la Universidad Católica de Costa Rica. Ha laborado en el Centro de 
Educación Especial de San Carlos y actualmente en el Centro Educativo Escuela Finca 
Seis, Rio Frio, Sarapiqui, en aula integrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hernán Alfonso Picado Rivera 
E-mail: hpicado@conapam.go.cr 

Licenciado en Archivística, graduado con distinción de la Universidad de Costa Rica, 
capacitado a través de actividades de actualización profesional como “El archivista en un 
mundo cambiante”, “La administración y tecnologías en los archivos”, “La formación en 
evaluación documental”, “La administración de la información en los archivos” y  
“Conservación y restauración de documentos” otorgado por el Ministerio de Cultura de 
España y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). El Señor Picado a 
laborado como Archivista en instituciones públicas como el Centro Documental y Archivo 
de la Escuela Judicial, el Archivo Central de la Fundación Costa Rica Canadá y en el 
Archivo Central del Ministerio de Educación Pública. Actualmente se desempeña como 
Encargado del Archivo Central del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 
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Jose Nery Picado Segura 
E-mail: josenery179@gmail.com 

Profesor de Educación Física y de Orientación Espacial y Movilidad de niños y niñas 
ciegas, y niños con discapacidad múltiple en el Centro Nacional de Educación Especial, 
Centeno Güell, entre los años 1976 y 1985; profesor del Área Físico Motriz y Movilidad en el 
Instituto Helen Keller, con jóvenes y adultos ciegos y con baja visión, entre los años 1985 y 
2003. Profesor y Coordinador del Énfasis en Deficiencia Visual, de la Universidad de Costa 
Rica, entre los años 1982 y 1986. Profesor  en varias universidades de Costa Rica entre los 
años 1980 hasta la fecha. Profesor de Movilidad en el Centro de Asesoría y Servicios para el 
estudiante con discapacidad visual en la Universidad de Costa Rica, desde el año  1984 
hasta la fecha. Instructor de Movilidad para Latinoamérica del ICEVI (The International 
Council for Education of People with Visual Impairmen). Profesor  de Movilidad y Baja 
Visión, en el Centro Nacional de Recursos  para la Educación Inclusiva y otras instituciones 
educativas de Costa Rica. Entrenador y guía del equipo de atletismo de personas ciegas en 
los IX Juegos Paralímpicos en Barcelona 1992.   
Tal actividad  laboral y académica ha coexistido con la investigación y publicación de 
algunos artículos y documentos. Entre ellos cabe destacar algunos “Programas de 
Educación Física y Movilidad”, “Movilidad en Familia (Sexta conferencia de Movilidad, 
Madrid, España. 1991.)”, “ Spatial Intelligence: The art of adapting the surrounding and their 
permanent changes to be able to move around safely and succesfully (The Educator, ICEVI, 
2008.)”, “ Movilidad sin Límites: Asistiendo a la persona con discapacidad visual en sus 
traslados” y “Movilidad y Baja Visión”: Guía de entrenamiento visual para la Orientación 
Espacial y la Movilidad, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karol Acón Monge 

E-mail: karol.acon@undp.org 
Economista de la Universidad de Costa Rica y Máster en Administración Pública y 
Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Ha trabajado por 10 años en 
distintos temas relacionados al desarrollo humano sostenible en Centroamérica, India, 
Filipinas, y Suiza.  Es consultora en el diseño y evaluación de políticas públicas y 
actualmente trabaja en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas 
relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Pacto Global. Coordinó el desarrollo 
del Plan Nacional para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en Costa Rica. 
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Lady Meléndez Rodríguez 
E-mail: lady_melendez@yahoo.com.mx 

Nacionalidad: Costarricense 
Títulos: Bachiller en Educación Especial con énfasis en Deficiencia Visual, Licenciada en 
Discapacidad Múltiple y Doctora en Educación. 
Cargos que ocupa: Encargada de Programa de Educación Especial de la Universidad 
Estatal a Distancia, Docente investigadora del Doctorado Latinoamericano en Educación de 
la Universidad de Costa Rica, miembro de la Red Internacional de Investigadores en 
Inclusión e Integración Educativa (RIIE), miembro de la Red Internacional de Convivencia 
Infantil, miembro de la Organización Inclusion International, miembro del Comité Científico 
del Anuario sobre Inclusión y Discapacidad de la Universidad de Zaragoza-España, 
miembro del Comité Editorial de la Revista Innovaciones Educativas de la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica. 
Publicaciones: Ponente nacional e internacional, con diversos libros, guías didácticas, 
manuales y publicaciones en memorias y revistas costarricenses y del exterior sobre temas 
relacionados con la Educación, la atención educativa a personas con necesidades 
educativas especiales, educación inclusiva, atención educativa a la diversidad y cognición 
y educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo Segura Peñaranda 
E-mail: leosegura@gmail.com 

Es Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva, funge como Asesor en Comunicación, 
Discapacidad y Accesibilidad. Posee más de cuatro años de servicios profesionales en 
comunicación, planificación, preparación de informes y organización de actividades especiales y 
servicios de capacitación sobre discapacidad y derechos humanos para el COINDIS, mediante 
contratación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Ha facilitado talleres 
sobre accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte aéreo y trato efectivo hacia esta 
población, dirigidos a funcionarios/as de la Dirección General de Aviación Civil, incluyendo sesiones 
realizadas en los distintos aeropuertos nacionales. Asimismo, ha organizado talleres sobre 
discapacidad y atención adecuada a personas con discapacidad, dirigidos a funcionarios/as de la 
Municipalidad de San José. Laboró dos años como periodista y productor del programa Nexos del 
Canal 15 de la UCR, una tele-revista especializada en discapacidad. Ha brindado consultorías sobre 
diseño accesible de sitios web para el servicio BN Internet Banking del Banco Nacional y para el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Experiencia en gestión de servicios a clientes, 
planificación de procesos de comunicación, adopción de nuevas tecnologías y diseño de información 
en formatos accesibles, para el Programa de Comunicación Estratégica de la Fundación Acceso. 
Facilitó talleres sobre accesibilidad y educación inclusiva dirigidos a estudiantes, profesores y 
administrativos de la Universidad Autónoma de Honduras.  
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Linda María Madriz Bermúdez 
E-mail: lmadriz@uned.ac.cr 

Doctora en Educación con mención en mediación pedagógica, Magíster en Ciencias de 
la Educación con énfasis en Investigación Educativa y Bachiller en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Educación Especial.  
Encargada de la Cátedra de Conceptualización de la Educación Especial del Programa 
de Bachillerato de la UNED. Experiencia como docente en servicios educativos 
relacionados con el ámbito de la educación especial por dieciocho años. Capacitadora 
del CENAREC. 
Miembro de la Comisión de Investigación Educativa de la ECE.  Participación en  
Investigaciones con poblaciones  indígenas, grupos en riesgo social y estimulación 
temprana. 
Ha publicado documentos para el CENAREC y la UNED. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lorena Jiménez Vargas 
E-mail: eespecial@ucatolica.ac.cr 

Bachiller en Educación Preescolar. Bachiller en Educación Especial. Licenciada en 
Trastornos del Lenguaje Oral y Escrito. Egresada del Doctorado en Educación, Universidad 
Católica de Costa Rica. Terapeuta de Lenguaje Centro Infantil Laboratorio, Universidad de 
Costa Rica. Directora de la Escuela de Educación Especial, Universidad Católica de Costa 
Rica. Directora y lectora de trabajos finales de Graduación. Miembro del Consejo Técnico 
de Investigación, Universidad Católica de Costa Rica. 
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Madai Linkimer Abarca 

E-mail: mlinkimer@hotmail.com 
Máster en Estudios de la Violencia Social y Familiar de la UNED, graduada en Psicología de 
la Universidad de Costa Rica y estudiante de Relaciones Internacionales en la UNA. Laboró 
como funcionaria pública en el CNREE y se ha desempeñado como consultora en 
diferentes proyectos y para diferentes organizaciones tales como: la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo en la consultoría: Red de Empresas que aprendan de 
Empresas para contratar personas con discapacidad: conformación de Red de Empresas 
Inclusivas de Costa Rica; para la Fundación para las Américas de la Organización de los 
Estados Americanos, en los proyectos: Promoviendo una cultura de cumplimiento; 
Promoviendo los Derechos Laborales de Trabajadores Migrantes; Capacitación en el 
Empleo para Personas con Discapacidad en Costa Rica; Promoviendo los Derechos 
Laborales de las Personas con Discapacidad en Centroamérica, Academias POETA en 
México, Brasil, El Salvador y Colombia; Programa de Oportunidades para el Empleo a 
través de la Tecnología en las Américas POETA Jóvenes y Accesible, en Costa Rica y 
Guatemala; para el PNUD y OIT, en la consultoría: Plan Nacional para la Inserción Laboral 
de Personas con Discapacidad a través de la aplicación del Marco para la Aceleración de 
las Metas del Milenio”. Actualmente, es la Coordinadora Técnica de Proyectos de la 
Fundación para las Américas de la OEA, en Costa Rica y Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Antonieta Ozols Rosales 

E-mail: afisadis@gmail.com 
Egresada de la Universidad de Springfield College, Massachussets, Estados Unidos, donde 
obtuvo su Maestría en Ciencias con especialidad en Educación Física Adaptada con un 
énfasis en Modificación de conducta, egresada de la Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida con énfasis en deportes. Actualmente se encuentra realizando el 
doctorado en Mediación pedagógica de la Universidad de la Salle. 
Ha sido coordinadora del programa AFISADIS desde 1990 hasta la fecha, quien obtuvo el 
Premio Nacional Mejorando la calidad de vida de los Costarricenses 2004 con su proyecto 
Recreación, deporte y actividad física para niños y jóvenes con discapacidades. 
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Ha desarrollado tópicos como la inclusión de los niños y jóvenes en las clases de 
Educación Física regular, recreación para poblaciones especiales, el efecto del ejercicio en 
la persona mayor, actividad física y discapacidad, mujer, deporte y discapacidad, 
actividades recreativas acuáticas para poblaciones especiales,  recreación terapéutica para 
personas mayores con discapacidades, modificación de conducta en poblaciones 
especiales, la diversidad una oportunidad para todos, entre otros, 
Ha sido expositora invitada en congresos nacionales e internacionales como Honduras, 
Estados Unidos, Panamá, México, Ecuador, Uruguay y Colombia. Se ha especializado en la 
temática de la rehabilitación y deporte adaptado en países como Alemania, Estados Unidos 
y Japón. 
Es miembro del comité editorial de la revista Movimiento y Salud de la Escuela Ciencias del 
Movimiento Humano y Salud. Homenajeada en el Congreso de Educación Física celebrado 
en julio en la ciudad de Panamá como persona que ha promovido el desarrollo de la 
actividad física adaptada en las personas con discapacidad en Centroamérica. 
Es académica de la Universidad Nacional en donde ha impartido cursos de recreación y 
discapacidad, recreación y ocio, educación física adaptada, desarrollo motor, baloncesto 
entre otros. Ha sido tutora y lectora de más de 18 trabajos de investigación en licenciatura 
y maestría. 
 

 
 
 
 
 
 

Mariana Villarreal Arroyo 
E-mail: mvillarreal@cnree.go.cr 

Abogada graduada de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 
Conferencista en temas de discapacidad, género y derechos humanos.  
Actualmente labora como Asesora Legal de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial, ente Rector en Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Seidy María Méndez Chaves 
E-mail: sdymendez@gmail.com 

Docente de Educación Especial en la comunidad de Venecia de San Carlos. Cursó la 
educación primaria en la Escuela José María Vargas Arias,  y la educación secundaria en 
el Colegio Técnico Profesional de Venecia. Realizó sus estudios de educación superior 
en la Sede San Carlos de la Universidad Católica. Se ha desempeñado como docente de 
Educación Especial en servicios de Problemas Emocionales y de Conducta, Problemas 
de Aprendizaje, Docente de Apoyo en secundaria y  en el Proyecto Equiparando 
Oportunidades Educativas.  
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Sherman Otero Rivera 
E-mail: SHERMAN.OTERO@ucr.ac.cr 

Licenciado en Archivística, graduado con distinción de la Universidad de Costa Rica,  
capacitado en cursos de documentación de Sistemas de la Calidad, reducción en la 
vulnerabilidad ante desastres en Archivos y Bibliotecas,  la Administración de la 
Información en los Archivos, La Oficina sin papeles ¿Paradigma o Realidad?, prevención 
de desastres en Bibliotecas y Archivos y a recibido formación como Auditor Interno de la 
Calidad.  El Señor Otero,  se desempeño en el año 2002 como archivista de la 
subdirección de la  Oficina de Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica,  
posteriormente del año 2003 al 2011 se desempeño como Encargado del Archivo de la 
Oficina de Registro e Información, en donde también participo activamente en el 
proyecto de “digitalización del Expediente Estudiantil” y actualmente se desempeña 
como asesor en el Archivo Universitario de la misma casa de estudios. 
 

 
 
 

 
 
 

Silvia Lara Povedano 
E-mail: silvialara@aedcr.com 

Directora Ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED). Realizó sus 
estudios en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo una Maestría en Sociología. Ha 
fungido como Directora Técnica del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 
Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y ha coordinado e 
impulsado innumerables acciones y políticas relacionadas con el tema de la reducción 
de la pobreza y la desigualdad social. 
Entre 2003 y 2007 trabajó como consultora de diversas agencias de la ONU, como la 
 UNDP, UNICEF, UNIFEM y ECLAC en Centroamérica, y organizaciones internacionales 
como IUCN-World Conservation Union y el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos –IIDH-. En este período, especialmente durante el 2006 y 2007 trabajó como 
consultora del Sector Social del Gobierno de Costa Rica, en la formulación de políticas 
nacionales en pro de la inclusión social y reducción de la pobreza. 
Desde el 2007, como Directora de Inversión Social de AED se dedicó a colaborar en el 

establecimiento de Alianzas Público-Privadas para la innovación y fortalecimiento de las 

políticas públicas en educación, reducción de la pobreza, inclusión social, arte y cultura, 

inversión social pública, seguridad humana y prevención de la violencia.  En junio del 

2010 asumió la Dirección Ejecutiva. 
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Stefan Gómez Campos 
E-mail: sgomez@estadonacion.or.cr 

Ingresó al Programa Estado de la Nación en el 2010. Investigador principal del capítulo de 
Fortalecimiento de la Democracia. Máster en Estudios del Desarrollo por la Justüs Liebig 
Universität-Giessen de Alemania, y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de 
Costa Rica. Profesor universitario y consultor. Se ha especializado en el área de política 
comparada en América Latina en temas de democracia; procesos electorales y sistemas de 
partidos políticos. 
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Resumen de las conferencias presentadas  
el día Jueves 04 de Octubre de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Conferencia Magistral: Enfoque y acciones para la investigación 

sobre discapacidad desde la Unidad de Investigación e 
Innovación (UII) del CNREE 

 
A cargo de:  

José Blanco Méndez 
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Conferencia Magistral: Aporte de las políticas públicas en el 
ámbito de la discapacidad: Diseño y contenido de la Política 

Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS)  
 

A cargo de:  
Felipe Obando Obando. 
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Mesa de diálogo: Actualidad y desafíos de la Investigación sobre 
discapacidad en las universidades de Costa Rica.  

 
A cargo de: Luis Guzmán Guzmán, Antonieta Ozols Rosales, 

Linda Madriz Bermúdez y Lorena Jiménez Vargas 
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Actualidad y desafíos de la Investigación sobre  
discapacidad en la Universidad de Costa Rica 

 
A cargo de:  

Luis Guzmán Guzmán 
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Investigación en discapacidad:  
Universidad Nacional de Costa Rica 

 
A cargo de:  

Antonieta Ozols Rosales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ser humano por naturaleza, ha buscado explicaciones para todo aquello que acontece 
en su entorno como también en su propio cuerpo. En la búsqueda de esas explicaciones 
se ha valido de diferentes métodos, pero el más riguroso y que permite obtener un 
conocimiento más objetivo y comprobable, es el método científico.  A través de este 
método el conocimiento del ser humano se expandió grandemente, alcanzando entender 
un poco sobre los fenómenos que acontecen dentro y fuera de nuestro organismo sino 
llegando hasta  el cosmos  (Thomas y Nelson, 1985). 
 
Propiamente en el ámbito de la persona con discapacidad, el  terreno es todavía  poco 
explorado, haciéndose necesario la investigación con el fin de mejorar las condiciones de 
las personas con discapacidad. A pesar de encontrarse con este panorama, la 
Universidad Nacional ha gestionado a través de sus unidades académicas el estudio de la 
persona con discapacidad en diferentes contextos.  
 
El tema de la discapacidad en la Universidad Nacional ha sido investigado desde 1995 
hasta el 2011.  Las áreas temáticas investigadas han sido; derecho laboral, legislación, 
educación, actitud, terapias alternativas y actividad física adaptada. Sin embargo, los 
estudios han mostrado una tendencia orientadas en un 32% a la educación, un 30% a la 
legislación y un 16% a la actividad física adaptada. 
  
Durante los años 1998, 2002, 2003 y 2008, los trabajos de investigación en discapacidad 
obtuvieron un 8%,  mientras  que en el  período comprendido entre el 2010 y el 2011 
mostró un incremento de investigaciones relacionadas en  un 10% y un 12% 
respectivamente.  
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Además, se observa  que entre las discapacidades, las investigaciones que han utilizado 
a todas las discapacidades han sido el 58%, mientras que las discapacidades cognitivas 
ocupan el 22% y sólo un 10% las discapacidades visuales. En relación con el origen de 
las investigaciones, las tesis de licenciatura continúan predominando visualizándose un 
88% del total y sólo un 12% se cuentan con tesis de maestría.   

 
Las investigaciones realizadas están básicamente enfocadas en el individuo, por ejemplo 
el cómo mejorar las técnicas de estudio,  como mejorar las habilidades físicas y motoras 
de éstos, desarrollar las destrezas necesarias para el empleo y solamente dos tesis 
presentaron cuáles eran las actitudes de los profesores  hacia las personas con 
discapacidad, en donde se preguntaban cómo era percibido el estudiante con 
discapacidad en su contexto educativo. Por lo que, es importante el estudio de los 
contextos en donde se desenvuelve la persona con discapacidad para realizar las 
adaptaciones necesarias y así pasar de un paradigma rehabilitador al  nuevo paradigma 
inclusivo. Como lo indica  Verdugo ( sf  ) en su charla de clausura de las I Jornadas de 
Investigación sobre Personas con Discapacidad “las actuaciones profesionales e 
investigadoras, por tanto, no se pueden restringir a mejorar las destrezas de una persona, 
sino que deben desarrollarse programas y actividades centras en la remoción de las 
barreras o limitaciones ambientales”  ( p. 1 ).  
 
Aunado a lo anterior Verdugo ( sf  ), señaló que “los estudios entonces deben incluir las 
habilidades de adaptación de la persona en diferentes contextos y etapas evolutivas, la 
mejora de sus condiciones de vida independiente y de empleo así como la preparación 
personal y de la comunidad para lograrlo” (p. 2). 
 
Palabras claves: investigación, persona con discapacidad, universidad. 

 
Referencias 
 
 Thomas, J.  y Nelson, J. (1985).  Introduction to research in health, physical 
education, recreation and dance.  Human Kinetics Publishers, Champaign, IL. 
 
http://campus.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada1/confer/con7.html 
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Investigaciones vinculadas a la temática de la discapacidad:  
Una experiencia en la Universidad Estatal a Distancia (UNED)  

de Costa Rica 
 

A cargo de:  
Linda Madriz Bermúdez 
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Informe Trabajos Finales de Graduación II periodo 2006-2012: 
Universidad Católica de Costa Rica 

 
A cargo de: Lorena Jiménez Vargas 
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Conferencia Magistral: Resultados relevantes del módulo sobre 
discapacidad del Censo 2011 

 
A cargo de:  

Andrea Pérez Noguera 
 

 

  

 

 

 

 

Introducción 
 
El año pasado, en la primera semana de julio se realizó el X Censo Nacional de Población 
y VI de Vivienda 2011. 
 
Este censo incorporó un módulo de discapacidad basado en un estándar internacional 
establecido por el grupo Washington para medir discapacidad a nivel mundial. 
 
El grupo Washington, establecido por la OMS, elabora estándares de preguntas que 
permitan medir discapacidad, condiciones de salud y deficiencias,  basados en los 
derechos humanos y con enfoque de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF) para que sean comparables entre los países. 
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Costa Rica, mediante la coordinación del INEC y del CNREE, se alineó a la pregunta, 
realizando diversas pruebas a nivel nacional,  para que fuera formulada de la mejor forma 
y abarcara adecuadamente a la población en estudio. 
Internacionalmente, solo Costa Rica decidió ingresar la medición de la discapacidad 
mental y la cognitiva; siendo el único país a nivel internacional que contabilizó a esta 
población. 
 
Con los resultados obtenidos del censo 2011, se espera tener herramientas que permitan 
al CNREE, articular, planificar, coordinar, asesorar y fiscalizar las acciones de todos y 
todas las actores sociales basados en datos reales, recientes y acordes a las necesidades 
presentes. 
 
A continuación una pincelada de lo que será el informe censo 2011: discapacidad. 
 

Características Generales de la 
Población con Discapacidad 

 
Tipo de discapacidad 
 
A continuación se presenta la distribución de la población con discapacidad por tipo de 
discapacidad y a nivel nacional.  

Cuadro 1 

% dentro de la 

discapacidad

% a nivel 

nacional

Limitación para ver aunque use anteojos o lentes 41,7% 5,8%

Limitación para caminar o subir gradas 23,3% 1,6%

Limitación para oir 11,7% 0,7%

Limitación para utilizar brazos y manos 8,1% 3,3%

Limitación de tipo intelectual (retardo, sindrome down etc) 5,9% 1,1%

Limitación para hablar 4,9% 0,8%

Limitación de tipo mental (Bipolar, esquizofrenia, otros) 4,5% 0,6%

TOTAL 100,0% 10,5%

Tipo de discapacidad

Costa Rica. Porcentaje de personas con discapacidad, por tipo de 

discapacidad. Junio 2011.

Nota: Una misma persona puede presentar una o más discapacidades, por lo que quedaría 

contabilizada en varias categorías.  
Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 

(CCP). Censo 2011. INEC. 

En el cuadro 1, se identifica los porcentajes de población con discapacidad dentro de la 
condición de discapacidad, así como el porcentaje que esta población representa a nivel 
nacional. 
 
Como se evidencia en el cuadro anterior, la discapacidad más presente en la población, 
tanto dentro de las personas que tienen discapacidad como a nivel nacional es la visual. 
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Es importante aclarar que no todas las personas que declararon una discapacidad visual 
son ciegos.  
 
Esta medición se realizó considerando personas con baja visión que aun con lentes o 
anteojos, la limitante visual era manifiesta. 
 
El porcentaje alcanzado es de 41.7% dentro de las diversas discapacidad; implicando que 
el 41.7% de la población con discapacidad presenta limitación para ver; a nivel nacional 
implica que un 5.8% de la población total del país presenta esa limitación. 
 
Discapacidad asociada al movimiento medido específicamente como la limitación para 
caminar o subir gradas, alcanzo el segundo porcentaje dentro de las discapacidades 
presentes; implicando que el 23.3% de la población con discapacidad presenta limitación 
para caminar o subir gradas; a nivel nacional ocupa el tercer lugar; representado por un 
1.6% de la población total del país. 
 
Discapacidad para oír medido específicamente como la limitación para oír, alcanzo el 
tercer porcentaje dentro de las discapacidades presentes; implicando que el 23.3% de la 
población con discapacidad presenta limitación para caminar o subir gradas; a nivel 
nacional ocupa el sexto lugar, representando un 1.6% de la población total del país. 
 
Discapacidad para utilizar brazos y manos específicamente como la limitación utilizar 
brazos o  manos, alcanzo el cuarto porcentaje dentro de las discapacidades presentes; 
implicando que el 11.7% de la población con discapacidad presenta limitación para utilizar 
brazos o manos; a nivel nacional ocupa el segundo lugar, representando un 3.3% de la 
población total del país. 
 
La discapacidad intelectual fue medida específicamente como la limitación de tipo 
intelectual (retardo, síndrome de down, etc), alcanzando el quinto porcentaje dentro de las 
discapacidades presentes; implicando que el 5.9% de la población con discapacidad 
presenta limitación de tipo intelectual o cognitivo; a nivel nacional ocupa el cuarto lugar, 
representando un 1.1% de la población total del país. 
 
Es importante aclarar que la discapacidad mental intelectual o cognitiva no fue medida a 
nivel internacional y Costa Rica, asumió el riesgo para que no quedara sin ser 
contabilizada. 
 
Además, en esta medición; por los parámetros establecidos por la OMS- grupo 
Washington, se estableció que el déficit atencional no se tomara en cuenta como un tipo 
de discapacidad; por lo que los resultados del censo 2011, diferirán con respecto a los del 
Ministerio de Educación Pública. 
 
La discapacidad en el habla fue medida específicamente como la limitación para hablar, 
alcanzo el sexto porcentaje dentro de las discapacidades presentes; implicando que el 
4.9% de la población con discapacidad presenta limitación para hablar. A nivel nacional 
ocupa el quinto lugar, representando un 0.8% de la población total del país. 
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Por último, la discapacidad mental socioemocional fue medida específicamente como la 
limitación de tipo mental (Bipolaridad, esquizofrenia, etc)  alcanzo el sétimo porcentaje 
dentro de las discapacidades presentes y a nivel nacional; implicando que el 4.5% de la 
población con discapacidad presenta limitación de tipo mental y el 0.6% del total de la 
población del país. 
 
Es importante mencionar que estas personas son solo aquellas que no se pueden integrar 
a la sociedad debido a diversos factores personales y que no incluyeron los “nervios”, 
ataques de pánico o cualquier diagnóstico debidamente tratado. 
 
Cabe aclarar que una persona podía indicar la existencia, de una, dos o más 
discapacidades, por lo que en caso de presentar dos o más quedaba contabilizada varias 
veces. 

 

Personas con discapacidad en edades laborales y aseguramiento 

A continuación se presenta la distribución de la población con discapacidad por condición 

de aseguramiento en edades laborales. 

Cuadro 2 

Limitación para 

ver aunque use 

anteojos o lentes

Limitación para 

oir

Limitación para 

hablar

Limitación para 

caminar o subir 

gradas

Limitación para 

utilizar brazos y 

manos

Limitación de 

tipo intelectual 

(retardo, 

sindrome down 

etc)

Limitación de 

tipo mental 

(Bipolar, 

esquizofrenia, 

otros)

Asalariado(a) 29,6% 21,6% 11,6% 16,5% 16,3% 5,2% 9,1%

Cuenta propia voluntario o 

convenio
15,2% 15,5% 7,9% 14,2% 13,7% 4,9% 8,5%

Régimen no contributivo (Recibe 

pensión)
1,8% 3,4% 8,6% 5,0% 5,1% 9,3% 7,2%

Pensionado(a) de la CCSS 

Magisterio u otro
6,6% 9,0% 11,4% 13,4% 12,2% 8,5% 11,2%

Asegurado(a) familiar 25,8% 23,6% 22,2% 24,3% 24,2% 27,7% 21,8%

Asegurado(a) por el estado 7,7% 12,5% 23,7% 13,9% 14,9% 28,7% 26,9%

Otras formas 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%

No tiene seguro social de la CCSS 12,5% 13,6% 13,8% 12,0% 12,7% 14,8% 14,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Archivo datos CCP. Censo 2011. INEC.

Costa Rica. Población con discapacidad en edades laborales (de 18 a 65 años) según condición de aseguramiento por tipo de 

discapacidad. Junio 2011.

41,9 48,4 65,9 56,5 56,4 74,2 67,1

 

En el cuadro 2, se identifica los porcentajes de la población con discapacidad en 
condición de aseguramiento cuyas edades oscilan entre los 18 y 65 años.  
 
El cuadro pone en evidencia el régimen de pensiones y su labor en esta población. 
Aproximadamente entre un 41% y un 75% de personas con discapacidad en edades 
laborales son asegurados por un familiar o tienen un seguro o pensión para su 
manutención. 
 
Este porcentaje alcanza sus puntos más altos si nos referimos a la discapacidad de tipo 
mental (67.1%) y a la intelectual (74.2%). 
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Además, demuestra la condición de asalariado(a), cuyo porcentaje entre 5% y 30%. 
Las personas con limitación para ver presentaron el porcentaje más alto en 
aseguramiento (29.6%), seguido de las que presentan limitación para oír (21.6%). El 
porcentaje de personas con discapacidad mas bajo en aseguramiento fue lo referente a lo 
mental y a lo intelectual (9.1% y 5.2% respectivamente). 
 
Es necesario indicar que el censo no arroja información sobre las condiciones de empleo. 
Esto no permite verificar si los que indican estar asegurados tienen todos los derechos y 
beneficios sociales establecidos. 
 
 
 

Población Económicamente Activa (PEA) 
 
La población económicamente activa se puede definir como la población en edades 
comprendidas entre los 18 y 65 años que están trabajando o están buscando trabajo. 
A continuación se analiza la población con discapacidad considerada económicamente 
activa. 

Cuadro 3 

 Hombre Mujer Total

Trabajó durante una hora o más (sin contar los 

oficios domésticos en su hogar)
81 416 39 384 120 800

No trabajó pero tiene empleo 3 901 2 076 5 977

Buscó trabajo y había trabajado antes 3 887 1 224 5 111

Buscó trabajo por primera vez 331 204 535

Total 89 535 42 888 132 423

 Hombre Mujer Total

Trabajó durante una hora o más (sin contar los 

oficios domésticos en su hogar)
58,8% 26,8% 42,3%

No trabajó pero tiene empleo 2,8% 1,4% 2,1%

Buscó trabajo y había trabajado antes 2,8% 0,8% 1,8%

Buscó trabajo por primera vez 0,2% 0,1% 0,2%

Total 64,6% 29,2% 46,4%

Fuente: Centro Centroamericano de Población (CCP). Archivo datos censo 2011. INEC. Censo 2011.

Existen 285 580 personas con discapacidad en edades entre 18 y 65 años, de los 

cuales 138 525 son hombre y 147 055 son mujeres

Costa Rica. Población con discapacidad económicamente activa  

según sexo. Junio 2011.
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 En Costa Rica existen 285 580 personas con discapacidad en edades comprendidas 
entre los 18 y 65 años, de los cuales 138 525 son hombres y 147 055 son mujeres 
. 
132 423 son consideradas población económicamente activa, lo que representa un 46.4% 
de la población con discapacidad en edades entre 18 y 65 años. 
 
 
 
120 800 trabajaron durante una hora o más, lo que representa el 42.3% de la población 
en esas edades. (No indica tampoco condiciones de trabajo) 
 
De las 147 055 mujeres con discapacidad en edades entre 18 y 65 años, solamente el 
29.2% es considerada población económicamente activa. 
 
De los 138 525 hombres con discapacidad en edades entre 18 y 65 años, el 64.6% es 
considerado población económicamente activo. 
 
En este análisis si existe una relación de género bastante marcada; en donde se puede 
afirmar que por cada mujer con discapacidad económicamente activa, hay dos hombres 
con discapacidad económicamente activos. 

 
Asistencia a centro educativo  
 
El análisis para medir la asistencia a centros de educación primaria, secundaria y 
universitaria, se centro en la población con discapacidad en edades acordes a la 
formación académica. 

Gráfico 1 

74,6%

57,6%

24,8%
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60,0%

70,0%

80,0%

6 a 12 años 13 a 18 años 18 a 25 años

Costa Rica. Porcentaje de estudiantes 
con discapacidad cursando el nivel 

educativo acorde a su edad. Junio 2011

 

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de 

Población (CCP). Censo 2011. INEC. 

Si se ubicaran las personas con discapacidad en edades entre los 6 y 12 años que 
deberían estar cursando la primaria; se obtiene que solamente un 74.6% de las personas 
con discapacidad en esas edades asisten a un centro educativo de primer y secundo 
ciclo. 
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En la secundaria esta situación toma otro valor que evidencia la deserción escolar en la 
población con discapacidad. 
 
De tener 74.6% de los niños y niñas con discapacidad en un centro educativo, se pasa a 
tener solamente un 57.6% de adolescentes en un colegio. 
 
 
 
 
A la Universidad solo asisten el 24.8% de los que tienen edades entre los 18 y 25 años. 
Además se analizó cuales discapacidades son las menos y más afectadas por esta 
situación. 
 
La discapacidad visual no presentó modificaciones en el ingreso al sistema educativo en 
todos los ciclos; sin embargo, la que genera más evidencia de deserción es la 
discapacidad intelectual, en donde la deserción, es tan fuerte como la inversión de los 
valores anteriormente expuestos. 

 
Tecnologías 
 
En el censo 2011, se preguntó sobre el uso de celular, computadora e internet en los 3 
meses previos al censo. 

 

Gráfico 2 

52,6%
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Celular Compu Internet

Costa Rica. Porcentaje de personas con 
discapacidad que utilizaron en los tres meses 

previos al censo algún tipo de tecnología. 
Junio 2011.

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 
(CCP). Censo 2011. INEC 
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En el gráfico anterior, se indica el acceso a las herramientas tecnológicas. 
 
Un 52.6% de las personas con discapacidad usó en los tres meses previos al censo el 
celular; un 26.7% utilizó la computadora y un 24.6% utilizó internet. 
 
Estos valores están relacionados a la población en general; no especifican edades ni 
condiciones económicas ni educativas. 

 
Migración 
 
La migración obedece al fenómeno social de traslado de un lugar geográfico a otro.  
 
A continuación se indica la migración de personas con discapacidad por región de 
procedencia. 
 

Cuadro 4 

Mujer Hombres Total

América Central 15815 13797 29612

América del Sur 1213 1159 2372

América del Norte 763 1328 2091

Europa 485 677 1162

Caribe 311 336 648

Asia 203 259 462

África 7 11 18

TOTAL 18797 17567 36365

Costa Rica. Cantidad de migrantes con discapacidad 

por región de procedencia según sexo. Junio 2011.

 

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 

(CCP). Censo 2011. INEC. 

En cuanto a la migración hacia Costa Rica, se obtuvo que aproximadamente un 9% de las 
personas con discapacidad son provenientes de otras regiones geográficas. 
 
Centro América oscila entre la principal fuente de emigrantes, cuyo país de mayor 
procedencia es Nicaragua.  
 
En América del Sur, la migración procede principalmente de Colombia, de América del 
Norte de Estados Unidos. 
 
En el continente europeo, quienes más emigran hacia Costa Rica son los españoles y 
alemanes. En el Caribe, los cubanos y en Asia los chinos principalmente. 
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Aunque los migrantes con discapacidad provenientes de África son muy pocos, son 
originarios principalmente de la República democrática del Congo. 

 
Relación de género en nivel de estudios aprobados 
 
En forma general, los resultados del censo indican una relación 1 a 1 en: 
 

 Estudios aprobados: La relación de género en estudios aprobados 
indica que por cada hombre con discapacidad que aprueba un nivel de estudio hay 
una mujer con discapacidad con el mismo nivel de estudios aprobado. 

 Nivel de estudios cursando: La relación de género en nivel de 
estudios cursando indica que por cada hombre con discapacidad cursando un año 
escolar, hay una mujer cursando ese mismo año escolar. 

 Años escolaridad: La relación de género en años escolaridad indica 
que por cada hombre con discapacidad con una x cantidad de años escolares 
aprobados, hay una mujer con la misma cantidad de años aprobados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tenencia de vivienda y discapacidad 
 
En el censo 2011 se realizo la pregunta que permite verificar si la vivienda es propia, 
alquilada, prestada u otro. 
 
A continuación, mediante el cuadro 5, se analiza la tenencia de vivienda de las personas 
con discapacidad. 
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Cuadro 5 

Absolutos Relativos

Propia totalmente pagada 309 597 68,37%

Propia pagando a plazos 37 822 8,35%

Alquilada 57 176 12,63%

Prestada por motivo de trabajo 10 464 2,31%

Prestada por otro motivo (no paga) 21 958 4,85%

Está en precario 6 675 1,47%

Vivienda colectiva 5 033 1,11%

Otro 4 124 0,91%

Total 452849 100,00%

Costa Rica. Tenencia de vivienda de la población con 

discapacidad. Junio 2011 

 

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 

(CCP). Censo 2011. INE 

La tenencia de casa propia en las personas con discapacidad es un porcentaje 
mayoritario y bastante alto; un 76.72% de la población. De este 76.72%, un 68.37% es 
casa totalmente pagada y el resto (apenas un 8.35%) es propia, pero aun la están 
pagando. 
 
El 12.63% de las personas con discapacidad viven en casas alquiladas. 
 
Un dato importante a considerar es que 6 675  personas con discapacidad viven en 
precarios (1.47% de la población total con discapacidad) y 5 033 personas con 
discapacidad viven en viviendas colectivas, que pueden ser hospicios, albergues, cárceles 
o conventos. 
 
El porcentaje de otros (0.91%) se refiere a personas que viven debajo de un puente, 
casas rodantes (camping) o que del todo viven en la calle. 

 
Estado de la vivienda 
 
El estado de las viviendas se construyo a través de la pregunta 8 del bloque II: 
Características de la vivienda. 
 
Esta pregunta está basada en una percepción del entrevistador acerca de la vivienda 
visitada. 
 
 

Regresar a tabla de contenido 



 

65 

 

 
Los ítems utilizados fueron: 
  
El estado de… 
 
… las paredes exteriores es…                                    malo            regular bueno 
… el techo es…          malo regular bueno 
… el piso es…          malo regular bueno 
 
A este ítem se le aplicó la suma de los estados de cada una de las mediciones; 
obteniéndose un porcentaje de personas con discapacidad que habitan en una vivienda 
en estado malo, regular o bueno. 
 

Gráfico 3 

12,0%

32,1%

54,7%

Malo Regular Bueno

Costa Rica. Estado de las viviendas que habitan 
las personas con discapacidad. Junio 2011

 

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 

(CCP). Censo 2011. INEC. 
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Según los datos del censo 2011, un 54.7% de la población con discapacidad vive en 

viviendas cuya condición es buena; un 32.1% es regular y un 12.0% fue considerado 

malo. 

 

 

 

Distribución regional 

El INEC realiza la distribución territorial dividiendo al país en Gran Área Metropolitana, 

resto Región Central, Región Huetar Atlántica, Región Brunca, Región Chorotega, Región 

Huetar Norte, Región Pacífico Central. 

Cuadro 6 

Absoluto Relativo

Gran Área Metropolitana 226510 50,0%

Resto Región Central 50387 11,1%

Región Huetar Atlántica 43291 9,6%

Región Brunca 38402 8,5%

Región Chorotega 35647 7,9%

Región Huetar Norte 32955 7,3%

Región Pacífico Central 25657 5,7%

Total 452849 100,0%

Costa Rica. Población con discapacidad por 

región. Junio 2011.

 
Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 

(CCP). Censo 2011. INEC. 
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En la Gran Área Metropolitana (GAM), se concentran 226 510 personas con discapacidad, 

aproximadamente un 50% de la población total con discapacidad. 

En el resto de la Región Central, se concentra el 11.1% de la población con discapacidad; 

estas son zonas más alejadas como Naranjo o Turrialba. 

En la región Huetar Atlántica habitan 43 291 personas con discapacidad (9.6%), en 

Brunca 8.5%, en Chorotega 7.9%, en Huetar Norte 7.3%, en región pacífico central 5.7%. 

 

Alfabetización en regiones 

El término alfabetización hace referencia a la posibilidad de una persona adulta (mayor a 

18 años) de leer y escribir al menos un texto corto.  

En el censo 2011, la pregunta realizada fue ¿Sabe leer y escribir? 

A continuación, la respuesta de las personas con discapacidad a esta pregunta. 

 

Cuadro 7 

Sabe leer y 

escribir
Analfabeto Razón Porcentaje

Gran Área Metropolitana 209 608 14 774 14 6,6%

Resto Región Central 44 270 5 604 8 11,2%

Región Chorotega 31 326 3 917 8 11,1%

Región Pacífico Central 22 285 3 069 7 12,1%

Región Brunca 32 852 5 087 6 13,4%

Región Huetar Atlántica 37 989 4 765 8 11,1%

Región Huetar Norte 27 569 4 949 6 15,2%

Total 405 899 42 165 10 9,4%

Costa Rica. Alfabetización en la población con discapacidad por región. 

Junio 2011.

 

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 

(CCP).      Censo 2011. INEC. 
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Indígenas

 

En Costa Rica, el 9.4% de la población con discapacidad no sabe leer ni escribir.  

Si se analiza en forma regional, el menor porcentaje de personas con discapacidad 

analfabetas estaría en el Gran Área Metropolitana (GAM), cuyo porcentaje es 6.6%. 

Aumenta considerablemente en el resto del área metropolitana, Chorotega, Pacífico, 

Brunca, Huetar Atlántica con porcentajes entre 11% y 13%. 

La región Huetar Norte, es la que presenta mayor porcentaje de analfabetización en 

personas con discapacidad; siendo de 15.2% de la población. 

Esto quiere decir que por cada 6 personas con discapacidad en la región Huetar Norte, 

una es una persona con discapacidad que no sabe leer ni escribir. 

Esta relación debería ser más alta, de manera que se garantizara el acceso a la 

educación de las personas con discapacidad para evitar estos valores; sin embargo es 

importante mencionar que la región Huetar Norte presenta mucha afluencia de 

inmigrantes; lo que puede estar alterando este dato. 

 

 

 

¿Qué es considerarse indígena? 

En el manual del censista, realizado por en INEC para el censo 2011, se definió indígena 

de la siguiente manera: 

“La pregunta se deberá formular para las personas que se auto-identificaron como 

indígenas. Esas personas pueden incluirse en algún pueblo indígena o bien, no 

pertenecer a ninguno, ante lo cual, debe marcar la opción “Ningún pueblo” con el código 

10”. 
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Relaciones porcentuales 

• 3,31 % de personas con discapacidad se considera indígena. Esto quiere decir 

que por cada 100 personas con discapacidad, aproximadamente 3 se considera 

indígena. 

• 0,35 % del total de la población es indígena y tiene discapacidad. Esto indica que 

de cada 1000 personas residentes en Costa Rica al momento del censo 2011, 

aproximadamente 3 se consideraban indígenas con discapacidad.  

• 14,40 % de la población indígena que presenta una discapacidad. Para interpretar 

este resultados, se obtiene primero el total de personas que se consideran 

indígenas; cuya cifra es de 14 994. El 14.4% indica que aproximadamente 2160 

personas indígenas tienen condición de discapacidad. 

 

Los pueblos indígenas con mayor porcentaje de habitantes con discapacidad son 

Chorotega (24.5%), Bribrí ( 17.9% ) y Cabécar (14.2%). 

Los pueblos indígenas con menor porcentaje de habitantes con discapacidad son 

Guatuso ( 3.1%) y Térraba (5.1%).  

 

Asistencia a centros de estudio o cuido 

• 17.8% de los niños y niñas indígenas con discapacidad en edades escolares, 

asisten a centros educativos 

• 5.5% de la población indígena asiste a la educación superior o universitaria 

• 1.5% de personas indígenas mayores de 65 años,  asiste a redes de cuido, 

aunque esta población es de casi el 30% 

 

74.7% de la población indígena con discapacidad en edades escolares NO ASISTEN A 

CENTROS DE ESTUDIO. 
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Estado de las viviendas 

Al igual que el análisis global del estado de las viviendas de las personas con 

discapacidad, la medición de las características de las viviendas de las personas 

indígenas con discapacidad, se utilizó para construir la misma variable. 

Sin embargo, es importante considerar ciertos aspectos en la evaluación de la vivienda 

indígena. 

Aunque puede ser una construcción en concreto; en los pueblos indígenas existen los 

palenques o ranchos, lo que dificulta la medición de esta variable. 

Además se debe considerar que la variable fue medida mediante la percepción del  

entrevistador (a) y que esto puede sobre o subestimar los datos. 

Si el entrevistado era de la zona y pertenecía a la comunidad indígena podía ser más 

sencillo tener una percepción de la condición de la vivienda; si además el entrevistador (a) 

no tenia criterio para evaluar este tipo de viviendas, podría incurrir a la comparación entre 

palenques o ranchos para tener una base; sin embargo, esta tampoco es una forma 

idónea de evaluación. 

 A continuación los resultados obtenidos. 

Gráfico 4 

Malo o 
regular

62%

Bueno
38%

Costa Rica. Estado de las viviendas en donde 
habitan personas indígenas con discapacidad. 

Junio 2011

 

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población 

(CCP). Censo 2011. INEC. 
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En el gráfico anterior se indica la condición de las viviendas de personas indígenas con 

discapacidad. 

Analizando se concluye que el 62% de las personas con discapacidad considerada 

indígenas vive en viviendas consideradas como en mal estado o en estado regular; 

mientras que el 38% restante vive en una vivienda en condiciones buenas. 

Además, los datos indican que el 25% de esta población, utiliza agua de pozos, ríos o 

lluvia.   

 

 

Información general 

 

De los 1 473 006 personas de edades entre 0 y 19 años que residen en Costa Rica, 54 

712 (3.71%)  niños y adolescentes presentan discapacidad.  

De estos 54% son hombres y el 45% restante son mujeres.  

Cantidad de menores de 18 años con discapacidad según tipo de 

vivienda 

Del total de personas con discapacidad en edades entre los 0 y 19 años; 697 viven en 

tugurios; 355 viven en alberges, pensiones, conventos o en la cárcel. 

108 viven en una cuartería, 99 viven en palenques o ranchos indígenas y 7 no tienen 

vivienda. 

Estado conyugal de menores con discapacidad en edades entre 

12 y 18 años 

 729 personas están casadas o en unión libre, de las cuales 518 (71%) son 
mujeres 

 76 personas están separadas o divorciadas 

 40 personas son viudas 

 El resto de la población se encuentra soltera  
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Educación y Trabajo 

70% de la población con discapacidad en edades entre los 6 y 18 años asiste a un centro 

de estudio. 

 

Tenencia de hijos 

Han nacido 435 niños y niñas de madres adolescentes con discapacidad. De estos niños 

han sobrevivido 416. 

Si se levantara el supuesto de que las condiciones para medir la tasa de mortalidad 

infantil son iguales a las utilizadas en Costa Rica y además que se tienen más de mil 

casos; se concluiría que la TMI en discapacidad de madres menores de edad, es de 44 

por cada mil nacimientos, suponiendo que estos niños murieron antes de cumplir el año. 

En Costa Rica esta tasa es de aproximadamente 8 por cada mil. 

 

 

Datos generales 

A nivel nacional en junio 2011, existían 311 712 personas mayores de 65 años; de las 

cuales 127 346 presentaban al menos una discapacidad; lo que representa 

aproximadamente un 3% de la población total; pero en la población de 65 años o más, es 

de aproximadamente 40.85%. 

Además, los datos arrojaron solamente el 40% recibe pensión o trabaja por cuenta propia. 

De esta población que está pensionada, el 51.2% está asegurada por el estado, lo que 

podría indicar una condición económica baja para subsistencia. 
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Tipos de vivienda de personas con discapacidad de 65 años y 

más 

Como se analizó en la niñez y adolescencia, se verifica los tipos de vivienda en los que 

habitan las personas con discapacidad, mayores de 65 años. A continuación, los datos 

más importantes: 

• 1901 viven en hogares colectivos. 

• 494 viven en tugurios. 

• 134 viven en la cárcel. 

• 83 en vivienda tradicional indígena 

• 23 son personas sin vivienda  

 

Fuentes de estudio 

• Censo 2011: 

– Base de datos censo 2011 (CCP – INEC) mediante sistema de consultas 

PDQ-Explore. 

– Base datos censo 2011. INEC mediante sistema de consultas Redatam. 
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Mesas simultáneas Ejes de la Política Nacional en Discapacidad  
 

Eje Institucionalidad Democrática 
 

Eje Salud Inclusiva 

Conferencia de Fondo:  
Decimoséptimo Informe Estado de la 

Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible  (2010) 

 
A cargo de:  

Steffan Gómez Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ponencia: Genética de las neuropatías 
periféricas hereditarias en Costa Rica 

 
 

A cargo de:  
Alejandro Leal Esquivel 

 
 
 
 
 
 
 

Ponencia: Análisis de la curatela y la 
capacidad de actuar a la luz de la 

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

 
A cargo de:  

Mariana Villarreal Arroyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponencia: La inclusión de los 
estudiantes con discapacidad en las 

clases de educación física regular 
 
 

A cargo de:  
Antonieta Ozols Rosales 
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Conferencia de Fondo: Decimoséptimo Informe Estado de la 
Nación en Desarrollo Humano Sostenible  (2010) 

 
A cargo de:  

Steffan Gómez Campos 
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Ponencia: Genética de las neuropatías periféricas  

hereditarias en Costa Rica 
 

A cargo de:  
Alejandro Leal Esquivel 
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Genética de las neuropatías periféricas hereditarias en Costa Rica 

 
Dr. Alejandro Leal Esquivel1 
 
La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) es un grupo de padecimientos que se caracterizan 
por el debilitamiento de los músculos de las piernas y los brazos, alteraciones en la marcha, 
deformaciones, pérdida de equilibrio, disminución de la masa muscular y sensaciones anormales 
en las extremidades.  Esta enfermedad puede avanzar hasta impedirle al individuo caminar. 
El estudio de esta enfermedad en Costa Rica empezó identificando el sitio cromosómico implicado 
en la CMT de una familia de 18 personas afectadas que reside en el cantón de Palmares, provincia 
de Alajuela.  Luego de una búsqueda a lo largo de todo el genoma, se logró determinar que el gen 
causante de la enfermedad estaba localizado en el cromosoma 19

2
.  Se trata de un tipo de CMT de 

herencia autosómica recesiva, es decir, que ambos progenitores de los afectados son portadores 
asintomáticos de la enfermedad, y la transmiten a una cuarta parte de sus hijos.  Se caracteriza por 
ser una forma axonal (el daño se origina en las neuronas), que se inicia entre los 26 y los 42 años, 
más pronunciada en las enfermedades inferiores, con debilitamiento muscular y pérdida de reflejos 
en los tendones

3
.  

Luego se localizó una mutación en el gen MED25
4
, que se propone como causante de este tipo de 

CMT, que está presente en el 6% de los pobladores del cantón de Palmares, casi siempre en 
condición heterocigota

5
. 

Además de la familia de Palmares, existen familias grandes en Atenas y San Ramón, con más de 
60 y 40 afectados identificados, respectivamente.  No obstante, estas familias tienen enfermedades 
causadas por una mutación distinta, en el codón 145 de la proteína mielina cero (MPZ) en el 
cromosoma 1

6
.  Esta mutación solamente ha sido encontrada en Costa Rica y hasta ahora es la 

causa de CMT más común en el país.  Se han encontrado familias de diversas partes de Costa 
Rica que tienen dicha mutación, causante de una neuropatía autosómica dominante (la mitad de 
los hijos de una persona afectada van a estar también afectados).  Los estudios genéticos y 
genealógicos permitieron determinar que las familias grandes de afectados de Atenas y San 
Ramón tienen ancestros comunes que transmitieron a sus descendientes la mutación 
anteriormente mencionada.  Los afectados presentan una enfermedad causada por una alteración  
en la mielina (cobertor de la neurona que permite una alta velocidad de la transmisión de la señal 
nerviosa)  que secundariamente también afecta al axón de la neurona, con déficits motores y 
sensoriales y reflejos de los tendones alterados. 
 
Por otra parte, también se ha estudiado la CMT a nivel nacional.  Esto ha permitido encontrar otras 
mutaciones en el gen MPZ

7
, así como una duplicación en el cromosoma 17 donde se encuentra el 

gen PMP22, en el gen de la conexina 32 (GJB1) y en el gen GDAP1
8
.  Esto ha facilitado el 

establecimiento de un sistema de diagnóstico genético de las neuropatías periféricas, capaz de 
detectar la causa genética del problema en el 50% de los pacientes.  También a nivel nacional se 
ha determinado la distribución espacial en Costa Rica de la CMT, con base en el indicador de los 
egresos hospitalarios; en este estudio se determinó que en la región de Naranjo y cantones 
aledaños está el conglomerado de casos más abundante del país, seguido por San José, Alajuela,  
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1
 Doctor en Genética Humana, Universidad de Erlangen-Nuremberg; Máster y Bachiller en Biología, 

Universidad de Costa Rica; Máster en Bioética, Universidad Católica de Valencia.  Catedrático de la 
Escuela de Biología y del Programa de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Costa 
Rica. 
2
 Leal et al. 2001. Am. J. Hum. Genet. 68: 269-274. 

3
 Berghoff et al. 2004. Neuromuscular Disorders 14: 301-306. 

4
 Leal et al. 2009. Neurogenetics 10: 275-287. 

5
 Rojas-Araya et al. 2009. Rev. Biol. Trop. 57: 381-387. 

6
 Leal et al. 2003. Neurogenetics 4: 191-197. 

7
 Leal 2004. Rev. Biol. Trop. 52: 475-483. 

8
 Sánchez et al. 2012. Manuscrito en preparación. 
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Turrialba, Golfito y el centro de Puntarenas, con un número significativo de casos

9
.  El sistema de 

diagnóstico antes mencionado ha permitido contactar a muchas familias con CMT, y tomando en 
cuenta las necesidades de estas familias se optó con formar, junto con la señora Ileana Sancho, la 
Fundación Centroamericana de Neuropatías Periféricas

10
.   Esta organización ahora tiene oficina y 

personal que desarrollan proyectos a favor de las personas afectadas y sus familias. 
Los anteriores esfuerzos se han desarrollado para tratar de acercar la genética a la población 
general, para que las personas concretas se beneficien de los aportes científicos.  En este mismo 
sentido, se ha propuesto la realización de un ensayo clínico utilizando células madre adultas (sin 
ningún uso de embriones) para el tratamiento de CMT.  Las células madre o troncales son células 
con alto potencial regenerador.  Dentro de estas células hay un tipo que se les denomina 
“mesenquimales” que pueden ser aisladas de varios tejidos como la médula ósea de un adulto 
donante, y que han demostrado proteger al nervio, regenerar la capa de mielina, disminuir la 

inflamación y ser capaces de migrar a los sitios afectados cuando se les transfunde vía 
intravenosa11.  Estas células han demostrado ser seguras para los pacientes que las 
reciben, siempre que se hagan controles adecuados para evitar infecciones virales.  Este 
ensayo clínico quizá ofrezca alguna ayuda terapéutica a los pacientes afectados con 
CMT, pues de momento la medicina no ofrece ningún tratamiento para esta enfermedad. 
Según nuestro conocimiento, este es el único proyecto de investigación en genética y 
biología celular en Latinoamérica, que pretende ayudar a la población con discapacidad  
debida a neuropatías periféricas.  Se intenta que la ayuda a los afectados y a sus 
familiares sea integral, y que se sostenga en el tiempo. 

 
Ponencia: Análisis de la curatela y la capacidad de actuar a la luz 

de la Convención sobre los Derechos de las  
Personas con Discapacidad 

 

A cargo de:  
Mariana Villarreal Arroyo 
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 Bonilla y Leal. 2009. Rev. Costarr. Salud. Pública 18: 10-14. 
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 Leal et al. 2008. Cellular Immunology 253: 11-15. 
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Desde la óptica de los derechos humanos, es incuestionable que las personas, 
independientemente de nuestra condición, somos acreedoras de derechos, desde 300 
días antes de nacer. Sin embargo, a lo largo de la historia, el irrespeto a los derechos 
humanos, especialmente en perjuicio de las poblaciones más vulnerables, ha sido 
constante. 

Nuestra sociedad, ha sido creada sobre la base de idealización de un modelo de 
“normalidad”, que ha influenciado para que se genere la idea estandarizada de lo normal, 
que coloca al margen a todos/as los que difieran, lo más grave del caso es que el mismo 
sistema jurídico colabora con la exclusión de personas. 

Así pues, la curatela, surge en períodos en que la sociedad no consideraba a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos libres y autónomos, sino más bien 
enfermos e inhábiles, por lo que con ésta normativa lo que se pretendió fue sustituir a 
esas personas completamente, impidiéndoles el ejercicio de todos sus derechos civiles, 
patrimoniales, sexuales, sociales y políticos, entre otros. 

Si bien es cierto, que según la condición de discapacidad de la persona, ésta necesite de 
apoyos para asumir las decisiones sobre su patrimonio o su vida en general, no hay 
razones que justifiquen la pérdida total de derechos.  

Desde esta óptica, la curatela y las limitaciones de la capacidad de actuar, no tienen 
cabida tal y como actualmente existen actualmente en el ordenamiento jurídico 
costarricense, en una sociedad que se diga respetuosa de los derechos humanos; 
además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza 
la capacidad de actuar en igualdad de condiciones. 

Es por todo lo anterior que hemos planteado el tema “Análisis de la curatela y la 
capacidad de actuar de las personas con discapacidad en Costa Rica, a la luz de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

Se plantea entonces la problemática de investigación: “La curatela y el actual régimen 
jurídico de capacidad de actuar, tal y como se encuentran plasmadas en nuestro 
ordenamiento jurídico, impiden a las personas con discapacidad el ejercicio de sus 
derechos civiles, patrimoniales, sexuales y reproductivos políticos y económicos, por lo 
que la figura del facilitador/a para el ejercicio para la capacidad de actuar es la opción 
para reemplazar el régimen vigente, ya que es concordante con la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y por lo tanto respetuosa de los Derechos 
Humanos. 

Así las cosas, la discapacidad debe abordarse desde el paradigma de los derechos 
humanos, pues éste establece un modelo de servicios de apoyo, de diferentes especies 
para las personas con discapacidad, incluyendo los servicios de apoyo para la capacidad 
de actuar, los cuales se dirigen a asegurar el goce efectivo de la misma a todas las 
personas, ante la insostenibilidad de la curatela, que implica de acuerdo a la práctica, la 
muerte civil para las personas con discapacidad que sean sometidas a este régimen. 
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Ponencia: La inclusión de los estudiantes con discapacidad en 

las clases de educación física regular 
 

A cargo de:  
Antonieta Ozols Rosales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La educación física colabora en el desarrollo del niño o joven, la maduración y esto a 
través de actividades que promueven el trabajo en equipo, la toma de decisiones, para 
que se conozca a sí mismo y participe (Cumellas, 2000). 

Todos los alumnos con o sin discapacidad deben participar de las clases de educación 
física, por lo que las clases deben proveer de actividades para que todos puedan 
participar sin ninguna restricción (Cumellas, 2000). 

La educación física inclusiva es un concepto que se transformó el concepto de integración 
por el de inclusión. En la integración “suele utilizarse para aludir a un proceso de 
asimilación, en el que se apoya  a cada niño para que pueda participar en el programa 
vigente (y prácticamente sin cambios) de la escuela, mientras que la palabra “inclusión” 
indica un proceso de transformación en el que las escuelas se desarrollan en respuesta a 
la diversidad de los alumnos que asisten a ella (Ainscow, 2001: 2002).  

La educación inclusiva lo que pretende es asumir la diversidad y no asimilándola sino 
dando respuesta para que todos y todas puedan participar en el marco educativo. Según 
Pearpint y Forest (1999) define que la “inclusión es más que un método, una filosofía o un 
programa de investigación. Es una forma de vivir. Tiene que ver con el “vivir juntos, con la 
acogida al extraño y con volver a ser todos uno ( p. 15 ).   

Aunque la inclusión es necesaria trae consigo algunas dificultades como la falta de 
preparación de los profesores, poco apoyo a las horas de las clases, una educación física 
individualizada para estudiantes con discapacidad poco efectiva entre otros.  
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Algunos problemas con los que hay que lidiar para poder realizar la inclusión son: 

1. Falta de recursos económicos para contar con equipo, personal de apoyo, entre otros. 
2. Accesibilidad y diseño para todos: el equipo para educación física deben ser accesibles 

para todos, de tal forma que no impida el fácil y libre movilidad en el centro educativo. 
3. Desconocimiento de los profesores de la discapacidad que puede conllevar a conductas 

insolidarias, de rechazo y de evitación. Los comentarios de los familiares, los mismos niños 
pueden provocar actitudes negativas en los mismos estudiantes. 

4. La vivencia que tiene el alumno con discapacidad, afrontando su realidad puede favorecer 
las actitudes que el muestre en las clases que de una u otra forma van a afectar el proceso 
de aprendizaje y también aunado a esto encontramos problemas en la socialización dentro 
de la clase de educación física. 

5. La carencia de formación del profesor para poder trabajar con alumnos con discapacidad, 
creando en ellos sentimientos de miedo, frustración al no saber que hacer, o temor a 
causarles alguna lesión. 

 

Para nombrar algunos de los problemas con los que se enfrentan los profesores de educación 
física al incluir estudiantes con discapacidad. Sin embargo, a pesar de las dificultades y 
problemas que la inclusión pueda conllevar, no es ni deberá ser nunca un impedimento para 
que el estudiante con discapacidad sea incluido como cualquier otro en las clases de 
educación física. 
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Resumen de las conferencias presentadas 

el día Viernes 05 de Octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mesas simultáneas Ejes de la Política Nacional en Discapacidad 

  
Eje Educación Inclusiva Eje Trabajo y Empleo 

Conferencia de Fondo:  
Acceso a la Educación de las Personas 

con Discapacidad en Costa Rica 
 

A cargo de:  
Lady Meléndez Rodríguez 

 
 
 
 
 

 
 
 

Conferencia de Fondo:  
Inserción laboral de las personas con 

discapacidad: El rol del sector empresarial 
 

A cargo de:  
Silvia Lara Povedano 

 
 

Ponencia: La Movilidad independiente, 
elegante y segura 

 
A cargo de:  

José Nery Picado Segura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponencia: Estudio sobre la situación de 
desempleo que enfrenta un grupo de 
dieciocho personas con discapacidad 

 
A cargo de:  

Catalina Montero Gómez 
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Mesas simultáneas Ejes de la Política Nacional en Discapacidad 
(Continuación) 

 

Eje Educación Inclusiva 
 

 
Ponencia:   

Propuesta de una Guía Técnica de Habilidad Adaptativa de Comunicación, en 
estudiantes con adecuación curricular significativa 

A cargo de:  Herlinda Gamboa Herrera, Seidy Méndez Chaves y Carolina González Acuña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conferencia de Fondo:  
Acceso a la Educación de las Personas con Discapacidad en 

Costa Rica 
 

A cargo de:  
Lady Meléndez Rodríguez 
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Con la intención de evaluar las condiciones del acceso a la Educación de las 
personas con discapacidad en nuestro país es necesario observar el fenómeno de 
cara al acceso a la Educación en América Latina, en tanto constituye la región 
más desigual del mundo y está compuesta por países pobres y en vías de 
desarrollo, entre los que se ubica Costa Rica; como una nación que si bien 
durante muchos años encabezó la lista de países con más y mejores servicios 
educativos para las personas con discapacidad, en este momento su situación 
tiende a equipararse con la de los otros países latinoamericanos. 
 
América Latina cuenta con una población de aproximadamente 600 millones de 
personas, de las que un 40% vive en condición de pobreza (alrededor de 209 
millones son pobres y 81 millones viven en extrema pobreza). Constituyendo esta 
condición la principal causa de exclusión de las oportunidades de desarrollo, así 
de la Educación, y en la que la población con discapacidad lleva la peor parte 
(Meléndez, 2010). 
 
De acuerdo con el Informe Mundial Mejor Educación para Todos: cuando se nos 
incluya también (2009) de la población de la región que está fuera de las escuelas 
(35,5 millones) la tercera parte corresponde a personas con discapacidad que se 
encuentran entre los 3 y los 18 años de edad. A lo que se suma que menos del 
5% de la población con discapacidad que ingresa a la escuela logra concluir la 
primaria (Inclusion International/INICO, 2009) y que la población con discapacidad 
intelectual es y ha sido históricamente la más excluida de todas.  
 
A pesar de las disposiciones internacionales, como es el caso de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, la discriminación por esta causa suele tener un alto índice de 
ocurrencia; combinándose además con situaciones como la pobreza, los conflictos 
armados, la enfermedad y otras. 
 
Al respecto, durante la Conferencia Mundial Salamanca (2009), los asistentes 
hacen un reclamo franco a la UNESCO y es contra el olvido a la población con 
necesidades especiales en los últimos informes de seguimiento de la Educación 
para Todos, el que los bancos mundiales desviaran sus prioridades según lo 
prometido en Jomtien y Dakar, que los gobiernos hayan evitado cambios 
estructurales destacando buenas prácticas aisladas y que Salamanca 1994 dijo 
qué, pero no dijo cómo, lo que ha traído una serie de desavenencias entre 
educadores, autoridades y familiares y una considerable pérdida de tiempo 
ejerciendo complicadas acciones escasamente exitosas. 
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También arengaron los participantes a dicha Conferencia sobre la ausencia de cambios 
estructurales en los países para alcanzar la educación inclusiva, sobre su implementación desigual 
y las divisiones causadas a las relaciones entre educadores regulares y especiales, quienes se 
recriminan unos a otros la imposibilidad de alcanzar la verdadera inclusión;  poniendo en evidencia, 
con tales expresiones, una realidad que no es para nada ajena a nuestro país, aun con los logros 
alcanzados. 
 
 
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, la condición estatutaria en Costa 
Rica a favor del acceso a la educación no sólo es suficiente, sino coincidente entre sí (Ley 7600, 
Ley 7948, Ley 8661, PONADIS 2011-2021), lo que en definitiva es un punto de partida bastante 
positivo. 
 
En el caso contrario, y con el fin de señalar los aspectos de más urgente demanda de acción con 
respecto al acceso a la educación de las personas con discapacidad, es necesario referirse a 
situaciones como las siguientes: 
 

 Existen estadísticas relacionadas con cuántos y quiénes se encuentran ubicados en el 
sistema educativo costarricense, pero no hay datos claros de quienes se encuentran fuera. 
Sobre este punto cabe decir que la información proyectada del Censo del 2000 resulta poco 
útil para dilucidar el panorama en este sentido; por lo que no es posible saber con seguridad 
cuántos ni con qué discapacidad se encuentran excluídos de la educación 

 Tampoco parece haber seguimiento a la permanencia en el sistema de quienes sí logran 
matricularse 

 Hay además desconocimiento objetivo de las condiciones o no de equidad de los servicios 
que se ofrecen, así como de su pertinencia, suficiencia y calidad 

 La educación de jóvenes y adultos con discapacidad sigue siendo un tema sumamente crítico 
en el país. 

 
En la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS 2011-2021) se define a la 
Educación como “…el medio por el cual la población con discapacidad puede desarrollar y ampliar 
sus habilidades y destrezas, acceder a su desarrollo inclusivo y exigir el cumplimiento de sus 
derechos” (Art. 5º, c.). Así, la Educación constituye un eje de acción que acompaña y determina a 
los demás ejes, a saber: institucionalidad democrática, salud, trabajo y empleo así como al de 
personas, organizaciones y entorno inclusivo. Por lo que dejar de atender a la Educación afectaría 
sin duda a las demás dimensiones de vida de las personas con discapacidad. 
 
Conscientes de tal situación, los hacedores de esta política pública pensaron muy bien en plantear 
10 lineamientos, urgentes de cumplir, con el fin de alcanzar el acceso y la educación inclusiva en el 
territorio nacional durante la próxima década. Si bien tales lineamientos traerían un beneficio de 
amplio espectro para todos los estudiantes, principalmente para aquellos que históricamente han 
estado total o parcialmente excluidos de una educación pertinente y de calidad, la envergadura de 
sus requerimientos demanda cambios estructurales que -como tales- son difíciles de lograr. 
 
Para cerrar esta ponencia, y acudiendo a su propósito fundamental que es la investigación en el 
tema de discapacidad, resulta obligado mencionar que la situación actual del acceso a la 
educación en Costa Rica exige de la investigación el abordaje de ciertas tendencias como: 
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• Investigación para el desarrollo humano 
• Exclusión, permanencia, equidad, suficiencia, pertinencia y calidad de la educación para 

personas con discapacidad 
• Educación de jóvenes y adultos con discapacidad 
• Impacto de la educación (o falta de) en otras dimensiones de vida (Ejes PONADIS 2011-

2021) 
• Estado y evolución de los lineamientos de la PONADIS 2011-2021. 
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Conferencia de Fondo: Inserción laboral de las personas con 
discapacidad: El rol del sector empresarial 

 
A cargo de:  

Silvia Lara Povedano 
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Ponencia: La Movilidad independiente, elegante y segura: 
divergencias y paralelismos entre la persona ciega 

y la persona con baja visión 
 

A cargo de:  
José Nery Picado Segura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Movilidad, es una disciplina relativamente joven. Sus inicios datan después de la II 

Guerra Mundial, donde su precursor, Richard Hoover, realizó y probó sus investigaciones 

con respecto a la manera efectiva y segura para que las personas con discapacidad 

visual, ciegas y con baja visión, realicen traslados independientes, seguros y elegantes. 

Esta sistematización, corresponde a una  investigación acción de alrededor de 30 años de 

compromiso directo con y para las personas con diversidad funcional visual, en Costa 

Rica y otros países de Latinoamérica, específicamente en la Educación del Movimiento, 

de la Orientación Espacial, de la Movilidad y el entrenamiento visual. 

 La experiencia incluye una variedad de poblaciones: niños y niñas, jóvenes, adultos, 

adultos mayores ciegos y con baja visión, además de personas sordas ciegas y con 

compromisos agregados severos, y se resume  en tres obras didácticas y metodológicas. 

La primera “Movilidad sin Límites: asistiendo a la persona con discapacidad visual en sus 

traslados”, proporciona  conocimiento y contiene información relevante a nivel histórico, 

filosófico, didáctico y metodológico para la enseñanza de la movilidad. De igual manera, 

se presenta una cuidadosa selección de  técnicas específicas de la Movilidad, sin bastón 

y  con bastón para las personas ciegas. Diferentes recursos didácticos y metodológicos 

para la enseñanza y desarrollo de la Inteligencia Espacial, el uso funcional de los Códigos 

Espaciales para lograr adaptarse y usar eficientemente el medio físico, el uso funcional 

del espacio y sus constantes cambios en relación a la distancia, posición, dirección y 

relaciones de los objetos y personas en entornos conocidos y desconocidos. 
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La segunda, “Movilidad y Baja Visión: guía de entrenamiento 
visual para la Orientación Espacial y la Movilidad”, esta obra, 
acopia información sistematizada, que en forma ordenada y 
práctica presenta la investigación y experiencia en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Orientación 
Espacial y la Movilidad, tanto en Costa Rica como en otros 
países Latinoamericanos y en diversos foros europeos, con el 
énfasis específico en el entrenamiento y uso eficiente del 
potencial funcional  de la baja visión. 
Entre los aportes de este trabajo, además de los mencionados 
anteriormente, está el de contribuir en el desarrollo de 
conceptos y de algunas construcciones teóricas y prácticas, 
en la enseñanza de las técnicas  y procesos de  Movilidad 
para personas con baja visión. 

 
La tercera se refiere a la “Movilidad en Familia”, guía metodológica y didáctica para el 
padre y la madre de familia de los niños y niñas ciegas y con baja visión, donde ellos 
asumen la responsabilidad directa del entrenamiento o educación de los procesos 
personalizados  de la Movilidad de sus hijos e hijas. 
 
Sin embargo, para la presente exposición se incluyen las dos primeras, y se realiza un 
análisis de las divergencias y los paralelismos  entre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Movilidad independiente, segura y elegante de las personas ciegas y las 
personas con baja visión. 
 
El propósito fundamental de dicho análisis corresponde, a la gran necesidad de identificar 
procesos personalizados, que satisfagan las necesidades e intereses de la gran 
diversidad de las personas con discapacidad visual, de las personas ciegas, que no 
perciben la luz, de las personas con baja visión, que no son ciegos que ven un poco, ni 
videntes que casi no ven, sino que son personas videntes con baja visión.  
 
Cada alteración visual afecta un área del ojo diferente, con efectos visuales diferentes, lo 
que implica necesidades diferentes en el uso adecuado y seguro del espacio, 
entrenamiento de habilidades visuales, uso de la iluminación y del entorno en constante 
cambio. Asimismo, se exponen los derechos de las personas con baja visión, propuesta 
de Anne Corn, y el Bastón Verde y sus fundamentos  filosóficos, como alternativa real de 
pertenencia e identificación para las personas con baja visión. 
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Ponencia: Estudio sobre la situación de desempleo que 
enfrenta un grupo de dieciocho personas con discapacidad 

física, procedentes del área metropolitana, tomando en cuenta 
factores personales y del contexto.    

 
A cargo de:  

Catalina Montero Gómez 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
El análisis del desempleo que enfrentan cotidianamente personas con discapacidad 
supone una interrelación de factores culturales, institucionales, familiares y personales; 
tomando en cuenta que la discapacidad es resultado de la interacción de la persona con 
un entorno que no ofrece las condiciones de acceso necesarias para el logro de la 
independencia funcional, la autonomía y el desarrollo personal. 
 
Las oportunidades laborales constituyen un aspecto significativo y de gran relevancia en 
la sociedad, sin embargo muchas personas con discapacidad, en nuestro país, no 
participan activamente en el mercado nacional de empleo, por lo cual se consideró 
pertinente realizar un estudio exploratorio que permitiera no sólo determinar factores 
personales y contextuales que propician tal situación, sino proponer medidas de 
equiparación de oportunidades en el ámbito laboral, teniendo como base la perspectiva de 
género y el enfoque de derechos humanos.  
 
Dicho estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de la investigación, dado que 
comprende el análisis descriptivo de situaciones que afrontan un grupo de nueve hombres 
y nueve mujeres con discapacidad física, procedentes del área metropolitana y que han 
permanecido sin laborar durante los dos últimos años. La información se obtuvo mediante 
la aplicación de entrevistas semiestructuradas a las personas sujetas de estudio, a 
personas del sector empleador que han tenido experiencias en empleo de personas con 
discapacidad; y a personas con discapacidad expertas en el tema de empleo y derechos 
humanos; así también se realizó una sesión de grupo focal con el grupo de hombres y 
mujeres con discapacidad física.  
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Para tal efecto se articularon aspectos conceptuales e ideológicos que se han generado en torno a 
la discapacidad, la desigualdad y la discriminación de las personas con discapacidad física en el 
ámbito laboral; algunas características del contexto que reflejan falta de oportunidades y limitantes 
de la inserción laboral, entre ellas: prácticas discriminatorias, condiciones de inaccesibilidad y 
abordaje lastimero de la discapacidad, todo ello como manifestaciones de violencia directa y 
estructural hacia las personas con discapacidad. Así también se incorporaron elementos de la 
teoría de género, relacionados con la construcción de la identidad y las diferencias en el abordaje 
de la situación de mujeres y hombres con discapacidad física, por parte de sus familias, la 
sociedad en general y las propias personas con discapacidad.  
 
Se destaca, entre los resultados, el fenómeno de la violencia directa y estructural producto de 
diversos modelos de atención moldeados y fortalecidos por  los sistemas de valores, las relaciones 
no equitativas de poder, de subordinación y marginación, cuyo principal exponente es el enfoque 
“médico biológico”, que centra la discapacidad exclusivamente en la falta de capacidades de la 
persona para realizar diversas actividades; en contraposición con un “modelo social”, que atribuye 
la discapacidad de una persona, con algún tipo de deficiencia, a las condiciones ambientales, las 
que a su vez le impiden el disfrute pleno de los derechos y el ejercicio de sus deberes como 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
En tal sentido, las personas con discapacidad con deseos y necesidad de trabajar, deben saltar 
varios obstáculos: en primer lugar la mirada de los empleadores y las empleadoras, que se traduce 
en percepción social y estereotipos; en segundo lugar hacerle frente a la realidad de la oferta de 
trabajo, con escasa o ninguna formación y experiencia; y en tercer lugar la inaccesibilidad del 
entorno, el transporte, las barreras físicas y actitudinales, la autoimagen, la sobreprotección, la 
pobreza económica, la baja autoestima, la desigualdad y la falta de información; factores que de 
una manera dialéctica realimentan el paradigma que sustenta tales condiciones. 
 
Lo anterior se agrava con la ausencia de una acción institucional, gubernamental y no 
gubernamental, coordinada, coherente y consecuente con el enfoque de derechos; la falta de 
información clara sobre los servicios de apoyo al empleo, su ubicación geográfica, administrativa y 
las funciones que les compete. 
 
Dada la complejidad de los aspectos estructurales que intervienen en las manifestaciones de 
violencia hacia las personas con discapacidad, y los avances en la positivización de los derechos 
humanos en el ámbito laboral, desde lo formal; las propuestas de equiparación de oportunidades 
que se proponen, se orientan a concretar las acciones institucionales para facilitar la inserción 
laboral a personas con discapacidad, de manera articulada y coordinada, respondiendo a las 
competencias y responsabilidades asignadas por la normativa nacional, principalmente la Ley de 
Igualdad de Oportunidades, ley 7600 y su reglamento.     
 
Tomando en cuenta además, que los cambios de paradigmas constituyen procesos 
generacionales, y que las responsabilidades para lograr la igualdad, la equiparación de 
oportunidades y la accesibilidad en todas las dimensiones de la sociedad, están asignadas tanto a 
los entes gubernamentales como no gubernamentales. Por lo tanto, les corresponde a las 
estructuras institucionales traducir las normas y las políticas en productos y resultados tangibles y 
medibles.  
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Propuesta de una Guía Técnica de Habilidad Adaptativa de 
Comunicación, en estudiantes con adecuación curricular 
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Este proyecto tiene la finalidad de responder a una necesidad detectada en el Liceo La 
Amistad, manifestada por docentes y la directora de la Institución.  Estos profesionales 
hacen referencia a la falta de una especialista en el área de Educación Especial, además 
de, capacitación para los docentes en el manejo de estrategias o actividades que le 
permitan una mejor atención al estudiantado con adecuación curricular significativa.  
 
Por tanto, como objetivo principal de la investigación se construyó una guía con 
recomendaciones técnicas para fortalecer la habilidad adaptativa de comunicación a estos 
estudiantes, dirigido a docentes de educación secundaria en el área de Español. 
 
La elaboración de esta guía se llevó a cabo a partir de los resultados obtenidos en la 
investigación cuyo enfoque es cualitativo, la cual se llevó a cabo por medio de entrevistas 
y observaciones aplicadas en la institución seleccionada a ocho estudiantes, tres 
docentes de Español y seis encargados o padres de familia, así como entrevistas a dos 
profesionales en Educación Especial (docente de apoyo y docente de III y IV ciclo de 
Educación Especial) y dos de Español de diferentes zonas del país. 
 
Al finalizar la investigación se detectó la necesidad de los docentes de Español del Liceo 
La Amistad de orientaciones sobre la atención adecuada de estudiantes con adecuación 
curricular significativa, además en relación con los estudiantes, los mismos deben mejorar 
en diferentes aspectos relacionados con la comunicación, de igual forma se evidenció la 
importancia del apoyo y participación de los padres de familia en el proceso educativo de 
sus hijos. 
 
El material propuesto se encuentra bajo el enfoque inclusivo, por lo que las actividades 
propuestas pretenden atender al estudiante dentro del grupo; y promover el aprendizaje 
cooperativo.  
 
Por otro lado, el equipo de investigadoras al presentar la información en la guía 
propuesta, se basó en el orden de las categorías de análisis planteadas en la 
investigación, las cuales son: 
 

 Conocimiento de los docentes de Español del Liceo La Amistad sobre el concepto 
de habilidad adaptativa de comunicación. 

 Acciones implementadas por los docentes de Español del Liceo La Amistad, para 
fortalecer la habilidad adaptativa de comunicación en sus estudiantes con 
adecuación curricular significativa. 

 Aspectos en los cuales los estudiantes con adecuación curricular significativa del 
Liceo La Amistad requieren mejorar en relación con la habilidad adaptativa de 
comunicación. 

 Acciones llevadas a cabo por la familia para fortalecer la habilidad adaptativa de 
comunicación en dichos estudiantes.  

 Actividades recomendadas para el fortalecimiento de la habilidad adaptativa de 
comunicación en estudiantes con discapacidad intelectual aplicadas en el  Plan 
Nacional de Educación Especial en III Ciclo y Ciclo Diversificado y en el Plan 
Piloto: Proyecto Equiparando Oportunidades Educativas en III Ciclo y Educación 
Diversificada y por los docentes de Español que han participado en el Plan Piloto 
Docente de Apoyo. 
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 Características de los participantes. 
 
Finalmente, los docentes de Español del Liceo La Amistad y los especialistas en 
Educación Especial y Español, concluyen que iniciar un proceso de lectoescritura en 
secundaria se ve obstaculizado por carencia de tiempo, tamaño del grupo y falta de 
formación académica de los docentes. De igual forma coinciden en  afirmar que   llevar a 
cabo un proceso de inclusión es poco efectivo, ya que influyen factores como el currículo, 
el tamaño del grupo, la formación docente y la falta de apoyo profesional en Educación 
Especial en el sistema regular a nivel de secundaria 
 
 

Conferencia de Fondo: Personas con discapacidad y 
organizaciones en un marco de derechos humanos 

 
A cargo de: Ericka Álvarez Ramírez 
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Conferencia de Fondo:  
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

 
A cargo de:  

Leonardo Segura Peñaranda 
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Ponencia: La Accesibilidad de la Persona con Discapacidad a los 

Archivos Universitarios, a través de medios tecnológicos 

 
A cargo de:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Hernán Picado es el Encargado del Archivo Central del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 

 Sherman Otero es Asesor en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loria, 
Universidad de Costa Rica 
 

Por naturaleza, la sociedad debe responder por las diversas necesidades del individuo, 

garantizando el adecuado uso de los recursos que les permitan a las personas contar con igualdad 

de oportunidades en las diversas actividades cotidianas de todo ser humano. 

 

Lamentablemente, hoy día aun existen casos de personas con discapacidad que se enfrentan a 

discriminaciones en su entorno como por ejemplo, en el transporte público, en el entorno 

arquitectónico e incluso algunas instituciones, por temor o ignorancia en la atención a esta 

población, limitan su derecho de requerir información para algún trámite o investigación, ya sea de 

índole académico, laboral o personal. Esto evidencia que incluso la información no siempre está 

accesible para cualquier persona en la sociedad. 

 

Por ello, el pleno reconocimiento de su derecho a la accesibilidad libre de toda forma de 

discriminación, es un deber y una obligación de cualquier estado, sobre todo en la prestación de 

sus servicios a la ciudadanía en general, lo anterior evidenciado por el crecimiento de la población 

y esto es congruente con las personas con discapacidad dentro del territorio nacional, pues no se 

trata de un grupo aislado sino de un sector presente en todo el país y en todos los espacios 

sociales, culturales, laborales, académicos entre otros. 
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De esta forma, todo gobierno está llamado a rendir cuentas a sus administrados,  este argumento 

es el que suele ser por esencia uno de los más fuertes para justificar la conformación de un archivo 

en cualquier institución, sobre todo adquiere mayor peso cuando son organismos 

gubernamentales; dado que la información que se administra en los archivos institucionales, 

adquiere una connotación de memoria del quehacer de cada organismo. 

 

En este sentido, es importante resaltar que los archivos de la Administración Pública, prestan u 

ofrecen un servicio de información dirigido a la ciudadanía y como tal se debe atender a todo el 

público en general. Todas las personas deben tener la misma igualdad de oportunidades en cuanto 

al derecho de acceder a la información que se custodia o administra. Esto comprende,  tanto la 

adecuación de las instalaciones y de los servicios, como también la capacitación del personal, para 

la atención de los usuarios de acuerdo a sus necesidades particulares. 

 

Por consiguiente, las universidades públicas no escapan de estas obligaciones, pues son 

instituciones que tienen el deber de administrar adecuadamente la información que sus 

administrados le proporcionan en el ejercicio de sus funciones. Estos actos públicos, conocidos 

como trámites,  requieren la probatoriedad del proceso a través de un registro. 

 

Por tanto, el suplir los medios necesarios a los individuos para su plena realización personal y 

profesional, siempre será una constante bajo demanda, por ello, la concientización de la sociedad 

debe iniciar desde los centros de enseñanza para erradicar los estigmas, estereotipos y reacciones 

adversas contra las personas con discapacidad. Esta sensibilización será  prioritaria como garante 

del verdadero cambio cultural que el país necesita, a fin de asegurar el reconocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad y así lograr una plena igualdad de condiciones. 

 

En este contexto,  en el año 2011 presentamos una investigación que analizo la  problemática que 

tienen las personas con discapacidad física  y sensorial en acceder a los servicios de información 

de los Archivos del Sistema de Archivos Universitarios. 

 

Para ello dentro de los objetivos se estableció el análisis de la legislación relacionada con la 

discapacidad y la Archivística para establecer los parámetros de accesibilidad que deben cumplir 

las unidades de información en las universidades públicas, luego se definió el estado actual de las 

instalaciones e instrumentos descriptivos brindados por los archivos del Sistema de Archivos de la 

Universidad de Costa Rica, se determinaron las necesidades que tienen las personas con 

discapacidad para acceder a la información institucional. Lo que concluyó en la elaboración de una 

propuesta que sirva como guía para la atención de las personas con discapacidad y la adecuación 

de los servicios que brindan los Archivos Universitarios. 

 

De manera que, uno de los medios recomendados para lograr la autonomía de la persona con 

discapacidad, recae en las tecnologías como un apoyo funcional en el óptimo desempeño del 

individuo. Este recurso se puede establecer en dos entornos,  por una parte el hardware como 

medios de acoplamiento físico para manipular equipos de cómputo y Software de carácter 

accesible, que permite el acceso a fuentes de información como bases de datos y aun más allá,  

lograr un contacto virtual del usuario, a través del internet. 
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Por lo tanto, en esta línea de igualdad de oportunidades, es importante aclarar que no son las 

personas con limitaciones físicas o sensoriales el problema sino por el contrario, son las 

restricciones que la sociedad impone a esta población, a través de la indiferencia. De tal manera 

que la mejor inclusión en la sociedad es el acondicionamiento físico de infraestructuras y de los 

medios de información para alcanzar una verdadera accesibilidad de la información. 

 
 

 
Mesa de diálogo: Aportes y desafíos desde la cooperación 

internacional a la investigación para el desarrollo inclusivo de las 
personas con discapacidad en Costa Rica 
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Ponencia: Plan Nacional para la Inserción Laboral  
de la Población con Discapacidad en Costa Rica: ONU 

 

A cargo de: Karol Acon Monge.  
Representante de la Organización de las Naciones Unidas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Plan Nacional para la Inserción Laboral de la Población con Discapacidad busca 
ayudar a solucionar el problema de la exclusión de esta población en el ámbito del acceso 
al empleo. La elaboración del Plan se realizó con base en un proceso en el que 
participaron representantes de organizaciones de personas con discapacidad, 
instituciones de Gobierno, academia, organizaciones no gubernamentales y el sector 
empresarial, utilizando como metodología el Marco para la Aceleración de las Metas del 
Milenio (MAF por sus siglas en inglés).  
 
La población objetivo del plan es aquella con al menos una  discapacidad que habita 
Costa Rica, en especial la población con edades entre 15 y 35 años de edad. El periodo 
de implementación es de tres años: 2012-2015  
 
El Plan procura alcanzar cinco objetivos:   
 
1. Potenciar el perfil de empleabilidad de las personas con discapacidad mediante la 

gestión de procesos de formación, dirigidos a desarrollar competencias básicas 
requeridas para su participación en el mercado laboral. 
 

2. Expandir la demanda laboral de personas con discapacidad a través de la 
concientización, asesoría e involucramiento de más empleadores inclusivos.  
 

3. Fortalecer los servicios de intermediación laboral para personas con discapacidad 
mediante la creación de herramientas y el trabajo en red. 
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4. Fomentar el desarrollo de emprendimientos de personas con discapacidad a través de 
la gestión de servicios de asesoría técnica, capacitación y créditos, que sean 
accesibles a esta población, promoviendo sus capacidades emprendedoras. 
 

5. Promover las sinergias institucionales y la articulación de acciones dirigidas hacia la 
inserción laboral de Personas con Discapacidad.  
 

Para cada uno de estos objetivos el Plan contiene un eje de acción, siendo estos: 

1.  Mayores oportunidades de formación para las PcD: procura potenciar el perfil de 
empleabilidad de las personas con discapacidad mediante la gestión de procesos de 
formación dirigidos a desarrollar las competencias básicas requeridas para su 
participación en el mercado laboral. Este incluye un programa de capacitación a docentes 
de colegios que atienden población con discapacidad, formación técnica dirigida a 
jóvenes con discapacidad que busquen empleo, y difusión de servicios de formación y de 
apoyo dirigidos a PcD. 
 
2. Empleadores inclusivos: busca expandir la demanda laboral de PcD, mediante el 

reclutamiento de más empleadores para la inclusión de esta población y la generación de 
herramientas para apoyar la capacitación de empresarios sobre cómo facilitar la inclusión 
de esta población en el ámbito laboral.  Procura crear redes de empresas inclusivas en 
las zonas Chorotega y Brunca, y afiliar empresas inclusivas al Programa Empléate. 
Asimismo establece un premio para empresas inclusivas y una campaña de 
concientización dirigida a empresarios.  

 
3.  Intermediación laboral: propone la creación de Redes de intermediadores laborales 

que sirvan como espacio de intercambio de buenas prácticas y de articulación de los 
servicios de intermediación que actualmente se encuentran funcionando en el país. 
Incluye el desarrollo de una caja de herramientas para apoyar el fortalecimiento de estos 
servicios. Promueve también el establecimiento de servicios de certificación para facilitar 
el acceso al empleo, y establece un proyecto piloto en el que activamente se 
seleccionará un grupo de personas con discapacidad a los cuales se les proveerá los 
cursos técnicos y seguimiento para facilitar su contratación y permanencia en empresas 
inclusivas.  

 
4.  Emprendimiento: se dirige a fomentar el desarrollo de emprendimientos de 

personas con discapacidad a través de la gestión de servicios de asesoría técnica, 
capacitación y créditos, que sean accesibles a esta población, promoviendo sus 
capacidades emprendedoras y de administración de emprendimientos. Se enfoca en 
realizar un proyecto piloto en un CAIPAD, un colegio prevocacional y el Hospital Nacional 
Psiquiátrico, el cual servirá para promover el emprendimiento en la población atendida 
por estas organizaciones y para generar lecciones aprendidas sobre cómo impulsar el 
emprendimiento en los tres tipos distintos de poblaciones atendidas. Asimismo se 
impulsará la divulgación de servicios de apoyo al emprendimiento en la población con 
discapacidad. 
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5. Gobernanza, busca atender dos importantes problemas que dificultan la 

implementación efectiva de soluciones en el ámbito de fomentar el empleo de la 
población meta: la falta de coordinación interinstitucional y el bajo nivel de seguimiento y 
ejecución que tienen los planes y, en general, la normativa establecida en este tema.  
Para atender estos problemas se contempla un sistema de gobernanza cuya estructura 
que incluye: una Coordinación y Dirección General del Plan a cargo de la Comisión 
Técnica Inter-institucional de Empleabilidad para Personas con Discapacidad; 
Comisiones Coordinadoras de cada uno de los Ejes a cargo de “campiones” 
responsables de coordinar la ejecución de las actividades de cada eje; y una Unidad de 
Monitoreo y Seguimiento, que será liderada por el CNREE, y estará encargada de la 
rendición de cuentas de la implementación del plan.  

 

 

Ponencia: Acciones y Desafíos en Discapacidad:  
Organización de Estados Americanos 

 

A cargo de: Madai Linkimer Abarca  
Representante de la Organización de Estados Americanos 
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Clausura y entrega de Certificados 
A cargo de: Catalina Montero Gómez y Lorena Jiménez Vargas  
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III Encuentro Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica. 

Personas participantes según fichas de inscripción diligenciadas 
 

Nombre 
 

Institución/ Organización Profesión 

1. Adrián Vergara Heidke Universidad 
de Costa Rica 

Profesor e Investigador 

2. Alba Barrantes Arroyo Dirección Regional de 
Educación de Heredia 

Directora de Escuela Primaria 

3. Alberto Jose Vargas Carpio ASGUANA Cocinero/ Comerciante 

4. Alejandra Monge Arias Poder Judicial. Unidad de 
Acceso a la Justicia 

Abogada 
Coordinadora Unidad  

de Acceso a la Justicia 

5. Alejandro Villalobos 
Alvarez 

Contraloría General  
de la República 

Fiscalizador Asistente 

6. Alicia González  
Chacón 

Hospital Nacional Psiquiátrico Trabajadora Social 

7. Ana Isabel Avendaño 
Hernández 

Universidad Católica Estudiante de Educación 
Especial  

8. Ana Iveth Rojas Morales Universidad Estatal a 
Distancia 

Analista de Servicios 
Universitarios 

9. Andrea Acuña Fallas Instituto Nacional  
de Vivienda y Urbanismo  

Coordinadora del Proceso de 
Recursos Humanos 

Licenciada en Dirección 
Empresarial con énfasis en 

Recursos Humanos 

10. Andrea Alfaro Artavia No lo consignó Estudiante de  
Educación Especial 

11. Andrea Hidalgo Gómez ASODEPA-CAIPAD Paraíso Terapeuta Ocupacional 

12. Ángela Mayela Cascante 
Gutiérrez 

Escuela Guararí de Heredia Trabajadora Social 

13. Belkis María Morales 
Quesada 

Universidad de Costa Rica Trabajadora Social 

14. Berta Emilia Alvarez 
Montoya 

Universidad de Costa Rica Terapeuta  
Física 

15. Carliza Brown Dapson FUNDREPA Terapeuta Respiratoria 

16. Carlo Magno Burgos Vargas Independiente Asesoría Legal 

17. Carlos Barrientos Chavarría FUNDREPA Terapia Física 

18. Catalina Rodríguez Badilla Universidad Nacional No lo consignó 

19. Cesar Félix Ortega Espinoza Procuraduría General de la 
República 

Administrador de Recursos 
Humanos 

20. Cindy María Blanco 
González 

Independiente Abogada 

21. Claudia Martínez Obando Fundación MECO Trabajadora Social 

22. Cristina Cerdas Fernández Junta Directiva CNREE 
Hospital Nacional Psiquiátrico 

Trabajadora Social 

23. Damaris Picado Cordero Universidad Nacional Psicopedagoga 

24. Dayana Ureña Fallas Universidad Nacional Estudiante 
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Nombre 
 

Institución/ Organización Profesión 

25. Diana Acuña Serrano Universidad Estatal a 
Distancia 

Asistente de Servicios 
Universitarios 

26. Eduardo Manuel Lara Murillo MINAET-SINAC-ACOPAC Coordinador Regional Turismo 

27. Elena Valenciano Marín  
 

CNREE. 
Rectoría Regional  

Huetar Norte 

Piscóloga 
Asesora Regional 

28. Emma Hernández Wauters Universidad Técnica Nacional Psicóloga 

29. Esteban Gutiérrez Alfaro Instituto 
Andrea Jiménez 

Profesor de Educación Especial 

30. Estefanía Vargas Monge No lo consignó Estudiante de Trabajo Social 

31. Fabiola Carvajal Retana Universidad Nacional Estudiante 

32. Gabriela Arias Bogantes No lo consignó Terapia Física 

33. Gabriela Villalobos Torres 
 

Universidad Estatal a 
Distancia 

Encargada Cátedra Trabajo 
Social 

34. Gilda Aguilar Montoya Ministerio de Educación 
Pública 

Asesora Dirección  
Desarrollo Curricular 

35. Hernán Picado Rivera Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 

Encargado del Archivo Central 

36. Jacob Jae Hyun Lim Fundación SOS para la Paz 
Universal 

Asesor y Administrador 

37. Jessica Umaña Méndez Universidad de Costa Rica Estudiante de Licenciatura en 
Trabajo Social 

38. Johana Cerdas Barquero Fundación MECO Farmacéutica  
y Directora  

39. Johanna Arce Sancho Consejo Nacional de la 
Persona Joven 

Desarrollista Social 

40. Johnny Espinoza Varela MEP. Escuela  
Finca Guararí 

Psicólogo 

41. Jorge Luis Calvo Anchía Universidad Estatal a 
Distancia 

Profesor Universitario. 
Encargado de Programa 

42. Jorge Roberto Vargas 
Chacón 

Asamblea Legislativa y 
Municipalidad de 
Desamparados 

Regidor  
e Instructor 

43. Jorge Segura Arias Consejo Nacional de la 
Persona Joven 

Antropólogo 

44. Josué Morales Alfaro No lo consignó Estudiante 

45. Kattia Flores 
Alvarez                                

Instituto Tecnológico  
de Costa Rica 

Bibliotecaria Asistente 

46. Laura Matamoros Córdoba Universidad Nacional Estudiante 

47. Laura Stiller González Universidad de Costa Rica Psicóloga 

48. Lisseth Calderón Ramírez Universidad Nacional Estudiante 

49. Lizeth María Martínez 
Corrales 

Universidad Nacional Psicopedagoga 

50. Lorena Jiménez Vargas Universidad Católica  
de Costa Rica 

Directora Educación Especial 
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Nombre 
 

Institución/ Organización Profesión 

51. Luis Alberto Guzmán 
Guzmán 

Universidad  
de Costa Rica 

Director Maestría en Estudios 
sobre Discapacidad  

52. Luis Carlos Vega Altamirano MEP. Dirección Regional  
de Educación de Heredia 

Asesor Regional de Educación 
Especial  

53. Luis Fernando Vega 
Meneses 

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 

Asistente de Biblioteca (Unidad 
de Circulación) 

54. Luis Montero Herrera Universidad  
de Costa Rica 

Estudiante. Asistente  Proyecto 
Estado de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia (EDNA) 

55. Marcela Arroyave Sandino Poder Judicial Funcionaria Unidad de Acceso a 
la Justicia 

56. Marcela Lucía Paniagua 
Sáenz 

No lo consignó No lo consignó 

57. Marco Antonio  
Palma Leiva 

Centro  
Cultura Inclusiva 

Director Centro Cultura 
Inclusiva. Actor 

58. Marco Chavarría Ramírez CENAREC Profesor Educación Especial 

59. María Alejandra Vargas 
Aguilar 

Instituto  
Andrea Jiménez 

Maestra Educación Especial 

60. María Antonieta Ozols 
Rosales 

Universidad Nacional Docente 

61. María de los Angeles 
Esquivel Meléndez 

Universidad Técnica Nacional 
Sede Atenas 

Psicóloga. Directora de Vida 
Estudiantil  

62. María Eugenia Quesada 
Ocampo 

Ministerio de Salud Coordinadora Área de Gestión 
de Desarrollo 

63. María Fernanda López 
Vega 

Universidad Católica. 
Departamento Investigación 

Investigadora 

64. María Laura Zúñiga Universidad Católica. 
Departamento Investigación 

Investigadora 

65. María Madrigal Flores Instituto  
Helen Keller 

Profesora de Educación Especial 

66. Mariana Garro Leiva Universidad Católica Estudiante de Educación 
Especial 

67. Marjon Belderbos Universidad Nacional Coordinadora Maestría en 
Pedagogía 

68. Melissa González Jiménez Universidad Católica Estudiante 

69. Melissa Hernández Sánchez Universidad de Costa Rica. 
Instituto de Investigaciones 

Lingüísticas 

Asistente de Investigación 

70. Melissa Jiménez Arguedas Centro de Educación Especial 
de Atención Integral de 

Goicoechea (CEEAI) 

Psicóloga 

71. Miriam Mora Mendez Procuraduría General de la 
República 

Jefe Gestión Institucional  
de Recursos Humanos 

72. Mónica Murillo Segura Universidad Técnica Nacional. 
Sede Guanacaste 

Encargada Departamento de 
Registro 

73. Nayad Céspedes Torres Universidad Católica Estudiante de Educación 
Especial 
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Nombre Institución/ Organización Profesión 

74. Nicole Granados Machado Universidad Católica Estudiante de  
Educación Especial 

75. Olga Martha Vindas Morales MEP. Departamento de 
Estudios e Investigación 

Socióloga 

76. Olga Pérez Hernández CAIPAD Paraíso de Cartago Docente con recargo de 
Dirección 

77. Otto Lépiz Ramos Defensoría de los Habitantes Abogado 

78. Patricia Marín Campos Universidad  
de Costa Rica 

Estudiante de Licenciatura en 
Trabajo Social 

79. Randall Herrera Venegas Asociación Nacional de 
Personas Sordas 

Empresario 

80. Ricardo Cartin Méndez COTESA Consultor-Empresario Turismo 

81. Rigoberto Télles Mongrio 
 

Universidad de Costa Rica Colectivo de Estudiantes con 
Discapacidad Visual 

82. Roberto Cascante Vindas Universidad de Costa Rica Estudiante de Licenciatura en 
Trabajo Social 

83. Ronald Carvajal Pérez Asociación Nacional de 
Personas Sordas 

Programador 

84. Sandra María Barboza 
Sancho 

Universidad Estatal a 
Distancia 

Asistente de Servicios 
Universitarios II 

85. Sherman Otero Rivera Universidad de Costa Rica Archivista 

86. Shirley Alarcón Zamora Universidad de Costa Rica Sociología 

87. Silvia Solano Salas Universidad Técnica Nacional. 
Sede del Pacífico 

Encargada Dirección  
de Vida Estudiantil. 
Trabajadora Social 

88. Siufong Acón Araya Universidad Católica Psicóloga. Investigadora 

89. Viviana Brade Fernández Universidad Estatal a 
Distancia 

Comisión Institucional 
Equiparación de Oportunidades. 

Estudiante 

90. Warner Jiménez Zumbado Universidad Nacional Asistente en el Programa 
AFISADIS 

91. William Vargas Loría No lo consignó No lo consignó 

92. Ximena Rodríguez 
Fernández 

No lo consignó Asociación de Estudiantes de la 
Escuela de Educación Especial 

93. Xinia Bolaños Arguedas Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

CIMAD 
Profesional  
de Imagen 

94. Xinia Obando Piedra  Fundación SOS para la Paz 
Universal 

Coordinación de Proyectos 

95. Xiomara López Matamoros Consejo Nacional de la 
Persona Joven 

Estadística 
Unidad de Investigación 

Observatorio de la Persona 
Joven 
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Nombre Institución/ Organización Profesión 

96. Yasmina Gracia Calvo Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación 

Especial 

Becaria Universidad de 
Zaragoza. 
Periodista 

97. Yendry Vásquez Solórzano Universidad de Costa Rica. 
Sede de Occidente 

Estudiante de Licenciatura en 
Psicología 

98. Yesenia Villalobos 
Sequeira 

Universidad Estatal a 
Distancia 

Auxiliar Administrativa 

99. Yesenia Williams 
González 

Universidad Católica Docente 

100. Yolanda Morales Quesada Universidad Estatal a 
Distancia 

Encargada Programa 
Necesidades Educativas 

101. Zaritza Cavallini 
Barquero 

Centro de Educación Especial 
de Atención Integral de 

Goicoechea (CEEAI) 

Socióloga 
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Evaluación de las personas participantes en el III Encuentro 
Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica  

 
Cuadro Resumen 

 

<  
 
 
 

Excelente  Muy Bueno Bueno  Regular  Malo  

Concepto  32.5% 37.6% 20.8% 6.4% 2.6% 

Metodología  
y      Recursos 
Audiovisuales  

38.98% 36.2% 18.3% 5% 1.3% 

Instrucciones 
 

57% 28.9% 9.6% 1.75% 1.75% 

Participación  22.6% 56% 18.6% 1.3% 0.6% 

Espacio 
Físico  

y Horario 

28.8% 29% 19.76% 16% 6.19% 

 

 
Fuente: Fichas de Evaluación diligenciadas por los y las participantes en el III Encuentro 

Nacional: Investigación sobre Discapacidad en Costa Rica 
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