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PRESENTACION

El Consejo N¿rcional de Investigaiciones Cientlficas y Tecnológicas (CONICIT) preo-

cupado por estudiar las caracterlsticas, la evolución y el desarrollo económico y tec-

nológi.co tlt¡l sector cle investigación costarricense, contrató en 1983 los servicios de

la firma Centro para la Formación de la Ciencia y el Desarrollo Socioeconómico

(PR0DESARR0I,L0), para realízar un diagnóstico tr:cnológico del sector de la investiga-

ción en Costa Rica. Este anáIisis fue concluído en diciernbre de 1983 y sus resulta -

dos nás relevantes se present¿rn al Gobierno, sector productivo, público y privado, 'a

las entidades financieras y a los organj.smos internacionales pertinentes.

En términos económicos y culturales, la investigación en los diferentes campos a ni-

vel nacional es importante, con el fin de definir los lineamientos de polltica futura

en la investigación cientlfica y tecnológica.

De esta forma, logramos identificar las actividades productivas que requieren un diag-

nóstico detallado por su irnpacto actual y futuro en Ja movilización de recursos nacio-

nales (materias primas, mano de obra, etc.) y en el bienestar de la población de meno-

res ingresos, asimismo identifica aspectos crlticos que se deben analizar cuidadosa -

nente, tales como: los insumos jndustrialers y 1a posibilidad de disninución de1 compo

nente importado de éstos, los detr¡rminantes de la capacidatd exportadora de1 sector

de Investigación Costarricense y la eficiencia de1 mismo.

Creemos que el aporte del CONICIT para la realización de este trabajo y de los estu -

dios que 5¡-: puedan orlginar de él ha sido fund¿mental y oportuno, tant.o por la crjsis
económic¿t actu¿¡I cono por la f¿rsr: de profundo análisis que vive nuestra industrializa-

ción.

Sr¡cretar i.o E j ecut ivo

CONiCIT

Iil.Sc. José lrfartl Solórz¿rncl Ito j as
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4.1.1 Canrpos y Sec.tores en que se lleva a cabo la

4.1.1.1 Ióp'icos de invest'igación por área.

i') Sector Aqr

lo está -\'.'

i nvesti gaci ón .

't1

iit
Canrpo Recursos Naturales.
Sector Industri al .

Canrpo Energéti co
SLrbsector Sa I uO ./
Campo de las Cjencias Sociales

iv
v

v'i

iv)
v)

vi)

a) Area
b) Area

de
de

Des¿rrol I o Soci al .

i nvesti gaci ón [:conómi ca.

4.1.2 Gqupos de Investigación y Conrurridad Científica
/ Í4,r Sector Aqrooecuanio.

po de 1os Recursos Naturales.
't 'l Sector Industni al .

Carnpo Energéti co. ,/
Subsector salud./
Canrpo de las Ciencias Sociales.
a) Area de Desarrollo Social.
b) Area de Invest'igación Econónlica.

4.1.3 Situación de la Investiqación.
r

Carnpo Ce los Recursos Naturales.
'l Sector lndustri al .

Carn¡to Errer géti co.
Subsector Sal ud.
Carrrpo cle las Cjerrcias Socjales.
a) Area de Desarrollo Socia'l .

b) Area cie Investigación Económica.

i)
i)
v)
v)
i)
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4.1.4 Objetivos, Resultados y Forrnas de Divulgación
de la Investigacíón.

'/ j ) Scc !¡r-Ljg-¡lqpe-cuarj o. .--
ilJ- canri'o-Glos [lecursos Naturales .

'iii) Secl-tit' Industrial.
jv) Catti¡rcr Inei'gét ico.
v) Subscctor S¿1ud. /

vi) Cantpo de las Ciencias Socjales.
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b) Area de Invcstigación Económjca.

4.1.5 Contacto con Usuarios y Benefjciarios
de la Invest'iqación.

' ¡) Sector Agrgpqc-qg.d-0. '
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i i 'i ) Sector i ndustri al ,
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v) Subsector Salud. '
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jnterinstjtucional y grado de relación entre las
instjtuciones y 1as comunjdades científjcas corres-
pondi entes .
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4.2.1.6 Recursos hunlanos .
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4.2.2 Eficiencia de la AcciÓn.

4.2,2.1 Relación entre las necesidades y 1a generación
de proyectos.

4.2.2.2 Resr¡ltaclos 0btenid<¡s, su utilización y calidad.
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v) Subsector Salud,/'
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a) Area del Desarrollo Social.
b ) Area de I nves t'i gac i ón Económi ca .

4.3.2 L'ineami entos de po1 Íti cas para 1a pl ani f j caci 6n
cjentífica y tecnológica.

4,3.2. 1 Estudi o y Conoc'inriento del probl ema.

4.3,2.2 Identificación y selección de factores
impor'tantes en la evaluación de la'investigación.

/4.3,2.3 La evaluación 91oba1 de las áreas de investigación.
i ) Metodol ogía.

i'i) Resultados.

4.3.3 Propuesta de Indi cadores Cual i tativos.
4.3.4 Propuesta de Ap'licación del Método Delphi.

Antecedentes.
Aplicación de'l rnétodo al tenra: la jnvestjgación en
Costa Rica en la próxinra década : 1984-1994.
Propuesta prel illlj nar de cuestionarios.
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a) Centro <je Investigacion en Granos y Semillas (CtennS¡
b) Centro de Investig,rciones Agrícolas (Ctn¡.
c) lracultad de AgronorrrÍa
d) Centro de Investigaciones en B'iología Molecular y Celulan

(crBCM).

ii) Centro Agronóm'ico Tropical de Investigación y Enseñanza (Cnflf).
'iii) Mjnisterio de Agricultura y Ganadería (MAG).

iv) Asoc'iación Bananera Nac'iona1 (ASBANA) .
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5.2.LI (,¿lt'¡lcln í:'tir¡q ilc la ittvcst,iqar:iórl
5. ,2 ltl ittt:i¡lalos r.ll't¡¡rnc' tlp itrvestigar:iórr.

Elahor¿lción dr: ¡;t'oductos cte carne (311)
Productos láctcos (312)
Llonserva:; rle frt¡Lrrs y vegetales (313)
Enl¡rtado cle prociucl.os ntarinos (3i4)
il ¡borac i[rrt cir,r ac(]j tcs y quesos de or j qen veqet.al ,

Benc.f ic jutlo clc cafó y rnolinos de harina (3116)
ilaboracjón de proclttcttls de panadería (3117)
Ref j nerías de .r¡i¡c.t r (3115 )

E'labor'.rcién der pt'orluctos de cacao y chocolate (3119)
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I - INTRODIICCION

€l centro nara ra pronroción de r a ciencia y e'r Desarro.r ro socioe
conór;rico (PR0DESARR0LL0 ). fue enconrendado por el Consejo Nacjonal de

Investigac'iones Cientfficas y Tecnoió¡iicas ( CONiCIT ), para la elabora
ción de un'iDiagnostico sobre ra Invest.i gación en costa Rica,,, como re-
sultado del concursa 1/g3 de dicha Institución, con base a Jos Ténninos
de Referencia presentados.

De acuerdo a esos Términos de Referencia se diseñó
para una duración de siete meses, la cual después debió

cinco y medio meses de duracjón, por razones ajenas al
SARR0LL0 , a solicitud del C0NICIT.

La investigación se encaró niediante er desarrorlo de doce activi
dades encadenadas en el tiempo y que se retroalimentaban consecutivanlen
te, hasta disponer de un caudal de información analjzada que permitiera
la elaboración de un Informe Final.

sin embargo, las tareas de pRODESARR0LL0 no concluyen con ra presen

tación del presente Informe Fina.l , sino que, se plantea como oarte de la
misma investigación, la realizac.ión de un ejercicio de simuración de

0royecciones, con base a la aplicación d¿,] Modelo Delphi.
La ap'l jcación de este nodelo suoone cle una infonnación prevja por

rltlfte de los participantes en el ejercicio. Esa infornación previa, con.

sideramos deberá constituirra er conoci*Íento der Diagnostico que se
ha realizado. ElIo reguiere de una aDrobación ¡:rev.i a por parte de la Ins
titución contratante, e'r cONICIT. [ntreoado cl inior¡re t-in.ri y aprobaiJo

en eJ término que establece el contrato coirro nlazo, se podrá procerJer a

distribuirlo entre los expertos seleccionatJos para ra participació. en

1a investigación

ser ajustada a

resorte de PRODE
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el 0e1phi. En tanto, PRODESARR0LL0 continuará en el proceso de elabora-
ción dc los cucstionar.ios del Delohj, en su versión definitiva, y en la
elaboración del prograna de comi:utrción para procesar las votaciones de

los exp¡'¡¡qs. consideri pnoorsnnn0lL0 que e1 ejercicio de sÍmulación po

dría estdrse realiza'do a nrás tardar en el nles de febrero, tiernpo sufi
ciente p¿ra la convocatoria anticipada <Je, los particinantesl/

il Infonne Fjnal de la investigación para la elaboración de] Diag,

nostico sobre la Situación de ra Investigación en costa Rica, se presen

ta en fornra de sejs capÍtulos y 16 Anexos.

Los tres prineros capitulos constituyen un marco de referencia íntro
ductorío a lo sustantivo de la investigación ( Introducción; Objetivos y

Metodología y Revisión Bibliográfica ).
Lo susLantivo de la investigación ro corrstituyen los tres siguientes

capítulos' correspondiente cad¿ uno a diferentes etapas de la investiga
ci6n. il capÍtulo cuarto comp'ende lcs anárisis de los niveres I y III
del estud'io: Análisis Nacional y Anárisis Institucionar, además de un

apartado neferente a lineamientos cre priorización . En este apartado

se analiza, no sólamente la reración de ros tópicos de investigación

a]as directrices de poritica Nacional de Desarrolio y a las priorida-
des, sino adernás contiene tres puntos de inportancia para er CONICIT

a la hora de deter¡ninar sus linealnientos de polÍtica futura en el campo

de la investigación científica y tecnológica; Lfne¿mientos de po.l ftica
para la rrlanifjcacjón c.ientífica y tecno)ógica (punto 4.3.2 ); propues

ta de indicadores cuaritativos ( purrto 4.3.3 ), y; propuesta de aplic{
ci6n del l'l,átodo Deplhi Dara la orientación de las decisiones y acciones

en nrateria de investigac.ión en Costa Rica, para.l a próxirna década ( pu[
to 4.3.4 ), ,rl cuai nos referimos antericrnlelll:tl .



-3-

El capftulo v trata del análisis sectorial, correspondiente al

tercer nivel pla'tcaclo para 1a investi-cración, con énfasis en ra pro

ducción industrial cle-álinrentos y farmacéuticos y en la producción

deJ subse'ctor Agropecuario en cinco rlroductos específicos alimenta-

rios. tn este capitulo se analiean los princioales gruoos de investi
gación en los sectores¡ la rr.rlación de rJemancia y oferta de investiga-

ción; los principales resultados y su qrado de utilización; los tópi

cos o áreas pendientes y las po] Íticas y programas para la investiga

ción en esos sectores.

El caoítulo vl contiene las consideraciones finales del estudio,

incluyendo resumenes por nivel , conclusiones y recomendaciones.

Adicionalmente a los capítulc¡s referjdos, se inciu¡re una serje
amplia de Anexos, algunos de 'los cuales contienen información impor

tante y Jos restantes la recopilación del materia'l cle apoyo y de

soporte metodo)ógico que se utilizó en la investigaei6n.

Dentro de los prirneros Anexos referidos ( del 1al 11 ), contienen
'los Diaqnosticos Sectoriales que n0s proveen una información g1oba1 cle

la siti¡¿ción de la investigación Do" áreas seleccionaclas, según 
.l 

a

óptica de expertos calificados. Los restantes Anexos contienen los

resú¡lrenes bibliográficos, lss formularios y guías rJe errtrevistas; la
'l ista de expertos e Instituciones encuestados y un inventario parcial

de public¿ciones e investigaciones relacionadas con el tr:nra.

Por ú1tinro, nos rc'ferimos a la organización cle la investigación. La

niisma se reaJizó sobre la base de una s¡:rie cle cornponentes técnicos

que se interrelacionaban entre sí, para rlar cono resu?t¿do final el

Diagnostico presentarjo.



-4-

PR0DESARR0LLO en su organizacjón contó con cuatro componentes técni

cos, a saber-l

- [1 equirro técnico; constituído por un grupo de profesionales que

tuvo la responsabilidad de dirigir y ejecutar 'las tareas diarias
que denrandó la invest.i gación. Fueron los investigadores gue lleva
ron el peso y la responsabilidad del trabajo bajo 1a conducción del

Coordjnador del Proyecto.

- Los Asesores que son personas de reconocida experiencia en el campo

de la jnvestigación y que cumolieron con la misión de orientar a los

nrienlbros de] equipo técnico durante todo el estudio.

- il grupo de especia'l istas gue, dada la variedad de aspectos que in
ciuÍa la investigación se considerd indispensable su colaboración

en aspectos o temas específicos concernientes a sus disciplinas.

- Por último, e1 equjno de apoyo que constituyó el refuerzo de los
otros componentes tócnjcos del peoyecto.

La lista de participantes en la investigación se incluye a continua
ción:

Lic. Rafael A. Trejos S., D'i rector de1 Proyecto.

Msc. Rebeca Grynspan, Equipc' Técnico

Dr. Harry Cast"illo Val1e, [quipo Técnico

Econ . ftlarco A. Cordero R. , Equi po Técni co

I'lsc. Juan ltlanuel Villasusc f., Asesor

Msc . Saúl ,r,Jei sl eder f'l . , Asesor

Dr. Alfredo Alvarado, [srrecia] ista
Dr. 0rlando Bravo, Esr;ecialista

Dr. Carlos Araya Pochet, tsnecialista
0r. Elmer Bornenri sza , Esneci al i sta

Ing. Arturo Villalobos F., EspecialÍsta
Lic, Anabel le U1ate, Ispec.i ¿l j st.a

Dr. Leonardo Mdta. Especialista
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Dr. Alvaro Urtlaña, EsPecialjsta

Ing. Jorge l4ora 0conitrjllo, Ispecia]ista

Ing. Rodrigo González l'1e2, Esoecjaljsta

Econ. Alfrcdo Canrbrotrero C., Equipo de Apoyo

Econ. V'ictor M. Garro Martínez, Equipo de Apoyo

Sri ta . I I eana Coto G. ' Secretari a

Sr. l^IiII iarn Romero, Asjstente.

Al hacer presentación del Informe Final de la Investigación' deseamos

hacer patente nuestro agradecinientO y reconocimiento a todOs los expertoS'

Directores de lnstitutos entrevistados y Enlpresas que nos otorgaron su co

laboración e infognación, sin la cual , no habrr-a Sjcio posible realjzar nues

tro trabajo.

1/ Una vez que se t,enga disponible cl resultado de ja sinlulaci6n Delphi y las
- áf,ouruu.ion*n qre él COru!Clf le eJ'eciúe a1 ¡rresenle diaqnóstico'.se harán

los a..i us1.r-s ¡ecesarjos a fin cle que ei trabajo pueda ser pLiblicado en su

versión dcfinitiva.
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El objetivo princjr¡al del estudio es lograr un análisis cualitativo cle

las características y actividades de invest'i gación en costa Rica, a través

de'l a realjzación de un "Diagnostico del estado de esa investjgación".

Conio obiet'i vos específicos del cstudio se tienen:

- ldentificar a njvel naciona, los problemas más relevantes' así como

'l os factores condicionantes;

- Definir cuáles de'l os problemas de mayor incidencja deben recjbir a

tencjón prioritaria clesde el punto de vista investigat'ivo y tecnol 6,

g'ico ;

* Anal.i zarlas políticas! prografllas y rnetas establecjdas para el desa-

rrollo sectori a1 y 1a investjgación en estos campos'

Determinar los tópicos o áreas de jnvestigación y desarrollo tecno

tógico requeridos para enfrentar dichos problenas;

- Identificar y evaluar qué se está haciendo o qué se ha rea'l izado en

el país, en el canlpo de investigación sectorial' quÍen lo está hacien

du (tanto a nivel institucjortal con¡o 1os grurros de invest'igación )

y con qué recursos.

Estos objetivos, tonados de los términos de referencia, tanto e'l genera'l

colrO IOS eSpeCíficos, buscan lograr varios prOpósjtos, a Saber: relacio'

nar las prior"i dades con las polÍt.icas, los progrdrlas y las ¡letas estable

c.idas nara el desarrol.l o de los difr:rentes sectores y 1a investjgación en

estos carnpos; evaluar, desde el r:unto de visl'¡ cua'l itativo' lo que el país

está h.rcjendo en la investigaci6tr clc cacla srlctor, con respecto a las prio

ridades y necesidades establecjdas; y strrninistrar informacién básica que

sirva de referencia, al njvel dccisorio pnl"ítico' para la formulación de'l a

./
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planÍficación científjca y tecnol69ica.

La investigación se reali¿aría a tres niveles de análisis; un nive'l

nacion¡l c¡rre perrn1 ta tener una Drjnlera visión prelimiar de la situación

naciorral de la cl'encia y 1a tecnología del país, deter¡ninada a través de

dos vías: una revisidn detallada de la bibliografía existente sobre el

tema, y una recolección de la opinión de una serie de expertos seleccio

nados en los diferentes sectores y campos que abarcaría e'l estudio, a sa

ber: el agropecuario; el desarrollo social; la salud; la tecnología in-

dustrial; la energía; los recursos naturales y e) medio ambiente.

Un segundo nivel institucional que analizaría el n¡odelo o nndelos

instituciona'l es de 1a investigac'i ón en los sectores agropecuarjo, salud,

desarrollo social y en e1 industrial y energético, a través de una lis
ta definida de entidaCes e insti tutos.

El tercer nivel , denominado sectorial , pretende estudiar con una

mayor profundidad a dos sectores específicos: el agropecuario a tra\'és

de cinco cultivos específicos (nraí2, frijol , plátano, yuca y hortalizas)

y e1 industrial , fundamentalm'ente centrado en la industria alinrenticia

y farmacéutica.

La metodologfa seguida en el estudio contempla varias etapas conse-

cuti vas :

la prinrera de ellas consistente en una recolección.y anaiisjs de la

infor¡nacion secundaria exjstente (bibl'i ogr.afía relevante ), rrara los

tres niveles de estudjo, así co¡no 'Jnñ sistcntatizacjón y cátalogacjón de

la documentación di sponible.

Ese an¡ílisis bibl iogr^áfico rr*rnritiría rcal izar u¡r refinamiento de los

términos de referencia y de la nr:toclolog¡ía lropuesios,0 sea, alinientará



-ü-

e'l anál isis sist6nlico en 'la fase de entrevistas a nivel sector ja] e ins

ti tucional r Tanrbién incidirá en la elaboraci6n de lcs indicadores cuali

tativos

lJna tercer etapa consisti6 en la identificación de los expertos en

las seis áreas señaladas, asf como a 1os grupos de investigación a ni

ve1 sectorial que están en función cle los sectores, subsectores y cam

pos preestabl ecidos .

Como resultado de la etapa de refinamj¿nto metodológico y en cons'i

deración a la reducci6n del plazo disponible para efectuar'l a investi-

gaci6n, se determinó realizar casi sjmultáneamente los niveles de aná

lisis nac'ional e institucjonal , a1 mismo tiempo que se avanzd en la de-

terminacjón preliminar del subsector que se profundizaría en el nivel

sectorial ( ver diagrama N"L, adjunto ).

La identificación de los expertos se realizd en base a los sr'guien

tes cri terios:

- referencias en 'la bibliografía consultada sobre científicos acti

vos en los diferentes campos¡

. referencias del gruoo de especialistas de PR0DESARR0LL0, sobre los

ext:ertos de su propia área y en áreas afines;

" los directores de las unidades que rea'l izan investigaci6n en las

diversas i nstituciones, yi

- referencias de los misnros expertos consultados en las primeras eta

pas del estudio.

Posteriorrnente, mediante discusión en ret¡niones del equipo técnico

de PRODESARR0LL0, se se1 eccionó el gru¡:o de expertos que habrían de su.

ministrar la información básica de] estudio. AsÍ se obtuvo una ndmina

de n¡ds de 1lÜ exirertos, que adjunt(rnlos col¡o Anexo 12 al pnesente in,eorrrn.
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Es necesario destacar que 1a ljsta orjg'inal de expertos se retroa-

limentó, debjdo a v.rrjas causas tales conro ausencias, no respuestas L'

identif icación de nr,¡cvos inforrnantes, para obtener a'l final de la pre

sente irtvestigación , una infornración nrás precisa sobre la comunjdad

cientifica de Costa Rica.

La siguiente fase consistió en la realización de'las entrevistas a

los expertos y a las autoridades de las instituciones, Esta actividad

requirjó de varios trabajos pnevios, tales como: preparacjén de guÍas

de entrevista en función de 'los requerimientos de información solici
tados en los términos de refercncia del es[udio. Posteriormente y en

di scusión de grupo, se anal i zaron I os requer.irni entos de i nformac'ión

para convertirlos en preguntas claras y concisas que no djeran lur.;ar

a ambiguedades y que sumjnistraran las infoi^rnación exacta que se busca.

Se aproveclró la experiencia de ot.ras investigaciones relacionadas con

ésta, citadas en el anexo bibliográfico del presente jnforme. Las pre

guntas se probaron y reformularon, al tienlpo que se revisaron todos los

aspec[os técnicos relacionados con la entrevista, tales corno dt¡ración

prob¡ble, grado de djficultad para comprender c.J sentjclo de las pregun-

tas y para dar respuesta. Se hicieron los ajustes necesarios para obtener

1as guías de entrevjsta. Les materíales cle las entrev.istas (guías y
cuestionarios ) se incluyen corno parte del Anexo No. 13.

A corrtinuac,ión, se preparó El nlaterial y la estrategia para'la ob

tención de las entrevistas. Para obtener e'l nláxinro de colaboración cle

los entrtlv'istados con el minjmo de difjcultacl para los mistngs, se envió
/:\

el custionario pon correo con una presentación que incluía la descrip

c'ión de I os objeti vos cle I a i nvesti gaci órr, I os resul tactos que se esDera
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ban obtener conlas respuestas y se 1e informaba al experto sobre la
concertaci6n de [¡na postc'nior cita para realizar la encuesta. Este pro

ceso perlllitía al experto farrriliarjzarse con la investigación y el cues

tiorrario, le pertnitía obtener la infornración adicional Dara comDletar

las respuestas, a la vez que generarÍa una entrevista más breve de lo
que habría sido en otna forma.

No obstante las previsiones señaladas en el párrafo anterior, di

versos factores ocurrieron que provocaron una dilatación de la recolec-
ción de la informacjón, especialnlente derivados de las ocupacioues,

compronlisos pendientes ( algunos en el extericlr ) y otras cjrcuns¿an

cias que difjcultaron la disponibil.idad de los expertos. Este mismo

fenómeno se presentó en ra recorección de ra infornración para er aná

lisis del nive'l sc.ctoriai, al cual se agregó 1a negativa de algunas

elilpresas de sunlinistrar informació, alegando razones de confidenciali
dad.

Paralelamente a la recorección de Jas encuestas, se encargó a un

grupo de especi al i stas cal i f i caclos en cac.la uno cle I os sectores y campos ,

la real ización de una serie de "d'iasnosticos sectoriales,, Qug perrni-

tieran sulrtin'istrar una infonnración g'loba1 cle la situacjón cle la informa

cién en el calnpo de la especialicJad respectiva. Para este efecto, se

confeccionó una guía detalrada, en 1a cual se incluÍan los aspectos

relevatltes que deberÍan ser cubiertos en clichos diagnósticos. tn total
se confeccionaron 11 diagnósticos sectoriales ( en algunos sectores nrás

de uno ), los cuales perniten obtener una vísión integral de la situa-
cién en los sectores y canrpos b.rjo estudio y se inclu)/en cofio anexos

del l al 11 al presente informe. La guÍer para la elaboracióir de los mis

mos, se i ncl uye conlo parte del anexo f'lo 13.
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La finalidad básica de los diagnosticos sectoriales es la de comple

menter I a j nfortllaci ón deri vada de 'las entrevi stas a los expertos e 'insti

tuciorres, al t'ienrpo que perrnjtían y sunrjnistraban una visión globa'l del

sector. Al la hora de seleccjonar los expertos a los que se encargó dicha

tarea, se consirleró no sólo su calificación, tanto por su formación y

experiencia, conro por su grado de conocirniento del trabajo que se ha de-

sarrollado y se está desarrollando en su sector o campo de especialidad.

Asimisrno, se comprometío la participación de estos expertos en el proce

so de djscusión y sírnulaci6n Delphi, gue se propone realizar al fina'l del

proceso de la presente investigación.

La s'iguiente fase cons'istió en el procesanriento, sistematización y

aná'lisis de la información recopi'lada, sobne la base de las entrevistas

compl etadas y 1 os di sgndsti cos .

Se desarr"olló una nretodologfa que permit.ió sisternat'izan e'l procesa-

mientcl y aná1isis de la información y que permitjera derivar pautas y

elementos de juicio para 'la deternrinación de los Indicadores Cualitati

vos, 'los Indicadores Característicos y permitiera el posterjor montaje

de la sinlu'lación Dclphi, misma que se real jzará posterjormente a 'la entre

ga del Diagnóst'ico, ya que requiere de la circulac'idn de la infonnación

del mi snro entre 'los expertos rrar"ti c j pantes .

Sirnilar al proceso de entrevistas ne.alizado para los niveles nacional

e institucional, se desarrollaron las encuestas dirigidas a los expertos

e institutos jdentificados par,r el anál'isis sectorjal ( jndustrja alinrenta

ria y farmacéutica y prodrrcc'ión de los cinco al inrentos nicncionados en los

objeti vos de I a i nvesti gaci ón ) .

tJna vez proc"esada y sisternatjzada toda la jnformación de las cuatro

rondas dL: encuestas ( *x¡-''g¡165, instituc.ional.,'dos a nivel sectoriitl ),
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se elabonaron los Iineanrientos para la determinación de 'los Indicadores

cualitativos para el análisis sectoria'l y se realjzó entre los expertos

par.tjcjpantes por r;ar1.e 
-de 

t']ttODESARR0LL0, el análisis que permitió desa

rrollar el rnétodo de Indica<Jores Característicos (MIC), cuya nretodología

y resultados se inc'luyen en e1 Ittfornle F'inal.

Por últinro, se procedjó a la redacción del informe final, con sucesi

vas discusiones grupales sobre las principales conclusiones y recomenda

ciones, derivadas del anál i si s.

Como una nota metodológica adicjonal, se consignan los criterios

de "sector" y"carllpos" utilizados en el anál'isjs. E1 térnlino sector se

utjl'izó para referjrse a las activ'idades de investigación que se reali-

zan en cada ulto de los sectores de la actividad económica, que pueden

ser relacionados con el Producto Interno Bruto. Djstingue e1 estudio

entre estos sectores y aquellos que no corresponden a una activjdad pro

ductiva, a los cuales se denominó campos de investigación. Tal distin-

ción permitjó utilizar cn'iterioB para evaluar la investigacién que se

realiZrl on cada uno de e11os, tomando en cuenta la aplicación que'los co.

nocinlientos generados tengan en la producción.

Los canlpos pueden estar relacjonadr¡s con uno o nlás sectores produc-

tivos, pero no necesarianrente los resultados de la investigación oue se

I I eva a cabo en e1 1os , ti enen apl i caci ón en 'la rrroducc'ión - aurlque pueden

servir de base para un posterjor desarrollo de aplicacjón en actividades

procluctivas-. tstos carrpos no pueden ser ana'lizados cualitatívalllente con

los ¡nisnlos criterios qLte se util jzan en Ja 'investigación con usos en los

en los sectores productivos.
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II I. REVISION BIBLIOGIIAFICA
-!-_-

La revisijn b'ibliográfica consistjó en'la recopilación y aná1isis

de la bibliografÍa para lograr'los siguientes propósitos:

- refinanriento de los Términos de Referencia;

- Identificación de las fuentes de 'informac'ión secundarias;

. Sistenrati zación de los estudios previos;

- Identjficación de expertos e Instituciones de Investigación, y;

- alimentación del análisis sísténrico en la fase de entrevistas.

Los documentos consul tados V ,u pueden agrupar en dOs categorías

gener"ales: una en la que predominan estudjos sobre metodoJogias para ca-

racteri zar y evaluar las act'ividades de investigación en genera't y en áry

as especÍficas; el segundo grupo corresrronde a estudios de d'iagnósticos en

áreas de investigación, con énfasis en el sector agropecuario.

Dentro de los estudjos consultados cabe destacar que se revisaron aque

llos recomendados en el documento de Jarami 11oU, que son:

1- El docunlento de antecedentes para el préstamo de AID a Costa Rica

sobre ci encj a y tecnol ogía , 1979-1984.

2- E\ ejercicio llevado a cabo por el C0NICIT y I'IIDEPLAN en 1981

sobre áreas prioritarias en ciencja y tecnología y su relacíón con

el desarrollo¡

3- tstudjo realizado por el IDRC y CONICIT en 1982 sobre la situación 
-.:,

actual y las características de las actividades de investigación en

Costa Rj ca ;

4- Los resultados obtenjdos del proyecto de Instrumentos de PolÍtÍca

y Plan'ificación 0ientífjca y Tecnoló9ica(lppCt), el caso de Costa

Rica;
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5- El estudio sobre.recursos hunranos, financiado por CONICIT en 1978;

6- Los diferentes estudios realizados en el contexto del Droyecto COS/

B1lT01 de Desarrollo de la Infraestructura y Cauacidad llacional de

Planificación en-Ciencia y Tecnologfa.

De esta revisión bibliográfica se han obtenido entre otros los siguÍen

tes aportes:

- Descripción de las relaciones entre los componentes del sistema cien

tífi co-tecnol ó9i co :

. Descrjpción de las caracterÍsticas de las actividades de investiqa-
fe.

cjón en Costa Rica;

- Problenlas más importantes de la investigación, especia'lmente en el

Sector Agropecuario;

I - Bases metodológicas para'la evaluación de las activjdades científi

' cas;

- L'ista parcjal de grupos de investigación y nornbres de científicos

activos en diferentes campos;

- Areas rrriori tarias de i nvesti gación.

Rest¡l ta necesarÍo nlenc'ionar la carencia de información publ icada sobre

el desarrollo c'ientífico-tecnológico en la industrja costctrricense, con'la

sóla excepción de los estudÍos que realjza el Instituto de Investigaciones

en Ciencias Económicas, de la Universidad de Costa Rica.

Para efectos de sistematizaclón y consulta, se realizó un resumen de

'la bibljoqrafía consult.ada nrás relevane parü los fines del Estuclío, la

cua'l se incluye como Anexo Nn 14 del presente informe.
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No se consideró pertinente ahoncjar en este asoecto ( revisión bjblio.

gráfica ) dentro del contenido prjncipal del Informe del Estudio, por con

siderarse improcedente. -

1/ Como parte del Anexo No14 se incluye una lista de las publicaciones que

han sido consultadas para los 3 niveles del Estudio.

2/ Jara¡nillo, llernán: "Elenentos Cual jtatjvos de Análisis sobre 'las carac

terfsticas y Actividades de Investigaciórr en Costa Rica", CONICIT' s.f.e
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IV.-ANALlslS DE LA CAPACIDAD INVISTIGATIVA !N
LOS DIFERINTIS SECTORIS Y CAMPOS

El anál is js de 1a capacidad jnvestigativa de 'los d'iferentes campos o sec-

tores se ha en focaclo descle tres grancles ópti cas y que se presentan en fornla de I as

grandes divisjones que tiene este cuarto capítulo. La prinlera de ellas incluye un

U!_]_Ej¡3¡_gDql nacjonal a nivel de los sectores y campos seleccjonados para e'l estu-

djo, en el cual se trata de identificar 1o que se está investigando, sus caracterís-

ti cas y condi ci clnes preponderantes.

Un segundo gran tenn que es el análisis instituciqn¿l , donde fundarnental-

mente se trara de cleternrinar el manco organ'izat'ivo en el que se desarrolla'la activi-

dad j nvest j gati va, a ni vel de I os sectores y calnpos baio estud'io.

Por últirno, el tercer gran apartado trata de determ'inar la forma en cómo

se 4eterrnjnan I ac'ión por área, sus ligárnenes a las po'líti-

cas nac jonales sectoriales y a las neces'iclades. AsÍ nlismo, se incluyen en este pun-

to los resul tados de una i nvest'igaci ón paral el a a n'ivel de expertos , referentes a I a

priorizacjón sectorial de los principales prolrlemas y condicionantes de la actjvidad

i nvest1gati va , deternli nantlo I os 'indi cadores característi cos para cada uno de I os sec-

tores o cantpos y su pon<Jeracjón en función de los obiet'itros qtie guían a la labor in-

vest'igativa a nivcl nacional.
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4. I 
^lALIrLrllAqr_atr&

En el presente apartado se analizará funclarnentalmente la capacidad investi-
gativa que tiene el país en los distintos canrpos y sectores seleccionados para e1 estu-
dio, determinando entre otras cosas: qué se está llaciendo; quién lo está haciendo; con

qué recursos; y, los problemas y limitaciones nrás relevantes a que se enfrenta la la-
bor investjgativa en esos sectores y carnpos selecc.ionaclos.

Se anal'izaron injcialntente los tó¡-r'icos que se investigan en cada una de las

áreas involucradas en los sectores y caírlpos, se invenlaría los centros de investiga-
c'ión existentes; se trató de <leterminar si existía o no comunidad científica en esos

sectOres o calnpos, Y Posteriormente se evaluó la situación de la investigación, e1 con-

tacto con usuarios y beneficiarios, los factores linlitantes de la investigación, asÍ

c0m0 una aprox'inación a la evaluación de dicha actividad.

En esta sección se realiza un análjs'is que podrÍamos definir como,'horizon-

tal'i en el cua1, para cada uno de 1os tópicos o 'items consultados a los expertos, se

procedió a revisar la situación en cada uno de los sectores o campos, de ta'l forma

que se pudiese realizar utlátacercamiento a una visión más 91obal que sectorial. para

el análisis propiatltente sectonial, se inc)uyen como anexos Ne al Ne , una se-

rje de diagnóst'icos sectoriales realizados cJentro de'l rnarco del presente estudio.

En conclusión, metodológicanrente en este "análisis nacional,,se tonlan cor-
tes horizontales por telllas en cacla uno de los secrores y catnpos baio estudio, cle for-
ma ta1 qLre se pueda establecer una vjsjón de conjunto o global scbr-e cada tenra. Así,
por ejetrtPlo, se puecle arlal izar cuál es l.r eyoluc jón cn general cle la cal jdacl de la
investigación en los clj ferentes sectores o canrpos, ,1 juicio de los expr-.rtos en esas

ál'eas y establecer las conrparaciones clel caso quo se consicleren necesar.ias.
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La iltfornraciórr bás'ica para este anál'isjs provierre de dt¡s fuentes fundatttert-

tales, una prinrera de encuestas realizadas a expertos Ídentifjcados para cada uno dc:

los sectores y canrpos y cuya lista se incluye en el Anexo Ne

La segundu rr.na. cle inforrnación proviene de lo que podríamos identificar

como infor¡nantes clave. Estos son expertos seleccjonados en cada área de interés, F€-

conocidos por su nivel profesional, conocimiento de la temática sectorial y amplia ex-

periencia en investigación. A estos expertos se les encargó realizar un d'iagnóstico

"sectorial" sobre la base de una guía previanlente elaborada, QU€ permitiera generar

i nformaci ón sucepti bl e de establ ecer coilparaci ones , al imentando l a i nfornt¿rci ón der j va-

da de las encuestas a expertos, pero adenrás, gue permitieran presentar una visión

"vertical" o sectorial de cada uno de los sectores o campos indjvidualmente consjdera-

dos.

Por ésta útlima razón es que se incluyen como los anexos Ne al Ne ,

ya mencionados. Debido a'la importancia del secton, o atendjendo a la diversidad de

áreas dentro de un mismo secton, para.tlgunos de ellos, se soljcitó más de trn diag-

nóst'ico. Tal es el caso del sector agropecuario, que se d'ividjó el diagnóstico en

dos áreas: Producción y Suelos; el carnpo de las Cjenc'ias Sociales: área de desarro-

llo social y área de'investigación econónrica, y; e1 campo energético: en general hi-

droenergía/geotcrntia y alcohol y otros energéticos.
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0e los 5 sectores y catnpos ana'liza<Jos, en todos ellos se realiza algún tipo de

investigación. l-o que difiere es el graclo cle intensidacl de la labor, notándose en la
mayoría cle el los un arnpl ia activ jdad que no sienrpre va en relación a la dimensión o gra-
do de irttportancja del canrpo o sector y só1o en el caso del sector industrial, se aprecia
una reducjda labor investigativa, por características propicrs d€l sector que se analiza-
rán más adelante.

4.1.1.1 tOptcos ¿e tnvestiga por Area

Se analizan en este punto lo que se está investigando en la actualidad en ca-
da una de las áreas estud'iaclas, asi como cuál han sido las tendencias en el énfasis
investigativo por área, y 1as causas cle la variación clel énfasis, determinando a tna-
vés del juicio de 1os expertos. Asl- ¡nisnlo, se artaliza qué tópicos deberÍan estudiar-
se y 1os criterios que deberían seguirse pana lograr un ordenanriento jdeal.

i ) Subsectoj Agropecuarig

Se determinaron en el subsector agropecuarjo los siguientes temas en jos cua.-
'les trabaja 1a conrunjdacl cjentífica:

1.-Fertilización de suelos./
{-Producc j ón agrÍco1a.

-Nutrición animal.
4. -Diagnóstjco cle enferniecladcs.

t'. - Pos t- producc i ón ./
6. -Protecci ón de cul ti vos .

¡f. -Me.joranj ento genéti co.z
6._ttiolrrgía.
9. -Contro'! qu Ími co.
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10.-Sislenas de cultivos. z

11.-Adrrrinis Lración ernpresas agropecuarias.
12.-Control varietal.
13.-[¡;ifitiologÍa.
14. -Marrejo de suél os.,
15. -Si s Lclrras cle alnracenamiento.-

l6 . -['r'orlrrcc i órr de senri ] I as .

Si n e¡rtbctt'go, de 1os 16 -topi co: 'invcs ti gados , 1 os expertos opi nan que só10 dos

se deberían mantener (producción agríco1a y nutrición animal), al tiempo que opinan

deberlan incluirse otros aún no abordados, lo cual evidencia la necesidad de revisar

las asignacionits en relación con 1as prioridades sectorjales. Según 1os expertos del

subsector, se deberÍa concentran esfuerzos en investigar los siguientes tópicos:

1. -Producci ón agríco1 a.

2.-Tecnología para pequeños agricultones.
3.-Nutrición animal.

4.-Valoración de pérdidas.

5.-Genétic,r y evaluación de cu'ltivares criolios,
y su nlane j o agronóm.ico.

6. -tleproducci ón aninral .

7. -[pi fi ti ol ogía.
B. -Mercadeo de productos agríco'las.

Son varios los critqri-gl_S:gltü!_q:-"Lor 'los expertos de la comunidad investj-

gat'iva de1 subsector dgropecuario para proponer un ordcnauiento Ce tópicos, diferente

de'l que actttalr:tente se encuentrcr en v'i-c¡encia, cnt,re los cuales se destacan por su im*

portancia los siguientes: inrportancia económjca para el paÍs; estado actual de cono-

cinlientos en el canrpo; nlayor d'ifusión de t¡enef ic jos I necesidades tecnológicas para

disnrinuir 'la clependencia y superar 1a a.qricultuna tradjcional; 'la irnposibjlidad de

realizar esas investigacionrls exter4anrentr: o tonr¿rr los resultados de otros países y
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iror úl lirrro, 1a posibi liclad de [eruinar el ciclo de la jnvesLigaciórr con los recursos
disponibles' ya que st'han abordado algunos tópicos que, por su naturaleza y conrpleji-
dad' n0 pueden conrpletarse con los recursos disponibles y por lo tanto, quedan incon-
clusas o parcialrrrente l"erirrjnaclas las investigaciones.

En el ¡lasado reciente, otros fueron los tópicos de.investigación beneficia-
dos con la asignación cle recurSos. [ntre ellos se puecien nrencionar 1os siguientes:

-Enferntedades en varjos productos.
-corrección de deficiencias nrinerares en nutrición aninrar.
-Eva'luación de cruces raciales.
-patogénesis.

-TaxononrÍa.

[ntre otras consfderaciones, esos tópicos dejaron de investigarse por und re-
lación costo,/benefjcio no aceptable; por.l imitaciones de recursos y por tiltimo, clebj_
do.a la imposibilicrad de hacer argo comparabre con ic que se hace en otros países.

ii) _Campo de.gecursos Naturales.

[n este subsector se incluyeron ios

tnia y mineraIes.

Se deterntinaron los siguientes ternas de

tra trabajando la conlunjdad científica;

canrpos de pesca, suelos, geología, geoter-

'i nvestigaci6n en las cuales se encuen_

I. -Caracteri¿acióll cle sistemas costeros.
2.-0ceanogr.afía (quínica, fisi ca y pol Ítica) .

3. -Contam i nac'i ón anlb'i enta l .

4.*Evaluacjón de recursos pesqueros.
5, -Manejo de cuencas .

6. -Sistenra agrro-si lvo-pastor il .

7. -Recursos bi oene'rgóticos,



tj'
a

10.
11

t2.
l?

14.

15.

10.

r1.
18.

1q

-2'¿-

-Propierlades físic¿s y lncc.irli c;ls de la n¡adera

-Efectos de agro-quínicos sobre la fisiología
-Irlcreilrcnto de productividad agropecuaria.

-[xploración petrolera
- Pa l uon tol óg i ca.

-[sl.ratigráfi ca.

-Ci to1ógica.

-Sisruolói¡ica.

-Vulcanológi ca-

- Carbón

-0ro
-Arcilla o caolinas.

huma na

consultados sólo reconocen

oracjón petroierar oro, car-

oue deberían encararse adi-

0e esos 19 tópjcos de investigación, los expertos

a 4 como inportantes dentro de un ordenanljento ideal (expl

bón y arcillas o caolinas), ntencionando colilo intportantes y

cionalmente a 'los 4 nrencjonados, 'l os siguientes.:

5.-Política de desarrollo de recursos naturales.

6. - I nves ti gaci ón ap1 
.icada 

.

7. -Investi gación bás'ica.

8.-Mineral (prospecci6n).

Los criterios señalados por los expertos consultados para proponer una nlodi-

ficación de ese ordenamiento de tópicos, se basan furtdanlentalmente en crjterios de ín-

dole económica y en la necesidacl de investi51ar con nliras a la obtenci6n de resultados

de aplicacjón práctica y de provecho innrctliaLo. Sin c,nrbargg se seiialan adicjonaltnen-

te problemas de falta de original'i Cad o crir;eri os autóctonos para detenninar los tó-

picos de investigación. Los cri'¿erios seticrl¿dos son 1os siguientes:

1.-Capacidad instalada existente.¡
2.-lntportancia desde el punto de vista de apl icación¡

3.-Recursos con que dispone para llcvcr'lo a cabo'x
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4. -Provecho euorrórrtico i ntnetliato,

5. -Usar los recurSos natur.¡l cS en formn ó¡it inra y corrrpatibi I j zar eSe Uso

con las circunstancias socjo-econónicas de cada lugar,.

6.-La invcstigación actual es dellasiatio irljtativa.'
7.-llacen falta estudios prácticos relacionados con loS problemas rele-

vantes: estudjos de suelos, ilnpacto arlbiental, control de pesticidas.

B.-0jvjsas para e1 País.
9.-Costos de investigación.

10,-Costos de exPlotación.

11. -Diversificación industrial .

5in enrbargo, al exanlinar la situaci6n actual con el pasado recienter se apre-

cia un canrbio sustantivo en cuanto a las áreas cle interés investigativo en este sub-

sector. En efecto, se han producido cambios importantes que los expertos atribuyen a

dos causas fundalnentalest una de ellas vinculada a'l as secuelas de la crisis económj-

ca por'l a que atrav'i esa el país y el otro, que seña1a un importante avance en el pro-

. 
cesg de desarrollo de la investigación. Esas cau:;as se pueden resumjr en:

-5e ha itlo aumentando la especificjdad en los tópicos de investiga-

ción, de más general a ntás detallado y;

-llebiclo a prob'l entas econónicos y pérdida de rentabil'ídad'

Ese carnbjo a jujcio de 1os expertos, va orientado hacia un ordenamiento ideal

de los tópicos a j¡vestigar dentro dej subsector Recursos Naturales y el1o se puede

determinar a través de los siguientes sigttos:

-Se le está clando rnás inrportancia a la jnvestigación oceanográfÍca.

-Se eslá irrrplenrcntanclo un plan de desarrollo agríco1a baio linea-

nrientos de ivllDIPLAN y SliPSA.

-La política seguida Por RE0OPE.

-Las nuevas polílicas en nlateria de nrinerfal y;
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-Agravanriento ile ciertos problernas socioeconónticos locales y pro-

t¡1e¡r¡as relev¿rttes a escala llacional que irrcidirán en el hecho de

que se les dediquen ntayores recursos, e'i nclusive' a que se re-

quiera en un fril.uro próxinto, tener que inportar recursos humanos

que puedan corrtt'ibuir a resolverlos.

En el pasado, los tópicos de investigación que se habían beneficiado fueron:

-0ccarrr-rgraf ía (carrrbio detrirJo a 1'al ta dc r:oord.i nación y de conocilniento
de su iruportancia ).

-Clasificaci6n de ecosistenlas.

-Capacidad de uso del suelo.

-Sistenra de cultivo.
-Desarrollo urbano de grandes áreas netropof itanas.

-Cal i za.

-Bauxi ta.

-Cobre.

iii ) Sector l¡!_q!_q¡¡e l

El estudjo realizado determinó una sjtuación bastante particular respecto

a la labor investigativa, que lo diferencia significativamente de la situacjón visua-

lizada en los restantes sectores o campos analizados.

En general se puede afirnlar que son muy escasas las industrias que realizan

.í nvestigación como tal. Se pueden citar nás bien excepciotres a esa regla, como son

algunas ernpresas (Katjvo, Firestone, Nunar y Po1 imer rJe la United Brand), que reali-

zan investigaciones muy específicas sobre el desarrollo de tecnología propia' nuevos

proCuctos e integración vertjcal.

En las ramas relacionadas con e'l capital extranjero, por'l o general ,'la casa

mat,fiz es la que realiza investiEación aplicada y desarrol1o experimentai' dejándole

I
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a las subsidiarias las tareds de ntejoranriento clel proceso, of-güni¿¿cjón y aul¡ento de

la eficiencia. Sólo se apartan de 1a leg)a general aquellos casos en que no hay rela-
ción entre los procluctos cre ra subsicriaria y la casa matriz.

f'rl la jnclustria nacional, )a investigación se relaciona con el desarrollo de

nuevos productos y e1 nrcjor uso del ca¡lital. sin embargo, se puede afirmar que se

trata de esfutt'¿.os rlés e'sporálicos que sisLcnráticos y noruraln¡ente financiaclos por fon-
dos propios.

Dentro de esta corriente, se pueden citar ejemplos tales como los de la rama

metalmecánica que real iza .i nvestigación para:

1.-Djseño nuevos procluctos (nuevos para el mercado local), y
2.-Mejorar la utilización de 1a capacidad de pranta instaraoa.

En la rana química se pueden citar ejenrpios de: 1) elaboración de,'nuevos,,

productos y, 2) experirnenl.ación graclual tendiente a control de materias primas, tem-

peraturas y adj tivos versus propiedacles de1 producto para obtener combinacjones ópti-
mas .

Sin enlbargo, el hecho de que en el sector no se cuente con una base adecuada

de estadísticas, no pernite que se pueilan realjzar conclusjones determinantes con r¡n

nivel adecuado de exactitt¡d.

Dada la linlitación anter.{or, se puede afjrmar respecto al ordenamiento ideal
ios tópicos a investigar en el sector, tlue 1as investigaciones deberían dirig.i rse al
desarrollo rle nrayor tecnología propia (en función de los recursos con que el paÍs dis-
pone)' así conlo el desarrollo de la agroinclustria que pernrita fortalecer la relación
del sector agrícola con el .i nclustrial.

Por otro lado, se puede rnencionar que'l ¡; investigaciones sobre la contamjna-

ción ambjental, tan inrportantes en países dcsarrollarJos, no enipiezan todavía a plantear-

se en for¡la ser.ia fln nuestro país. Es clc esperar riue en airos futuros adquieran inpor_

tancia junto con 1a pian'i ficación urbano-intlur;n'ia1, y clue sean de jnicjatjva estatal.
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Los criterios sobre lus que se basa la recomendación anterior son los siguiert-

tes:

1.-Necesiitad inrperante de nrejorar la calidad de 1os productos.

2.-tv'i tar excesbs de inportación tecnológica' y;

3. -13úsc¡ueda de nrayor producti vi dad.

ts iuportante serialar sobre las perspectiVaS que se vjslumbran que la tenden-

c.ia parece nu dirigirse hacia una nrayori nvustigac'i ón. Los signos principa] es para a- I

firmar lo anterior son a juicio de los expertos consultados:

1.-Mentalidad conservaclora de1 enpresario nacional que 1e impide ver
la intportancia de la investigación en la industria' y;

2.-Poco interés del Gobierno en niotivarla.

iv) CanrPg tngrgÉllg

Las.i nvestigaciones que se realizan en el campo energét'ico en la actualjdad,

se refieren a los siguientes tópicos:

1 . -Hidroel ectri cidad.

2. -Hi drocarbLlros .

3. -Geotermi a .

4.-Llioenerqía (bionrasa, alcohol etí'l 'i co, b'i ogas, leña)'

5.-Errergía solar '

6.-Energía ae¡'óljca

7. -Carbón.

8.-Alcohol colno carburante.

Según el juj cio de los expertos, ante 1a problenrática energética a que en la

a6tual'idad enfrenta el país, en espccia.l en lo que respecta al petró1e0, se deberían

considerar los s'i guientes tópicos de investigac ión cotro Ios más relevantes:

l.-Desar¡ollo dcl rrcurso hiclroló'3ico conlo recurso de desarrollo a

través clt-' una industr'ia clectroini'¡,'nsiva'
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2,-Susti tución de cornbustibles I íquidos.

3.-FuenLes alternativas de energía ténnica para fines industriales.
4.-Sustjtr¡ción o producción de derivados del petróleo de recursos

biouásicos o rnincrales del país.

Los c¡i terjos eli b.rse a los cuales clebería evaluarse 1a importancia de los dj-

ferentes tópicos, es ta¡¡lt¡ién a juicio de lc¡s expertos en e1 campo:

-Dis¡ronibi I idad de rectrrsos ;,

-Autoabastecinljento regional err 1a producción y consunlo de energía;

-posibilidad de transforlnar el patrón de consunro actua'l ;

-resul tado de pruebas prel imi nares cle las actuales investigaciones;

-afinidad entre tópicos de'i nvestigación, y;

-reorientación de las invcsticlaciones en los subsectores más desarro-
llados.

En e1 pasaclo reciente 1os tépicos investigados fueron: 1) e1 desarrollo de

fuentes "baratas" de energía para el procesc cle industrializac'i ón, ligarJo a1 amplio

desarrollo hidroeléctrico y, 2) localizacjón de fuentes geotérmicas explotables.

Sin ernbargo, 1a investigación en energía geotérmica ha sido desplazada por

1a investigación petrolÍfera, 1o que se atribuye a razones pol íticas, a posibilidades

reales de localizar yacinientos y facilidades de obtener financiamjento para las in-

ves ti gac i otres .

v) Sutrsector Salud

Dentro de este subsecior 1os tópicos de investigac'i ón que se reafizan y que

se pueden conLcmplar colllo los más irtportantros 5()n:

. 1.-Patología experittental, virolcgía
2.-Enfer¡¡redades hereditarias -v enfernledades crónicas.
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3.-Epitlurrr iuIogía.
4.-Nutric.i ón.

5. -Crccimiento y desarrol lo.
6. -Enf errvrdacies nletabó'l icas.

7. -Entorrlolotlía nrédica.

8. -Bjononría de los sirnúi I idos (nrosquitos del café) .

9,-iiioloqí.r de las serpientes.

ts irrrportante recalcar que esos tópicos son si¡n'i lares a 1os que se hacen en

el resto de1 mundo, pues en este campo se copia indiscrjlninadamente los temas de in-

vesti gaci ón,

Entre'l os tópicos que por su relevancia deberían de recjbir tnayor atención,

a juicio de los expertos, se encuentrani

l. -Enfennedades crórr icas .

2.-Patología experimental .

3.-Enfermedades hereditarias.
4. - Epi denti o1 og ía .

. 5.-Virología'
6. - Fabri cac l'ón de reacti vos de 'l aboratori o c.' íni co.

7.-Recuperación de tecnologías perclidas.

B.-Desarrollo de nuevas tecnologías, aspectos innrunol 69icos y produc-
ción de sueros.

Además 1os expertos opinan que se debe profundizar y ampliar en varios de los

proyectos en los tópicos que se investiqan actualntente. Dentro del ordenanriento ideal

que sc cla, se torrran Lópicos que rcsponCctt a los siguicntes criterios:

-Búsqueda de merjores antídotos;
*irrtpacto en la salucl ;

-rel evanci a en ntorb j'l i dad y rlrortal i dad;

-invaI idez;

. -importancia con problemas de salud pública del país;
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-eStucli os bás I uoS que perlti tan anti ci palsc a I os prut-r lettl¿s de sal ud, y;

-el protrlenla de las djvisas que Se dan por 1a'inlportación excesiva e

i rrdi scrinli nacla de ntedi calllentos y reac I i vos.

a
Entre l6s tel¡as o tópicos de'investigación que se han vjsto favorecidos en

el pasado por proyectos realjzados, se encuentran: llutrición, Infectología, Parasj-

tologÍa, Acaros cle jnterés nlédico-veterinario, Biología cle cucarachas donticiliarias'

Desarrol lo de sueros antrofíd'icos e identj fjcacjón de especies.

En la actualidad, no se real'izan en algunos de esos proyectos de investiga-

ción ya sea porque era un paso previo necesario pana la jnvestigación en otros tópi-

cos o porque hay problernas de recursos de apoyo, tanto de estructura, oficial y finan-

ci era , conlo por deci s i ón gubernanlental .

Se observa una tendenc'ia a investigar ya sea reforzando la labor hecha o im-

plementando por vez primera, 1os tópicos que se consideran relevantes en el futuro.

Entre las razOnes que Se oan para este cOmport.anliento eS que 1os proyectos se orierrtan

especifica¡rente hacja los tópicos jdentificados o porque se han ampliado las investi-

gaciones anteriores: drogas y epjdenrologÍa. Aderlás, la crisjs econólnica ocas'iona res-

tricciones para 1a inrportación inCjscrirninacla cle productos, lo cual incide ell que se

deba forzosarnente tencler a esos tóp'icos , señal ados conro aquel 1os que deberían tener

mayor atenci ón en el f uturo i nrreclj ato.

vi ) Caltloo de I as Ci enc'icis Soci al es

En este cailrpo se rea'i 'i.¿.r un airrpl i o cs Fuerzo i nvesti gati vo, deb'ido a I as nLl-

merosas cienci as i ncorporades dentro clc I a cl asi f i cac'i ón dc "soci al es ". si n embargo,

en no toclas las áreas se r.enl'iza el nlisnro esfuerz-o o cQn la ntisnla intensidad, por'lo
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c¡dl, divicllrutnos el anál isis en clos grancles grul)os, a saber: "desarrollo socidl" e

,,investigación econónrica". Para muchos i esa di visión puede resultar algo arb i traria

y sin un adecuaclo sustento, pero la nlisma se ha realjzado a los efectos de pclder sis-

tematizar el análisis de la invest'igación en un campo tan anrpfio y para poder presen-

tar I os resul tados más contprens i bl etnente .

a) Area _!g_Qesarrol lo Social :

Dentro de esta área, los tóp'icos que en el presente se consideran más impor-

tantes son:

1 . -Es tado, sus 'i nterre'l aci ones en 'l a economf a y el quehacer naci onal .

2.-El agro.

3.-El campo de la salud.

4. -Los novimi entos soc'ia'les (e'l desarrol I o soci oeconómi co y mi grac'io-
nes internas).

5.-Los nlovintientos políticos.

6.-Estructura salarial y mercado de profesionales'

7. -Adrni ni straci ón de Persona I .

8.-Fecundidad y p'lanificación fam'iliar.
9.-Mediciones y proyecciones de poblac'ión.

10 . -Morta I i dad y sal ud .

ll. -Tercera edad.

12. -Probl enlas de sal ud ntental .

13. -Patol ogía social .

14. -Procesos educat'ivos .

15. - Instrumentos psi conrétri cos .

16. -Estudi os de fariri I i a.

En es te cantpo se ti ende a traba j ar en pf oc-1¡¿¡¡¿5 que respondan y se rel aci onan

con las po1íticas públicas en relación al des.rrrollo naciona'l , debido a 'la orientación

pragrnát.lca que se ex.ige en la investigación, pues se plantea la necesidad de identifi-

car los factores que jnciden en el clesenrpeño cle los recursos humar¡os de nlanera eficaz'
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Atlenrás, se lrace necesario el uso de la jnvestigación para una aplicacíórr práctjca de

las polít'icas nacionalcs dc población y cle clesarrollo, para una ntejor comprensión del

problenta agrario y para un nrejor acercarnienlo a 1a contprensión de la particípación

v'ital que tiene el Estado en'la vida de la sociedad costarricense.

P¿ira llrantener esa tendencia de una investigación nrás pragmática al servicio

de las po'líticas de clesarrollo y consistcntcs con las po'líticas de población, se hace

necesario reforzar y profunrljzar en a'lgunos de los tópicos benr-'ficiados hasta el nto-

mento conro son!

l. -E1 agro.

2.-El papel del Estado y su actuación.

3. -Los nlovi rni entos soci al es .

4. -Fecundi dad y plani f i cac'ión fanril iar
5. -Sal ud y rnorta I j dad .

6.-Movim'ientos pol ít'icos.
7. -Rendimi ento acadénrico.

Sin ernbargo,,en algunos de estos campos cada vez cuesta más mantener recursos

porque se djce que 1as investigaciones deben sen más utilitarias, 1o que menoscaba el

canlbio en la tendencja a un ordenanliento ideal de los temas de invest'igación.

Si bien en los anteriores tópicos por su'importancia deben ser reforzados,

según los expertos hay otros que deben ser investigados por tener, iunto con algunos

de los anterjores, mayor relevancia en el futuro tales conlo:

8. -Relac'i ón probl aci ón/desarrol I o.

9. -Sub-uti I i zaci ón de profes'ional es .

I0.-Mjgración internacional .

11.-Historia de adrnjnjstrac'ión de personal.

12. -Gerenci a.

13. -Prodttcti vi dad.

14.-Écología soc'ial.

15.-Psicología de1 trabajo.
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Según 'los expertos en el carrrpo clel desanro'llo social los cri terios pard con-

siderar un ordenalnirrrto ideal de la investiqación son:

-Apl icacjón práctica para una po'l ítica dc población.

-Producción de'inforrnación úti1 en planjficación del desarrollo.
-Actual'iclacl de lá problenrátjca.

-['1cjor',rnricnto clr: la eficacia de los prograrnas sociales.
-t.I ¡rlotr1crra agrario.
-L¿ t'elación prirrrordial para e1 bienestar social entre las ciencias
sociales y la salud.

Se puede citar, QUB a pesar de la clarjdad de criterjos prevaleciente para

obtener una esquenratización ideal de los tenras <Je investigación, no existe una tenden-

cia definjda en las activ'idades de investigación actua'les que nos perm'itan afirmar que

se orienta hac'ia el ordenanliento jdea1, por factores tales como:

1.-Novedcrd de c'iertos grupos o centros de investigación que ejercen ac-
""jvjdades de'investigación especÍfica a algunos de los tópicos cita-
cJcs, e incluso ccn el agravante de que en algunos de los temas cita-
dos.no existe un gnupo o ente con jnterés específico en ellos.

2.-Fal ta de vi ncul acj ón o 'i nteracci ón de grupos i nterdi sci pl j nari os, es-
pecialnrente de expertos en las d jversas cienc'ias soc'iales.

3.-Falta de coordinación de los diferentes centros o grupos que da du-
plic'idad en algunos casos y/o desaprovecha la conrplementariedad en
0tros.

4.-El factor financjeror ya que se dificull,a la obtenc'ión de recursos
lnín irnos para real i zar I as I abores de i nvest'igaci ón en c j entos canl-
pos que se consideran relevantes, pero clue se ven sustituidos o des-
plazados por proycctos quc-. se djcen lnás utilitarjos.

¡ ) Afells lrysg!iS_act_ó.1 FLoIU¡I rs

Resulta un tanto difícil 'ide.ntjfic.rr con precjsión y de nlanera objetiva los

ter,ras más jnrportantes que se cstán j nvesti gando en I a actual i dad, debi do a que son
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varias las insti tuciones que real izan esta labor y cada una tiene sus propic.rs objeti -

vos y sus propias priorid¿rrl¡.:s en cuanto a las diferentes tenlát'icas. Tratando de eva-

luar y s'intetizar las árr-'.rs en las cuales se ha concentrado la investigación econórlri-

ca en los úitiu'0, tienr¡los, se podrían señalar cinco las que parecen haber recibido la

mayor a tenc'i órr :

I.-Anál jsis del desarrollo recierrte de la econornía y 1a sociedad
cos t"arri c¡:nse.

2. -Aná | 'is i s de I a coyun Irrra econórni ca .

3.-Anál isis del sector industrial.
- 4. -El t¡tercado I aboral .

5. -Los nrovinri entos soci al es.

Los expertos consultados opinan que, si bjen es cierto las cinco áreas men-

cionadas anteriornrente son canrpos de gran importancia y ne'levancja, tanto teórica corno

práctica, existen tres áreas adicionales a las que en e'l futuro debería dársele nlayor

espcacio y atención conro tenras a'investigar. Esos tópicos adicionales son:

1.-El canrbio tecnológico de punta.

2.-An.iljsis de las posib'ilidades de una segunda etapa en el proceso
I ¿e sustitucjón de importaciones para Coita Rjca y el desarrollo

de un nuevo sector exportador.

3.-El ¡rape1 del Estado en la Costa Rica de 1os próximos años.

Los criterios sustentados pat'a la proposición de los nuevos cantpos de 'inves-

t'igac'ión estrilian en el hecho de que, dadas las condiciones del proceso actual de de-

sarrollo cle la ecclrronría costarricense y su crisis, debería ponerse mayor énfas'is en

algunos cantpos que, no sólo no están siendo suficientemente estudjados, sino además,

que para la orjentación de un nuevo nrodelo de desarrollo, que permita al país no só10

salir cle la crjs'is, sino además, recuperal'njveles de crecinliento, deben analizarse

aspectos de gran relevancj¡, t.rles como'la jdenti'ficación de catnpos específicos en

los cuales la ut.ilizacién de la tecnología Cc punta en los procesos pr"oductivos, pue-

da perrlitjr al país dar un salto en '!a product'ivl'dad y en la cotrrpetitividad interna-
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cional. 0e la ntisnra fonrt¿, analizar cudles son los posibilidades reales cle t¡ue CosL<r

Rica puecla abocarsB d uncl segunda fase sustjtutiva de inrportaciones; cónro de Inanera

efecti va puedcr clesarrol Ja¡'se y l levarse a cabo una estrategia de pronroción de exporta-

ciones y por Ol ti,,'o, cuál cJebe ser el papcl clel Estado en los próxinros años en Costa

Ri ca y cuá I es clr¡l¡erán ser I as pot Íti cas que cle bería segui r el Estado en un proceso de

recuf)0raciórr y tlc tlesarrol lo econórnjco.

En el pasado (lrace 10 o 20 años),1os telnas estudiados eran otros, ya que

eran otras las condiciones de'la econornía nacional y otras las corrientes de jnterés

a nivel internacional.

Durante los años 60 el tema de 1a integración econónrica y en particúlar del

l'|ercado Común Centroanrericano fue de interés principal en las investigaciones econó-

micas. Los factores que se señalan para esta evolución son varios, entre los cuales

se pueden c.itar cuatro inrportantes:

-Lcs canib'ios ocurrjdos en la econoinía costarricense y sus manifestacio-
nes en lo social, po1Ítico y cultural. La realjdad del país ha obligado a cambios

en I as pri ori dades de i nves'ti gaci ón .

-La influencia que ha ten'ido la realidad'internacional y en particular
la latinoalnericana, así corno las tenráticas que se desarrollan en el resto del mundo

(efecto denrostración en la jnvestigación).

-En tercer 1ugar,1os calnbios subjetivos que ocurren en Jos intereses
de los'investigadores y en 1os carnbios físjcos en 1as posiciones de djrección en

los institutos de investigación.

-Por últinto, la disponibiljdad dc financianrjento para realizar investi-
gaciones que condiciona 1os tópicos, de acrrerclo a los propios objetivos que tienen

las instituciones que ofrecen este tjpo de fin¿rrrciamiento.

Respecto a las orientaciones futuras tle Ia investigación econónlica, se con-

sidera QU€ s€:rÍc1 de esperar se produzcdn nucVrls nrod j f jcaciones en las prioridades y

en las áreas ternáticas a estudiar.



doy

s0s

- 35-

Los ex¡tertos unLlevistados opinan que pareciera. ser que el estuclio del Esta-

de las po1íLicas institucionales, será un carnpo que nrantendrá su jnterés e inclu-

e acrecentará.

El tetrla cle la distrjbución de ingreso posiblenrente contjnuará atrayendo la

atención clc'los itrvesl-iqarlores. El Merc.rclo Cornún Centroarne'ricano, visto desde 1a pers-

pectiva de las nuev¿s ¡'elauiones ecorrónrjcas rlcl ár'ea clepetrdiendo de cólno se desenvuel-

va la sjtuación polítjca del área y de si prospera la injciativa de la Cuenca del Cari-

be; 1a recuperaciórr econónrica y 1as estrategjas de desarrollo a seguir en el futuro y

el tenla de 1as exportaciones vinculadas al catnpo tecnológico, parecieran ser tópicos

que adquinirdn iltayor relevancja en el futuro.

4.1.2 nidad Cientffica

En este apartado se analiza pon sector o campo, euiénes están realizando in-

vestigac'ión en Costa Rica y en 1o posible, las características de la investigación que

realjzan. AsÍ nlistrto, se trata de determjnar sj existe o no una comunjdad científjca

en dichos sectones o canlpos .y cuáles son sus principales re'lacjones, tanto a njvel na-

cionaI como internacionaI.

i) Sector Aqror¡ecuari o:_+---__

En cuanto a qui6nes están real'izando labor en este sector, se pudieron deter-

minar los siguientes grupos de investigación:

-l.a Univcrrsidad de Costa Rjca, a través de tres centros especialízados y

una facultad con labor<rtorios y estacjones experinrentales. Ellos son, el Centro de
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lnvestigaciorres Agrícolas (ClA); e'l Centro de Investillacion€s en Gr¿nos y Senrillas (lI-
6RAS); el Centro dc lnvestigacjón en Tecno)ogía cJe Alirnentos (CITA) y los Laboratorjos

y Istaciones lixperinrerrtales de la Facultad de Agronorrría.

Es la tJniversiclad de Costa Rica

to a la labor dc investigación básica en

-El l4inisterio de Agricultura y Gcrnacleríd constituye a su vez,'la principal

instjtuc'i ón en irnportancia por sus grupos de investigación ap1 icada, a través de las

D'irecci.ones especialjzadas, tales como la de Investigac'i ones Agríco1as, la de Sanidad

Anjniai, la de Ganadería, adenrás de sus Istaciones Experintentales y los laboratorios

(Neumatología; Suelos; Diagnóstico médico-veterinario).

Adicionalnente se pueden mencjonar a la Universidad Nacional , con una labor

incipiente a través de su Vicerrectoría de Investigac'i ón y'l a Facultad de Cjencias de

la Tierra y el Mar; el Instituto Tecnológico de Costa Rica con su Centro de Investiga-

ciones Agrícolasa'; e1 Centro Agronórnico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

de proyccci6n interanlerical¡a y ia Oficina del Café.

Dentro del seclor privado se deternijnó que BA¡IDECO y ASBANA, realizen labores

de investigación, tanto relacionadas con productos de su interés, así como en relación

a diversificacjón agrÍco1a.

Respecto a si existe o no una cornunjdad científica en el sector, los expertos

opinan que 1¡o- existe comunicl¡d en el área o sub-áreas, en el sentido dc quc no hay una

relación a nivc'l na.cional entre los investigadores, intercanrbjo de infornac'i ón, de re*

sult¿dos, senrinarios, etc.

sjn duda, la institucjón de vanguardia en cuan-

el sector.

V Sujeto a un¿ reciente reforma orgen"i zativa de1 Trcnológico,
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Fese a lo a¡rteriur',5i ltay una relación con grupos de rnvestigaciórr latinoa-
mericanos, entre el los:

-tl f'lAG y 1a ucll tienen relación con el clAT (centro Interanrericano de
Agonornía tropi ca1) , l.ocal jzado en Colontbia.

-La uclt adernás, nlantiene reracioncs con er CATIE y er clMf4yr, éste úr-
ti¡uo local izado en l"léxico.

-El cIGRAS DE LA ucR, nl¡ntiene relaciones con el INcAp (centroanr6rica); el
CENIREINAR, de Brasi);'e1 CIAT, Colonrbia y el Ctp (papa), de1 perú.

-Por su parte, ASBANA mantiene relaciones con la soc.i edad Fitopalógica
carie (usA/cA); la sociedacr Latinoanrericana de Fitotecnia (a níver In-
ter.rrnericano) y 0rganización Nenratológica Americana (a nÍver .interanre-

ri cano) .

nado

se deternrinó la existencia de 16 centros de investigaci6n

los Recursos Naturalesr que son:

-CINAR (UCR).

-'CATi[ (Turriatba).
-Di rección Forestal ¡1 .A.G.
-.SENARA (San José).
-Laboratori o l,laderas (UCR) .

-Bioerrergóti cos f'l.A.G.

-Laboratorio de Contanlinantes de la UNA.

-[scucla de Geología.
-Ce¡rtro de Invcstigac.i én Geológico y Físico.
- RICOPE

- T TF

-VulcanologÍa UNA

*C0D!:SA, nljncra'les.

-l''lirtisterjo de industrja, Energía -v irlinas.
*[scr¡cla Ingr:nio.íe (iJCR)

-Di rncción de. l{or¡nas y i'irdiclas, Ministr:r,io de Econonrfa

en e1 canpo relacio-

y Come,rcio.
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Por otra pdrtet se <Jeterrtrjnó que la relación en la co¡runi<Jad científica es nruy

superficial en 
.las 

áreas y sub-áreas.

[xiste una relacj6n con centros o grupos de investigación, ]a cual puede ser
cl¿sif icacl¡ enLrc perrrtancnte. y ocasional.

lie tiene una relación pernranente con:

-P.rÍses fuera de 1a región: USA, Francia, Japón, Esoaña, Canadá.

-Universidad Nacional AuLónonra cic l4óxico.
-Universjdad Autónoma de Chapingo (t{éxico).

Y una relación ocasional con:

-Centro An¡érica.

-Fort Colljns, Colorado, USA.

-PEMEX, l'léxi co.

-Relaciones vari as en Suranlérica y el Caríbe.
-Realica por medio de REC0PE.

iii) Sector Industrial

Exjsten dos tipos de grupos investigativos, uno a nivel de empresas y otro a

nivel institucional.

A njvel de entpresas las principales industrias que realizan investigación

son; Katjvo, Firestone, United Brand (Nunrar, polimer, Clover), Scott paper y la Gcr-

hpr

Dcntro de las unidades de'investigacjón del sector púb1ico (nivel institucio-
nal) se encuentran la universjdad de costa Rica con cinco grupos, que son:

-Instituto de Investigación en lngcniería.
-Centro de Investigaci0nes en tecnoloqÍa de Aljrnentos (CITA).

-Centro de Investigacjones en ElectroquÍmica y [nergÍa QuÍnl'ica CI[L[Q.

/
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-Lal¡uratolio,le Productos f:orestales.

-CerrLro Tecnología del Cuero.

Y el lnstjtt,to Tecnológico de Costa Rjca con dos centros:

-CenLro de Investigaciones en Metalmecénica.

-Centro de Investjgaciones en l'1aderas.

Respecto al nivel institucional se determinó que Ja Universidad de Costa Ri-

ca realjza investigación aplicada que consiste fundamentalmente en trabajos orig'i nales

dirigidos a un fin u objetivo práctico y cuyos resultados son válidos para un número

l inritado cle procluctos, métodos y sisternas.

El Instituto Tecnológico por su parter realiza labores de consultorÍa y aseso-

ría, consistentes en esfuerzos de desarrol1o experimental mezclado con trabajo no.crea-

tivo y adaptación del conocjnliento existente a la producción o 1o dirige hacia ella.

Respecto a contunidad científica, la industria es qu'i zá el sector rnás aleiado

de poder desarrollar una conlunjdad cjentífica, por dos razones fundamentales: a) la

muy lirnitada capacidad investigativa con que el país cuenta en el sector' Yi b) la con-

fidencialiclad c6n que se lnantjenen los resultados, en especial en el sector privado.

Adicionalnlente a nivel de sector estatal donde es común la d'i vulgación de re-

sultados,n0 se han desarrollado canales cle conrunicación que pernritan llegar a investi-

gación interinstilucionali o s.i quicra a un contacto pennanente entre los escasos in-

vesti gadores exi stcrltes.

i v) Carnrg_Ene.Lstj-gg

Las instiLuciones o grupos que realjzan investigación en el campo energético

que se identificari.ln fuerolt ocho que son:
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-La Universjd¿d tJe Costa Rica a través del Centro de lrrvestigaciÓrr de Llec-

troquímica .y l-nergía Quínrica (CeleQ): la Vicerrectoría Ce Investjgación y
'l a [:-scuela dc Ingeniería Ilúctrica.

-El Institu'¿c¡ Tr:cnolrigico de Costa Rica (ITCR).

-El InstituLo Costarricense de Ilectricidad (ICE).

-La tJniversidatl I'lacional (UNA).

-il f.linisterio de Agricul Lura (l4AG).

-La Corporación Costarriccnse de Dcsarrollo (C0DESA).

-La l{efinadora Costarrir:ense de Petróleú (RtCOPt), y

-El l4inisterio de Industria, Energía y Minas a través de la

Dirección Sectorial de Energía.

Los expertos consultados opinaron que se puede hablar de una comunidad rela-

cionada con intercanibio de información, pero que la misma presenta un desarrollo jnci-

p iente.

Las fornras nás difundidas de conlunicación son los seminarjos que han permiti-

do en los últimos 5 años comenzar a estructurar'l a posibilidad de un debate nacional

sobre el sector, su estado y perspectivas.

Los resultaclos de'la invest'i gacjón se dan a conocer por informes escri tos,

que tardan rneses en ser publicados y nuchas veces son de circulación interna de'l as

i nst j tuc j ont,:: , Se cleternr j nó que no se han impl enrcntado nlétodos de d j vul gaci ón adecua-'

dos, ta les como distri buci ón a b ibl i otecas.

Los grupcrs nlantienen relacjón ocasjonal con otros grupos y organisnlos inter-

nac'ion¡les, tales como la CEPAL,0LAD[, ]a Conljsión de tnergía Atónrica' el ICAITI

(Guatenr,rla) y e1 IPI en Bras jl "

v) Subsector Salud

[n el drea de Ciencias de la Salud se detcrnl'i naron once centros de investiga-

ción, que se señalan a continuación con sll res¡rec.t:iva Iocal izac jón:
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-Instit,uto cle lnvestigac'i ón de SaluC (lNlSA), en 1a Universiclad fle Costd

Ri ca.

-La t'acultad de M'icrobjología, en la Universidad de Costa Rica.

-tl Centro de Investigación Biología l,lolecular (CIBI'1), en 1a UCR, :

-tl Liepartanrento de Electroquínrica de la Facultad de Medícina' en la UCR.

-Laboratorio Clínjco del San Juan de Dios, localizado en e1 Hospital
San ,.'luan de Di os.

-El Centro Nacional de Docencia e Investigación (CtNDI), de la Q'C'.S.S.'
localj¿ado en ei Hospital itlóxico.

-El Centro de Investigación de'l l'linisterio de Salud.

-tl Instjtuto Clodonriro Picaclo, de la Universidad de Costa Rica, locali-
zado en Dulce Nombre de Coronado.

-E1 Departanlento de Análisis Clínicos de la Facultad de l'licrobiología,
de la Universidad de Costa R'i ca.

-El Servicio de OttcoJlenratología del flospital de Niños, y;

-El Centro de Investigación de llenoglobjnas Anormales y Transtornos
Afines (CIHATA), de 1a Universidad de Costa Rica.

Respecto a la existencia de una conunidad cientÍfica en el subsector, a ju'i cio

de los expertos se considera que se puede hablar de una comunidad cientifica en el

área, aunque la nis¡na no está consolidad con respecto a las relaciones con centros o

grupos de investigación centroamericanos y latinoalnericanos.

Se deterntinó que se tjenerr tanto relaciones permanentes como ocasionales y

esas relaciones ocurren en gran parte proque nluchos de los investigadores han estudia-

do en uni vers i clacles l ati noaner j canas (Bras i l , Argent ina .y fléxi co) .

5e nantjenen'l azos ocasjonales con diversos centros de investjgación en el

sector púb1ico a nivel centroamericano y con I'iéxico.

Se tiene relacjón perrnanentc con la OPS, con el Centro de Genética Bioquími-

ca en l'1éxico! con el Instituto de Henratología en Cuba, con el Centro Bioquínrico de

Venezuela. Otros centros con'l os que se tiene corrtacto ocasional son el lnstitut<r
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Bu¿dflldn en lJrasi], lnstjLuto Malbran de Argentina y LalrordIur,t u5 VuLur irrcrrit-,s dc t.(*¡,-
dor.

vi ) _Q-{¡p_o_.¿_e*lgs liqrylqs Sociates

aJ/\!tqi.d.q__l¡.v-e_s-!,191r_c¡p-r1,_e1_D9_s-q¡¡o-]_!o*_S-oq¡ql

Los cerrtros cle irlvestigación cientro del .Írea de Desarrollo Social se han

subdividido a su vez en cuatro subáreas: sociología, denografía, recursos hunranos y

s icoloqía-

En la sub-área de sociología se identifican cuatro centros Ce investiqacjón;

-Insti tuto de Investigaciones Sociales (IIS) , de 1a UCR.

-Progranra de ciencias sociales del consejo superior unjversitario cen-
troanrericano (CSUCA).

-El grupo de invest'i gación sobre el Estado del Instituto Centroamerjca-
no de Adnrinistración pública (lCAp).

-[1 grupo de investigacjón sobre Integración de 'l a Fecultad Latjnoe,reli-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En la sub-áreas de Dernografía se identjfican 5 grupos de investigacjón:

-Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

-Asociación Denográfica Costarricense (ADC).

-tl Inst'itt¡to de Estudjos Sociales en población (IDESp0) de la' Universidad Nacional.
-El Departanrento de Población de I4IDEPLAN.

-La Djrección Genr:ral de Estaclística y Censos, de1 l'iinisterio cle
Ecorlr:llnía y Colrrercio.

En la sub-área de Recursos Humanos se encuentran la Oficina de Planificación de

'la lducación Superior (0nfS), de CONARE y e1 Centro I'iultinacional <Je Investigación Edu-

catjva (CIMIt), del Pll[D[/0[A. Se ntencjonan acljcion¿]nrente el Instituto de Investiga-

cién para el llejoramiento de la Eclucación Cost.rrricense ( TM[C) y a Ia Facultad cle [Cu-

cación de la Universidad de Costa Rica.
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En'la subáreas de PsicologÍa se itlenLjfican 5 centros de irrvestigaciorr que sorr:

-lnst'ituto de Irrvestigaciones Psícológicas de la UCR.

-La Escuela de Psicología de la rrrisnra universidad de costa Rica.
-El Departamento de Psicología de la Unj versjdad Nacional .
-El Inst'ituto Nacional sobre Alcolrol isnro (INSA).

-El Patronato Nacional Ce la Infcrncia.

Respecto a la comunidad cientÍfica, e1 tema se analizó tambjén por sub-áreas,

determinándose que en la de SociologÍa, la relaciórr entre los diversos grupos es re-

lativanrente débil. Sin embargo, es posible hablar de comunidad cientÍfica en esta

sub-área. Se mantiene relación con otros grupos o centros de investigación rJe Améri-

ca Latina y'se han ten'ido relac'iones en cuanto a financjarniento con la PISPAL, el

CSUCA,'la Fundación Ford y con el Fondo de las Naciones Unidas de Población.

En la sub-área de Demografía se considera permisible hablar de la existencia de

una.comun'idad cjentÍfica y se mantienen relaciones pernranentes con el Centro Latinoanle-

ricano de DemografÍa en Chile y con PISPAL en l'léxico.

En cuanto a la sub-área de Recursos l-lumanos, no se puede hab'lar de una comuni-

dad cientÍfica, a juicjo de los expertos, sjno de grupos aislados, con relaciones oca-

sionales a nivel centroamericano a través del CSUCA.

Por último, en e1 caso de la Psicología, se considera que se puede hablar de una

contunidad científica, con contactos ocasionales con la Socjedad Interamericana de Psi-

col0gía y perntanentes con la Asocjacjón Centroamericana de Psicología.

¿t Ilct:i.' -r -' Prl
b)

En la actual'idacl la investig.rción económica se lleva a cabo tanto en ins-

tituciones del sector púb1ico conro del sector privado, aunque 1a irnportancia relativa
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estos sectores es bastante diferente. El sector púb1ico

prirrrer lugar en cuanto a los recúrsos que dcstina para la

cu¡rrlo a la ulnbiciad cle investigaciones que realiza.

ocupa, sin lugar a dutlas,

investi gación econó¡nica v

Ur;ntro del sector púb1ico las jnst.i tuciones nás importantes son, en primer

¡frntino, el Instituto de Investigaciones [conór¡icas de la Universidad de Costa Rica,

que tienc.'un progratna anrpiio de investiqaciones; la Universidad Nacional , <ionde la

investigación se Ileva a cab0 principalnrerrte en Ia Escuela de Econontía, el IDESP0 y

el ItSTRA. Después tenenros, e1 Ministerjo de Planificac'i ón (MIDEPLAI{) que contjnua

real'i zando estudios de djversa índole; el Banco Central que se concentra en la'i nves-

tigación en el calrpo monetario-creditic'i o y realjza estudios de carácter macroeconómÍ-

co y sectorial. También dentro del sector público está el Mjnisterio de Trabajo que

efectúa investigaciones sobre el mercado laboral y recopila, en coordinación con la

Direcc'i ón de Estadística y Censos, infonración básica sobre empleo, desempleo y otras

variables re1 ati vas al mercado de trabajo. A su vez, Estadística y Censos efectúa jn-

vestigaciones censales y sobre índices de precios.

En el canrpo privado han surg'i do en los últimos años algunos grupos que hacen

investigación. tntre el los los nás inrportantes son: la Acadernia de Centro América

que continua ia labor iniciada hace varios años y e1 grupo de PR0DESARR0LLO que se

constjtuyó nrás recjentemente y que ya ocupa un lugar jmportante en eI campo de la in-

vestigac'ión econóuica. Este segundo grupo tanrbién realiza jnvestigaciones en el área

social e incluso incursiona en el áurbito científico err general .

Existen tanbién empresas privadas, que si bien es cierto se orientan nás

hacia la labor de asesoría y cr:nsultoría, t-anrbién efect.úan investjgdcj0nes ecorrólni-

cas. [stas empresas son CEFSA y C0UNCIL,
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liay un tercer elenrento que vjene a tefirljnar de conformar el marco institucio-
nal ilentro clel que se realiza la investÍgación econrinlica. Se trata del CoNICIT. Aun-

que el CONIclT norrnal¡¡lente no realiza investigación econónica sí es un instrumenro muy

Ínlportante que ayucja y colabora por nredio del financiantiento de investigaciones en el
ca;ilpo econóinico. En algurras ocasiones, incluso hct efectuado por sí nisnlo estudios que

s'i bien no se podrían calificar estni ctanrente conio estudios econónrjcos si tienen a'l go

que ver con esta ntateria. Tal es el caso cle los trabajos sobre tecnologÍa en el sec-

tor agropecuario que tiene un conrponente econónlico de cierta importancia.

Por últinro y en forma individual se realizan investigaciones

ten¡as econónricos específicos con nrotivo de la elaboración de tesis de

universidades, espec.ia'lrnente en la universidad de costa Rica.

aisladas sobre

graduación en las

Respecto a la existencia de una comunidacl científica en el campo de la jnves-

tigación econó¡¡iica' se afirtna que la investigación ha entrado en una etapa que, sobre

ia base de una producción de esturlios particulares preexistentes y de una base cle in-
fonnación mínima disponible, los investigadores han comenzado a hacer plantearnientos

nlás globales y a buscar interpretaciones ni.ís anrplias para ios procesos cle desarrollo
econÓtnico y social. [n esta nueva etapa, se han conforn¡ado grupos interdisciplinarjos'
que requieren de un aparato instituc.i onal ¡lás sólido y de servicio de apoyo más esta-
bie y sofisticado.

En e1 p,rÍs, se están gestando grupos que cuentan con apoyo instjtucional esta-
bie y donde se llelvan a cabo investigaciones que requieren del concuy"so y participaci6n
de profesionales en otras disciplinas, y dcntro de ese contexto, se puede afirilar que

se cslá co¡¡¡enzando a ccnformar una conlt¡nidad invesLiqativa en e1 canrpo econórnico, ccnru-

nidad r¡ue si bjen no constituye un con¡unto integrado cJonde la couuilicacjón es fluída
entre los clifereiltcs investigadores, sÍ exr'sten grupos al interior rje los cuaies hoy

co¡¡rurticación, itrLereatrtbio dl experioflcicls y r:Jisciliin;,ciiin rlr ln:i resultrrrjos de l,1s irrves-

t i c¡ac i orles .



Asirttistrto, sa pu.t.1c senalar rr;-:;rste rc,laciórr, err algurrus cds0s oL¡.r5iorrar y

en otros pertnanente, con Ccntros e Institucjones cn el exterior, tales como [CIEL,

ITSCARIBE, CEPAL, BID. el t"ilRF, Resources for the Future (USA), IDRC (Canadá), Institu_
tos de Investigación de Un.i versjclades, etc.
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4.1.3

Err e nlentalnlente 3

te a'la situación de investigac-ió¡_plq.pirar¡¡g¡!-.e dicha, en

que se desarrol la la investigación, cónro han evolucionado

aspectos, el primero referen-

cuanto a las condiciones en

esas condicj ones , 1 a efi cjen-
cia y cal idad.

El segundo aspe

tigacién, en Costa Rica, en

se refiere a los factores linritantes que p..r.nto la inves-

los sectores y can¡)s seleccionados.

Un últinro aspecto analizado se

'investigativa, así corno la .identificacjón

dad y ef i ci enc'ia de I a act.i vi dad.

evaluaciones de la actividad

para la nredición de la cali-

refiere 
f 

las

de indicádores

i ) leclqr:¡ggpgqsgrig

En general los expertos opinan que'la situacjón de la invest'igación en el sec-

tor agropecuario es buenq, aunque a1 desglosar en diferentes aspectos el resultado es

el siguiente:

-La calidad de investigadores es buena

La canticlad de investigadores es regular.
-tl equipo cle apoyo es regular.
-Las instalacjones son regulares,
-El equipo de investigaciones es regular.
-Los suministros y financiac'ión se catalogair como regulares.

Sin ernbargo, se percibe una ntejora en los 2 primeros aspectos (cal jdad y can-

tidad de investigadores), Que está asociada con el esfuenzo realizaclo en 1a capacita-

ción del personal; y un etttpeoramiento en cuantc a surllinistros y fin.r.nciarn'iento, c1ebido

a que la dev,rluación e inf lación han recluciclo, cn 'uérnrjnos reales, 'l0s r.ecursos con
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que cuentan los grupos de investigación, espccialnlerrt,e para adc¡uirin productos del ex-

tranjero. En los otros tres (equjpo cle apoyo, instalaciones y equipo de invest'igación)

las respuestas scñalan que no ha hat¡ jdo c.lnrbios.

En cuanto a 1a contparación entre cost.os y beneficios de la invest'igación, las

opiniones cojnciclen en que hay investigaciones que son eficjentes a corto plazo sola-

mente, y son aquellas que se realizan con ur) propósito de aplicación específico e in-

ntedi ato, corno l as que desarrol l a el MAG. Las uni vers i dades t'ienden a hacer un ti po de

investigación cuyos resu'ltados se divulgan y utilizan a un plazo mucho mayor, por 1o

cual se cons'idera que su eficiencia es a largo p1azo. Los grupcls privados consideran

que son eficientes tarrto en el conto conlo en el 'largo p1azo.

Con relación a otros aspectos, se indjca que 1a calidad de la investigación

es buena y se realiza con un buen njvel de eficiencia.

Sin ernbargo, en general- se coltsiclera qur:] es f a_

investigación financ'iando proyectos que tengan objetivos claranrente defin'idos y con-

gruentes con los problentas a resolver y mejoranclo e1 s'istema instjtucional . Sólo uno

de los expertos consultados opinó que no es posible nre.iorar la calidad de la investi-

gación debido a la'iuportante Iinrjtacjón de recursos a que se en'Frentan. Para mejorar

la calidcrcl de la irrvestig.rción en el sector agropecuario, se sugieren las siguientes

nr¿'didas:

-Mejorar e1 s.iste¡na institucional y e1 tipo de proyectos c¡ue se realizan.
-l'layores esf uerzos de coord'inaci ón.

-l4ejorarrri errto acadélri co tanto en ntel.odol ogía conro en prof undi zaci ón de
I os es tudi os .

-Mayor apoyo econónrico.

-Facil'itar detljcac'ión exclusiva a la investjgación.
-Mayorcs sal ari os o j n(ent j vos econórn j cr-:s.

-Mayor ¡rersona'l de apoyo.
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-Mejorar los servicios de apoyo técn'ico: docunrentación, fjnanciación,
y adrninistración de fondos, procesantjento de datos, publicación de
resultados.

-Pol íti ca I'lac'ional de Becas para especi al i zaci ón.

-l4ayor interc¿rrrrbio internacjonal entre'investigadores.

Al conlparar los benefic'ios de Ia investigación de los'insumos necesaríos pa-

ra realizarla y deternrinar si la nrjsnra es efjciente en relación al tiempo, los juicios

de los expertos estuvieron divididos. En unos casos opinaron que sólo es eficiente y

se logran beneficjos a largo p1azo, debido a que e'l proceso de divulgac'ión y adopción

de resultados es 1argo. En tanto, en otros casos se afirmó que es eficiente sólo a

corto p'lazo, pues la función principal es la invest.igación aplicada. Además, refuer-

zan su opin'ión en el hecho de que los recursos djsponibles se agotan ráp'idamente,.y

que elJo hace djfÍcil mantener los actuales niveles de efjcjencja.

' Se plantean en el Secton Agropr:cuarjo una seiie de factores limitánies a ia

invest'igación, los cuales se pueden resu¡nir asf:

\Equipo obsoleto (.en e] caso del MAG).

-Organizacjón admjnistratjva que pesa sobre e1 invest'igador.
---Falta de apoyo po1ítico..\' \- Insuf i c'ien tes recursos para operaci ón

-Entravantientos adntjnistrativos para gastan los recursos disponibles.
-Lirtitaciones debidas a obligaciónes docentes (en el caso de las uni-
versjdades).

-Insufjciente estfnlulo para producir investigac'ión (en el caso del
Gobierno).

-lnsufic'iente acceso a la l'iteratura científica (en el cado del Go-
bicrno).

-Irtsuf icientes recursos pana parLici¡rar en jntercarnbio jnternacional.

-Finarrc'ianiiento.

-Falla de pensonal caDacitado.

Es

v

unánjnre el criterio de que sÍ hay'limitacjones para dedicaci6rr a tiempo

lcrs nrÁs inrportantcs que se señal;rn soil:conpleto,
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-Recargo de funciottes aclnjnistrativas y/o docentes, y pocos .incent.ivos
econórni cos.

'Se 
,nrenci.'dn ader'á¡. otras I irnitaciones conlo:

-Poc¿s posibir idades papa carrera cJer 'investigacror; rimitaciones finan-
c'irlr¿ls quc obl igan al jnvest'irracJor a ser t.rnróién gestor de fondos, y
[r¿.irls Sr]larios qttc' sc tr¿rclrtc,,ñ ,,n ir,ryor. jornacla dó tra5.rjo.

RespecLo a utt¿t evaluación Ce la act.ivitlad invcs!1gerl¡i_v-a,--se percibe que 1a

fornta de evaluación y planificación actual de la activjdad cientÍfjca en el Sector.in-
híben investigación y se señalan algunos proyr,ctos o tópicos que se están viendo afec-
tados por esa situación.

Los proyectos o tópicos que se determinó están siendo perjud1cados son:

1. -Conservaci ón de suel os .

2. -Manej o post-cosecha de granos .

3. -Uso apropi ado de agnoquÍmi cos .

4. -Investigación agníco1a .rpl icada.
5.-Investiqación a largo p)azo afectada por variables impredecibles(clirrra, rnercados, .ic.). --

Las consecuencias futunas que se preveen derivadas de esta s.ituac.ión son quc,

se produci rá:

-una tendencia a financiar lo que está de mocla y se puecla financiar,
no lo que e1 país necesita;

-una tender¡c'ia a fornrar una él ite de jnvestigadores que flronopolizan
recursos y reco'noc jlllientos;

-un.l tendenc ja a desanirnar irrvestiqaclor.es s in habi I idad pol ítica a
"vendcr,' sus proyectos;

-una mayor deperrclenc j a tecnol ógi ca;
-una sub-ut'ilizacjón del sector. cjentífjc0, y
-un cleterioro de la velocid.rd de dcsarro'!lo del pais.

Los irrdicadores de cal iclacl y ef iciencia cluc se identificaron para evaluar la
actividad de investigació¡r err el Sector Agropecuru.i0" son los s.iguientes:



d) lr¡.1 tcarjulcs cle ealidati:

-Si cunrple objetivos congruentes con polítjcas defin'idas.
-Si hay relacjón congruente entre objel"ivos y procedjntjentos,
-Si hay relac.i ón congruente entre resul t¡dos y conclusiones.
-tl ti po.üe resul tados.

-f'lctt-rdología de jnvesti gación

-ti¡ado de coni¡rlejidad de la investigación;1a investigación debe
ser lo ¡nás clara posible.

-Capacidad del investigador.
-Capacidad de los investigadores,
-[jaci l .i dades con que cuenta .

-MetodologÍa del trabajo.
-Grado de adopción de los resultados y tienrpo que dura usándolos.

-Coordi nacién interna.

b) Indicadores de efjciencia:

-Sj el problema requiere necesarjanlr,'nte investigaci6n.
-5i los el,entuales benefi cios son claros y sobrepasan a los costos.
-Si los benefjciari os realmente pucdar aprovechar sus resultados.
'Recursos hunlanos y nrateriales.
-Aprovecharrriento a corto plazo de 'l os resultados.
-Exjstencja de objetivos preestablec.idos.

-Logro de resul tados adecuados, i nsunos utj I izados.
-Faci I i clades econónlicas .

-Dedicación a proyectos (jornada).
-Tiernpo (años ) .

-[valuación de1 plan anual iQué de lo planeado se ha hecho?

-Racionalidad técnica en la asignación de recursos.
-Prevención y plan'ifjcacióri en ia adquisjción y uso de recursos.

i i ) Qary:gle_-b5'¡gs!"tr0:*!11t-vr1!q_1

La situación de la invesl;igacién en el campo de lo5 recursr:s naturales es

muy variable depencl iendo de las sub-.il"eas que se considerarori.
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Err general, en pesc¿r, se cOnsidera que la situaciÓn eS buena, durl{uLl se dan

resultadoS de todo tipo. Sin etttbargo, a1 analizar lOs elenlentos y condiciotr'-'s en que

realjza la investigaqión se aprecian opiniones que indican una situación deficiente
a

¿unque con signos consistcnt'es de ntejoralrliento.

En cuanto a las áreas de contarninación arnbiental , flora y fauna,'l a situación

se consj¿era regular, ctebido funclamr:ril.alntente a nla'l a organizacjón y con visos de poco

cambio salvo en cuanto a la calidacl y cantjdacl de los investigadores, que han mejorado.

En cuanto al área de minerales y geoternja se considera que la investigación

eS de buena calidad y su s'i tuación genera'l es buena. Sin enbargo en cuanto a los ele-

nent6s O factores que caracterizan djcha.situacjón se caljfjcan como malas y sin pa-

trones definiclos de evolución favorable, salvo la calidad de los investigadores clue

se considera buena. Específicanrente en ninería,'l a sjtu¡,ción general se considera re-

gular por falta de nledios

Un resunlen de las condiciones que caracterizan la investigación en este caln-

po se puede apreciar a contjnuacjón:

c0NT. A"liiFt. l"lINtRIA'
PtscA FIoriñXT-nTrun 6tn-r-EnviIn

Cal idad Investigadores

Cant'idad Investi gadores

tquipo de Apoyo

Instalaci ones

tquipo de Invest'igación

Sumjnistros y Financiación

Buena Buena Buena

lla nejoracio lla mejorado Igual

Regul ar Mala
Ha nrejoracio l'1a niejorado

Mala Buena
Ha mejoraclo lgua1

Mal a Buena

lla rnejorado Igual

Mala Regul ar
Ha nrejorado lguai

I'la I a Mala

Mala
Igual

l'1uy mal a
Igual

Mala
Igual

Mal a
I gua'l

['1al a

Igu+Illa rne.j orado lgual
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En tc3rtrtittos gertt:t'ales, se pucrlc ¿rf l'r'rna.r que 'la jnves[Ígaciórr que sc redlizd

en el cantpo dr: lt¡.s flecursos Naturales es cle tipo básico y está cJir.igida al cJesarrol lo

fu tu ro

Compararrdo benerf i ci os respecto a

t€, tanto a corto cotilo a largo plazo. La

muy buena, y la eficjencia cle la misnta, en

regular, dependierrrlo del cantpo específico

Algurras llrcd jdas que se proponen p.rna ntejorar la cal idad de la investigación

en Recursos Naturales son:

' -Elabot'ación de prograntas de investigación en base a criterios de person-
nas capaci tadas;

-Detenni nat' áreas de neces i dad para fornlac'ión de recursos hunlanos ;

-Preparar recut"sos hum"tnos en el pa ís una vez que se haga e1 desarrol I o
de urla nlasa crÍtica y consciente de la irnportancia de la jnvestigración;

, -Desarnollo de progranras paralelos en nlateria de tecnología máxirrra;

-0rdenanli ento por tenlas ;

-Aiustar la jnvest.igación de las necesidades reales del país;
-Col aboraci ón i nterj nsti luci onal l

, -[4ejor aprovecharniento de nredjos exjstentes, situándolos en e'l lugar
\ adecuaclo, y;
'\ .¡\ -PleJorar presupuestos.

recursos asignados, se est'irrra que es eficien-

c.rlid.rd de la investigación se califica como

algunos casos se corisjdera buena y en otros

clcl cxpcrto entrevjstaclo.

Asintisttto, se p'lantea la necesid.rd de mejorar los s_istemas de

través de: obtenc'ión de Inayor equipo de anil is js; extensión agrÍco1a,

conscientjzaciórr y de divulgación; clesarrollo de

necesidades concretasr y; ntay0r contacto con Ios

res ta I ; carrlrañas de

rados para resolver

di senri naci órr a

ganadera y fo-

proyectos elabo-

usuari os .

Los l'actores que lirrrjtarr la invesiigaciin en el c.lrrrpo de los Recursos Natu-

rales son nrúl tirrrpl es y se pueden resunl'ir en:

-Fal f:a cle fi nanci altri ento I



- 54-

-Pocos esPecial i stas;

-['ersonal de aPoYo limitado;

-Falt.a tlt: ec¡tliPo esPecífico;

-Fal|a<|eorien|acióngeneralqued.irijalainvestigación;
-Fa'l ta tle l'aciliclades para invcstigar;

-lnteltración de recursos disponit'rles;

-l4ayotl investjgación básica ligacla a la caracterizaci6n de los recursos

natura'l cs' Yi

-Coorclinación a nivel interno en la universidad'

Se han producido a1 respecto algunos signcs de cambiO a las l'imitantes señala-

daS, ta'leS c6mo, nteiOramiento en el núnlero de itlvestigaclOres' Sin enbargo' existen

opiniones en el sentido de que no se están proclucienclo canlbjos y que éstos sólo pueden

darse a largo Plazo.

A1 gunas propuestas de solución para corregir las 'l inlitacjones apuntadas a la

investigación en el cam¡lo de los Recursos Naturalel; son:

-Li neami entos si n l imi tari n j ci ati vas ;

-Orientar a los investigadores hacia las prioridades nacjonales;

-Desarrol l o dc programas cooperati vos;

-Meiores PresuPuestos ;

-Becas y cursos nacionales de capacitaciónl

-Colaboración inleni nstitucional ' y;

-Central izar los recursos.

Una lin.i tacjón inrpor.tante a la invesLigación en este campo que resulta nece-

sario destacar es la referente a1 personal capacitaclo disponible' lo ctlal es producto

de varios factores, tales como:

-salarios bajos.

-lntercarnbio nulo Ce'investigacjures'

-Burocracja, rlala distribtrción y reubicación'

-Por estatulos de la univers iilacl '

-Asigrraciones del tienlp0 rígirJas que no se r*laciottan al tipo de prcyecto'

i
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A este I'cspecLor f;(j pt'oporlen algunas ncdicas de corrección que se puecl':n ittt-

plenrerrtar, cuulo s0n;

' *Flexibilidatl ¿l t.ieltr:o dcdicado a la docencja;

-v¡rrar cl sist-t:r,¿ de rrtinlbralrrit¡nto tic.i nvestigadores en los centros
dc irrvestigación y evitar los nciiibl'aut'i errtos perntancntes;

-m(]jul'dr I ds t-errtuncf¿ci ottes ;

-esl.lbJecet' faci I idadcs ck: capacitaciórr, y;
-refor.lrla adrninistrativa t¡uu pcrririta rcllovcr a quienes no soll investiga-
dort's.

Una ev.tl¡ación de la activiclad invcstigativa establece que no se consjdera que

los criterios aplicaclos hasta el nronrento para 1a planificación y evaluacjón de la acti-

vidad cjentífica, hayan inhibido a1gún tipc' de investigación.

Algurros tle los indicaclores que se señalan para 1a nledición de la calidad y

eficiencia de la investigacion, son: a) Calidad:

-nivel acadétrtjco de los inve:;t ig.rdores;

-nivel práctico del personal;

-posibilidades de aplicación, y;
-sustento técnico.

b) Ef icjencia:

-Costo del Producto.
Cant. idad cle' resul tados , y;

-¡r¡rd ios enrpl eados para otrtcnet'l os .

Collo co¡lentarios aclicionales se o¡:ina que cs iirrperativo lograr una coordina-

cjón de 10s einpeiros investigadores por parte <je las, inst'i tuciorres estatales y particu-

lares que ev¡lúan las consecuencias actLl.rlrs y l)(¡l.,enciales de agerti-es contanljnantes

para c1 scr lruriiarlo y los ecosisten¿ts con cl fin cje ccíilbatir los peligros anrbientales



7

-56-

y detemlinar e1 uso- racional de recursos nrlLural(-'s. Algurtas reconlendaciones especif i-

cas i rlc'l uyerr:

a) t.iecul.ar los ¡rrogr'.rrrras Cc. PROl.lA5A para la protección e higiene 'l aboral y

el c(,r' L lo l tic alirrtcntos.

b) Sistcrrratjzar las actjvjdades cie control planificación e intercambio de in-
frlrrrr¿ciórr l¡ásica cle las irlstiluciones del caso.

c) Coordinar invcsLigaciones para lc1 0villuacjón tle los intpactos actuaTes y.

potenciales de la contarlrinación solrre el ser hurnano y los ecosistenlas.

d) Clasificar los recursos acuátjcos scgún sus usos actuales y potenciales'

así corrro deternrinar la utj lizac jón ópt.Ítna, la recuperación natural.

e) P.rra la explotación y exp'l oracjón petrolera el país deb'i ó de hal¡erse di-
vjclido en áreas de contratación por nredjo de estudios geológ'icos anpfián-
dolos y facjiitándo nuer,,os estudios.

f) Se requiere de una 1e-v Ce prot.ección del ambjente, pero el tnayor oroblema

es el educativo o de fornlación.

g) Se requiere dar Inayor jnrportancia a 1os problemas de iarEo plazo' por

ejemplo la deforcstación, lo cual sc 1iga a aspcctos culturales.

'i jl) Stictor Industrial

f'lo ha carirt¡iado mucho en los últirilcs aiÍos. l-n gencra) dicha situación es cata-

logaCa de nrala a lrrry nala, ello cn !ent--ril1 por{luo se le da dr::ntasiada'importancia a la

rent¿l¡iliclad dc cort.o plazo (en cspecill en ó¡rcrcas cle crisis econóurica), vióndose la

investjgación cas'i conro un dr:sperclicjo, no obst¡frl.e ello es justificalbe en la medida

qur irruchas de las técnicas son ir)pcrtadas y estariCo sujetas a nrucho c¿ntbio, se vuelve

así, cdsi iruposible conrpetir con cl dcsarrol 1o trcirológico externo sin perder cornpeti-

t'i v idad

L/
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La invustigación es rnuy superfjc'ial en la .indLr:jt.r'ia y ello c's explicable en

la rnedjda cle r¡uc rrtrcha cle la jndustria rc¿liza l.rborr::; cle casi ensantl¡laie.

Los ¡rrirrci¡r.rles f¿ctores lirnjtantcs a la'irrvost-igac'ión industrial' qL¡e debe-

rían ser at¡cados f)of uf1tl po1ítica dr¡ jnvcst.igación rlcl'injda son:

-Coorrl i nac i ón en tre centt'os cle 'i nvcs t i gaci órt .

-[tirrurrr-i.rción: olltención cic t'ocuf'r],()s cxtet'nos e internos.

-DisLril-¡ucióll de recursos: át',:¿1,,,:sLratí:g'icas.

-lncerrIivos'a] sector procluct.ivo: basado en productividad.

-"Control" sobre el factor extertto: ventaja relatjva cle la I & D de los
uaíses clcsarrollados. Dec'idir^ si sc debe. d€SdrFol lctr localmente o conl-
par tucrrol ogÍ'a

-L'inrj tada i n Iraestrr¡ctura de i nvcsti gac'ión.

-Mcnt¿ I i t-lad conservadora dcl i ncjus trial y del gobi erno.

-Neccls'idad de utilizar en Inayor cant'idad la nrateria prima nacional .

-Necesirlad cle ensautblar aqro con inrlustnia.

Para sol r¡c'iorrar parci almente I o an Lenj or podría pensarse en un p19n i ntegra-

dor para la'industria y e1 agro.. Por ejerrrplo establecer pequeñas industrias en zonas

donde se obtjenc el producto agríco1a, esta ¡rreparará el producto y'lo enviará a una

jnc.lustrja central que se encarganá cle djstribu'irlo o util'izarlo cottlo suLr-producto.

En general existon ¡rersonas cap¿lc'il.adas que podr'ían estar trabaiando en las

'industrias, pcro no lo h.rccn por'la falta clc concjeticia por parte dc los industt''iales

de la irrrportarrcia de la investigación ert tccllolr.rgía.

Respt:cto a el I o podríd pcnsarse t-.rr dcsalrol I ar grupos pri vcrdos de i nvesti ga-

ción oue vondcln sus servicjos a las c:nlpres.ts.

Respecto a la evaluacjó¡l de la l¡Lrorinvestigatlva, se consjCera que los cri-

terios que se utjlizan en la acl.u¡ljclad p.rra la pl¡nificaciórl en'investigación tecnoló-

gica linrjtan buerra parte de la invcstigación a nivcl rle cntprcsa la cual es subestiln.rdal
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ello es de e :;¡rerar que pt'ovu(tue I jnritac jones serias al crc.cjnliento indus

ces ert las Lécrricds clc. ¡,'r'oducción que d.ifjculte recluccjón en los costos

fac j I ite un desplazant jettto ¡:or la jnciustria extranjera nrás ef jciente.

trial, rigide-

y frrralnrerrte

Corrro pos i bl es sol uci ones a I o anteri or

una nray0r partícipac'ión a los técn'icos clentro de

la tecnología actual no es obtener lo últirno en

corde con 'las neces'idades concretas cle I pcrís ; en

patnón i ndus tr j a'l . 
,

podrÍamos hablar de la necesidad de dar

1a empresa, tener claro que mejorar

tecnología, sino en cambjo ponerla a-

r'csumen se deber.í canrbiar el actual

En relación a la evaluación y criterios sobre la calidad y 1a eficienc.ia en la

investjgación jndustrial, se concluye que la nre<Jicjón de la efjciencia por e1 lado de

los costos de investigaci6n parece que es determianda por el tienrpo que se requiere pa-

ra generar nuevo conoc'imiento. Pero no es posible cleterrninar el tiempo óptimo dentro

del cuaj se deban obtener resultaclos, ni aún en el caso de la investigación aplicada y

desat'rol1o experinlental, que tienen objetivos prácticos y específicos. A jqicio de un

experto, "el enfoque de la eficienc'ia no es el apropiado para analizar la actividad cle

investigación en la industnia ¡r¿ que lo irnportante es c¡"ear capacidad y experiencja

que permita responder a los pnoblenras que van a generar nuevo conocjn'iento. En este

senti do, e'l r:nfoque económi co sobre I a j nvest i gac'ión clebe estar centraCo en tanto ex-

terna I 'i dad que es , y no conro producci ón cJe un b j en', .

Los ind jcadores de cal jdacl que ser determinaron poclrían ser: núnteno c]e publ i-
caciones, nivel acadtlnljco de los 'investigadores, núlnrero cje patentes, etc.; no obstante

estos no del"rcn ser totilados conro inciicaciori:s absolutos tJe caliclacl"

Corno tncd'Ída de cal iclar.i de la invcstig.rcicirr inciustrial tentlríanros la posib j I i-
dad o no de desarnollar prodrrctos colnlreLit.iv0s con los dei extranjero.

Respecto a eficjenci¿r el )ogro c1e rccjuccjones cn costos, de incrementos de

proCuccióri o de ntej0rar a la cal idact del plcldur;t.o ¡rodrian se r pos'ii:'les intjicadoi.::s de
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que la investigaciÓrl está aprovechando bicn los recursos que se le han asignado.

Co¡tto cotrrlrrttani os adicionales a ios anteriores, los expertos formularon los
siguierrtcs:

[-r1.rje.

2. - tlo hay
trial.

eln' ildustria es rnuy superficial debido a gue no hay
expJotar recursos y hay exceso de labores de eñFanr--

progranración en las activjdadc.s de ciencia y tecnología indus_

3.-Lo que se produce "rentablenrente"en ei agro deberían ser los productos
claves para iniciar una verdaCera inclustiialización.

4.-Estinlular la integración vc'rtical de las industrias es recomendable,en la nledjda de lo posible.

5.-[1 gobierno debería estirnular la investigaci6n industrial, pero dejarque sea el industrial quien creserrorie sú propia tecnotágia.

l, -La investigación
tecnología para

iv) Campo Energ4tico

La sjtuación general de la investigación en

los expertos, regllar, aunque, en algunos factores

ntejoranriento, inclusive en cuanto a la caliciad de

ei campo energdt'ico es a juicio

se observa una tendencia hacia

los investjgadores que se califj-

de

cl

cd

su

c orlto b uc.n o

tl detalle de los factores que

estad0 y tendcncia puede apreciarse

condicjonan la sjtuacií:n de la investigación,

en e1 siguiente resurren.

AsPECTO

Caljdacl de los investigadores
Cant idad

Ecluipo de Apoyo

Instalaciones
fiquipo cle investjqacjón
Suriinistros .y fin¿nlcjac ión

.uilje"i0[
Buena

Ma l.t
lrld I (1

lulrry rrrala

iiLl¡,, na i a

l,f¡ I ¡

TENI][NC IA

lia nrejorado

lla mejorado

Es tá i clua I

tstá i gual

Está i gua l

lla nrej orado
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Alguttai ulrscl'vdLiortes que se reül jzan sobre el particuldr y que dfeLLd¡ el

estado <Je la investigociórr en energía y su cal.i dad srin:

-llo.hay linean¡.i entos para determinar el tipo de investigadores que sequiere forlnar.
-cucrlquier invcstigación para la exp'l otrrción o posible comercial ización
clc ur¡n dr:tu'rninada fuentc de energía r"1,,lbe canaijzarse por nredio delsecl.o|'r:ne'rgÍa clcl Estado. L.r planificación ilel seclor queda en manosdr. l¿s instituciones creacias coil ese propósito.

-t.os t.ópicos de investigación están conclicionados a la estructuracióninst i Lucional de'l sectór.
-l'kr h.ry rnov.i lidad.i nterna de recursos humanos dentro de las institucio-
nes del sector.

-tlay fuca de personal nruy calificaclo por falta de po1íticas de estímulo.

Entre los factores ljmitantes nlás relevantes que afectan a la investigación
se señalan los s'iguientes:

1.-No hay financjamjento para la investigación en fuentes no convencjona'l esde energía,
2.-Falta de polÍticas de investjgación en el sector, 1as institucjones plan-

tean estudjos ljniitados y fraicionarios.
3.-Falta cle fornrac'i ón profes'i onal en el canpo de la planificación de recur-

SOS.

4.-Falta cle consciencia de la rnagnitud del problema energético, y e1 no cle-sarrollo de fuentes n0 convcncionales.
5.-La actividad dr:l sector se enfoc¡ con el único objet'i vo cle desarrollar unsel'vicic¡.
ó.-Algunas normas que 'itttponen ios organisrno f inancieros jnternac jonales.

Es necesani o acoplar la.i nvestigación

destinar ntayores recursos a la investjga.ción

der po'l ítico dc la irrrporiarrcia de la rnisnra,

proyección de los ccntros de investigaciór.r ,

crd el resto rlcl país.

Respecto a la caliciad de la'i nvestigación e'rrerg6tica que se realiza en el
pais, se consjcJera regular, rii:rd;r'l a irnportarrcj¿r cjel c¿lnpo y las condiciones del motltento.

que se hace en proyectos de desarrol1o,

y conscientizar a 1as jefaturas con po-

Se considera necesarjo tanll¡ién una nlayor

en especial a nivel dc, universidades, ha-
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Se estjr¡r¿ que debe'rían sal'i r más rcsultatlos quc los que actualnlente se obtienen.

Algunas medidas (lue se proponen para rirejorar la calidad de la. investigación

en el canrpo son:

1, -0torgar Lrecas.

2.-Definir los campos específicos de invest'i gacjón en base a

¡rl aneanri entos.

3.-l4ejorar los labor¿lr:rios y cqui¡rr',¡'.

4. -[:ntrenauli ento perirranentc-',e irnpui sar programas de capac jtac j6n
a todos niveles.

5.-l4ayor coordinación, inrpu'l sando un enlace dentro de la conlunidad
c ientífi ca nac ional .

6.-l4antener una remuneración conrpetit'iva al investigador.
7.*Confornrar grupos de investigación nrultidiscipl jnarios.

tn cuanto a la evaluación de la investigacidn, su beneficio respecto a los

cpstos, paneciera haber concenso en el sentido de que los criteri os utilizados hasta

la fecha no inhiben ningún tipo de investigación,

Por otra parte, se considera que nc es posib'le plantear beneficios aislados

de los resultados de la investigacién. Solamente cuando se concretizan los estudios

en 1a explotacjón de un deternlinado recurso, es posible hacer una comparación costo,/

beneficio. Para mejorar la eficiencja sería reconlendable.

1.*El nonrbraniiento de coordinaclores externos a1 equipo de investigación.

2.-[xigir a los equipos jnvestigadores jnformes de avances periódicos
de sus trabejos.

3.-Abri r ia posibilidad de contratar expel'tos asesores.

Respecto a los criterios clue los exper,l.os consideran se deberían utjl'i zar

para evaluar la calidacl y eficiencia cle la investigación en energía, se mencionan

los siguientes:
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b) Critcrios ¡rara

eval uar cal'i dad:

de evaluación dc los proyectos.

suficicnte discusión a nivel de trabajo.

eval uar efi ci enci a:

1.-Plarieanliento de activid¿des versus tiempo.

2.-Si se cubre o no coft 1os requisjtos nínimos de forma.

por últinro, se establecen algunos coflrentarios adicionales sobre el estado de

la investigación en el sector. Por ejernp'l o, se considera que dentro de1 canpo de la

hidroelectricidacl las pri oridacles han canrbiado por un problena típicamente financ'i ero

ya q¡e, por un lado la economía del país no está en capacidad de seguir cargando e1

peso de una exorbjtante deuda externa, y por el 0tr0, es cas'i inposible financiar pro-

yectos en la actualidad,

Adjcionalnrente 'l as instjtuc"i ones de desarro] lo están comenzando a imponer res-

triccjones a proyectos que no tengan und rentabilidad míninla.

a) Crjterios para

l.:Scln j nari cls

Z.-Si hay o no

Los proyectos que pueden financiarse

mente accequ'ibles son pequeños o se ljmitan a

Asilrismo, la venta de encrgÍa al exterior es

ra ori entar rectrrsos haci a I a inves ti gaci órr y

localmente o con recursos externos fácil-

anpiiaciones de las plantas exjstentes'

suilra.¡¡ente rentable sjendo un'i ncentivo pa-

d{lsarrollo en este sectof.

Es necesario abelerar el desarrollo de hidroelectricidad para exportación, Pfl-

ra un payor y nrejor abastecjrniento eléct.rjco a la inriLlstrja e incluso para el transpor-

te. Se consiclera que el IC[ necgs'i ta drrtos n]ás exactos sobre índjces de erosión y se-

dinrenLación ba.jo djferentcs sjsterrras de uso de tjer¡'a, si se pretende evaluar acertada'

nrente l0s actuales y futuros proyectos hidroeléctricos.
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v) lt,l¡¡ri-ofjgl!-q-

La siLuación cle la inveStigación en el área <le la salud con respecto a la

cantidad de los irrvcstigadores en mala y con respecto a la sjtuacjón prevaleciente an-

terio¡llente se pt¡eije clecir en general que ha nrejoraclo. En cuanto a la caljdad de loS

investigadores sc podría hablar de que pernlancce igual a IO que se daba anterjorlnente

y que se puede hablar de buena caljclcld de investigadores. Referente a1 equipo de apo-

yo y a las instalaciones y al equipo cle invcstjgación la sjtuación es regular y en ge-

neral atnbos rubros perntanecen igual a 1o qtre anteriormente se daba.

Sobre los aspectos de sunlinistros y financiación se encuentra cOmO mala sj-

tuacjón y que en relación a lo que se daba anteriornlente ha desnrejorado'

Se poclría decir de'l a situacjón general de la jnvestigacÍón en esta área que

es buetla ya qufr existe personal capacitado, proyect.os viab'les en campos de interés y

regursos, nateri clle$ adecuados y proque es congrur:nte Con nuestro SubdesarrOllo' Ade-

násdequeselograclaraportesvaliososanivelnundia]apesardelas]imitaciones

en que se desenvuelve. Aunque la producción de ella es insuficiente y en ciertos cam-

pos de regular calidad

El resurnen cle la situación general del subsecior sa'l ud puede visualizarse en

ei siguiettLe cua\ll'o:

srI_u¡!i!ü

Mal a

Buen a

Regul ar

Regttl a r
licgLrl rr
l'1a I a

TENDI.NCI A

Cantidad de Investigadores

Calidad Investigadores

Equipo de Apoyo

Ilrs tül aci onc-c

Equipc de investigación

Sunrinistros Y financi..rción

Ha nejorado

Permanece igual

Perriranece i gual

Pernranece i gua:l

Permanece igual

lla desmejorado
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Cqnr¡r,rr.<rndo los belcfic.i os Ce l.r irrvcstigdciones con los insutllos para.){'aliz¿lr-

la, se pcclr'ía tlccil t¡uc la invcstiqación en Lórrlt'i nos dc esta colllparación no es PficÍcn-

te, al ¡lcnos p¡rr.d algrrrros ccrrt.r'os ¡or c'l a'l to costo dc nlantenimienlo y las ero!l'lcionL's

necesarias parir for.rrrar.sor,,.utrcrs y los rcsultaclos obtenidos son de escasa trascen-

rl,r,i. l,i y:,frl,r.t, l.¡itilr l)i)cú,; . ArJr.rllt¡s lr(ll^ srlr irrv,l, li¡l¡tción l,,isic¿ ftlttcl¡lllcnt.¡llllell[;c.

[-a si ttr,rt: i¡rr tl¡ lct irrvssLig;'r i,jri r,\,,r luiui¡l tlc:;tic cl purrto Ce visLa clu la ca]i-

dad se podría cal.i .|'icar conlo buena y clcsdc la óptica cle la eficiencja como regular'

En las actuales circunstancias es posib1e meiorar la calidad de 1a investiga-

ción en e1 carnpo dc la salud est'inulando cl clesarrollo de científicos, redistribuyendo

adecuadaillenle los equipos y aparatos entre.los cliversos grupos que Sean más proclucti'

vos,elaboracjÓn cle políticas aclecuadas estableciendo orden en este calllpo, luchar co¡l-

tra los esquet¡tas anacrónicos de los invcstjgarJores anacrónicos, contratando y creando

nrás plazas, ntejorando la infraestructura, ntejor utiliz-ación de1 equipo que está sÍen-

do sub-utilizado.

Entrc. Ias nucl jdas que se consideran nccesarias para mejorar la calidad tle la

jnvi:stigación son; trtejorar 1as polÍticas de incentjvos' cursos de iapac'i tación loca-

les y externos, nrejor y rra.yor planificaciÓn, volL¡ntad po1 ítica para aplicar 1o que se

planifica, tlar al)oyo a los cientí1'jc0s en rccursos pard desarrollar'l a investi!ación'

¿ar una atlec¡aela info¡r¡ació¡ de rccursos clispotribles a los jnteres.')clos, establocer

Conl.iClOS it(lücUd(l0s []dra la ObLención cle ayrrria -y/o COopelración entre'l Os Centros cle

irivt:st.ig,'rciórt, ttlcjorar los sal¿rios, obLgtciÓ¡l cle fondos a loS grupos de'i nvestigaclo-

res q¡e lra.yir¡ durrrostratlo inter'ós cn desarrollar preirectos dc resolución de 1os problr:-

lli) 5 rr:t s A!1LltJtlS.

Los ¡irirrcipales factores li¡ni

te en el cantpo cle I a sa'l ud, se pue den

tantes cle Ia ¡ctividad investigativa, actualnte'n-

cittlr por orden de inPortancia:
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l.-i4¡la ¡lis.lri[,ución y cscc'rsur cic ]os cquipos, aparütos e infrirlslruc-
lut'.t.

2.-t'.r'tta tle p.l <1rds i)dtd ¡r¡uipo llurl,rilo, -ya sca para tttayor disponibi lidad
tlir licrir¡ro, f,rltdn invc,slir;,tdorcs .l tieni)o cotrtpleto,

3.-lrcr;isirirr ¡rc1ítica y ¡:lani ticücjór).
4,-[],rl l.(r (l{.r per'sortal tócnico,
!i.-lit.'ct¡rsr:s l'inanüier0s e:.cesos pdrd ¿rdccuado financianliento.

6.-l,itrl il¿rción cn acces0 a l'ticrl.rs !ribliogr,ificas.
7.-liuculsos tlc Lrarrsportc or r'l 1raís par'(r observaciones de catnpo.

Da clo el ünt,erior orden

el prasado se obsclvarr carnbi os ,

nificar y ev.i tar e1 despi lfarro

relació¡r a los problernas que se han presentado en

cuales son producto de la crisis que obliga a o'l a-

desorden cue ha inrperado en este sector.

en

I os

v

Para solucjonar esta situación las uecljdas tencJientes a lograr urtu r"ríun:.

1.*Dc'lr'l os recursos a los grupos de investigadores que lran dentostrado
'i rrLerds i-'ri desarrollar proyr'ctos de invc'stig('rción apiicada a la re-
solución cle los ¡:roblcnras lliis agudos.

2.-l-raLar de. fjnanciar proyectos con fondos externos, 1o que requiere
infornrac ión sobre 1os proycctos financiables internacionalnente.

3.-Obturen niayor núnero tle plazas y equipos.

4.-Prosupueslo y sentar pri orirladcs.
5.-Pronovcr y facilitar la fonr:acjón de investigadores.'

Intre Ias Iinitaciones que ilrpiden a personas capacitadas

con experiencid, se dedicliten a la'i nvestir¡ación a tir:tttpo completo,

acadénricamente y

se encontró:

bajos salarios, fal t,a de o¡:ortuni-

e1 recargo de labores de docerlcia.

-f:,rl t.¿r de inccntivos sobre toclo las
dades pal'a estu,-iios cic ¡rcstgrrtlo.

-Reglarrrr:ntos en llCil , en esFrccj..tl por

-Fal ta dc i nfv'aestrr¡ctuf'¡.
-Carcncid <ic apoyo par¡ sus inquietr.rCe:' investigativas.

Con el fjn dc corrc'gir la antcrjor sitr.r¿ción s¡-'cleberia, en orden de inrpor-

tancia, dar:
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l . -5.r l¿ry'iu: rrJucucrtlOS.

2.-[:sl.¿b]ecc.r' nt¿is jncentivos p¿u'a los invcstiUadores,
3.-f]t5c(rr'(J0 tlc f'r¡tlciorrÚ$ .rrllr¡in it,tl_rai, jva:; y docentes.

4. -ltr.lq l¿rrrilnLos rrrás flexitrles.

Si l¡ien lr,r:; criLcrios apl icados hasta cl nroltfnto pa.ra la planif icacjón y eva-

luacii,n tlr: l¡ ¡r. l.ivii!a,l cir:nLíf'jca rro irrlritrln ¡rl.lún iipo cle invcstigac'i ón, se conside-

l'¿r rlrril tll:,cs l- irrrul,,l l¡ irrvi:: t. ig.rci ó¡r lr;1:,ir.,t, lo cr¡¡J Li(ttre colllr¡ C0nsecuoncia futrtr.t On

8l ti'-Srlr^t"tillo de la ciencia y 1a tecnol 0gia (lc l jntjtar el desarrol lo y hacer que el co-

noc'imicnto bás i cr¡ aún rnñs I jnr j tado.

Para evitar las antcriores consecuenciit5 se sugiere seguir un criterio inde-

pendiente al ecorróuico y que se tonte conscicncia a largo plazo.

Lc¡s crilerios en base a los cuales se considera debe ser evaluada la investi-

gación que se realiza en e1 cattipo, en cuanto a caliclad y eficÍencia! son los siguien-

f,es :

a) cal idad:

]. -l4etodol ogía errpl eadcl , V€f uso adecuado.

2.-Irrr¡tacto sobre ld salud e irlportancia sobre el conocimjento.

3.-lrn¡ior'1-ancia para e1 país

4.-f:xactitud de los resultaclos y su utjlidad.
5.-A¡lLeccelenk-'s y ca¡racitación rlel personal y de los investjgadores.
6.-[:v¡lu¡lción de las revjsLas cierrtíficas cn que se publican los resultados.

b) Ll icirjrr¡.: i(i:

1. -Arrál is i s costo/beni¡fi c io.
2.-r:irrrio y uso ló¡ico del equipo e infraestructurfl.
3.*[or'¡ra cn quc sc plcrni f-ica l.l labor clc invcst.igación.
4.-l{t'srilt.¡dos oLrtcnirlos y pro.yccción socjal
5.-i'lr:calisuo de cv¿ilu¡.ción adn:inistral.'i va, Infornle de progresos.

6.-l.Jso dc-- fucntei tribiiogriificas.
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Es r¡cccsaria 1a ayuda externa dc tipo ticnico y ec0nór1lic0, a través ti,: institu-

ciones a nivel 'i r¡Lurndcio'r,il.

Atlorl.is, se requiu'tr inrpulser que la enr¡:resa privada participe en e1 desarro-

l'l o científjco y tr:cnoiógi6¡,, Io cual inrplica un c¿nrbio de actitud hacia los berreficios

que pueclan perciLrirse cle 1a investigación, ello es claro si se conlpara con'l a situación

gbservada en los países ricos. Es nccls;ario usar recursos pri vados nacionales.

Cono corrrc¡ltarios adjcionales se puecle conclu'i r que

los problerrtas priori t.ari os c¡ue afronta nuestro país. Cuando

bien definidos, lucgo se pueden elaborar 1os proycctos para

riCad no sólo a los nlás agudos, sino talrbién a aquellos que

ti bi I i clad y que ¡ruedan resol verse a r¡lás corto p1azo.

. La investigación debe ir dirigida a investigaciones

ya para el conocimiento puro.

es necesa ri o deterntinar

estos problentas hayan sido

resol verl os , dánOot es Pri o-

tengan rnayor grado de f¿c-

más especÍficas, no tanto

Existe nccesjdad de personal calificaCo que ha impedido el estudio de diversos

aspectos y Lrn gencral un mayor crecinliento y desarrollo de las actividades cjentíiicas.

Aclr¡eás exislr: sub-r¡tilización de recur"sos hul¡ranos en el área cle la salud.

liay posibiliclades cle real.i zar estudios jnterdisciplinarjos, pero no se da con-

f:lerri*rrtació¡t rle csfuerzos, sino cluc se rla lrucha duplicidad. Para evitarlo es necesario

una ¡il¡yor corlunic¿ción y ma<!urcz quc pcrrrri La e1 trabajo etitre inst.i tucioncs.

Corr respercto es la posibilid¡d de la carrera de investjltador ert esta área,

es frtct jblc aurrt¡ire con ntenrlfes aLract, jvos con r(lspc(:to a otr¿s actividac.jes.

Se hnce rrecesario iurpu)sai a la enrpre$a privaCa para que part,icipe en el

clesarrollo cicnt-ífico y tecn0logico, lo cual irrtplica un calllbio de estfateg'i as.
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v i ) Carrrpo clr-' l.q-s_ Cr_e,rr-q_q-s-_S9_c_

a ) Are-,r- rfc- t)t: s_.-r_Lr_o l-]-q _So_cj_ql"

t.a situ¿c'iórr dc la ihvestigación cn el cailrpo de los recursos huntanos se encuen-

1.t'rr (lu(t r.l rrrirrr,rlo rlt invest.irlaclorcs fro cs :;uf icjcnte ¡-rr:ro si bastante elevado, sin clue

Ir,rl,rr runrr:ul.¡rrlrr l,¡ {,,rtrl.irl,rrl r¡i lit <:.r lirl.rrl tl,r l,'.' ini,t,':lir.¡,rtlttlt:S. Así t.atrtbitill se ()l)Set'Vü

que es buena, ¿úri rosl)ccIo a lo que se clal-ra ¿rrt-errjorrnente en el eqrripo de apoyo, las

irrstalcrciones y e1 equipo de investigación. l-os sunljnistros de financjación en la ac-

tual situación s'igue siendo -negu1ar,. En este carrrpo de los Recursos Humanos se puede a-

finrar que la situación general de la jnvcstigación que se realiza es regular y se de-

biera evaluar la eficiencia de la actividad investigadora en térnlinos de los costos ne-

cesarios para relaizarla con los resultados ob1;enidos.

Para el carnpo _d_e-_1a sociolggí9, se encuentra una mejora en la calidad de los

jnvestigadores que se puede evaluar conro lruena. A ]a vez se da que 1a cantidad de

investigadores es insufjc'iente y se encuenbra en mala g,itugción-en..t.g gug atañe a los

sig_u_ie¡1tes rubros: 'instalaciones, equipo de investigac'ión y slyinistro y fi-nanciacitin,

bn contraste a la situación previa; sin enrbargo se observa que ha mejorado en los s'i-

gu'ientes aspectos: ca¡rt'id.rd de investjgaclores, eguipo de apoyo, instalaciones y ec¡u'ipo

de 'invest'ig¡ación. En relac.ión a los sunlin istros y f inanc'iación en el actual est.ado

dc la jrrvesIigacjón en el carrtpo de la sociología ha ernpeorado con respecto a la sjtua-

c'ión previa.

[n el cilnlpo de ]a sociología, s.e puede afirnar que la sjtuación general, de

la investigación que se realiza es regulflF porQUe no todo 1o que se jnvestiga es per-

ti ne-nte , no toclo 'lo que se cieberÍa i nves ti g,rr ser i nves ti ga , 1o que lt¿r aunlentado con

las g4fe_nc-jas f'jna¡rcigq.ls s-e¡ji1.1. La_!¡e-s-tab-ilielrd irrs!itucional reafirma que la in-

ves t j qaci ón sc¿\ rrirti I a r.

i_11-cs
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A1 corrrparar lus berreficjos o resultados crblt:nidus con respecto a los

costos incurriclos para llacer r-,sa invr-,s¿ig¿,rión, se ¿:¡cuentra que 1a actjvjclad inves-

tigativa no es e:fici¿¡lte! pues al faliar financianirr\to, capacidad instalada' difusión

y planificaciérr, rro se logrd un buen proccso acunulalivo ni econónrico de escala, al

r,iern¡ro (lt¡e srt clrrplican esfuerzos. La falta de rr-. lac'i ón es-trecha con los procesos so-

ciales le rett.(t ir v(.r(.cs pr:r'lirrr:rrcia a Liipicos o anlicabilidad de resultados. Así, en

base a lo atrtcrio¡'se puede afirnr.rr que 1a c¡liCad de la investigación es buena' pero

regular en cLranto a Ia eficiencia.

En e1 carnpo de 1a denrograffa,se encuentra que el nún:ero de investjgadores

es bastante elevado pero no suficiente. Adenrás la calidad de los investigadores es

regr¡lar, y refererrt.e a 1o que se daba anteriornrente no se observa ningún carnbio en es-

tos aspectOs.

Mientras que en el aspecto de equipo de apoyo.la situación es regular y no

se ha altenado a lo ocurrido.prev'i amente. Adicionalrnente en los rubros de instalacio-

nes, suminjsl.ro y financiacjón el estado de la actividad investjgadora es mala y en re-

laci6n a la sjtuación anterior, han enlpeorado. En el tanto que con respecto a'l equ'í po

de investigacién, ha ntejorado, 1a sjtuacjón en 1o que atañe a la anterior es una situcr-

ción buena en este aspecto. Si se compara con otro país latinoarnericano, Costa Rica

pr'oduce rirás y rrrcrjor.i rrvestigación clenográfica y 1a investigacjón en este catnpo se pue-

cje c¡ la l0!la r cullo huerna.

Se ptrecle consjderar que 1a activitjad.i nvestigat'i va en dcntografía es eficien-

te a largr: plazcr,observando los benc'ficios ob,tenidos en relación a los costos incurri-

dos pard realizarla pu{rs no hay aplicrci6n inlnedjata ya que los contportatnientos delilo-

gráf icos se moclif ican nuy lenterilente, asÍ, tantcr 'l a calidad como la eficiencia de la

acción investigaCora en tiertoilraf ía se pueclen c.ltal0qar colllo buenas '
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I-r'l ltls dclualcs cilcunstarrcicts €s factible niejordr'l¿ calidad de la inves-

tigación en el irea del r.li;5¿¡¡q1lo social, para lo cual es necesario hacer un esfuer-

¿o sistelrtÉtt"i;,rdttt'y JrC$r!a'flor nacj0nal, tliscrinrinar nrejor entre los proyectos, propi-

ciar la irtver, lig.rción err ec¡iri¡ro y 1a cle largo pltlzo, en contraste con la ejercida in-

rJividualr¡rerrle.

Aclelrrás, propiciar la cre¿lcjón y uso dc los centros de docurnentación y au-

lllentar la cirpacidad instalacla de procesanriento de clatos, así conto la discusión y pre-

sr:r¡ l¡ción pública (anle 1a conunidad científica) Ce toclo proyecto conclufcJo. Entre

las ¡tedjclas que se consideran para rrrejorar la calidad de la invest'i gación están: el

estab.lecer concttrsos y prernios a actividades invtist'igativas merjtorias, que actúen

cot¡¡o ntecanisnlc¡s de conrpetencÍa, reforzar la formación epistenrológica y nretodológica

de los investigadores, ntej0rar los nrétodos de trabajo de los investigadorL.s, y realÍ-
zar presenlación y dÍscusi6n püb1ica de las jnvestigaciones

En el canrpo de ia psicología se encuentra que

y e'l equi po de apcyo son i nsuf ici entes ,.¡ en re'l aci ón con

sigue sienclo insuf.i ciente,

el

It

número de investigadores

que se daba anteriorntente

Se observan nrejoras en las instalaciones y e1 equ'i po de investigación en

relación a la situación pret,Ía han nrcjoraclo, pero a pesar de cierta mejora la situa-

ción en estos tó¡ricos sigue siendo regular.

[n el aspecto

cata1og..rr coruo na1a y sc

('l teri 0nrcl) le.

Al corrrparar 1os

tos incurridos ¡rara hacer

gutivn ¡o es ef icil'rr1.e, 1o

de sunr.i njstros y fjnanci"rción la s'i tu.rción actual se puede

puede decir. que ha enrpe'orado erl rel¡ción con 1o que se daba,

benef i c'ios o restll l.¿rdos obteni dos con respecto a los cos-

es¡ investigación, se encucntra que 1a activjdad invettí-
r.lire se exyrlica por c1 ltccho cle t¡rre 1a investigtnción rpii-
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Cd(ld fi0 l"ltlic <r lri,:lltlr.iU

lii ic,.rrío la siLtr¡ciórr

u l ic i,cnc i a

adúe udc iórr cr¡n I

cn e l carnpo (lü I

as enLi cltrrlcs

a ps i co 1oil ía

que forrrrula polÍti

collo r'egular tanlo

Ccl5 r d5l :'f: CA-

en calidacl y

Un rcsurttcrr clg 1o -dcternrin¡do

vestigac ir'¡n t:n r.r 1 carrr¡ro clcl desarrol lo

clrn reslrOcto a la situación general de la in-

soc'i al se r)uede anreciar a contjnuacjón:

SOCIOLOGIA D[i4OüiiAFIA RECIJRSOSHUiIANOS PSICOLOGIA

Cant idad de

Calidad de

Invcstigadores

Investi gadores

l''la I a
Ha nrej orado

Buena
l'la mejorado

Mala
Ha nrcjorado

Mal a
lla nre j orcrdo

Acriptabl e

Igual

Regular
Igua l

Regul ar
I gual

Buena
lla nre j orado

Mala
lla enrpeorad,o

Mala
Ha enrpeorado

Re,gu 1 a r
Igual

Regul ar
Igual

Buena
desnrej orado

Buena
desure j orado

Regul ctr
Igual

Regu 1 ar
Igual

Regul ar
Igual

Regular
l-{a nrcjorado

Mala
Ha enr¡reorado

Regu 1 ar
Ha nre j orado

tqu i ¡ro de Apoyo

Equipo de invcstigación

Surninjstros y Financia-
nriento

Instalaciones

Ha

lla

tla

tla

Mal a
enpeoraclo

l'lala
mej o rado

Regu 1a r
Igual

Buena
Ha elesmejorado

Los pri ncipales f¿ctores lirnjtantes de actividad investigativa son en el

canpo del di-.sarrollo social, en general 1os siguientes: falta de recursos financieros

nacion*les y dc a¡loyo oficjal; jnefjcicncja clel sector púlllico y de 1as universidndes;

falta cie relaciór eltre las divers.is cicncias sociales, falta de instalaciones apropia-

das; falta t.lr: veltículos de publ icación y cliscusiófr; ausencia cle condiciones para und

plarrificació¡r cle ¡tcdiarro y largo plazo de 1a ínvostigación nacional y problenas ltet0*

Col ót: i cos .

Dentro <le los canrpos particula.res, sr encuentra que en e'l caso de la delno-

g[afía exis[e nten0sprecio o suspicacia en las r¡lriversidades hacia los estudios denio-

gr'áficos.
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Mierttras qLte en socic¡logÍa hrry urra brccha roül entrt: la jnvest'ig.rción y Jos sectores so-

ciales tltás afecLailos y subdesarrollados, así conro corr los ¡trotagonistas de procesos de

carr¡bio social y e 
'l prt-rceso productivo r¡latcrjal.

ResJrccto a los investigaCores se l)resentan serias' l'inlitaciones para que los

Itlisrtlos re¿l iccn labores i¡rvestigatjvas sir.rrrlo las nlás acusadas cle ellas la nlala nernune-

rcrcjórl al cicrrLíf ico scrio, la fal t"a de un ntcncarlo sufjcientenlente arlp'lio para ejcrcer

la carrcra de investigaclor, así corno al lrr:t:ho dc que sea en la actual idad nrás ventajoso

ejercer collto ad¡ninistt'a<lor que conro investigador por e1 prestigio en e1 status social y

f inanci erar¡rente.

Ert lo que atañe a los anteriores problenras no se ha presentado canrbios en rela-

ción a1 pasado, es decir se siguen dando los nlisnros problemas.

Las ntedidas tendientes a solucionar esos problemas serían, para e1 área del de-

sarrollo social en general: más presupuestos, sacan a concurso*el financiamiento de pro-

yectos; intere'sar al sector privado y a otros posibles ususarios; dar más capacidaC ins-

talada; tttejor relación teoría/práctica; ntayor nelacjón entre usuarios/'investigaci6n,

asÍ co¡no una planificación adecuada de nredjalro y'largo plazo de la produccÍón cjentífi-
ca.

Para el carrrpo de la dernognafÍa se deberá establecer. un centro de análjsis de-

rrtográfico; en e1 cdso de la socjologÍa se requjere una mayor relevancia social de los

tó¡ii cos clue se i rrvcs Li garr y une nlayor rel.rc j órr teóri co/prácti c.r.

Con el f itr de corregir las I irnjtacjones que inrpiden a personas capac'itadas aca-

détuicatnente y cort experiencia en su canrpo, se dcdiquen a la investjgación de tientpo com-

pleto se nerluiere car¡rbio en 1a polÍtica r1e renlunr:raciones del servicio civil, que se re-

tritruya ntcjclr a1 cierrtÍfico que a1 político o aclnrinistrador, más presupuesto.
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RL5pecto a los r*i iLerios aplica<Jos hasta el nturrcnto para 1a plarr iiir.,,rcióri y

evaluación de la activiriad científjca, se puede afirnlar que inhiben algunos tipos de

investigación tales colic: la fali,a de atención a probleltas de recursos humanos y pr0-

ductividad de 1a pequcña crrrpresa; la investigación de apl'i cacjón inmediata a la solu-

ción de 1os problerrras cJe los sectores populares; y a las investigaciones de largo pla-

zo, creadora de condiciones para e1 desarrollo de investigaciones futuras.

Conto consecuencias futuras que se preveen en el desarrollo de la ciencl'a y tec-

nología que tenciría esta situacjón son: aislalniento y creciente debiljdad de la inves-

tjgación; creciente irrelevancia histórjco social de sus tópicos y resultadost coapta-

cjón de las'i nvestigaciones por 1a gr(rn eripresa privada y 1as agencias extranjeras, be-

neficiando así a los que menos neces'i tan.

. Los car¡rbios que se sugiere para canrbiar tales consecuenc'i as es necesario la in-

tegración de la conruniclad a la toma de decisiones sobre investigaciones y a 1a eva'l uación

de sus resultados, dar prioridad a pequeñas y medianas enpresas en materia de investiga-

ción así conlo lograr y consolidar financiarniento nacional autónomo estable y perrnanente.

EnIre ]as investigaciones afectadas por los crjterios apljcados hasta el momen-

to para 1a planificación y evaluación de la activjdad científica inhiben entre otras'i n-

vestiqacic¡nes:

-Investigación de tipo exp''erirnental ;

-lnvesti g.¡.rción teórica y ntetoclológica;

-Investigcrción cuya apl icabil idncl es nlenos aparente.

Lor cri terjos en los cuales debe ser ev¡luacia 1a investigacién que se realjza

c.rn esta área en cuanlo a:

a) calictatt:

1.-lina nraycrr clarjdad mctoclológica, mnyor rigor en 1a aplicacjón de lns

técnjcas y correspondencj.r ent.r.r conclusione', y datos bási¡os y dise-

iro del est.utl itt.
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2'-0riginal idad clel terra, nróto<Jos y ce las conclusiorres y diseño cJel eslurJjo.
3'-Ca¡racidad de globriljzar resultados y pcrcibir una di¡r¿inrica en relación a

la icalidad nlás arnplia,.cla11 tlad y sirrrpl jcidarJ.

4.-Cotrt_'rtura de población.

5.-ValiiJez y confi¿biridad de instrunrentos de nredición y análisis.

b) tfjcienci a:

l.-Curlpl jnriento de cnonogramas

2'-util.i zacjón de conocitrliento e jnformación exjstente de otras investigacio-
nes.

3.-Logro de objetivos planteados en los proyectos.
4'-Relevancja del objeto de estutlio y posibilid¿rdes de aplicacÍón concreta deresultados.
5.-Profundización en áreas o aspectos desconocidos.
6.-Cálculo realista de costos.
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b) Af$__gq- I q"lnvrsti gación tcolo,lri_ca-

La opinión general

misma se desenvuel ve dentr;o

,.sobre la situación de la

'de condiciones I inlitante:;

investigación económjca es que 'l 
a

que afec'tan.. su adecuado clesiarrr:l I o.

ponen n l

res :

Un prinrer factor linritante es e'l referente a los recursos humanos que no se Cis-

en calielad y cantidad suficjente, debido principalrnente a los siguientes facto-

,'
-Falta de capacidad en ciertas áreas de especialización

-Carencia de incentjvos noneiarios a los investigadores (sa'l ari os adecuados)

-Existencia de desincentivos para los jnvestigadores tales cono; jnestabili-

da<j en el puesto, falta de facjljclades físjcas, exceso de carga docente (en

el caso de las universjdades), etc.
-Form¡ción unidiscipl inaria de los investigadores y falta de entrenanjento

para el trabajo en equipo, yl
-/\lt,o costo dc oportunidad de ernple&r recursos humanos en investigación lo

cual impide en muchos casos djsponer de los elementos más idóneos.

E'l segundo factor'l inlitante lo constituyen el grupo de servjcio de apoyo' nis-

mos que nesultan cada día más importantes _v su carencia conl'leva elevados costos de in-

vestigación. En efecto, se determina una carencia de adecuados equipos de apoyo, jnsta-

lacjones y eqr,ripo de investigación. Se mencionan en particular, l'imjtacjones en cuanto

al

-Acceso a servicios de contputac'i Ón de rápida respuesta

-Acceso a bancos de datos.

-Servicjos de infornación bil¡l iográfI'ca.

- I n f racs tructura adtlri ni strati va.

- Infraestructut'a fis ica

Por últirrro, se presentan limitaciones de orden financiero, las cuales se pre-

$entan de dos fornras; carencia de recursos y ccndicionamiento del financianliento.



tn resutnen, l¿s ct¡rldjcjones en que se desarrol'l a la investigac'i ón econónlica se

pueden consjderar regularcs y en el cuadro siguiente se sintetizan esas condiciones.
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L¿ lendencia ol¡servada en cuanto a

en que se desarrolla la investigación es que

-Calidad de los investig,:dores

-Cantildad de investigaCr:res

-tquipo de apoyo

-Instalaciones
-Equipo tle investigac'i ón

-Sunrinistros y f inanciaujento

En cuanto a la evaluación de la

a la calielcrd y eiiciencja, se considera

debido a que no existen en lcr actualjdad

r€s. En generai, los expertos erniten su

lr:s cuales basa la nrisn¡l .

los elenrentos que caracterizan la situacidn

han observado una m.ejora

Buena, ha mejorado

Buena, ha nrejorado

Regular, ha mejorado

Buena, han nrejorado

Regulares, han mejorado

Buena en cuanto a finan-
ci ac'i ón,

Regular 1os suministros,
anrbas han mejorado.

actividad jnvestjgativa en economía, en cuanto

que se trata de un aspecto cl ifícil de calificar,

cri teri os explítictos para evaluar esos facto-

opinión9 pero sin exp'licitar los criterios crr

Como respuesta a las limitaciones señaladas, se menciona que 1as solucjones

debei'ían riarse en sentido de:

-Instaurar estímulos monetarios y no monetarios a los investigadores. '
-Establecer programas de capacitación y actualización pera investigadores.

-Mayor entrenamiento a los investigadores en trabajo de equipo.

-Flexibilizar y ag'i f izar la infraestructura acl¡ninistratjva.
-Forta'l ecer.l os servicios de apoyo.

-(fue los orqanisnros que proporcionan apoyo financiero definan sus po'l Íti-
cas, para nrcjorar el acceso a los fcndos.

Se sei'iala que pueden haber elementos subjetivos de tipo ideológfco quc in-

fiuyenr pero que también se toma en consideración 1os siguientes ñspcctcs i
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-Ctllr,,r r.ftctd leto(io lo,1 rca crel tr¡b¡jo
-Rigor arlalíljco
- [x Lerrs i ón dc I os i rr f orlltes .

-l,1,rrt ió y ior'rrta cn (luc sc ¡iut-r1ic¿ cl trabajo.

[)0r su ¡rarte, la eficiencia tarn¡:oco s€ <]r'lctl'Í z¿ en base a crjterios explÍtci-
tos, percr 5e sefia la que, dos eler¡rcntos dc ill¡.rq¡+u¡¡cia nlcrecen consitlcrarse:

-Cotttplejidad y extensjón dc la invcstigacÍón respeclo a1 tienrpo y recur-
sos {ljs¡torribles para efectuar ci trabajo.

-Cohererrcja de. los tópicos invcstigaclos respecto a 1as políticas v prio-
ridadt:s t:sLablecidas por 1e5 gr'¡arrisrtros relacionados cbn la activfCdd.

Se señaia aderitás que, no exjsten o'iterjos precisos de rentabil'i daC para eva-

luar las investigaciones en el carnpo econórnico, ni criterÍos explícitos para deterninar

si los trabajos curlplen con sus objetivos o si son c.le utilidad para Ios usuarios.

Tonlando en consideración las linritaciones sobre los cni terios de eva'l uaci6n

mencionados en ios párrafos precedentes, se puede concluir que: la calidad en general

de la investigación es buena y su eficiencja regular.

Además, se considera que ni las formas de eva.luación, nj la planificación ac-

tual de la actividad científica inhiben la irrvestigación económica.

Una evaluación general sobre, el estado actual cle desarrollo de la investiga-

cjórr en Costa ltjca, detertnina que, en el paÍs y.r se ha avanzaclo sustancialntente en este

campo' habióndose superado ya la etapa inicial ciel desarrollo investi<;ativo, pero sin

haber alcanzado su consolidacién definitivn. Si se considcra a esta última cono la ter-
cer etapa del desarrollo investigativo, se pucde afir¡nar. que Costa Rica transita por

una segunda etapa cle su evolución, en la cuel ya se ha su¡leraclo la invest'i gación er¡inen-

trlnrente incliviclualjzada con poco apoyo institutcicnal y que requiere clel investigador

un gran esfuerzo err las tareds de reco'l ección dt inl'crnlación, 1o cual redunda err tr¿-
bojos cscencialltcnl.e descripli vos.
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il poís lt¡r Irrcursiorrdr.l,r ciur'¿.nte Ia dócada clc Ios años setenla a una etapa que

sc cdracteri za por el ínicio tle plantcirnrientos llás rllcbales y búsqueda de interpre.la-

ci0nt:5 ntri5 trirrpl i¡rs dc los procesos ¿le dcs¡rrollo t:corrónrico y social, por parte <Je los

invt:stigador{.}s, a tr,tvt-,rs dr,,' la confonnación cle grlr¡ros jnterdiscipl inarios que requ icren

Ce urt aparato irr:;titucional nás sóliCo y de scrviciüs de apoyo nrás estables y soljsti-

C(rclC'S,

Conto corrrentarios finales sobre la sitaucón en el camrro de la investicación eco-

nónli ca, se plantea que:

-Sc dcbe nrejonar,Já infraestructura de apoyo a la invest'lgación ya que, 1as

carencl as actuales pueden-provocar malestar y frustr"ación entre los .i nvestigadores.

Se deben

lidad, rentabiiidad y

económica en c1 país.

hacer esfuerzos por expljcjtar y objctivizar 1os conceptos de ca-

utjlidad. Esto sería de gran va'lor y nrejoraría la investigación

-Se debe mejorar 1a capacidad por parte Ce los organismos de investigación

para obtención de recursos, a través de una mayor información sobre las fuentes de fon-

dos disponibies y sobre la fornra de preparar propuestas adecuadas que puedan ser consi-

deradas por estasi fuentes <Je fondos para su financianlienbo. [sta es una labor importan-

te que el CONICIT y l'IIDEPLAN podrían,desarrolIar.

5"i n eurbargor se considera que en las actuales circunstancias es djffcil mejo-

rar la caljcJad eie la investigacÍón econórrrica, porque clepende en alto grado de los re-

cursos hunranos y por razones de ingres0 (salarios) no es posible contratar rnayor caii-

ficacjón que 1a existente.
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El anál js js tle lgs 9l-rjetivos y resultacios de la invest'igación pretertcle lograr

una dc,fjnicjórr tlel panor'()nrü aóerca cie cuálc.s son los ol¡jetjvos principales de las jn-

vcstjgaciorrc.s crr cacia sector y catnpo sclecc.ion.lCos para e1 estudio, ltna apreciacjón de

si sc cr¡triplen o lto esos objetivos,- tral.anclo cle c.xplorar las causas de pos jbles i ncum-

pl irrrierrtos, frar.a veri f icar posteriorilr:nte el graclo cle cunt¡rf irnien bo con los resul tados

espci'ac,los tJe las'invcstigaciones que actualtttcnte se desarrollan.

por últjrlro, se analiza qué t'ipo de resultados se obtienen, forma en que se

dan a conocer esos résultaclos y quienes 11egan a conocerlos.

i ) !e_qal_aer9!s9s9_I_9.

El dÍagnóstico real'izado r¡n el sector agnopecuar"io permitió determinar que

los principales objetivos que guÍan las act'iv'idades investigat'ivas del sector son:

- i ncrenerrto en 1 a producc'iórr ;

elevar bienestar de 1a problación y el enrp'leo;

-generación de conocinl'iento básjco;

-búsqrrecla de soluc jones a problclnas especf f jcos;

-aunrc,nto de I a cal i dad nu tri ti va ;

-r'educc'ión dc pérdidas causaclas por enfermedades;

-nrejorantiento del rendjtltjctlto dc productos básicos populares;

- reclLrcci ón de 1os gas tos clc pr'oducc'i ón ;

-reclucci ón cle I a j ncerti clutrtbre en el pequeño y nedi atto prodtlctor, y;

-au¡ento cle I a clurcrb'i I i daci y conserv(rci ón cle la cal i dad de 'los pt'o-
duct.os cosechados.

Toclos I Os exper.tos c0nSul tados co j nci t.lcn en que se crrtttp'len en I os obieti vos

planteados pdrfl la investigación y que,0n 0l"cit,rn cjc inportancia, los resultados que se

ol¡ ti e nen sott :
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I . -Auurento err I a prorlucc.i ón .

2. -Flejorarrriento en cal idacl de productos.

3. -Ahorro de insunros.

.t'

Ari icionalrlierfter se co jncicle con que hay que esperár resul tados :'mport'antes en

los próx Írrros airos, cntre e l los:

-aulten¿o en proclucción exportable; .

-autoabastccit¡t iento i i'.': , 'i" {,. .. .. 

t ' 
.

-estírnulo a producción de especies menores (conejos, aves, ovejas,
cabras, etc.); c ,..-.;

-ntejora en métoclos culturales y quínricos de control .de enferntecla-
des vegeta 1es ;

-rnejoranriento genético de nraíz y pejibaye;
-mejorantiento de semi 11as;

-nejoramiento técnicas ele cul tjvos;
-conccer problemas de post-producción de granos, y ;

-adaptabilidad de nuevos productos

Sin embargo" se cons'idera que hasta la fecha'l os resultados que se logran no

necesari amente se ap)ican en el área en que se investiga, lo cual señala que se trata

de investigación más básica que aplicada.

Los resultados de 1a investigación agropecuaria se diVulgan escencíalnrente a

través de los siguientes nredios:

1.-Revjstas técnicas y científjcas.
2.-publ icacjones divulgat'ivas, periódicas;
3.-asistencia técn'i ca y servicios¡
4. - cha rl as y confe renci as ;

5.-televisión;,
6. -congresos agronónli cos ;

7.-demostraciones en el camDo

Sin enibargo, se seña1a que en algunas jnst'1 tuciones y enpresas no nay estÍ-

mu1a, tiempo, n.i recursos para d'i vulgar 'l os rcsul t¡dos.



o1

Los result¿dos.de la investigación son llc'rjacios a conocer por diferentes gru-

pos, en este ordcn:

1. -Cornunidad Científica
Z.-Usuari'os.

3.-Beneficiarios.
4.-Público en general ;
5.-Estudiantes.

ii) !gUp-o_-de' los Recu-.sos Nqtu

Los objetivos que se señalan para 1a investigación que actualmente se realiza

en e'l campo de los recursos naturales son:

-Incrernentar producción y empleo.

-Elevar bi encstar.
Generar conocinientos básicos.

- Dj vers i fi car producci ón en zona rura I 
"

-Lograr el uso óptirno de los recursos naturales.
-Alinento, vivienda, suministro de agua y oxígeno, esparcimíento,
conservación de la vida.

Los objetivos indjcados, asÍ como los resultac{os que se obtienen, son básicos.

Se considera que 1os objetivos se cumplen a ¡redias en el campo de los recursos natura-

les por incongruencia adnrinjstrativa de alto nivel , la fornn en que se asignan priori-

dades de recursos .y por 1os patrones culturales.

Los rcsultados <¡ue se obtienen son;

-Aurnento en 1a producción;

-obtención de rnatcria prinrq;

-conocirnjentos básicos ;
-ahorro de insunros;

-nrejoranriento de institucioncs econónricas y soci¡les;
-guÍas para ia tonta do riccisionc3, y;
-e va I uac i ótt dp rect,r"';r"
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Para los próxinirs aiios se espera obtener resultados concretos en las siguien-

tes áreas y recursos:

-Carbón (extlacción y exp'l otación);
-^l^ar.vr v,

arci11a,/coalin explotación e industrialización;
-ordenaniiento de la Cuenca del Río Parrjta;
-p1an de manejo de bosques húmedos tropicales en Horqueta, Heredia;

-zonj ficación;
-aporte de conocimientos aplicados, y;
-evaluación de los recursos marítimos del oaís.

Los medios a través de los cuales se dan a conocer los resultados son:

-pubi icaciones: fol letos o j nformes encuadernados;,

-congresos naci onal es y centroamericanos;

-mesas redondas;

-habladas: radio, y;
-revi stas

Sin embargo, hay dos aspectos relevantes que afeck'n la difusión de los resul-
tadcs. Por una parte, la falta de recursos limjta las pubficaciones y por 1a otra,

algunas investigaciones que se real'Í zan son de caráctel^ confjciencial.

Res¡-rg6¡6 a quÍenes son los que liegan a conocer de los resultados de la inves-

ti,cación , se identificaron los siguientes:

' -Usuari os;

-bcneficiari os i

-cornunf dades cicntíf icas ;

-directores cle jnstituciones;
*nricnibrr¡s del GoLrierno, y;
-públ ico cn general .

Se deter¡nina tantL'ien que los resultados de la invcstiEaciórr no st aplican en

la misma área donde se realizan por dos razorreE pli ncipales: [)or que se trdta gerr'.r'ai-

mente de t¡ateri as prinras y por quc son rrluy genr:ra1t:s.
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t-os objet.ivos principaies que se plantean para 1a investigación en e'l sector

'i ndustri,¡ I son:

-Aunrento en la producción;

-aumento en la cal'i dad de los productos;

-economía cle insurnos, y;
-desarrollo de nuevos productos.

En general los resultados de las jnvcstigaciones en industria tienen carácter

cie confidencialjdad y por lo tanto, no se divulgan. Sólo los'l iegan a conocer los in-

teresados di rectos,

Ello es fácilmente explicable, debido a que uno de los granCes beneficios de

1a int,estigación tecrrológica industrial en las empt.esas, es e1 porJer sacar provecho

en for¡¡a particular (no compartida con 1os competidores) de ios resultados que obten-

gan (nuevos o mejores productos, nuevas y mejores técnic.rs, etc.).

la poca investigación que se realiza en el sector privado se relac'i ona co¡r

1a gran ernpresa y sus efectos se dan fundan¡eni.al;rente sobre el áre.r metropolitana que

es donde está el principal mercado de 1a mayoría de industri as.

En el sector púb1ico hay mucha investigación clue se divirlgar p€ro taini;ién se

da en buen grado la investigación contra'r-ada, la venta de asesorÍas, ios servicios

técnicos repetiLivos y otros scrvicios dc c¡ráctei prrra'::íjntc plrt.icular que no ejer-

cen ninqúri efecto sotrrc el resto de e¡rlprescrs 0 sub-seclores jnrii,sLriales.

Aclicionalnrtnte , a nivel de sector- csl,rt-¡ll , d0nde es co;¡úri Ie divulgación de

resultados,no se han desarrollado canales cle cor¡il,nicac:ión qrre permitan llegar a inves-

ligaciotie s int.e,¡rinsiitucir:nalcs; o siquier.r a r¡r'¡ cc¡ntfici-o pcr^rriar,ent'¡ entre Ics escasos

'i nvestigadores crj slentes.



iv) FryEq_r]rqlssijqq

Los objetivos rie las investjgaciones que se realjzan en e1 canpo de la energía

s0n:

-Elimi nar dependenci a energéti ca;

-mejorar balanza de Pagos;

-reducir e'l precio de los proCuctos, donde 1a energía es url recursos
j mportante ;

-mejorar adopciÓn de tecnología;

-lograr d.i agnósl.ico prelinrinar de la fact'i bi'f idad de las fuentes
' enel'get l cas;

-investigaciones de campo para la recolección cie jnformac'i ón básicai

-desarrollar inventali os de'1 os recursos disponibles;

-desarrollar investigaciones experimentales a base de mocielos de

escala, Y;
-investiqaciones de laboratorio.

Ha.y conccnso en cuanto a que por lo gener"al si se cumplen los objetivos ini-

c'i almente pl anteados .

En cuanto a los resullados, en los subsectores hidroeléctrico y geotérnlico

las jnvestigaciones se utilizan para promover un aun¡ento en'l a proclucción de energía

elÉcLrica con ahorro de conlbustibie para pianLas t'értrjc¿s'

l-as investigacicners erl 0trcs sui:seciere-s están enfocadas hacia iog,'ar un aho-

rro de i nsuntos inlPortados

En cuanto al á¡'c¡¡ Lii-,nde se ap1 i can I os resul tados , ésta es generalmtrite 1a

misina de d0nclf se gener¿t Ia investjgación, ya que, o es desarrollada por las rrrismds

ernpresas interesacias,0 bir,,rr es conlratada por ellas de acuerdo a sus intereses.
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Asi ntislno, se ha logrado un incretnento en el uso der minicentrales eléctri cas,

asÍ como un ntayor rrso dc bioutas¿ corro energía.

Gcrir:ralmente, los reiultados de las investigaciones se dan a conocer por in-

t e rn¡e cii o clr::

- Ser:ri na ri os ;

-fol letos divul gativos ;

-docunenLos de trabajo, y;
-usando 1a prensa naci onal .

Y se aplican en el área donde se genenan, especialmente en el caso de hjdro-

eléctricidad.

Respecto a quiencs 11egan a conocer los resultados de la investigación se men-

ciona a los usuarios, los beneficjarios, la comunidad científica y el púb1ico en gene-

ral -

v) Subsector Sal ud

Los principa'l es objetivos de las activicjades de investigación en el sector

salud son :

-Mejorar la calidad del sisterna;
-prevención. de enfermedades ;

-generar conocimientos básicos ;

- i ncremen tar c'r bienestar;
-apl icación Ce c.í encia apf icada;
-elevar la cal idacj cientiíica, y;
-consejc aeneti co.

Se pucde decir que se cunrplen los ohje{-ivo:l p'laneados en 1a investigación,

¿unque de nianera parcial.

tl t'i pt-r dr rr:sr¡l{.a¡lo eue se obLiouu *.t
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-Prevención de enfer¡ledadcs;

-generaciÓn de conocinliento básico y aplicado en área de saludi

-eclucacjón nródica y proyección univtf'sitaria;
-investi gaci Ón ntultiPl jcativa ;

-ttte¡oratttienlo en cal jdad dc' nredicallientos y productos;

-autnctlto en 1a Producción, Y ;

-áhorro de insunlos.

Es de esperar resultados cle investiqación en el área de la salud , en 1os próxi-

mos años entre ellos se cuentan:

-Bi oquínri ca hematoiÓgica ;

-genéti ca hurrlana l

-transtornos j nhatos del metabol i smo;

-i denti fi cacj ón de nuevas toxi nas ;

-mejor conoci¡niento de acción de medicamenllosl

-mejores anti sueros ;

-recuperaci ón de reacti vos;

-sueros para c,li agnósti co de embarazo;

-reacti vos quí¡¡i cos;

-reactivos bi ológjcos ;

-meclicina preventiva y control cle enfermedacles" y;

-prcpi edades i nsecti ci das de dj ferentes pl ar,tas y su apl i caci ón en

el control de insectos.

Los resultaclos de la irivestigacjóil se dan a conocer por trledio de revisias na-

cionales e iniernacjonales, pub'l icaciones científicas, pcriódicos y medjos de conluni-

cación colectivosr chñrlas divuigativas, congresos nácionales e jntet^nacj0nales, reu-

niones y actividades de docencia.

t_1egan a conoccr dc los resullados cie la investiEación los siguientes gt"upos:

co;runidad cientíl.i ca (cioctintes, nródicos, nricrobió1ogos), 1os ususarios, beneficjarios

y púbi ico en Eenerral .
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Los resultados de la'i nvestigación n".or¿¡ianente se aplican en la mjsma área

que Se realizan aunque no Siempre sucecJe esto cuandcr se hace investigac'i ón básica'

vi ) cu'Ug-qgjaLQ.je nq j i: -Sogie-lgl

a) Area Dg9-e-ry9.llgl-9-9-19l

Los obietivos principales en el área del Desarrollo Socia1 , que se plantean

en las actividades de investigación son:

Sociología:

-mejor comprensión del fenómeno de subdesarroljo sectoriai y globalmente;

-identif.i cación de los factores sociales más relevantes en 1os procesos

globales;

-elevación de productividad, empieo y participación por nredio de diseñcs

de nretodologías de capacitac'i ón, yi

-compresión de la naturaleza' papel y posibilirjades del Estado'

Dernografía:

-clespertar interés por 1os problemas demográficos;

-procluci r i nf ornrac ión út j I .,

-rtejorar Problenras s.cciales, Y;

-adecuar cotnportamientos denrogt"áficos a necesjdades del desarrollo'

Recursos llL¡nl,lnos:

-Deternlinat" la oferta y clenianda de recursós humanos'

Si coi ogía:

-Conocer los factores asoc.i ados a prob)emas sicclógicos;

-mejorar e1 proceso de aprendizaSe;

-orien'ear a las fanilias en la crianza de los hijos' y;

-¡rtecli r e'l lrroceso de renclinri ento educaci onal '



- r,t-

Con respecto a lüs objetivos planteaclos cn 1a investigación, en e1 c'rrrtpo de

loS reCurSOS hunlanos, 5ti {:uiirplen, al iguai que en e1 campO de ia denrOgrafía; Sin em-

barg0 en esta última existe !n lirnitant.e para alcanzar los obietjvos planteados en

l¿s investigaciones y es una irradecuada difusión y prcsentación de los resultados lo

cual se añade a la carencia de relación con otras áreas de cjencias sociales así co-

flo a veces a la mala calidad de los l.rabajos. En el campo de la sociología, en gene-

ral se cumplen los objetivos planteados en la investigación pero simjlarmente al cam-

po demográfico, subsisten grandes lagunas en cuanto a poner el conocimjento al servi-

cio directo de 1os procesos de transfornlación y desarrollo'

[1 tipo de resultados obtenidos i'esponde bási

ramiento de instituciones económicas y'lo sociales así

mejoran'iento de la distrÍbución de ingresos y poder,

científico/social sobre problemas.

Las naneras de ciivulgar y dar a conocor las resul

rje investigc-rción se d(l a conocer por rnedi0 dtr infor¡rles ci

tas, troletines nacionales e internacionales y a vilces p0l.

camente a la cuestión de el mejo-

como resultados orientarios al

asÍ corno a la toma de conciencia

i¡dos obtenidos de la acciC¡n

cntífi cos, sen'i nari os, revis-

los nadios de cotnuriic;:ción.

Err los próxinos años dentro dei canpo del desarrollo social se esperan resul-

t¿cjos de la labor investigativa entre los cuales se pueden citar: identificac.i ón de

deterr¡inantc5, nejoramiento de proyecciones y estimaciones, inclusión Ce la varjable

pcblac.i ón dentro Cel área de p'l anificación. La contprensión de ia globalidad y sisle-

mas de lgs proLrler¡¿s reqionales centroameri canos, así conto las condiciones concret.as que

cond.i cjonan el carnbio social en Centro Anérica y desarrollo de rict-cdoiogÍas más sofis-

tjcaclas y adecuadas a nuestra realidad, establecer patron':s de crianza erl Costa Rjca

y facLores asociados a la deserción de esludiantes'
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Por lo común entre los grupos oue liegan a conocer dichos resultados

tran usuari0s, ld-colnr¡nidad cilntífica, público en general así como agencias

m0s internacionales, instituciones públicas y esferas de1 poder político'

Dir¡¡tro de esle cat¡tpo, existe transferencia de infOrnraCjón pOr'l o que

rjaniente Coincide el lugar donde se realiza la jnvestjgación con condiciones

lugar apropiado para aplicar resultados'

se encuen-

y organis-

no necesa -

óptimas y/o

b) Arca de Investiqación Económica

Fundanrentalmente, el obietivo principal de la investigación económica es

la mejor curnprensiÓn del funcionamiento de la economía, con 1a finalidad de no sólo

conocer como Se conrportan y relac'i onan 1os principales fenómenos económicos' sino

también para a través de ese conocimiento' poder irnplementar pcriít.i Cas ¡r ¿6tiones que

perm.i tan corregir clesequilibrios y problenlas socioeconórnicos-

A diferencia de muchos estudios en ciencjas r¡aturales o en campos de índo-

le Lecnológica, ia investigación en disciplinas soc'i ales no sienlpre produce result-edos

qu€ puedan ser apiicaclos de nlanera puntual y a corto plazo para modjficar la reallcjad'

Así, por ejenrp'l o, una'investigac'i ón sobre el enip'l eo po{ría llo gener'lr de nanera rnnre-

<jiata nuevas fuentes clc tr-abaio,o una irrvestigación sobre el tipo de productos cue de-'

ri,ó¡trian "l Os Consunli dores no neccsar j aniente se tracluce en un i nCrcnentO en 1a producci ón

o¿ es€¡ tipo de bienes.

En general ,1a invcstigación económic3' a excepcjón ele estudjos rnuy concre-

toS y específicos colno podi"ían ser lcS trabajOs clt: base parir erlab0rar prp'ye€tos de irl-

vet"sión, nO Se traCtlcen cie nlanera in¡le<1iata y dj¡'i-rcta en at¡mr:ntOS de prcCucCión' ahO-

rro cle insunlos, o mejoratni¡:nto en la c¡l ldad cii' l crs ¡''roducto::'
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Los resultados cle Ia invcstigacjón econórnica rnás bien contribuyen a: (i)una

niej0r contprcnsión dc los fenónrenos sc¡cio-econóntico:,;, (ji) un autttento en la eficacia

y eficiencia dc las po1ít,icas esialales, y (Íii) pro¡lol'cionar razonamientos y argunlen-

taciones d,: tipo cuantitativo y teÓrico que contribu-yan al .dcbate de 1a polítíca eco-

nólni ca.

p,esnecto a la djseminación de los result.ados de las investigaciones, existen

actualnrente diversos meci ios a través de los cua'l es se dan a conocer los resultados de

la jnvest"i gación ecorróÍnica. Muchos de estos son de recient'e apar.i ción que han surgi-

do en los útlimos cinc0 años

Entre los principales mecanismos de d'i vulgación nerecen citarse, en primer tér-

rr.ino, los docuüentos de trabajo y estudios monográficos que publica con frecuencia el

Instituto cle Investigac'i oncs en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

(IICE), la Iscuela de Economía de la Universida<J i.iacjonal, e1 Banco Centra], ei Minis*

terio de Plan.i ficación Iconómica y el Ministerio de Trabajo'

En segundo iugar, debe mencionarse la Rev'ista Ciencias Económicas cuya publica-

c.i ón se inició en 1981 y que Se edita semestralrnetrte conlo parte de un esfuerzo conjun-

to entre e1 Colegio de Licenciadgs en Ciencias Econó¡r icas, el Banco Central y e1 IICE'

Aclemás de estos necj'i os escri tos que se di stri buyen enire un nÚmero re 
.lati 

va¡nen-

te reducido <je investigadores y personas que ocupan funcjones púb-l icas (entre 200 y 330

ejeirplares), en los útlinros trcs años ha prcliferado la celebración de mesLs reciondas

y senrjnarjos por niedio cie los cuales no sólo se dan a conccer los resultados Ce estu-

rlics y traba.jos cie actualiclad, sino que también se djscute la situación ecolrÓnlica na-

cjonal e internacional y 1as po1íticas que se están llevando a 1a práclica'

Tres ritedjdas eue se pueclen im¡rlenir:ntar para riiejorar la dise'nrinación y aCO¡rciÓn

de resuitados son:
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-publ'icaci ón de un mayor núnlero de copi as ;

-presentaci ón ora I de resul tados ( semi nari os , reuni ones , mesas rt'dondas ) ;

-elaborac'ión de resúnlenes ejecutjvos que incluyan conclusiones y recomen-
daci ones .

4. 1.5 !_

En este apartado se analiza la situación nacional

y cdmpos bajo estud'io, de1 contacto qr. t. mantiene con los

de la investigación que se realiza en el país.

a n'ivel de los sectores

usuarios y beneficjarjos

Una primera faceta sobre este particular se puede apreciar en el

cedente (4. 1 .4) cuanclo se anal i zan I as f ormas de d'i vul gaci ón uti 1 i zadas por

tor o campo, asi como cuando se indaga sobre "quiénes )1egan a conocer los

de la investigación".

t-n este acépi te, se centrará

fic'iarjos de la'investigación por áreas

quiénes son los usuarios en orden de pri

punto pre-

caoa sec-

resul tados

sectnr nrivado y 1a explorac'ión respecto

el jnterés en aspectos talc's como: los bene-

geográf i cas y por sectores soc'iales. Ac!emás '

ori dacl, tanto de1 sector púb1i co con'o del

a med'i das gubernanlenta 1es que puedan af ec-

tar, directa o indirectantente, la demanda de investigiaci6n por parte de los usuarjos.

Finalmente, se trata de indagar sobt'e,niedidas que, sienpre a juicio de los

expertos, puedan adoptarse para mejorar la discrlrirración y ado¡:ció¡l de los resultados

de la i nvestigación.

v

'l
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En el- sector dgrofr.rcuario se deternti nó que, en las

Central (sgS,-C¡¡Ui-d¡¡feS), -se benefician rnás que en e1 resto

tados de'la investiqación.

zonas urbanas , el Val le

del país con los resul-

los grupos sociales beneficiados, in-

1os nrayores benef iciarios al tiempo que

los Ce ingresos altos, con lo cual '

el sector agropecuario- cumple con su

da

le

af ecten I a Oe,na nl

a excepción de I t

.jT
e Pl agui c'idas .

La re'lación se invierte en el caso de las zOnas ruraleS, donde Son ]os_pro..

4gg@^los mayores benefjciarios. Sjn ernbargo, se determjnó, es menor 1a aplicación

de resultados en las zonas urbanas que en 1as rurales, ta1 y como sería de esperarse-

En cuanto a los grupos o sectores empresariales, los criterios obtenidos

fueron muy divergentes y se contrarrestan más, de modo tal que podría afirmarse que se

benefician por igual 1as grandes, med'ianas y pequeñas ery:. Sin embargo, hay unos

tipos de investigación cuyos resultados van fundamentalmente dirig'idos a benefjciar a

unos grupos o t'ipos de empresas, más que a las otras.

Las respuestas obtenidas en cuanto a

di can que son I os grt'pos de nlás ba j os i ngresos

lcs de ingresos med'ios son más benefjciados que

la labor del Estado -pri nci paf i nvestjgador en

función redistributi va.

Por otra parte, no se perci t¡en medi das gubernanientales que

clirecta de los usuarios por 1os resultados de las investigaciones '

1ey l'{e 6248 de Sanidad Vegetal en cuanto al Reglaniento de Control d

Se sugi eren I as s'igui ent.es

ción y adopción de resultados:

medidas para niejorar los sistenlas cje disenl'ina-



-As i g¡naci ón de
bol et'ines ;

-Partjcipación
( veri fi caci ón )
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recursos pqra--uli dades de di vul gaci 6n y enrÍsión de

cJe los beneficiarios (a5lricultores) en la fase final
de la investiga_ci_ór¡;

relaciÓn es a la ir)versa y se determ'inó un mayor

resto del país, con respecto a los local'izados en

-[(acionalización de las prioridades por: tépicos' en b¿se a ¡ecesidades
naci onal es ;

-Estjniular la extensión y asiStencia técnicá particular;

JProgramag documentE.les por telev'isjón;

j.i) g

En orden de importancia y en general para el campo, los principales bene-

ficjar jos de la invest'igación en las zonas urbanas son los residentes en el Valle

Centra'l , segu'icios en importancia por^ 1os residentes en el área metropof itana. En úl-

timo térm.ino, se benef i ci an de I os resul tados de I a i nvesti gacién en Recursos l'latura-

les, los residentes en las zonas urbanas del resto del país. Lo anterior evjdencia

una alta concentración de la ubjcac'ión de benefjciarios en el área geográfica de niayor

nivel de desarrollo y concentración pohlacional del país.

En las zonas, rurales,

beneficio para Ios residentes en

el Val I e Central .

Sirr emlrargo, los resultados varían un púco en su enfoque cuando se analjza

párú orgunds áreas clentro del canlpo cie los Recusos Naiuraies. [n efecto, en e1 área

de la nrinería, se cons'idera que 1os grupos t¡t'banos del resto ciel país (exceptuando

el área nretropoiitana y Valle Central ) no se benefic'ian con la investigación qr.ie 5s

dá en cse campo. En el áre.r f orestal , sól o se rnenc j onan conro benef i c'iar''ios I os re-

siclentes en las zonas rurale:, rJel resto del p¿ís. [irt pesca por su part'e, sólo los

la

el
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residenles -lclnto urbanr::- coí¡ro rurales-dc.l res lcr del Í:aís se trenefician con los esfur. r^-

zos jnvestigativos oel árta, lo cual parece lógico por 1a localizacjón de los recursos

marítinros y debido a que r¡0 5e cuenta ni con significativos acervos, ni con explotación

OÉ recursos pcs qui'ros cle .,gua ciul ce.

Analizando los beneficiarios por grupos sociales, se deternrinó que, funda-

mentalmente es la pequeña y rnediana enrpresa, así como, los grupos asalariados de ingre-

so-i bajos y medios quienes se benefician con 1a irrvestigación en recursos naturales.

Excepciones a 1a regla se presentan solo err los casos rje las áreas de "con-

taminación ambiental, Flora y Fauna" que.se señala a 1a gran empresa conlo beneficiaria

princ'i pal de la jnvestigación y en el área forestal en que solo se identifican colno

beneficiarios la r¡ediana enrpresa y los grupos de menores ingresos.

Respect,o a los usuarios, se señala dl Sector Público ccmo el principal usue-

rio de la investigación y cientro de éstr: al Gobierno Central. Sólo en casos específi-

cos se señalaron los centros de educacií¡n (C. Anbjental , Flora y Fauna) y a C0D[5A (mi-

neria ) , conrD usuarios.

tn el sector privado se ident'i ficaron conro usuarios ianto d la grdn, como a

la mediana y pequeña ei¡tpresas (en el caso de nrinería), y a la mediana y peqLreñas ert e1

resto de las áreas.

En el área de Conl"aminación AnbienLal, Flora y Faurra, tanib'i én se identifi-

caron c0iri0 usu,irios a otr".rs institr¡cionrs tales co¡no los, orqan isnlcs 'i nternacicnales

(BlD, Banco Munclial, AlD. UCIE y FAO).

A exccpción del carnpo forcstal , s': seila la por parter cie los expert.os que ha.y

medidas que afcctan la tjenl¡nda directa por"r'esultedcs de la invcstigación, etrtre ias
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cu¿.1 es se citan: la cie rt.a confidenciai idad que r:xistc err: ciert<¡ tipo cie investigación

y ias justificaciones quc exigen para 1as solicituocs, t.a¡rto en los proyectos de desa-

rrollo ciel Gobierno conro en l¿s sojiciludes de finarrcianiiento de los organismos'i nter*

nacionalers. Así misnro, se cáljficó a las medidas del Gobierno para aumentar los benefi-

cics ¿ lor usuarios corno de "r;luy n'ial.1s".

Entre las nleciidas que se sugieren ¡;ara nrejorar los sjtemas de diseminac'i ón

y adopción de los resultados de las investigaciones están:

-Hacer divulgación oral (charlas en T.V. , charlas a industriales,
progrmas de radio, inversionistas, etc. );

-hacer seri:i nari os ;

-hacer extensión agríco1a, ganadera y forestal;
-hacer campañas de conc.ientización;

-canpañas de divu'l gación;

-distribujr folleios prácticos dirigidos a campes'i nos;

-elaboración de pro.vectos pafa resolver necesi ciarjes concretas;

-más equipo para aná1isis, y;
-mayor contacto con usuarios.

'i ii) Sector Industrial

En general,1os result"acios cie las investigac'i ones en el sector industri al

no se divulgan por su carácter^ de confidencialidad. Ello djficulta la determinac'i ón

de I's rolaciones con usr¡¡rios y bencficiarios,

Respecto a la local ización pcr área gicoEráfica, 1os beneficiarios están

furrrjc'ullent.dlnent,e localizorios en'l as áreas u¡banas cle mayor concettiraciÓn y por lo tan-

to es el Area l,ietronol i tana I a más f avorecida.

Por grupos sociales, se estimó que, a¡.¡nque de n¡anera reducicja, todos -los

grupos crtrpresari a'l os (.c;ran, rne ciiana y pequeña e'r:;l"e:,ai sc vcfl benef .iciados.



No se pudo deternrinar la djstribución de berreficios por grupos de asala-

riacjos sr gúr; su nivrl cje irrgr-eso.

[n relación a ]os usuarios, en e1 Seclor Público son básicamente los cent.ros

ie educación los,¡,,e dc,noni¡n investiEación en el sector industrial. En el sector pri-
vado son, cn or^cictt cji' ir;iportancia, 1as grandes e¡riires¿s, ias nre,dianas y por ú1timo, en

QrAd0 r:,C110"., 1aS ¡re qr,r,i,aS enipreSaS.

Ño se pucio determ'i nar la existr¡ricja de alguna nredida gubernanental que afec-

te la ciemanda directa por parte de los usuario!, de los resultados de ia investigación.

AsÍ nrismo' se sugiere corno med.i cla para nejorar los sistemas de disemjnación

y adopción de resultados, que en los contratos de las conrpañías se preveean cláusulas

en este senticJo hasta donde ello sea posible.

i v ) Campo Fne rgét'i co

En e1 canrpo energét'ico de fuentes convencionales, es el Estado el princi-
pa1 usuario.y beneficiario de las investigaciones que se realizan. tl sector privado

no utiliza los resuliados de las investigaciones, Los usuarios potenciales n6 sori

capaccs cle acioptar por sí n¡i srros, 1os re suliados cje las -i nvestigaciones sobre fuenies

nc cotlvencionalcs, por las altísimas inversioncs de copita1 que requÍeren.y el alto
riesgo que suponcr .i nn0var con úna nueva tecn0.l oqía.

0esde el punto de vista de h'i drorlcct.rici ciad y geoternli a, se c0ns.i dera que 
,

1os prir:cipales beneficiani os por área geoqrniica, hen si<.jo las zon¿s urbanas <jel

resto del pais y las jr.rvcstiqaciones v¿n dirjqici¡:s funclan:.:nt¡lnente a cuLrrir la de.-

niancla por electricidad.
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Desde cl punto de vjsta de enerqía

dera que los beneficjos se dan para todas ias

cono rural.

A nivel de grupos

pequeñas se ven beneficiadas

bene,ficiarios. Los us ua r ios

pequeñas y medianas.

No se considera gue exjstan

directa por parte de los usuarios, de

de fuentes no convencionales, se consi-

áreas geográficas, i.anto a nivel urbano

sociales se considera que só10 las empresas medianas y

. [n t¿nto, todos 1os grupos de ingreso se mencionan como

principales para energía no convencional son las empresas

medidas gubernarnentales que afecten la demanda

los resultados de la investiqación.

v) Subsec*"or Sal ud

En el Subsector Salud, 1os expertos opinan cue, en genera.l , rlo es posible
diferenciar los beneficiarios respecto a las áreas geográficas, aunque como ia rnayor

infraestructura se tiene en el área metropolitana, es posible que esta se vea en me-

jor disposición de hacer uso de los resultados.

Referente a los

obtenidos, no hay criterio

cs foctible la linrilación

vo rec i dos .

Dentro de

de ingresos nredios y

gt.esos y en 1a n¡edjda

Lo: us ua ri
cje investigación son:

grupo-s empresariales que se benefician de los

para establecer.cuáles son los más favorecidos

de algunos de esos grupos de uso de result¡dos

resultados

, pue5 no

o verse fa-

1os grupos asal ariarios

bajos se benefic'i an en

que e,l sisteina mayor

os por orden de inrport.ancia, de:

los ce¡ltros de institur:iones

se puede decir que los grupos asalarjados

nrayor rnedid.r que 1os grupos de al tos j n_

benefici¿do sea el del C.C.S.S.

los resuliacios de la act.i vidad

de salLrd, la C.C.S.S., los centros
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de docencia y e1 gobierno central, esto en el scclor público'

pequenas

de lucro.

En el-sector privaclo se benefician tarrto Ias entpresas

así coino otr0s centros de invesligación e'i nstituciones

E ntre

ción y adcpción

grandes,

pri vadas

rredianes y

sin fines

las medidas por las cuales puede nrejorarse'i oS sistemaS de djsemina-

de los resultados cstán:

a) l''iayor divul gaci Ón.

b) I'iayor coordinación con los n¡edios <ie prensa'

c) Revjstas científicas nrás ági1es.

d) Asígnación de fondos para ampliar las investigaciones .que se' están haciendo con fines aplicables a nuestra realidad'

vl J

a)

En las áreas geográficas en la

gaciones en Oesarrol lo Social , tienden a

el campo rural' al "resto del paÍs". [:n

0 grupos se favorece a la gran y pequeña

nos i ltgresos,

zona urba¡ra lcs beneficios de las investi-

fatorecer al área meiropof itanan así como en

el tanto que dentro de los sectores sociales

enpres¿ así conro los grupos de altos y nedia-

Campo de las Cienr:ias Sociales

Area de Desarrollo Social

A nivel de usuario sobresalen el Gobiernb Centrai.y sus jnstituciones autó-

nonas así conlo los centros de educación, esto centro del sector público' En el sector

privado Se favorecen institucioneS privadas sin fitles de lucro, así como 1a pequeña y

gran empresa, tantLrjén 1os partidos po'l íticos, la irllesje, los diversos grupos de pre-

sión y 1as agcncias extranieras.
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A vece's ex"i st.en riretJ idas gubernanrenl¿les aue afeclan lu demancja directa Dor

parte cie los usuarios cje los resuitados de la investigación, talts conro nedidas de po-

lítica fiscal y presupuestarias o de lineamier,ios en materia de p1an.i ficación de la

educación superior. Algunas veces las medidas se establecen por prejuicios morales y/o

ideoiór.¡i cos.

[ntre las nredidas para mejorar los sistemas de divulga¡ión y adopcjón de los

resultados, se consideran ias siguientes:

Incorporac'i ón de los usuarios en la to ia de decisionr,s sobre la .i nvest.i gación

de ser posible al propio proceso de integración, relacionar más directamente el de in-

vestigación a los programas de primera y segunda enseñanza, Deiorar sjstenas de capaci-

tación y asistencia técnica aproductores, seminar'í os, boletines y reuniones, nuevos me-

dios impresos de difusión, entre el'l os revistas c"i entificas esprcializadas, colab6ra-

ción de especialistas en colnunicación, programas de diftrsión por los ntedios mas.i vos.

En esta área en ¡rarticular, es difícil determinar qujónes son los beneficia.-

rios directos de los resultados de'l a investigación y generalnente se confunden a los

beneficiarios con los.usualios. l{ornalniente hay un beneficio iridirecto que se da e

través de1 intpacto que 1a riiisma puede tener en el diseño de poll-ticas económicds, eri

la adopción de ciertas necljdas concretas, o en las orient¿ciones y estrategias que se

sigan. Is inrportante recordar sobre el particular que la investigación eccnóni.i ca err

general no está orjontada a producir resuliados es¡recífjcss a corto plazo. In muchos

cdsos, los irnpactos de las invcsi.iqaciones y por ende sus bclleficios, o n0 son evjden-

tct o se ¡r¿lerial'i zan só1o,Jespués cie l¡aber tr.tnscurri.io un cierto tiernlro.
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Los bentficios de las investigaciones err erl área económica podrían ser ntu-

cho 0ray0res sj .}09 trabajos, adcnrás de estat¡lecer re:sultados y conclusiones derivad¿s.

del ¿nálisis, jncluyeran recolrendaci ones precisas y concretas acerca dei uso a aplica-

ciones quc dichcs resuliados podrían tener.

Respecto a los usuarios, es el Sector Público y )os organismos internaciona-

les y/o agencias, quienes son los principali:s usuarjos de la jnvestigación económica

ya que son las principales fuentes financicras para esta labor. fl sector privado, es

en t6rmjnos generales, e1 usuario que menos provecho obtiene de las investigaciones

que en el área ecc¡nórnica se realizan en el país y también es el menor usuario en gr-ado

Ce importarrcia.

' tl entpresario privado por 1o general, carece de formación y capaciclad para

derivar acciones y dec'i sjones a partir de diagnósticos y requiere por elio, de reco-

merrdaciones ccncretas y específicds que 1e perrititan, a través de inversiones. refor-

mulaciones técnicas o administrat'i vas, reorcani;ar su producción o adoptar las nedi-

das que 1e pernritan superar )os problemas identificacios.

tn restln¡en, se puede afjrmar que en el caso cie 1a empresa privada 1os pro-

blemas funCamentales para 1a adopción de los resullaclct provenientes de la investigo-

cjón son: (i) Ia disposición cie los rnisnros empres¿rjos hacia los resultaclos de la in-

vestig,rcíórr; (j j) la ca'naciclacl de interpre tación y grado cie desarrollo empresarial; y

(iii) el Lipo cie infcrnlacién y rJe análisis, que nornralnrente es g1oba1 y de cgnrexro y

rar¿nlente está Cirigidn a resolver probien¿s jndividualj¿aclos del errpresario.
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4.2 ANALISIS IIISTiTUCiO¡iAL

El obietivo de esta secc'ión es corn¡lienrentar e'l anál jsis por áreas, basado -

en la opinión de 1os exPurtos en cada tenra, con.'la realiclad jns ional__que vi
ven algunos de io-s_*pri[rcipales qell_tos_-dc-_i.ares_Lisa-eién. para el]o se entrevis-
taron a los djrectores (o su deleg,rdo) en 12 centros de investigación, a saber:

1. En el área de desarrollo social:

- Inst'ituto de Investigac'iones en Ciencias Socia'les (¡tS) de la Universidad

de Costa Rica.

- Inst'ituto de Investigaciones en Ciencias Iconómicas (llcE) de la tjniversi

dad de Costa Rica.

- Unjdad Coordinadora de Investigación y Documentación (UclD), Universida¿

Nacional.

?. En el área de salud:

- centr<l Nacional dc Docencia e Investigacióri en salucl y sequriciacl social

(cr¡¡ois), de la Caja Costarricense del Seguro Social (de reciente creación).

- Irrsl.ituto de Invest'igaciones en Salud (INISA) , <le 1a Unjvers jdad de Cosra

R'ica .

- Instituto Costarricetrse cje Investiqac'ión y Enseñanza en llutrición y Salud

( lHcrENsA).

3. Ei¡ el área de tecnologia inclustrial:

- InsIi tuto ,le Investjqaciones en Irrgen.ier,irl (III) de la Un.iversidad <Je Cos

ta ili ca.

- Insrituto Tecnológico de Costa lljca (ITCR).



4. En el área de alinientos y desarrollo aqropecuario:
\- Centro de Investjgaciones en TecnoloqÍa de Alimentos (tlTA) de la Univer-

s i dad de Cos ta Ri ca.

- l,epartanlento de Investigaciones Agropecua.ias\lR) ¿e'l Ministerio de A-

gri cul tura y Ganadería.

- El Centro de Investigaciones AgrÍcolas Nln) de la Universidad de Costa -

Ri ca.

- Instituto de Investjgac'iones en Ciencias AgrícolaNIICA), organismo in -
ternaciona'l .

El análisis de esta sección se hace a un nive'l institucional general y só'lo

cuando sea pert'inente se e'laborarán di ferenci as por área .

Se anal'izan en este apartado tres aspectos fundarnental es del anál i si s i nst_i

tucional, en printer térnrjno los. asr¡ectos organizaci.o_njl!_gs que contempla 'las col X
sideraciones de cóno se asignan 1os recursos entre las diferentes áreas y el i¡
ter ior de las nrisnras; ia fijac'ión cle las nríorjdades y planificación de 'la inve:;-

tigación;1a cornpetenc'ia y conrple¡nentarieclad en la investjgación; ei grado de re.

lación etttre las inst'ituciones y las conuniclades científjcas; las fuentes de fot
dos; la continuidad de la jnvestigación; e'l modelo organizacjonal y los recursos

nurnanos.

El segundo aspecto l'undan¡enttrl Que se aborda es'l_a_. .ll, X
deternlinanclo la relación entre las necesid,rcles y qeneración de proyectos;'los re

st¡ltacios obtenidos I 1os aspectos de propiedari 'inrJustrial y evaluaciones a la ins

ti tución.



El tercer y ú1tiilto aspecto fundanlental tr.rtaclo es el referente a las proyec

ci on_es-. haqjg el f utur.9-.

4.2.t @_q-tder
4,2,I.I Asl!nasrón de Recursos

En el análísÍs realjzado, se refleja la falta de una po'lfti

ca explícita de asiqnac'ión de recr¡rsos entre áreas. Los entes financiadores al

asutnir prioridades,'le hecho, fijan las relaciones entre los distintos campos de

investigación.

A1 interior de las inst'ituciones que cuentan con varios cen

tros de investigación, só10 ei ITCR tiene una política más explÍcita de asiqna -

ción de recursos e invcstigación entre las,íreüs que 1e competen. Ni la CCSS ni

la U.C.R., ni la LlliA parecen cumpf ir con lo anterior. En estas entidades es más

bien cada un'idad académica (s'i es clel caso), o cada unjdad de investigación, 'la

que fija sus prioridadades siti r¡ue nredie una po'lítica explíc'ita de asignación de

recursos entre las distintas áreas"

tsta indefinición a nivel nac'ional e institucional ha afec-

tado a 'las áreas e inst'ituciones cle fonra des iqual l/. En general se ven afecta-

das las jrrstitL¡ciotri-'s en tanlr-¡ irl f jnant.:ia¡lierrto que se consiquo no ner:esarialnen

t,e corrcsponde a las áreas c¡uc 1rt in:;titución consiclera prioritarias resultado -
que er¡lana no só'lo cie la f al ta de ¡lo1íticrls eXt)1íci tas dentro de las jnstituciones

t/ Por e,'Ír'nrlll o
ri r.l,:des ilc
asirltt¿ria a

Soc i,l I r¡. rir-t

vcstiqrciún
peljudi c.rda

cxi'sLr-'n divefrjencias dl r:ritr:rio si la falta de ¡rol ítjcas y nrio
iliv(lllligaciór¡ ir¿t lie¡rr:fjcjarJo o ¡rt,rrjucljcado la carrticiad de recursos
C'ir:ric i¡s sot:i¡lcs. Se ¡rorlría esrrecr¡lar que por un larJo Ciencia:;
ha r;irJo la ti;ás [rnncl'ici,t(lrl {-.n l¡r .rsiqnac'ión de ri]crrrso:; a la in-
i)r:i'{) etl crlso ri(l (lUe se 01;1,-llrlec ierart ¡tr"ioridades ¡lodi"ía ser lltás
al lrabur del'i c'ienci a:; lia-yores (ln ott.os canpos.



sino tambjén de'la falla cje fondos propios disponibles para'la investigación.

En cuando al establecjnriento de prioridacles propiamente en

'los organisntos de investigación, 7 rnanifestaron sí tener un esquerna de prioridg

des. Los tópicos beneficiados y 'los criterios utilizados se pueden observar en

el Cuadro No4.1

El sector más afectado por 'la falta de prioridades a nive]

naciona'l (por 'los entes pertinentes) e institucional , parecen ser el sector sa -

lud y el sector agropecuario.

Es, importante anotar que once de las doce instituciones ma-

nifestaron que sus investigaciones estaban ligadas a pr.ogramas que de hecho sig-

nifica una escala de prioridades, lo que en general deriva en e1 criterio de que

incrementa la calidad, cantidad y conrplementariedad de las investigaciones así -
como ios recursos asignados y 1a divulrtación.

- 104-

ción de recursos son:

Eval u.rci6n y establ ecinliento de

rias instituciones);

Establecer r¡na ltayor relrrci6n entre'las

I'i,jad cle rccursos humanos y nlateri al es ¡

Establer:inriento iJe una po1ítica flexihle

red$ ¡

Adenrás, 1as investigaciones ligadas a proyectos están riga-
das a un oirjetivo común (IICA, CIA, INCIENSA, DIA, IICE).\

Los aspectos fundanlentales apuntados para nrejorar 1a asigna

i. prioridades (a lo que ya se han abocado va

necesidades del pafs y la disponibi
,)
Lt

3. orientada a un equilibrio entre 3.
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cuADt?0_ N." 4. 1

il:-x isten priorid.rcics cu cuattto
dl"ii,,0 carlpo de investigaCión?

a la asignación de recursos dentro de su

CUAL TSNO
CRITTR I OS

UCID
(Aho ra
antes

rTUL
( oe tr echo )

CINDi S

III

DIA

¡ t^t1r I t,ft

t.rcR

INISA

INC I E NSA

CIA

51

No)

Centro de clocunentación
Equ i po clocen te
Equipo ad¡rinístratjvo
Material rle trabajo

Inclustriol
l4ercado I aboral
La cri si s
Anál isis nracro

Nutri ci ón
Prevenc ión enfermedades
transmisibles.
Efectcrs farmacol ógti cos

Maderas
El ectrónica
Inerq ía
Vi vi enda

Granos bás icos
Cul t ivos trac.ii cionales
cie ex¡lortaci ón
0tros

No contesta

Eval uación soci¿l
li6todos nrasi vos de
capac i tac i6n

iir] coll | (:s ti1

Apoyoa1as'invest.yal
investigador
Irnpulso a nuevas áreas
Fortalecimiento de 1a UCID
Capaci taci ón permanente

MODA

Pnograma de Salud existen
te.
Rel ac.iones con casas co -
merciales.

Disponibil idad de personal
Disponibil jdad recursts
Prioridades de la d'ii.ecci6n

Producción al imentos
Producción de divisas
Diversificación

5 proqranl¡s en qite debe ubj
carse el pro.yecto.
Cada ¡lroyecto con fuente de
financiarnjenbo. E1 pro.yecto
dr:be slrr presenlaclo por un
profesor o investigador del
c rA.

Protrlenrática nrÁs aguda.
Dinlensión nurnérica del pro-
ble¡na.

CJ TA
I tJ

l)or su caricter tecnolóqico.
1/ La UCID [¡ol sftr

yecr.ús prrsün ia
una r.lnidad coordin¡dorn <le
cr:r¡cteríst.icas distinLnl a

investiqación y r¡o_ ¡eneradora cle pr.o-
los otros orilan i sino s.
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Priorizar más objetiva¡nente el tipo de resultados y so1 uciones a obtener, yi

Mayor coordjnacjón y ampiia participación de las instituciones invo'l ucradas

en las distintas áreas con miras a estab'¡ecer una real polftica cientffica

para ei scctor.

4,2.L.2 Competencia y complenrentariedad inte.r-insjlitucjonal :

La competencia entre las instituciones se centra en una com

petencia por recursos hunranos y financieros, Parece ser que la competencia por

equipo, instalaciones y medios de divuigación no es tan inportante. Sin embargo,

en el área de l¿ salud pareciera ser que la conpetencia por equioo e instalacio-

nes es importante al igua'l que al interior de la UCR por materiales y suministros"

En cuando a1 prob'lenu de si la investigación delas distin-

tas jnstjtucioneis ha sido conp'l enrentaria o sustitutiva, los criteriss parecen -

dividjrse y encontrar¡ios que se dan todas las combinac'i ones pos'ib1es (Ver Cuariro

N'4.2). Son pocas (3) las instituciones que no nanifjestan que haya habido al

gún grado de complementariedad o sustitubil idad. Cuatro manjfiestan que ha habi

do de ambos, dos manifiestan que s61o ha habido duplicidad y tres que sólo com-

plementari eda¿l ,

cont¡i I ene tr [a n

vergenci a en

que e l 5¡railo

In c] ári,..-i rJc la s¿rl titi ¡r,-trcce que 1as instit.rtcionr:s que se

o cltr¡riic¿rr son: üüSS, INISA, Il'iCIINSA, l4AG. Sin erntrargo existe rlj-

cuartto al qrado de dupiicidacl existente, Lo que sí parece claro Gs

cie comunicacjón es bajo (Ver Cuadr"o N" 4.2) .

tliiA, y CATi[.

In ingeniería ias instituciones relevantes son: ITCR, IiI,
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EN LA iNVESTIGACIOI\I

üConsidera usted que ha existido duplicidad o complementariedad entre las ins
tituciones que 'ilrvestigan en su área de especial jzación?

Respecto a 'la Dupl i ci dad Respecto a'l a Conrplenre¡tqr-ielad

Con cuáles
SI N0 Insti tuciones

Con cuál es
SI N0 Insti tuciones

INiSA

III
\tn

UCI D

I ICE

CENDIS

I ICA

CITA

I TCR

INCIENSA

I ICA III
Uni versidades DIA
0tros del sec
tor Agropec.
Empresa Privada

IN iSA, I'IAG I NC I ENSA

IiCA

CITA

ITCR

UCID

I ICE

CENDI S

INISA

IIS

ITCR

Universidades

I NC I EI.ISA

C I PRONA

Quími ca/UCR

UCR, UNA

CATI E

iNCIEIISA

\!IA

IIS UCR, Ul'iA, CSUCA

f'II DT PLAN

ccss, IN ISA,MAG

UNA, ITCR, MAG CIA ASBANA,MAG,OFICAFE,DIECA



MG, IICA, CITA,

- 1dl,-

En agricultura y alimentos:

CIPRONA; en el Secton Privado:

En e'l

OFICAFE,

Sector Públ i co:

DIECA, ASBANA.

En Ciencias Sociales: IIS, UNA, CSUCA! 14IDEPLAN, IICE.

Sólo tres instituciones manifiestan que 1a comunicación ha

sido buena (01n, INCIENSA, CITA); otras se ubican en: Regular (ClA, IICA, ITCR)

l'|ala (UCID, INISA, III, IIS); Muy mala (CENDISi; Personalizada (IICE).

En el área e la salud del INISA -v CENDIS manifiestan que la

comunicación entre instituciones ha sido mala (aunque se está mejorando) y muy -

mala, mientras que e'l INCIENSA'la considera buena.

En el área agríco1a y de alimentos pareciera que la comuni-

cación ha estado entre buena (nlR y CITA) y regular (CtA e IICA).

una mala comunicación

Ciencias Soc'ia'les pareciera general izarse el criterio de

en las i ngenierrías se ub j ca entre regu'lar y mala.

En cuando al grado de relación entre los investjgadores y -
comunidad cic'ntíf,ica a la que pertenecen, sólo 3'instituciones manjfiestan que

alta (llCE, INCIEilSA y CiA); 4 que es regular (olA, IiCA, CITA, ITCR) y 5 que

baja (UCID, CINDtIS, III, INISA, IIS).

tl tipo de intercanrbio inter"institucional asunre una varie -

dad rje foi'tnas. El jnterc.rnrb'io más fonlal por nredio de inl'ormes y revjstas s6lo

es llevado a cat-.o pot'5 jnst'itucjones. El conl-acto nrás directo (reunjones y vj

sii.ns) es ¡;raci.icado por 1a nrayoría cjc erllls ¡ls¡s no cle uncl forma s'istemática s.i

no niás bicn espor'¿idica. Sólc 2 jnstitucioncs ntani l'estaron tener proyectos .y se

En

v

la

e5

ES
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minarios conjuntos con otras instituciones.

Es jnteresante anotar por otra parte, 9u€ sólo 7 institucio

nes (de 'las 12 entrevjstadas) manifjestan una inf'luencia-significativa de la com

petencia interinst'itucional sobre la cantidad y calidad de la investigación. De

estas, la mayorÍa considera que 1a competencia ha tenjdo una buena influencia -

(tanto en canticlad como en cal idad), y sólo 2 instituciones ntanif iestan que 'la -

competencia ha tenido efectos sobre la cantidad pero no sobre'la calidad. Este

resultado es interesante en tanto pareciera r:llre la competencia no ha tenido un e

fecto adverso sobre la investigación en el área, sin embargor es posible que la

desigua'l asig¡nación de recursos entre'las instituciones las haya afectado dife -

renci al nrente .

4.2.1.s

La mayoría de las instituciones de investigaci6rt se finan -

cian con foncios púbficos, tanto externos como interttos. El porcentaje de fondos

privados es muy bajo; si estos son deorigenexterno representan entre el 5 y el

30% del total y menos de1 llC)% del financianlicnto externo recibido. Sólo 4 jnst.'i

tuciones reciben fonrlos privados externos (lrulSn, IICt, IIS, ITCR) y 3 fondos -

0riv.¡dos internos (CtA, INCItNSA, ITCR) . Sól o 2 instituc jones no rec'iben ninqi¡n

iinancialltiellto extern0 1/ y puru 6 de las i0 que cotltcst¿rrt la ¡irer¡ttttl.a, el finart

ciamiellto extel'no representa e1 50'iÍ o ¡nás rie su fjnanciatl¡ierlto toLal. Si lo ana-

Iizallps por áreas, rliriantos que e1 financianiento externo es sjqnifjcativo en sa

ll Sr¡ntarí¡n 3 sj :c inclu¡'t: e1 iNCIt.:l¡54 pat'a cl cual el financiantiento externc:
renresenta sij j o un i,;i del tolal .
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'lud, en e1 sector agríco1a y alimentario y probablenrente en las ingenierías, apn

que para éste último rtos fa'ltan datos. Sin enrbarqo, es evidente la desigualdad

en la asignación de recurSos financieros externos entre las instituciones de una

misnra área (Cuadro No 4.3 y N. 4,4).

De las instituciones entrevistadas sólo el IICE manifiesta
que no ha enfrentado una limitación significativa de fondos. para las otras ins

tituciones' esta 'l imitación de fondos ha afectado funrlamentalmente la canti<lad y

continujdad de los proyectos así conlo su duración. La calidad es la menos afec-
tada.

Nueve de las i.2'instjtuciones manifiestan problemas adrninis

trativos er-r el manejo de los foncJos centrados en la falta de agilidad y en parti
cular la lentitud y entrabamiento en 1os pagos a tercercls y'¡os servicios de apo

yo.

La fuente financiera de hecho afecta 'ios temas a investigar
ya que f irrancia los tr:lnas que para el la sorr cle interés y que no necesariament! -

concuer<Jatl con la jnst'ituc'ión'invest'igadora. Por ejemplo, en cienc.ias mádicas -
la financjacjón parc:ciera centrarse en bionledicina e investigación cle t-ipo opera.

tivo; en ciencjas r-lcJropecuanias se ¡rer.jrrrJica la investiqación básica-; en Cjenc.ias

Sclcialc's Letltds cQlllo el cle l11 trlLr,jer'.y ltt sociecjaci se ven hpnnfjc-iarlo.,, elc.

con respecto cr la financ'iai:ión por parte de los usuarios, g

de ias 12 instituciorles nclli'F'iestan haber rccibjrjo fonclos de esta f¡ente (para

rit¡chas cie ellas el r¡sr¡drio es el se.ctor público). La nrayoría de ellas tratan cje

pst'alrlec{rt- cofrt;lc1,o tlirccto corr'los rrsuaricrs f¡oir,lnci,rles. realjzar esturlrcl5 ¿p
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CUADRO NO 4.3

FUENTE DE FONDOS POR ORIGEN EXTER¡IO T INTERNO

Fi)NDOS EXTERNOS FONDOS INTERNOS

I ns ti tuci ón I ns ti tuc i ones
fi nanc i adoras

% de1 total
de fondos

Insti tuci ones
financiadoras

% de1 total
de fondos

I ICA

CIA

INC I ENSA

I:- me (orn)

III

INISA

ccss

IICE

UCID

I IS

ITCR

Cuota de los
pafses miembros

Suizo

Fundaci ones
USA

Ol,ls, 0PS

OPS -OMS
Universidades
extranje ras

ECIEL/BID
I DRC

FunC. Ford
P I SPAL

Ci ti zens Ertergy
(usA)
iTcO ( Ital ia)

45

N.C.*

0.4s%
91 .60%

40 %/'

10 y"

48.74%
45.L3%

?.0 %

10 :1

N.C.*

UCR

Gobierno C.R.,

Cuotas de
Costa Rica

'-UCR

EON I CIT
\ASBANA
-0F I CAFE

\0TR0S

OCAF

Mi nist. Sal ud
\Empresa Pri \,.
-wGob. Costa Rica

FECOSA

MOPT

Minist. Energía

UCR

Gob,

Sub-Gerencia
Meídi ca
CONICIT

\ UCR
\ RCCR

OT I PLAN
As anr. Leg.
CONICIT

.UNA

UCR

CONICIT/AID

35%
20l,

Goh.
BID

N.C.*

B0%
lB%
t%
l/"

45%
45%
107¿
7.95r.

N.C.*'

40

10

30%
20%

0.91'i
5.94'.Á

20 "/,

7.5 %

7,5 '.l.

5.0 rí

10"0 %

100 .00%

70.0 %

N.C.*

0tras

* N. C. = l,lo corries ta .
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CUADRO N" 4.4

FUINTE DE FONDOS SEGUN SU ORIGEN PRIVADO Y PUBLICO

Fi nanci am'iento Externol/ Financi amiento rnterno?/

Inst. Pri vado
olb

Públ'ico
ol
lo

% Financ.
Tota I

Pri vado
ol
rc

Púb'lico
ol
lo

% Financ.
Total

CITA

\trICA

=CIA

I NC I ENSA

\otR
III
INISA

CEN DI S

IICE

UCI D

IIS

\TCR

100%

100%

100%

100%

Sí

B0%

100%

60%

50%
N.C.*

L%
92,05%

N.C.*

s0%
93%
50%

30%
75%

100%

100%

99%

907"

1007"

Sí

100%

L00%

700%

100%

100%

60/"

50?¿
N.C.*

100 %

99%
7.95%

N. C.*

50%
50 y"

50%
100 %

70%
25?¿

L,%

L0%

20%

40% ( r DRc)

100

30% 70% 40%

*

r/
N.C. = No contesta

La s unra dr:l f i nanc i arni ento externo
este tipo de financjanriento.
La s urna clel f,i nanci ami ento i nterno
este tipo cle financ'ianriento.

privado y público debe sumar el 100% de

privado y público debe sumar el 100% de2/

)
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mercado y preparar per.fi'les que a ia vez sjrven de iustificación a la investiga-

cjón, de lo que se deriva la preocupación por detectar necesidades y convertir a

los usuarjos en una fuernte de fínanciamiento respetable; s'in embargo el éxito ha

siclo relat.ivo. Como dijimos anteriorrnente sólo 3 instituciones reciben financia

mjento interno del sector privado siendo el ITCR el que ha loqrado un mayor éxi-

to.

4.2 . 1.4 :

La cont'inujdaci de las investigaciones parece haberse mante-

para la mayor1a de las instituciones a excepci6n de'la CCSS' para la cual

proyecios se determinan indepencJjentemente (la UCID que no contesta la presJun

Los pr.incipales fa.ctores posibil itadores de esta continuidad son:

- Pennratienci a y especi al i zac j ón clel 'persona'l ;

Conti nuidad del fjnanciamiento;

El ligarnen a proyectos y a lírreas de investigación; V

Buena programación.

Es i r¡te res an te a nota r e I

ir¡stjtución con una n¡ayor flex'ibiljdad en la

l os cti stj ritos proyectos, nlani fi estan: "Tocla

yectoso éstos son de la insl;.ittlc'irin y r16 de1 investjqador".

Esta cont'inujclacl en la jllvestit.rción pareciera no afectar -

la alta jnflrreric.ia que tienen los investirtatjores en la rletleración de los nuevos

pt.o.yectos tr cXCepción clel ITCR, dc'l III, la CCSS y 1a UCID que nranifiestan qtle -

loS investigatlov'es ticnen mU¡r poCrl o reqular influencia en la qeneracjón de nu-e-

vos ilr.gyecr05. tsta alta ingc,rencia rlel irtvt)';t;iqarlor ps,'eciera no reiiir eon la

caso del CITA que Pareciera ser la

asignación de Personai Y equiPo a -

la estructura jnterviene en los pro

)
I

\
I

4c
I
I
I
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continuidad, d_ado e'l i igamen de las jnvestigac'iones

relativa especialjzacj6n adquirida por el personal.

4,2.1,5 l4odelo 0rgan'izicion_al :

o programas esPeclficos Y la

En cuanto a'l nlodelo

investigación enfrentan problentas

1o que se refiere a los siguientes puntos:

organizacional es claro

administrativos serios,

que 'l os i ns ti tu

fundamental men-tos de

te en

1.

2.

Restricc'iones a Ia contrataci6n de personal¡ estas son de orden salarial y

burocráti co ;

Poca agi'lidad en los tránrites y procedinrientos así como desorden en el mane-

jo de I os fondos y adrni ni straci í¡n f i nanci era def j ci ente ' y

Falta y lentitud de infraestructura de apoyo especialmente transporte y su

minist.ros, aunque también se nlenciona teléfonos, espacio físico y servicios

de computaci ón.

Aparte de estos problen)as que se evidencian como 'los princi

pales se rnefrcionan adentás:

4, Adrni ni stración única ( CENDIS) ¡

5. Intereses contrapuestos en la UCR ( ltl);
6. F¡l t.a cle fonclos f)c1rd r€cursos ltt¡rnanos (DlA) ; X

7. Fal ta cle un s'istelna aclniinistrat.ivrr contaltlcl por ¡lr"o.yecl-o (lruCltNSA) ;

8. Fal ta cle seguinriento aclnrin'istrati vo d los proyectos ( lt¡Cif ltSn) i

9. Falta cle coord'inación interna y de lideraz:qo (llCR)' y

10. Fa'lta de apoyo para capacitar persona'l (CITA).
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Con respecto a la UCR las cjeficiencias parecen deberse al

modelo de organi zación jnstitucjonal 11, 
Que tiene poca aqif idad administrativa.

Lo mismo se aplica al caso del INCIENSA. El ITCR ha efectuado cambios en esa di

rección y e1 rnodelo implenrentado parece adecuarse más a las necesidades actuales

de la institucién.

El mode'lo organizacional no pone grandes obstáculos a ia -

conformación de grupos interdisciplinarios aunque pareciera no haber una motiva-

ción en esta direcc'ión por parte de los institutos y de los consejos o vicerrec-

torfas de investigación correspondientes. Sin embargo casi t.odos (t0 de los tz

entrevistados) han ten'ido experiencias de trabajo en grupos interdisciplinarios'

calificando ia experiencia y resultados obtenidos conro buena y rnuy buena (9 de -

los 10 que han tenido esta experiencia).

La falta de un mayor djnam'ismo para conforma.r grupos jnter-

discjp1 inarios parece resjdir en la falta de coclrdjnación e infor¡nación inter e

intrairrstjtucjorral , Sin enrbargo, a1 interior de los 'institutos de investigación

y de sus áreas específicas, existe coorcljnación de las actividades de investiga-

ción y de hecho 1a p'lanificac'ión de éstas por rned'io de los consejos asesores de

facultad y 1a presentac'ión y revisión de los avances de investigación. el CITA'

por ejenrplo, reúrre cad,r 3 ncses a toclo el cuerno investigativo.

El IICE y e1 III ntarijfiestan no tener un marco forrnai que -

pronlueva esta coordin,rción. En el ¡lrirrrer caso por no tener la neces'idad y en e'l

seglrrnclo por fal ta de iníorrn,lc'ión interna .y ntut:lto crlnbio de personal.

l/ Cir¡tr^o rie los se is inst'itutos de jnvestirlar:ión etttrevistarlos en la IJCR nlani
f i cs t¡rr esa cp in iri¡1 .
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Algunas de 'las activjdades de coordinación realizadas por -

cada instituto de investigación (dentro y fuera del pafs) aparecen en el Cuadro

No 4.5.

Es evidente que el CENDIS, el III y e'l CITA son las institu

ciones que tienen (de acuerdo a las entrevistas) un contacto más concreto con

instituciones extranjeras. A1 interior del pafs 1o mismo se aplica al CENDIS' -

III, CIA, el CITA y en alguna medida el IIS.

Los obietivos de.la planjfjcaci6n y la coordinación al inte

rior de cada instituto mencionadas por éstos son:

Determinar la importancia de 1os proyectosi

Obtener ei fÍnanciarniento necesario¡

Estal¡lecer prioridades entre provectosl

Continuidad y calidad de los proyectos;

Mejorar la as'ignación de recursos y administración¡

Que los proyectos estén en las líneas de irrvestigación institucional¡ y

Fomentar'la formación de los investigadores.

La mayoría de los entes coordinadores y planificadores son

nuevos, lo que dice de un proceso de reestructuración interna y de conciencia ge

neral en la necesidad de llevar a cabo los objetivos anteriores. Algunas otras

de las nredidas propuestas para n¡ejorar la planiFicacjón son:

Istablecer po'líticas de investigac'ión r:on sus áreas prioritariasrde acuendo

a las necesidades del país;

Ispecial i zac'i6n institucional ;

B.

9.
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CUADRO N' 4.5

ACTIVIDADES DE COORDINiICIC)N INTER E

IITTRA INSTITUCIONALES

Instit. Al interior de la
I ns ti tuci ón

Con otras i nsti tuci ones
del país

Con instituciones
extranieras

IIi

ITCR

UCI D

I ICE

CENDI S

INISA

INCIENSA

CIA

Semi nari os col'r I os I n-
vesti gadores. Conferen
cias, mesas red., d'ivill
gación institucional
Consej.Fac.
Consej. Centra'l de coor.
y vi cerrect.
Ni nguna

Consejo de Invest.

Por nredi o C0NARE reu
niones periódicas sd
gún tipo de enlace.-

Otras instituciones,
CONICIT.

A veces reuniones

UCR, INCIENSA,
CONICIT

Visitas por medio de
del egados .

Intercambio de pubii-
caci ones .

Ni nquna

Uni versidad Bei 1 los/
Dal I as
Unv. Bei 1'los/l-louston
Unv. Bejllos/Michigan
National Inst. llea'lth/
Neurologicai Branch

Un. Cal jfornia/Berkley y
Un. Torontor Grupo 'inter
nacional en energfa

N'inguna

Contacto directo con
ti gadores , conveni os
c0operac] on.
Formación de personal

Coonerac'ión técnica
Proclranras y evaluac'ión
cle la investiqación

Intercanrb'io de expet'tos
Conrolenrentarieclad e¡r aná
lis:is de resultados
intercanibi o i nfornlac'i ón
Entrenanlj ento personal 

"

Con Biología en madera
Con conrputaci r5n

Arqu'itectura

N i nguna

Revi s'ión protoc.
invest.
Rev. arancel es
Proyectos
Infonres constantes

Progranración .rnual de
I a i nvesti gaci ón.
Eval r¡ación anual
Ijec.cie prog.integr.
E ntre ce ntrcls de i nv .

Ent re cent ros I nv . .-t'i s
lados
Tr.rba . conj unto/reun.

I'IOPT

FECOSA

l"l'inist. Enerclfa y
Mi nas

I'li nguna

Contacto di recto con
investigadores
Firnra de convenios de
coo¡reraci ón
I nter rcarrrbi o de perso
nal

Convenios de coop.
tócnjca. Prog. y eva
I u¿r ci ón de I a i nves-
t'igaci órr

I"1AG , ASBANA , OFI CAFT

Rcun'iones sobre pro-
blernas espccfficos

1 nves
r,|n

MAG

Continira pag. sí9r.a.....ú
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Continuación Cuadro No 4.5......

Instit. Al i nte rior de 'la
institución

Con otras
del

ínsti tuciones
pa fs

Con instituciones
extranj eras

IICA

CITA

Reuniones de coord.
Progranración conjun
ta

Reuniones cada 3 meses
Reuniones a distintos
niveles: dirección e
investigación,jefes de
areas, etc.
CooparticipacÍón entreel instftuto y las es-
cue I as.

Director CITA es
tivo de INCIENSA
(reuniones)

Cooparti ci pación
con centro de 0-
ri entaci ón fanri -
l iar y con el cetl
tro Universítarid"
de Guanacaste

di rec FAO

UPEB (banano)
CIAT (en frijol )
Gob. Francés, etc.

Reuniones de coordinac. Visitas, presentaciones

IIS
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10. Mejorar la coordinación técnica;

11. Mejorar los recursos hunranos con que se cuenta;

12, Establecer entes coordinadores interinstituciona'les;
13' Establecer canales comunes de información y difusión de los conocimientos

producidos;

14. Mejorar los procedimientos de investjgación;

15. seguinriento y eva'luación estricta de 'los proyectos, y

16. Nombran vicerrectores idóneos.

tl CENDiS además

ticular para é1, la centralización de

vestigación el la práctica médica.

menciona como un e'lemento importante y

fondos y la implementación de horas de

par

'in

ni smos

contar

tuc i ón

p0rque

4.2.L,6 Recursos Humanos:

A excepción del CENDIS, ei IICA

manifjestan la irnposibiljdad cle l'levar a cabo

con el personal capacitado. Esto se debe en

y el CITA, los otros orga -

ciertos proyectos por no

a'lgunos casos a que la insti
no puede atraerJos (especia'tmente por falta de incentivos salariales) o -
no existe el personal capacitado en el país.

Los t6picos nrás afectaclos por la falta de personal según ca

da una de las áreas son:

En qfgn_q_l_q_s ag_ro.pelqad-e_s, según el CIA y el DIA (donde

el enrento de 'ince¡tiuq__¡_Ll_qj:i at pa rece predomi nar) son:

elI

(
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l.
2.

3.

4.

Estudios físicos de suelos;

Fiologfa Genera'l ;

Algunas técnícas especlficas

Campo genético, nutricional y

de investigación,

sanitario.

En sa'lud según el INCIENSA

tos apuntados parecen importante) son:

1. Investfgacl6n sobre el cáncer¡

2. Contaminación de alimentos y agroquímicos,

3. Estudios de los determinantes conductuales

y el INISA (donde los dos elemen

v

de la calidad de vida.

En las ingenierías, según III (donde la principal razón pa-

rece la inexistencia en e'l país del personai capacitado) son:

1. Campo de la electrónica;

2, Ciertas áreas en maderas¡

3. Si smol og la ;

4. Transporte, y

5. Vi vi enda.

En cjencias sociales (donde la

traer el personal capaci tado p.r rece predorrri na r) son :

I . f'lodel os nlacroeconón¡j cos , y

2, Creación de un sistema nacionaJ de indjc.rilores

falta de incentivos para a-

soci al es.
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CUADRO N9 4.6

Calificac'ión de las Políticas de Personal Al Interio

de cada Institución

MB B \R M MM

Salarios UCID I ICE CENDIS
IICA INCIENSA
IIS . INISA

\otR
. III
\CIA

CITA
vTcR

Incenti vos

Becas

III IICE . UCID
I IS INCIENSA VINVCIA CENDIS

I ICA CITA
. INISA

\ITCR

CITA III UCID CENDIS

VTCR INCIENSA INISA \ I ICE-IIS CITA VIN VT ICR

Carrera del Inves- \ \tÍgador rCtn I ICE I,Oln UCID
ITCR I IS CENDIS

IIIINISA
IICA
CITA

l'lB- Muy buena.
B= Buena
R= Regular
M= Mala

MM= Muy rnn I a
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Las po1íticas de personal de

ficadas en cuanto a salarios, incentivos, becas y

las instituciones fueron

carrera de investigador.

En térnrjnos generales, la po'lítica s.alarial es cons jderada

conlo regular al igual que los incentivos (entre regular y mala). En cuanto a be

cas, parece existir una distribucjón uniforme (6 manifiestan que está entre buena

y regu'lar y 6 entre ma'la y muy mala). Sjn embargo la política en cuanto a carre

ra del investigador es considerada de regular para abaio (Ver Cuadro No 4.6).

4.2,L.7 tquipo e i nfreqgqrlslqgra :

En cuanto a las faciljdades de equipo e infraestructura con

que cuentan Jos jnvestigadoresr 5 institutos consideran que son adecuadas o aceg

tables y 7 que no lo son (Ver Cuadro tl' ¿i.7). E'¡ ItrI manifiesta que ésta es una

de las limitaciones ntás graves a que se enfrentan"

CUADRO N' 4.7

FACILIDADE: !I EQUIPO E INFRAESIBUCTUEA

PAR.A LA INVESTIGACION

iSon adecuadas
i nfraestructura
ti gadores?

SI

las facil'idades
con que cuentas

de equipo e
los inves-

N()

IICT
I NC I ENCSA

IICA
CITA
IIS

UCID
CEI'IDI S

If'IISA
III
DIA
crA
i T(jA
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4,2.2 Eficiencia de la Acción

4.2.?.L Rol crci ón entre 'las necesi dades neración de tos:

La incjdencia de las necesidades de los usuari-o,s en la geng

raci6n de proyectos pareciera no ser de Ja nraqnitud deseada. Seis organismos -

se sitúan entre muy grande y grancle y seis en ei resto (regular, poca y muy poca)'

Existen diferencias por área, e l]nayor u

nió¡-errtre Pl,oyectos y necesi , seguida por el área de las ingenierf as ' Ex

trañamente el ligamen de1 sector salud es nlenor, siendo cie nclas socjales el que

menos relación presenta. Sin embargo, esto puede deberse a'la naturaleza de la

investjgación real izada^

El sector público parece ser el mayor usuario de'los resul-

tados obtenidos, seguido por las cooperativas y por los distintos gremios priva-

dos (Cuadro N" 4.g). La relación de los'institutos de investigación con los u-

suarios es en general buena (Cuadro N" 4.9), sin embargo, el problema de divulgq 1'
ción es señalado como el principa'l para establecer meior y más ampl'io contacto.

0tros protr I etnas señal ados son :

- Falta de concjencja en los investigaclores con respecto a pana quién y pa-

ra qué investigan;

- Fal ta de recursos i

- Falta de potestad de los'ilrstitr¡tos ¡rara intplenrentar los resultados¡

- Intereses de la burocracia y ortodoxia, ¡r

- Fal ta de pol íti cas expl íc'i tas en es te as¡:ecto.

-t

i
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CUADRO N9 4.8

Pni nci pal es Usuari os de I os Resul tadol-Cg--bqlnvesti i ones

SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADA

GRANDES EMPRESAS

MEDIANAS II

PEQUEÑAS II

GREM I OS

COOPERAT I VAS

PROF ES I ONALES

ORGAN I SMOS

I NTERNAC I ONALES

GRUPOS COMUNALES

POBLACION EN GTNERAL

CINDES, IICE, III, INISA, DIA, INCIENSA
CIA, IICA, CITA, IIS

IICT, DIA
III, DIA, IICA
DIA, IICA, CITA

UCID, CIA (Liga Caña, Republic Tobbaco'
Unión de Medianos Agricultores
de'l Banano, Unión de Grandes
Agri cu1 tores del Café) .

UCID, INCIENSA, ITCR
III, CIA, IIS, DIA, CITA

UCID

IICE

I I I (en perspecti va)

INISA
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CUADRO N9 4.9

CALIFICACION ]/ PRINCIPALES PROBLEMAS

I ICE

ñn

I4BBR14MM
UCI D Falta de conocimiento de la UCID.

Poco desarrollo centro de documentación,

N.C. 2/

Falta de polÍticas y de fondos.

Acciones po1 íti co-electorales.
Intereses de la burocracia
Ortodoxia cle la burocracia.

Usuarios no comprenden importancia de'la inves-
tigación. Investigadores no saben cuáles son
I os prob I enlas .

La inst'itución no tiene potestad para implemen-
tar los hallazgos importantes, solo sugiere.

Fa'l ta de recu rs os .

Fal ta 'i nterés cJe I os usuari os .

Fal ta recursos para conlunicación (transporte
y vi át'i cos ) .

Falta oficina de divulgación eficiehte.

N. C.

N.C.

Falta de conciencia de los invest'igadores con
respccto a para quién y tara qué están 'inves-
tigarrdo,

Fcrl ta conl'ianza de los usuarios.

CINDES

I NC I ENSA

ñf 
^UTA

- IIdn

IiI

IN SA

;\^

IIS

I

ITCR

L/ I'lB.' ltluy buerra M= Mala
B'. Buena
ll'. Regu I ar

lnll'l.. l'1uy ntala
2/ n,C= no corrtesta.
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una polítjca más agres'iva para detectar necesidades y difun

dir el conocimiento producido, así como prograrnas de extensión parece indlspensa

ble, unida a una mayor coordinación interjnstitucional y personal'

Las for¡as uti I i zadas

institucjón (Cuadro N" 4.10), al 'igual que

go los más usados son:

Estos medios de

que están d'irigidos más que nada

para detectar

'los nreclios de

necesidades varían

di vul gaci ón. Si n

Revlstas¡ serles de documentos; informes¡

Conferencias¡ presentaciones¡ seminariOs y cgngresos.

divulgaci6n tienen circulaci6n restrlnglda

a la comunidad científica. Iya

Las instituciones que utilizan los medios de comunicaci6n -

por medio de vicolectjva son só]o tres: IICE' iNISA,ITCR. El contacto directo

sitas y programas de extensi6n 1o utilizan ei DIA, CIA y el CITA (o sea las Íns

tituciones del sector agropecuarjo).

Los princ'ipales benefjcjarios (no usuarios) de la investiga 
u.

ción son la nled'iana y pequeña entpresa y 1os grupos de nledianos y baios ingresos' t 
lo
I

por zona ceográf i ca, e] val I e central urb.lno y runal es e'l más benef i ci ado ' aun-

que tan¡bién el resto del área rural.

1
I

.J
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CUADRO N9 4. 10

Formas a través de las cuales se Detectan las Nece-

sidades de Ios Usuarios Il

INSTITUCIONFORI4AS

Por po1ítjcas de las unidades académicas UCID l
Porque 1o piden expresamente UCID, IICE' CIA )
Ofrecinriento de grants CENDIS

Senri nari so CENDIS

Térmi nos de referenci a de I as I nst'i tu-
c'iones. IICEI III
Convers ac'i ones I I CE

Proyectos de graduac'ión I I I

Se buscan problemas a resolver III
Vis'itas DIA \
Reuniones con personal de extensjón agrícola DIA l
Reuniones personal técn,ico para evaluar DIA I
Por la epidenrjología de 1as'principa'les )
enfermedades del país INCIENSA

Reuniones periódjcas con los elrcargados de
aplicar resultados en salud púb1ica INCIENSA

Serni nari os en que se señal an probi entas
priori tarios INCIENSA

Reunjones cor'r dependencias públicas r.-ly privadas CIA |,
IJetecci ón Di recta CiA J I
Por oficinas nacionales IICA J

Aol i caci ón de técni cas de nrercado CII'A
Metodol ogía i nvesti gac'ión/acci ón I IS

I/ INISA e ITCR no contestan
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4.2.?.2 Resul tados obteni dos, su uti I i zación y :

De acuerdo a la naturaleza de la disciplina propia de cada

institución asf es el tipo de resultados obtenidos:

El sector agropecuario y alimenticio se ha centt'ado en el - I
nrejoramiento en la calidad de 1os productos, aumento en la producción y en menor \

medida en el ahorro de insumos. El CIA además ha dirigido esfuerzos al meiora -

miento del ambjente agrícola y la rehabilitación de suelos y el CITA menciona a

demás el estab'lecimiento de nuevas industrias.

En 'las ingenjerías el ITCR se ha centrado en meioramientos

a la calidad de los productos y auprentos en la producción. En cuanto al ahorro

de insumos el IIi,v s1 ITCR han hecho esfuerzos en egta direccidn. El III se ha

dedicado además a:

- Mejorar seguridacl ante fenómenos naturales;

- Crearinformación úti1 para trazar políticas (Ej. en rlego y combustible), y

- tsti I os de desarrol I o urbaníst'icos.

l-os iristitutos de investigación pertenecjentes al área de -

salud y desarrollo socjal ubican sus resultados en el mejoramiento a institucio-

nes económ'icas y soc jal es,

Para nrejorar la calidad de los resultados se sugiere:

- l'la¡'or cdpdci tación del personal ¡

- Mejor equlpo y manteninriento, y

- llayor con[rol, críüica y d'iscusión de los avances y resultados de la in-

vestigaciñn.

, ,lo
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Los'indicadores sugeridos para evaluar la calidad de la ln-

vestigación son diversos y se exponen en e'l Cuadro No 4.11.

I
Existe divergencia en si 'la evaluación de calidad debe con- 

\
siderar la uti'lización o ap'licabil idad de los resu'ltados o debe centrarse más en 1,,

la rigurosidad científica de'l trabajo. El otro aspecto importante sería el apor i

te de nuevo conocimiento y 1a creaci6n de infornración primaria. Se sugieren ade :

más indicadones indirectos como la publicacidn de los trabaios en revistas cieg 
i

tfficasinternacionalesonacionales,quepresuponenlacalidaddeltnabajo,asf

como la evaluación de expertos reconocjCos en el campo.

Es interesante anotar que, de los B institutos que contes -

tan a la pregunta sobre ia proporción de los resu'ltados que esiiman no está sien

do aprovechada (Cuadro No 4.12),6 de el'los manjfiestan que es más del 60f". Es

el CITA el que parece prcmover r¡na mejor utilización de los resultados (sólo no

utiliza el 40%) y el III no da un número pero nranifiesta que es rnuy alta la prg

porción no ut j i j zada. Las pri nci pal es razones al udidas paFcl €1 desaprovecham'ien

to del corrocimiento generado son:

1. En lo que se refjene a divulgación (ntenc jonado por 6 'instjtutos):

- No se conocen los resultados (aunque se divulguen) (ttCf);

- No se d'ivuigan 1os resultados (lll, IICA, IIS)¡

>t - Falta cle oFqanización en la divulgación (ntn¡ ¡

.x, - Fai ta de coortl jnación entre investil¡ar;ióñ y extensión (DlR) , y

- Falta de relacjones püblicas y de prcr¡rlganda (llCA)
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CUADRO N9 4.11

U

I NDI CADORES INSTITUCION QUE SUGIERE EL

I NDI CADOR

. Aporte al conocintiento
vRi gurosi dad ci entífica

llabi I i dad en e1 nranejo de1 i nstrumental
Logro de los objetivos

Serjedad analítica y conceptual
Uti I i zaci ón de i nfornraci ón prinrari a (aporte
nuevo) / (no debería ser su grado de utjljdad
pubf icación).

Publicaciones científicas internacionales
Publ icaciones científ icas nacionales
I nf or¡nes i nternos eva I uados

hejorarni ento en I a producci ón de cul ti vos
¡ Utilización de la tecnología por parte
wdel agri cul tor
vFaci I i dades de i nvest'igaci ón

Si es replicable
Confiabi I idad
P larrcanri en t.o y e.jecuc i ón

[J:;uat'io trien idurLi f icatJo
Si resuonde a necesi daclcs cle usuarios
Irrrplerrrentación de resul tados
0pinión y criterjo de'la contunidad cientÍ-
fica o expertos reconocidos

Seguinriento a corto y largo plazo CENDIS
Si nrodifican po1íticas nacionales en salud CENDIS
Si afecta el uso de nredi camentos a 'instrumentos CENDIS

ICE
ICE, CIA (metodologfa)
ICE
ICE, INCIENSA

III

III
INISA
INISA
INISA

L DIA

" DIA

tcrA 
\

IICA L
IICA I
rrcA -l

CITA
C ITA
CITA

IIS

I/ LICID e ITCII no contestan
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2, En lo que se refiere a los entes que deben de ponerlos en pr_ág-tlca o tomar-

los en consideración:.

- Cambios políticos no permiten continuidad (Cfn0lS);

- Decisiones de polf t'ica se toman sin anál'isis (IICE);

- Por intereses po]íticos y ortodoxia de la burocracia (INISA);

- No es función de't investigador hacer que se apliquen los resultados además

éste no tjene 1a potestad para'iniplementar (t¡tCIENSA), y

- Falta de conciencia y organización en el sector público y privado de estar

atento y receptivo a la producción y utilización de nuevo conocimiento

(ns).

3. Otras razones mencionadas son:

- CENDIS: Irlo han real i zado (en e] pasado) proyectos rea'lmente impor -

tantes. La mayoría es tecnología de transferencia¡

- CIA: Por ser resu'ltados pref inrinares y requerir corroboración fu

tura y por ser jnvestigación básica;

- CITAI Algunos resultados han dejado de ser factibles econ6micamen

te o porque el resultado es negativo. Además, hay proyec -

tos para los cua'les no ha habido intención de Dromoverlosr Y

- UCID y ITCR: Nc contestan.
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CUADRO N9 4.12

p rogoj cf_gl_ q s..1lrlfra d a__gg_l_o s._Bg! u I ta d os de I n ve s t i g a c i ón q ue

!o es_!á siendq_ aprovechada U

PORCENTAJ E I NST ITUCI ON

100%
67%

90%
Muy Al to

60%
60%
40/"
70%

CENDI S

IICI
INISA
I I I (especi a'lmente I os proyec-

tos de graduación).
DIA
I ICA
CITA
IIS

1/ CIA, UCID e ITCR¡ no contestan INCIENSA: no sabe.

CUADRO N9 4.13

f tpq Oe SerUqos j.re{gqo:-. al sector privado por
Instituciórr

TIPO DE SIRVICIOS INSTITUCION PRESTADORA DEL SERVICIO

III, ITbR, C\A

\l--*lnvestigación Controlada IICE, DIA, IIS, iTCR, ClA, CenOlS
\

Consultoría y Asesoría

.,.Servi ci os técn'icos
Yepeti ti vos

\Educación contínr¡a

)sción Social a Agricultores

\orruaci ón

IICE,

III,

III,

Nn, \rn

riln, INcTENsA

lr

NO

No urestan servicios:
tratada y consul toría

CO¡ITe STA: C ITA

UCID (va a empezar
y asesoría), llCA,

a ofrecer r investigación con-
INISA.
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4 .2-,2 ,3 As rlectos de propi edad i ndus tri al :

Nueve "institutos manifiestan prestar servicios al sector

privado de : Investigación Contratada (6)¡ Consultorfa y asesorfa (3); Serviclos

técnicos repetitivos (3), y Educación continua (3) 1/ (V.r^ Cuadro No 4.13).

Para la mayoría, los resultados de la investigación son pro

piedad de1 ente investigador y se difunden. Só10 3 institutos manifiestan que -

los resultados son propiedad del ente financiador (según el caso) y no se dlfun-

den (III, ITCR, INCIENSA).

4.2,2.4 Eval uaci ones a 'la Insti tución:

Sólo en 5 instituciones se han llevado a cabo evaluac'lones:

IICE, INISA, DIA, ITCR, IICA. Las 3 primeras manifiestan que han llevado a ia -
práctica las recomendaciones y las últimas dos no contestan.

Como aspectos a evaluar se sugieren:

Las áreas de investigación de la institución y lo pionero de éstas¡

Contrjbución a'la fornración de nuevos investigadoresi

Costo-beneficio de la investigación¡

Cal'idad de la investiqación;

Impl icaciones e irn¡racto dela invr:stigación;

Transferencia del conocilniento y divu'lgación de resultados. Relación

i nvesti gaci ón-extens i 6n ;

t/ Sin enrbarqo coffo
sector privado ,i

nrani festamos en
1a investigaci6n

páqi rr¡rs arrteriores el aporte f i nanciero del
es nrÍnirno,

_-l

I

I

I

i

I

\
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CUADRO N9 4. i4

gg_g"g_ ieb_ej__l n cjgllle-]lll rlo! re c u rs os c on re s -
pecto a j presenta pdl_q_ {Jgji.L_g$a-

Medi da

rrollo de la investiqación

TIPO O[ RECURSOS NAOA P0c0 REGULAR MUCHO

RECURSOS IJUI4ANOS

I nves ti gadores

RTCURSOS IIUI',IANOS

Inst¿laciones

Equ i po

Suninistros

Uiblioteca
Viajes
i'lanteni¡rriento

TransporLc

Docurnent¿ic i ón

Personal de apoyo

INI SA, CIA
ITCR, IIS

CENDIS,C]A
INISA, I ICA
III, IIS

UCID, IIS
CEI'ID I S

CENDIS, I IS
INISA, ITCR

iICE, ITCR
III, IIS
CIAt IICA

III

UCID, I]I
IICE, DIA
CENDIS, I ICA
INCI ENSA

UCID, i ICE
DIA, INCIENSA

III, CIA
DIA, CITA

UCIRT CIA
IiI, IICA
DiA, CITA

UCID, CINDIS
INISA, DIA
CITA

III

I NC I ENSA

CIA

CITA

CITA

CITA
ITCR

IICE
ITCR
INISA

I t 
^r¡ ¡ LE
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CUADRO N? 4,15

¡l o-_d,e recursos considerados como necesarios ara Ia
Invcstigación Futura

RECURSOS I NST I TUCI ON

Máquinas de escribir

Espacio físico

Equipo de oficina, infraestructura

Becas y clases adscritas
Laboratorio (equipo e instalac.i ones)

Libros

Fondos

Medias transporte

Sumi ni stros

Fornacjón de personal investigador
Sistenta de estímulación a los-investi-
gade res
llarrrt:ner funcionamiento de equipo a1
ópt imo

I'ie.jorar equi po de campo
iilejorar equi po

lnvernaderos
Cánraras de crecintiento
Aurrrenl.o personal rje alta capacidad

Recursos operat.ivos
Cc.ntro doculnent.ac i ón

Tcr¡ninal de conlputadora
Pequeña y econórnica anrpliacién de la
planta física

UCI D

UCID, III
IIC[, CITA, UCID

III
i II , DIA, CITA

II]
INISA, INCIENSA (donaciones)
ITCR, DIA

INISA, CIA, IIS

INISA

I NC I ENSA

I NC I TI.ISA

I NCI ENSA

DIA
ciA

CIA
CIA
ItcA

Viáti cos cornbusti bles
CIIA

I I5

IIS
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Relaciones con'l a comunidad'

Aspectos adrnini strati vos.

4.2.3 hacia el futuro

Los inst'i tutos consideran que para e'l mejor desarrollo de'la activi-

dad científica los recursos humanos del¡en increnrentarse considerablemente funda-

menta'lmente en cuanto a investigadores' pero tambjén (aunque en menor medida) en

cuanto a personal de apoyo.

Según p'lanes futuros, las expectativas de las rrecesjdades de perso -

nal serán mucho ma.yores a excepcifin del CITA, IiCA, CIA e IIS, donde serán mayo*

res pero no en tal alta escala.

Se nota además (en

quipo y silminisiros y en inenor

desgloce de los requerimientos

N'4.15.

cuanto a recursos materiales) deficjencia en e-

grado en las instalaciones (Cuadro l'l' 4.14). Un

de recursos materiales se encuentra en el Cuadro

[n cuanto a p1 anes futuros, 1a nrayoría de los Institutos piensan dirigir es-

fuerzos para establecer convenios con instituciones naciortales e internacionales.

E] CENDIS, III y el DIA se destacan corno los que tjenen planes de coo¡leración

nrás concretos con otras instituciones (Ver Cuadro N' 4.16).

Siete de'las 12 jnstitucjones nlarrifiestan creer que la estructura ol

ganizacional es adecuaCa para sus planes futuros {sin periujcio de las meioras -

neccsarias nara ,Jar soiución a 1os problemes apuntados anteriormente)'

Provecciones
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tl IICt manifiesta que su estructura es aceptablemente adecuada (de-

be mejorarse 1a parte adrnjnistrativa). El DIA, INCIENSA' CIA' IIS manjfiestan -

la necesjdad de mejcrar en mucho su administración y los prob'lemas apuntados por

ellos en incisos anteriores
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CUADRO NS 4.16

P I a n e!-la rq,j¡:S_:_qf_g_ utjf]fqf c on ven i os na c'i o n a I e s

e lntern,lcionales

INSTITUCION TIPO DE CONVINIO

NAC I OIIAL TS I NTERNAC IONALES

UCID De colaboración téc-
nica interinstitucio-
nal.

CONICIT
UCR

Conri si én Energía
Atórui ca.

0PS, Inst'i tuto l^Je j zman
(Israel ).
0f'ls, FAO, uNESCO, Na-
tional Institute of
llea I th

CENDIS

III INVU,M0PT' Ministerio U. Toronto, Helanga
Energía Cooperativas, (investigación en vi-
Educación y Plan'ifica- vienda).
ción.

INISA Djstintos entes esta- Conseguir financia-
tales. miento.

INCITNSA De coorreración Cooperación, donaciones
formación de personal. 

.

DIA CNP, iDA, INA BID' AID' CIP

CIA Gobierno y Sector Universidades,.asocia-
pri vado. ciones ' fundaciones '

iICA N.R. N.R.

CITA A:;isti:¡rcia tó(:trica ¿ Atracción de recurscs
t¡u-'d i¿n¡ y ¡reqtr,'ña ent-
presa establ eci da

I IS Con instituciones varias Centros de investigación
vari os

ITCR SI SI
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4.3 PRIOR]DADIS DI- INVESTIGAC]OIi

tl inicrés ceni.r¿l dc este apartado estriva en deterrnjnación de prir.¡rid¡¡:r:,

para la i¡¡restigación cn lot sectores y carirpos bajo estudio. Se trata de determinar

cuáles s¡r, lrls priorj'tt¡cJes actu¡les quc afe.ct¿n'la labor investigativa; si óstas c(,r'F83-

ponJen o no a ll¡c.arnir:ntos específicos cje poiítica; cuóles line-arnjc'ntos de polÍtica a-

fecian la detenninación de priorjdades; a qué responcien esas prioridacies. Además ' se

drraliza si existe o no una metodología para la asiorración de recursos y 1os criterios

mediante los cuales se asiqnan recursos en el sector o campo.

Posteri ormente, se real i za e'l ejerci ci o

dores Característicos para determinar priorización

tigación en las diferentes áreas.

aplicación del método de Indica-

problemas que afectan a la jnves-

de

de

Finalmente, se desarrolla una propuesta metodológica para e1 establecir,'ien-

to de una serie de indicadores cualitativos para el análisis y determ'inacjones de prio-

ridades sectoriales, específicamente para e1 subsectot alinlentat^io del agropecuario y

el,subsector agroindustrjal, mismos cuyo anáiisis particularjzado se realiza en el ca-

oÍtulo V.

4.3.1 Rel aci ón dq1.rs Pri or j dades con I a Pol íti c-as ¿
co¡ las Nec-esidades de Desarrgllo de los Secicres y Canlpos

Il objet'ivo de este anál'isis es du-tennin.rr el proceso de establecim'iento

1as priorjdades de'investigación y sus relacioners con las po1íticas y necesidades

los sectores y campos.

de

de
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í ) !g!el :lqropecu¿ri o

Se detcrmjnó que los intereses de los investigadores, así como la detención

de las necesidarjes de los usuari os son'l os que en m¿yor medida determinan las priorida-

des de investigaciírn. In ordcn de inrportancia, sc cncuentr¿n a continuación corno fai-

tores dcter¡rinantes de las prioridades de jnvestigación, l¿ retroalinlentacjón, es de-

cir, la influencia de seguimiento de proyectos anteri0rcs-

te de

tanci a

Solanlenteenunodeloscasosanaljzados,l¿contrarac.ióndirectap0rpar-

usuarios tiene gran importancia. El último factor deternlinante en impor-

el encargo por ia autoridad a que dcben subordinarse.

La nrayoría de los expertos opinó que no hay ninguna relación entre las prio-

rjdades actuales y lineamientos de po1ítica explícitos. Así mjsmo, en n'ingún caso se

reconocieron relaciones con el Plan llacional de Desarrollo, ni siquiera de rnanera'in-

di recta -

ii) Canrpo de los Recursos llqturales.

tn el campo de los Recursos lllaturales,'l as priori dades se reconoce se rela-

cionan con el Plan N¿cjonal de Desarrol)o y a 1as po1íticas de asignación de recurscs

por parte del Gobierno o las instituc'i ones, considerarido <jictra poiítica como adecuada

por ¡rarte de 'l os cxpertos e ntrev istados.

Isa relación con el Plan Naciona'l d^ Desarrolio, puede ser casual o cielibe-

rao¡.

So'i .rrlente en las áreas de Suelos (_geología) y contaniinación ambiental, F1o-

ra y FaL:na, no se cstableccn 1as prioridades cn corresponelr:ncia con ljnear¡ientos de

uulíi.ica osDecíficos. In la úllina de las área:; nr€ncionddas 5e detefrnina una relación

I os

e5
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de tipo ca',ual

Respecto a 1a opinión de si consideraban adecuada 1a po1ític¿ rir asigna-

ción de pri oridaoes, sólo un experto n'ranifestó que n0, debido a que,'l os lineamientos

de polítjca actr¡al no con:.ideran inrportantes las jnvestigaciones y por lo tan-;o les

asiqna un redurcido nronto de recursos.

Las prioridacjes de hecho establecidas obedecen, en orden de importancÍa,

a:

-lntereses propios de los investigadores;

-por encargo de la autoridad (no técnjca) a la que deben subordjnarse;

-deteccción por parte de los grupos investigadores de las necesidades
de los usuarios, y;

-por contratación directa de los usuarios.

. Respecto a la forma en cóño se djstribuyen'l os recursos en el campo de los

recursos naturales, entre los ciistintos tópicos de'investjgación, se mencionaron los

s'i gui entes cri teri os :

-necesidad de protección de los recursos naturales;

-al ternat ivas de Producc'i ón;

*ventajas comparativas frente a otros sistemas de producción
agroPecuaria:

-por "modas" sin ninguna planificación;
-jntereses de los investi qadores;

-inte¡^eses de quienes tot¡an jas decisjones;

-posibi I jdaclcs de fondos externos (-cie organi sntos j nternacj onales ) ;

-rentabi I i dad de l os proyectos ;

-período de duracjón de la investjgación (que se.r corto), y;

-cn base a proqratllas que son aprct'ados por 1a Vi cerrectorÍa cie

lnvestigación-(en el caso de la UCR)'

l.a asillnación de recursos entre ir:stituciones se ha realizado, sei¡ún 1os

e>:.pertos, en base a los siguientes critcrios:
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-presupuesto ndcional (contenido del );
*dqnaciones de jnsti tuciones;
*Pré5tarnos,

-orden de prcsentación de sol icitudes de financiac'i ón;

-i nfl uc'ncia pol ít'ica,y;
-nrontr..r del f inanciamiento sol icitado.

Tarrbién se toma en cuenta en el cas0 del área forestal, 'l as responsabjli-

dades asi gnadas a I a i nsti tuci ón.

La asignación de recursos entre investigadores [proyectos) se realiza en

base a los siguientes cr.i terios:

-Calidad del investigador;
-importancia de la investigac'i ón;

-nonto de la investigación;
-capacidad de negociación de los investigadores;

-'interés de quienes toman decisiones;

-por medio de partidas f.i jas para gastos, y;
-asignación de'l personal en base a preparación y experiencia"

En alqunas áreas estudiadas existe una n¡etodoiogía para 1a as'ignación' la

cual asigna recursos en base a diferentes criterios, tales como: inrportancia de -

la investigación para e1 país; a través de las po1ít'i cas de un departame¡tto de inves-

tigación, o bjen; nrediante la realización de seminari c's entre ei persona'l de inv¿:sti-

gación de los centros. In dos áreas estudiadas, Forestal y Contam'i nación Ambiental,

Flor^a y Fauna, no se dispone de un proceso o metodología para asignación de recurso5,

dcbido a dos causas:

*baja dispon'ibilidad de recursos, y;

-gran atomización clel apana{.o institucional del secto}".
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iiii Sector I ndusirial

In el sector .i ncjustri a1 , hay que diferenciar 'la situación exis',-enle er¡ el

sector privaclo y púb1ico. [n el sector púb'l ico, especia]mente en'l os centros de in-

v,:si.igaciór¡ d.¡ las universidades, no se han establecjdo verdaderas po1íticas' aunque

pt.¡eódr'¡ cataloEarse coriro rje prioritarias algunas de las actividades realizadas en el

¡agado. Ixiste adar¡ás una fuerte fjnanciación externa (extranjera) que difjculta e]

n;lrrejq de urra "polltica" en materia de invest'i gaciones. No se ha producido ninguna '''l

coordinac.i ón entre la cámara de Industrias, e1 indu.strial y e1 Gobierno con el Plan 
i

llacional de Desarrol lo.

po1ítica econónica'influyó indirectamente sobre

ficar la rentabil'i dad de los diversos proyectos 'sin

ahí se realiza, es pri orizada en base a criteri os

0, siendo la investigación de carácter fundanental-

La investigación que se realjza en el sector púbf ico, y pot' ende las ¡rrio-

ririades, se han determinado por contrataciórl d'i recta de los usuarios, per0 hast'a la

fecha, se tr¿tan ce pequeiias invesiigaciones que Se cjan ¿ profesores universitarios'

tencJierrtes a resolver probiemas técnjcos en la indLrstria- Sin ernbargo, si eSte pro-

crs0 continú¿ exi¡oso, es posible el florec-irniento de un grupo investigador pard la

En el sector Privado ia

ios tipos de'investigación al modi

enbargo 1a Poca investigación que

fundamentalmente de costo/benefi ci

nrente aplicada-

ei pr'esa industrial.

Rcspecto a una posible netodología en 1a aSignación de recursos entre

<ii vlrsos prg-yec [os, I a rii S¡;ra p0dric] p'l antearsc e n estrecha rel ac'i Ón con el pi an

cjcsarrol 1o, procurancl0 rnayores jnvestigaciones en aquellos tipos de industria que

sea económicamcnte ¿.se¡lr'l e estirnular' s in embargo ni síqLric'r¿ en este sentido se

i ogra do dvc'l117dr.

'.-- i

I U>

de

ild
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i'ne]sectorprivado,laasignaciónderecursosSereal.izaporn'ldiode

rubros especiales y con frerct¡encia tienen relac'i ón dirccta con los interescs de laS

casas matrices y e1 proccs0 de asignación es el interno adoptado por esas lirnaS'

iv) !¡lp!-llssq!-es

En este campo 1as prioridades de investigación corresponden a l'i neamientos

de política exp'l ícitos, en unos casos en relación al Plan Nacional de Desarrollo y en

el caso del ICE, 1os proyectos Se escogen en base a su menor costo unitario y a 1a

estrategia que la inst'itución tenga de s.us activ'i dades. se tiene un jnventari o de

proyectos cle posible implementacjón, que una vez escogidos, se desarrollan hasta lje-

varlos a un nivel de prefactihilidad-

Se estima que 10s esfuerzos cjentíficos tecnológicos nacjonales' depende-

rán del resultado de-l desarrollo de las jnvestigaciones en el sector hidrocarburos'

En la actual'i dad, ias po1 íticas del Gobierno producen una'influencia de tipo caótico

sobre el tjpo de investjgación que se realiza' ya que, a juicio de 1os expertos' no

exjste coherencja a ja hora de fijar 1os objetivos. Por otra parte, se trata de li-

oar a loS diferentes subsectores COn e1 propósito cie cre¿r tOda una estructur-a homc-

géni:a en ei campo energético.

Las carac'Lerísticas l'i nancieras clel Sector sujetan la investigación a 1os

recursos qtrc 1r-'s fije e1 [stad0.

Losexpertosopinanque,debefjjarset|nan]ayordistribuciónderecursos

financ'ieros para cacla g¡upo de investigación y se <Jeberr evitar ot'ientaciones indjvi*

dualistils cle las jnvt::;tigaciones qtle Se apartcn de'linearrientos planteados en el

programa energéti c0 r¡acj onal .



-145-

v) Subsecl or !ia I ud

Las piiori daces actuales de la ¿ctividad investigativa en el subseclor oe

la salud n() corrcspon<it¡n a lineamienios de política expiícitos y cada área en é1 pre-

Sen'"4 L¡r',rCtgf íSl j¡;,c ''.r¿ ia,I¡roc ñ,,ñ (,r, n)'rrcpnl¡r'Én nr,r 5Ep¿r¡j9.

En el caso de nred.i cina general y de la hematología, 1as prioriciades asiqr,a-

das corresponden aun0ue sea cje manera casuai, a1 Plan Nacioridl de Desarrollo, en el

cas0 de ia par^asitología, inmunología, no se guarda relación ni con el Plan Nacional

de 0esarrollo ni con políticas de asignac'i ón del gasto.

En el caso de la ¡nicología, protozoología,se tjene relación con'¡ as po1íti-

cas de asignación de recursos por parte de1 Gobierno o por parte de las instiluciones.

Con respecto a las prioridades de hecho establecjdas en el caso de 1a pecia-

tría responde a un i00ií a'l criterio de detección por part.e cie los grupos.i nvestic;¿clo-

res de 'las necesidades de los usuarios.

[n e'l caso del área de microbiología, e1 orden de prioridades cot'resportl¿ e

1o si gui ente:

-i ntereses propi os de I os investi gadores;

-contrataci ón di recta de I os usuari os ;

-dcrección por parte de 1os grupos investigadorcs ce las
necesidaies de los usuar--i os.

En el canrpo de la rnicología y protozoología las prioridades se establecen

de acuerdo a interc-ses propios de Ios investigadoies, pcr retroalinrentación, poi" di-

reciri: cit:l encargado o autori dad (no tócrrica) a 1a cLral deben subordir,arse, y a l¿

accesibjlidad de forrdos disponibles por parte d,...,^gencias internaciona'l es.

En e1 c.,-impo de la parasitología, el orcir:n de priori dad se es'iablece: ¡)

Intcrcses propic:, tle'i os invcstigadores; Lr) rli'it'cción por parte de los grtrlrcs, inves-

tigadorcs dr: las nRcesidades de'l os usuariot,v por retrnali¡nentación.



- 14b-

[n general dtntro del área sa)ud,

siguientes factores por orden cie importancia:

tr¿tacjón di recta de los usuarios; -detección

c(lrco dr aurot'iclacj (rro técnica), Ji -accesibi

agenci ('r s 'i nte rna c i ona I es -

nera I es

casual

tt¡a I es

1as prioridades se toman considerando los

-inlereses de lr.ls j nvesti gadores; -con-

de neces i dades ; -retroal i¡nentaci ón; -en-

lidad de fondos dispon.i bles por parte de

Los criterjos medjante los cuales se han asignado 1os recursos entre los

tópicos, en esta área son: Espurios y peticiones concretas; buena justificación, y

necesidad del proyecto. Sin embargo, 1a mayor'ía de los expertos entrev'istados desco-

noce los cri terios uti I izados.

La asignación de fondos entre las diversas instituciones se realiza baio

criterios, a juicio de algunos expertos, errados o jnexistentes, o por la importancia

de1 Pro¡'s6¡6.

No hay criterios para establecer la distribución de recursos enire invest'i -

gadores.

En esta área, e1 único proceso o metodología de asignación es e) que utili-

za I a UCR, en el resto de'l sector no ex.i ste.

vi ) C,:.1lps de las Ciencias Sociales

a ) 4"rqq--!s.l--I¡:,s!-9*r-l q !e!-i.ql

En cl área del desarrollo social,laS prioriciades actual6:5r en térmirros ge-

no corresponden ljncanjentoS de po1ítica explíCita, nj se conserva relac.i ón

con el Plan itaciona'l de Desarrolio, excr:p'i.o ern lt¡s calniros cie sOcjología y edu-

riondc cxiste cicrt6 graiJo dc relacjórl cril.r'e l.rs ¡rulitjcas dc priorizac'i ón ai-

v el Pl an l',laci onal de Desarrol I c'-
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A pesar de que no hay lincanlientos explícitos de politicas de e1,ion¿':iÓt'

de recursos, se guorda cil'.a relación en las priorid,rdcs dc los diferentt!' ¡rro,vcc-

tos con po1 íticas cie asicln¿ciÓn cje recursos por parte de1 Gobierno o por parte dt ia

institución, ya See p(rr(itrt: ?l fjr,ancjarniento proviene de organisn¡os del exterior'

(lue I{lS i ntereSa cic,rios proyectOS y ent ran conlo fa c tores condi ci onanteS las nrefi -

rencias dc esos enlcs cxtern0s, o [i jen el financiamiento necesario se consti tuyt en

Si mismo en un lÍnite o restriccjón para el ir:sarrollo de un Proyecto'

Las prioridades estableCjcjas de hecho, corresponden por su orden de inpo'-

tanc'i a a:

-Intereses de los investigaciores (se defi

ca financjamiento, ya sea promoviendo ei interés de

con los obietivos propios de los organiSmos externos

pio prestigio de1 investigacior, o bicn, solicjtando

invesiigación).

rre r¡ qUe

ne un proyecto Y luego se le bus-

posibles usuarios i coinciditnco

que financjan; en base a1 Pro-

recursos de 1a ProPi¿ un'i ciacj de

-Contratación directa con pr:sibles usriarios'

-Detecci ón de necesi dades.

*Encargo de autoridad [no técnica).

-Retroal imenlación

-Factores del juego por e'l pocier dentro de las unidades de irrvestigaciir '

para I a di s-ur.i Lruci ón cie recul'sos entre di f erent.es tópi cos , 1os expet'tcs o;' i -

se hürr conside¡¿cio los siguienLes elenlentos:

-La disponibiIicjad cle fonics, en e:,pr:cial cje rtcurscs externcs;

-rrlevancja riei tópico con relación ¡i la coi'tr:.li.ufa econÓrnica social/
polílica; *,.' .spe.ial al csiado cle ccnocinicntos y actualicjad cje

c iertos t cnta s ;

-r¡referencja ic:;,áiica pretcominantr: cn la c¡mutr'i carj cicnt.íf jca, 
-v;

-d,.:r;r¡nrid dl' I or. ttst,ül loS.
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Para la asignaci[rn dc recursos dentro y entre

do los siguictrLcs crlterios:

i nsti tuci ones h¿n prevaleci-

-Sol .i d,:2, presti'9i0, tradicién y la habi I

to f)r0 lrarLc cle la 'i nsti tuc.i ón'

-C.apacicj¡rd rie investigación (científicos
urii i nsti 1-uci ón en un nlo¡nanto d¿:do'

-0ric,nración.i deológica de l¿ institucjÓn
pertenencia a parti dos po1íti cos , ódscr'1

i nternci onal , Y;

idad para obtener financiamien-

y equi po dc aPoYo) que están en

v sus rJi rectores , incl uso
piión u corricnte ideoiógica

-ub'i cación adninistrat'i va de la instituclon

La asignación de recursos entre los djversos proyectos obedece al curricu-

1um y prestigio de los jnvestigadores con los intereses y la orj entacjón de ]a fuente

de financ.i amiento, así como de las relaciones personales y e1 prestigio de1 invest'i -

gador.

Respecto a la nletodología ernpieada para e1 pi'oceso de asignación de recur-

sos no se encuentra una nletodología o proceso claro, preciso Y ún'i corpLl€s existe p'l u-

relidad de procesos y nretodoiogías, según sea la fuente externa y/o interna de íinatt-

c'i amiento y a veces depen<je de esfuerzos aislados por carecerse de políticas y/o apo-

yo oficial para c.i ertos tipos de estudio tales corno los demográficos.

b ) Aigo*:-"--l nYss lllj:r! q,-t-c-g'iqrySe

La ¿signaciÓn r]e pr^icrl-ici¿cies para l.l'i nvcsticeciÓn rrcotlóriica generalnren-

ie ne (:orresor¡nCe n a I incamientos explícitos cie pOiÍtica y sirlo casualrnEnte se rela-

¡:iOr,i:r; r:on los lir,..:¿¡¡iienlos cjel Plan NaciOnal de Desarrollo y con las po1 ít'iCaS de

,¡S j itrr¿¡ci ón c;f recu|^3o-s pOr ¡arte ciel ¡stado tel i,;i, ¡eri^iio y./l ias i nS'"i iuCi orre s pú-

hlic¡ls).Laspolít'jcasgttbernarrrcntalesintervit}l'i|]¡letlian]"ovüniiiorjjfjcandola

¡.1,¿l iri¡rl 
' 

cJe esc, ¡r:i-rrJo qencran o hücen tJesapdrcrci.:r tó1:,i c'.1:' cle jnvcstigaciírn' l'a
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polítjca cconórnica influye en gran medida, en tanto, muchos de los tópicos se derivan

o se ocupan del anáiisis de esas políticas.

Los tópicos prioritarios dependen de cuatro factores funda¡rentales:

-La realiriad de la econor¡lía costarricense y sus nranifestaciones en
lo social, político y lo cultural;

-l¿ influencja de las temáticas que se llevan a cabo en el resto del
nundo (efecto demostración) ;

-los jntereses subjetivos de los investigadores y de ias personas que
dirigen los centros de investigación, y;

-la djsponibilidad de financjamiento que condiciona, modifica o reo-
rienta los objetivos de las investigaciones.

Por las razones anterjolies,se puede inferir que de hecho, 1as prioridades res-

portden en orclcn de importancja a:

-lntereses propios de los 'i nvestjgadores;
*detección de'l as necesidades de los usuarios;

-contratación di recta de los usuarios;

-retroal imentaci ón de proyectos anteriores, y;
-encargo de la autoridad (técnica) a que deben subordinarse.

La asjgnación de recursos entre los diferentes tópicos dentro de1 área, ira

resporrdido básicanrente a 1os siguientes criterjos:

-Di sponi bi I i dad de f inanci ami ento.

-Disponib'i lidad de recurs0s humanos calificados.
-Prioridades propias de las instituciones.

Intre jnstituciones, los recursos se distni buyen dependiendo del sector

(pú5 lico o privado) en que se desenvuelvan los ntismos.

tn el sect.or púb1ico, depende de las prioridades establecidas por el Gobjer-

n0, En el caso de las institrrciones fuera del iiobierno, irrcluyerrdo entre óstas a los

institutos de jnvestjgación universitarios y los; pt"i \,ad0s, Ia priorizacién proviene

vía obtención de financianliento y especialnrentr, lcrs intereses subjetívos y capacidad

dr gestión dc los investigadorcs y cJirector"{r!.
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i.f r:.1 1, l)r'oy¡L LoS o tlv.-'S Ligild0r',rq r Í,,, l{it'r,¡r1 recursos Ce acue |do .l'l f irr.1r'*

| Í(,r'!itltlL{t ltrr¡t',rrltl l)or a(t(!(t pt'Oy{rcLo c' t;¡'¡¡,'1¡ r-lt' inVr". t-i ¡tcloros y a las pol itic,lS ,,lrr .('r

j trs'-i f-r¡c i ó¡ i rrvr,r t, irlador.'a.

Así nu cxisl:e colto tal un proccso o ryJloclol01.;ía de asignación de recursos en

el área cle jrrvlst.iqaciórr oconónlica. Lo c1',ro sí cxisl.en son'polítjccls d€ pelsonal e'l

el 5ec!-or ¡-ril:lir:rr {lrl rin el(juna rlccli,.!a ccirer ici0:ra:r c deterrtli !!arl asignaciones de '9-

cur:i05.

4 . 3 . 2 t. i rr e a ¡ r 
j_e_Éq sle-_pp]j t.i s {_pglq_Lq_!]_a_i1q a c,_ql

! i 
1, ¡¡.!-í J, l_q_ .v_ I_qqlplisLc¡

L't71 Estudio y Conocinriento dcl Problema

Il estrrtl io detallado de.l a docunent,rción básica realizado en el capítul<r

III, prestando especjai atención al inforrne dr ri:conocinriento cle F. Chaparo]-/'.r ce¡'r-

plenrentando la infornración con bibliografía específica de apoyo genercll; pernti|-ió "'-
c0rp0rar algunas expericncias obtenicias en estudios sinlilares o afines en otros países.

Se detenlrinó c¡ue la nrejor lr)ancra de curlrpljr con 1os ob¡'c'"ivos de esta strc-

cjón era acloptar algún nrétodo quer !rjninrizára 1a subjr:t,ivjdad de criterios, Q'.je fuera

f lexiLrle y corrf iable, y aderriás quc ¡rcrnriticra la co:n¡-r¡¡¿si6t de los diferentes sec'i.o-

res e instituciorrcs rrlecliante alquna cscala clri valorcs. Sir.rrrJr¡ e1 objetivo funddlen-

tal rlcl trobajo la ev.r'l u,rcjón de l.r invcsi"i¡nc;ón en Costa Rica par.r difcrenies t'jve-

les (el nacirtral, e1 riivel instjtucional y cl nrvcl seciori.rl ) y su collparac'i ón rsl.¡-

tiva, paro l-)odcr Lener clcrlentos cie juicio qr:e penritieran Dcslerio.nrente decirl i'

F. Cha¡arro.y otros: Situacjón Actual .v Car'¿cl.i:rÍs+uic,1s de las Activjdaclcs tle Ir-
vestiijeción ut Cost.a llica. CCliiClT, Lgit2"

tl



acerldijaliiente acerca de l¿ tl'i rección de la invcsligación en Cos[¿ fiica, se

en la necesjdad de atacúr el sisten;a bajo eslrictas técnicas de evaluación

conc I uyó

4 . 3 .'¿ . 2 l¡ic1¡! l-1,c*qgLó n _y_ :!r l¡: 9.c.i _q 1 .q e _I g_c !o.t'_l:1.

-ULil,oll4,t!!-qn-l-'i"-qy,tllr.u-c1fu ¡--g-q-lg--Uvgs-f i;:t-cI'r"l

Se ut'i lizaron varios siste¡rias para generar las varjallles o factores que in-

iervienen en un proyecto de evaluación y c¡ue pesan significativa¡¡¡ettte en ell.r. l'ledian-

te estos sisierllas se !leneraron Iistados ¡rreiinrinares en base a los cuales, se obtuvo

posteriori;ren'ue un grupo <.ie factores cjel"initivos, clasjficados cn categorías. Para de-

iinición cle las categorías, se considcr'(lro¡l las característjcas ciel estudio prestatt<.lo

especia1 ate¡rción a los "ténuirios cle referencja". Es así conlo, en base a diclros tér-

ri¡inos de referencia, en prinrer instancia se desarrollaron una serie de encuestas qtie

fueron enviad¡s a los expertos, a las iilsLiluciones y a los sectores. De estas encues-

tas sr) seleccio¡l¡ron las grancles car.egor"ías (las ¡rás in)portantes), y estas categr:rías

así¡lris¡ilo se divicljcron en factores a los crralcs se les api jcaría postericlrrtrente una

tócnica nur.tirrica cle priorizaciót¡ o jcrarquizacjón.

Los rilsultacios cje esic pl'i¡lcr ejercicio de clasificaciÓn, nos arrojan ei

s i grl ¡ L.rl tc I i s l.a ilo :

lJf-i,crL!! AJ-

i.-A,ircL¡¿ción ci¿' los tópicos a ias
;tcvüi iii¡.iCS.

f ,\\, I UI\L J

1.-li.iolt..i licccién por oi'rltrt de iirtportaricia
r.'n el írr:a cspccí iica dc: los tó¡ricos cle

ir¡r'eI.i.ig(ici(in y ar¡ticl io:; a quc tii:br:ría
tlii¡"sL lr,r intporL¿t'rcja or ill ftltut'¡:,
(i,)r'i,,jll..rilricliio .ictual'v ordclla¡iiicnio

,,,.'.r'i ).
2.-Scñ¡liiil;cllto e.ir: cuatlo cri t.r'rios iilili-

;titi.lo:j ¡-;.'ra cl ortlr: n,llt¡ i ni t o jdna.l .

l.*ilr'. r'r'i. iót¡ r]c l-í;:'ills blncf ir i "ie:-: etr cl
l.l,lS,irri-), .y Si ir;,, r,,ii'irlt'. ' ',',ir-'; itr¡ll , i-
cio .y a t¡ué se h¡ ¡.¡','biiio cl c¡¡llll;c'
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iI.-Corrcspoltcieltcia de las 'i ¡tvcs-
tigacicrtcs co¡1 las pri ori.Jticles
dadas rn 1as po1ítjcas fijadas

III.- '[endenci a
\^+.'11oL Lt¡q I

al ordenantiento

- 1 . -Si I ¡s pri ori clacies actua I es correspottden a

I i nr¡'¡l¡.i c¡l Los cle po1 í ti cas ex¡rl íci tos ?

si/ric
5 i 1a rcs¡ri¡r-1s L¿ cl SI : a qrró po1ític¿s co-
r|'üsl)g¡l(lc;l dich¡is pr.i oririadcs; al Platt Na-

cior,ll dt: Dts¿rrol.i o; l)oiíticas de asigna-
ción tlc rrlcul'sos l)or parl'e del ,Gobierno o

.ie c¡Lr¡s irlstilut:irJrlcs; otras (espccifique)
Cortsicicr¿ ¡clecuacia o no rlsa política?

2

Si la respr¡esla es N0: considera o no ade-
cuacia d'i cha ¡ro1 Í ti ca y por c¡ué .

-Si la rcspuesta es no; existe alguna rela-
ción aurrque sea casual con respecto a1 plan
nacio¡lal de dcsarrollo, políticas de asig-
nación cle recursos por parte del Gobierno
y de 1as instituciones.

-Quc tanto rcs¡londen 1as prioridades de he-
cho establccidas respecto a establecer un

ol'tlcn de ittrPortarrcia:
-interescs propics de las'i nvestigaciones.
-detección cle necesidades cie los usuari os'
-co;ltraLación directa dr: los usuarios.
-por encargo cle la autoriclad (no técnica)
a la cual debcn suborrjinarse-

-Re Lroal j¡iten Lac ión de proyectos.
-0tr.rs (espec if ique).

-tl orclenall¡ietrLo itleal ¡;ara el área.

-La t.r:ndcncia haci¿t cl ordtln.rtr¡i ento i<ica l:
si:ii¡'l c I os cri teri os tl tl ¡ I i zados en ese

o;'iicnauicnto y explique 1as causas dei
c¿rnb i o .

*Las lrli<lrid¿¡des csl.a[rlt:cicias cie hecl¡o res-
i)()n, ¡(IIl a :

*'i rr i.t:i'cstls drr I os 'i nvc: i i¡;dorr:s ;

-iluit:cr; iórr dr: ttct:t'l; itlarl,rs tl¡¡ los usr¡ari0s;
-ct.lr'ir',1 i:;iciÓrr d it'i'cl.,r rirl l(rl;' usr¡.li'iL's;
-€r,r(-,ii'rio clil l¡ ¡tr1c¡rici,ril (ncl lócnictr) a la

c 1,,, I .l' lrt't¡ :'i;lroi tl ittat':',';
-t"í:,.;'o¡I irir:¡¡l..rt: itirl ( proyectos anterjorcs ) ;
*üi.r-Lrs (especi t' ique) .

J

i \'. - De t,e cci ón iie
Invcstigación

ncces ic[¡rics C i-'

: nlc ca r"¡ i s;¡lcls .



VI. Canticlad de irrvcstigadores
(istaco actu.¡l y tenclenci a) .

r ('\-
-Lr'

2.-Los resr¡I ta<ios de la invcstigación se apii-
can en I a ¡¡¡i s¡i¡a área do¡ide se real i za?

3.-txislc¡¡,irr:didas gubcrnar¡¡cnialcrs que afectatr
la dc;,r¡:r¡Ja dirccta por pdrt-e de los usuarjos
dr: los rcsultados de la investigaciÓn.

4. -i.lcc¡rii sr¡los l)ür¿ dr-- t.ecc i ón dc neces i dades .

1.-Cri t-crios (3) a juicio dc:l experLo para
cvaluar la caliciad de 1a investigación.

2.-Con b¿sr-. a csos criLcrios, cal'ificación
rjc l¡l calidad de la invcstigación en su
cünr ro ei): rruy buerra; bue¡ra; regul ar; ntal a
o;luy rta1a.

3.-Consiiler.rción de si, en I¿s actuales cir-
cunsi-ancias cs posib.le nrejorar 1a caljdad:
si, porc¡ué?; rro, ¡rorqué?

4.-Sugcrencia ilc 3 nrcdidas para nrejorar'l a

la cal idad cie ]a 'i nvestigación.

1.-Evaluación dc la siluclsif¡ de la invcsLi-
gación en cuanlo a canticlad de investiga-
dores en : nuy bitcria; buetra ; regu'i ar; t¡la I a ;
cl tnrry rna1a.

2.-0al ificacjíirr de la si [.tr¡ción actual respec-
to a I o que se daba antet'i or¡rcnie; ha mejo-
racio; est i i guai ;o lra e¡rpeorado?

1.-[v.;lu¡ción dc ]a sit¡ución clc 1a invcstiga-
r:.i ori ur cuünto ¿ cali cl¡r.l de 1os invcstic;i-
(lot"cs en : rrruy brr0ria ; trur:rra ; regul ar'; nra i a
ü ¡inry rildla.

2.-C,rl ii'icación rlc la siLu¡ció¡l ¿¡ciua'l rcsliec-
tcl ¡ lo que sü daba anlci'ior¡¡rcnte: lta rr,ejo-
!';rfi0; cs tii i guii I o ha Érritj'i{]f,,¡;r¡j9?

V . -C¿ I i daci dc 'la
(Es taclo ac tua I

ViI.-Caiiciaci cle

i rrves i'igaci órr
y tendencla/

los invesligaciorcs.

V I I i . [qui ¡r,,r dc .tpoycl ilnril¡ino
(t-staCo acLual y tenCcncia)

i.-[.veli¡¡ción c]¡¡

c-i t¡r; i:ll cuüri t-o
lll: i;,r.;y iruetta;
i;r.i I d .

la siti¡acií.rir dc la invr¡stitta-
a ei cc¡ui;'c¡ itu¡¡¡¡n0 dl a¡ioyo
bucna; l'{-,{iul(rr': rialla 0 fi}(ry
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2.-Calificación de la situación actual respec-
to a lo que se d¿ba anberiornlente: ha mejo-
rado; está igual o ha er;tPeorado?

X.- Equipo físico de
(estado actual y

j nves i. i gaci ón .
lonrlon¡.i e \v!¡¡vv,,v,s/.

IX.- Instalaciones (Estado
actual y tendencia).

1.-Evalu¿cjón dc la situación de 1a investiga-
ción cn cuanto a instalaciones en: nuy bue-
na; regular; tuala o ntuY nla1a.

2.-Calific.rción de la situación actual respecto
a lo eue se daba anterior¡nente: ha meiorado;
está igual o ha empeorado?

1.-Evaluación cle la situación de la investiga-
ción en cuanto a equipo físico de investi-

- gación en: rluy buena; buena; reguiar; tttala;
o nruy nra1a.

2.-Calificacjón de la situación actual respec-
to a lo que se daba anterjormente: I l¡a me-
jorado; está igual o ha emPeorado?

1.-Evaluación de la situaciótt de la investiga-
ci ón en cLtanto a strnti n i s tros en : muy buena ;

bucna ; regu I a r, tna I a cl tttuy ntal a .

2.-Caljfjcación de la situación actual respecto
a 1o que se daba anteriornlente: ha nteiorado.;
est,á igual o ha emPeorado?

l.-Evalu¿ción de la situación de la investiga-
ción en cuanto a financi¿ción e¡r : nluy bue-
na; buena; regu'|ari iitala; o tttuy tna1a.

2.-Calificación cie 1a s j tuaciótl actual |^cspec-
io a la quc se d¿ba antcrior¡rlr:nte:: ha me¡t,
rado, i.'stá igual o lta ctli¡leorado?

1.-Pi,retlc hairlarse dc una co¡nun.i clacl cicnli fica
t:n cl Ji't-.ü, coi¡ro urli<l¿d ll cl scnt ido cic re-
l ac irin cn t.re ; nves t i glaclorcs e i n lerca;¡¡b io dr;
i nfoi^iirlci ón y di: r'cs¡ll tacios ?

2.-[xisi;i_' rrlaCión r:On Ot,ros qrtr¡rci<, ¡]9 iny¡:q-
tig,tcitin rr tlivri ¡t¡uilrr,,ll ct¡ r:l ii'e¿,

XL- Sunlinistros (estado actual y
tendenci a ) .

Xi i.-i:i n.tnciación (estaclo actual
y tentiencia).

XI; I. 0r'ado cle co:i;i¡ni caci ón
ni vel nacional.



XIV, Grdrl'.l *ii: Coruun icaci óx
interrracionrrI.

XV.-Cunpl imientos de
originalcs clc 1a

t hn-

1. -[xj: ie rel acj ón
irivtsLic,rción a
L i ':o¡:'rtr'i ceno o
ó rc.r ?

con centros o grupos de
nivel centro¿rrerjcano, la-
a nivel nrundial en el

los objetivos
investigación.

XVI.-Grado de uti I ización de los
resu i tados .

L.-Los objetivos principales de la jnvestiga-
ción r¡n el área son (enunerar en orden de
ir;lrrcrLancia):
-arlirilnto c1e 1a producci ón;
-rlcncrac i ón cle enrpleo;
-¿uuento del bjenestar de la conrunidad;
-goreración de conocjmiento básico, etc.

2.-Sc cunplen los objetivos? Qué tjpos de
resultados se obtienen?
-rilejorarniento caI idad de productos;
-aunrento de 1a producción;
-ahorro de insunos;
-nrejoraniento de instituciones econónicas
y/o socjalesl

-0tras (especi fique) ,

3.-Hay resL¡ltados a esperar en los próx'imos
años, cuáles son:

1.-Los resultados de la investigac'i ón se u-
tilizan en la misma área donde se gene*
ran: SI/N0, por qué?

2.-Beneficiarios de 1a investigación. Si
hay nrás de uno señale en orden de impor-
tanci a:
-por áreds geográficasr zona urbana (c1a-
si fi cacia en área |lletropol j tana; Val I e
Ccnt,ral y Resto del País); zona rural
(clasific.rda en Valle Central y Resto
de I pa'rsJ.

-por sectores sociales: grupos empresa-
riales (clesificaclos en : gran, nrediana
y pec¡Lreña enrpresa); grupos asalariados
(clasi ficadcs en : el los, nrcclios y bajos
.i r-.,gresos).

3.-Usu¿lri0s cn ot"cien cle inlport¡ncja: sector
púbi ic,;, (Clobierno Central, instit.uciones
de ¡rt:Lrceci ón y cii os ) ; sE:ctor pri vado
(err¡-''','ses granCas, nrc.dianas y peque iias) ¡
irisl.ituc'i ones sin fines de lucro v otras
{tsl,cci iic;u*}.



XVI I. Grado de di fusión de
resul taCos.
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4.-l¡.isle a.igura nlecljda gubernantental que a-
fccLc la dclitanda Cirecr-a por par"e dc los
usuariol iir'l os rcsultados de la investi-
goci ón "

5.-5cñalc i nledjos l¡rediante 1os cuales pueda
¡¡¡¿'jsr;,rso el sistetna de adopción de resul-
trlci0S.

1,*Sc dr']n a conocer los resultaclos (SI/NO).
Si l¡ rnsnrtrsta Fs sí- nor cuálps nledios?¡(. ¡ LJVUSJ !v sJ J't Yv

Si la respuesta es no, Por qué?

2.-Quicncs 11egan a conocer los resultados:
-us l:ari os ;
-blneficiarios;
- conurr i dad c'ientíf i ca i
-públ i co en general ;
-otros (especi fique) .

3. -Seña le 3 nedios nlediante los cuales se
puecla mcjorar la diseminacjón de los
resul tndos.

XVIII.-Carrera e incentivos de 1.-Principales factores limiiantes de la
los investigadores. actividad investigativa en el campo de

su especialidad.

2.-Ha habjdo camb'i os respecto al ordenanlicn-
to de los prob-lentas que se han presentaCo
en ei pasa,:lo: señal el os.

3.-Ex isten t:stínlulos en las instituciones de

ed',rcaci órr suteri or, e1 gobi erno o en I a
clr') rL's a uri vacl¿ .

4.-Existcn linlitaci0nes que it:tpiden a perso-
nas crlpnci tacJas acaCótlli canlente y con ex-
pcricncia se cicdjquen a lr-t investigación
t i crnpo conlp I e lo (c,r rgo docen to ) .

5"-lledidas para corregir linitaciones.

6. -Cri ter ios crpl i carlos piFir 1a pl an i f i caci ón
v cvalueción de Ia activicl"rd científica
i¡lh iirrn .r1gún tipc clc r'nvcstigación?



XIX.-Eficir:ncia de la i rrvcs li gaci ón

XX.-Asignacjón de recurs0s. '1. -Exi ste
c i ones
tos de

2.-Existe
naci ón

4 .3,2.3 La Evaluación Global cle I ¿r Areas
gg-Eyl,ttjg.^¡Tgl

i) lle!p!p-l*os.11

th'7-

l.-Colll¡r'¿ción de los beneficios de I,¡ inv,,'s-
ti1,"rción con los insunos o costo necesdr^iLrs
l)rl.c1 rcri iz¡rla para deterntinar su eficjert-
ci¡. fn irlrninos de dicha conrp.lr'ación y
cic¡reniir-.ndo dol ticnrpo: es ef iciente,a cor-
tooalargoplazo?

2.-Si es eficiente sólo en
por qué?

un caso, señale el

3.-Señale 3 criterios en base a los cuales debe
ser evaluada la eficiencia de la investiqa-
ción.

4.-En base a escs criterios, calificaría la in-
vesiigacíón en su área conro: nruy buena,
buena, regular, nlala o muy mala.

algún criterio dentro de las institu-
para asignar recursos en los proyec-
i nves ti gac i ón .

un modelo organizacional para 1a asig-
de recursos.

3.-Linritaciones de recursos: por disponibjli-
dad I por adnri n i s traci ón .

4.-Inlportancia relativa del financiamiento ex-
terno (púb1 i co y pri vado) .

5.-Influcncia del financianiento externo sobre
tc.nras a investigar.

6.-Financianliento de los usuarios.

De acuerdo a

todología de real j¿ación,

expues to en I os j n í'orrnes arrter j ores

sel ecci onó el nrótodo cie 'i ndi cadores

, .co1u0 enfoque y ne-

característicos (l,1IC),

lo

SC
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pdf rr l(r rvdludciórr glr.rbal dc la i¡rvcsi.ig.tciLrrr ¡,¡-,1'r'currir djci¡o nrólodo las sigu'i entes

cardcteríst.i cds:

a) nrirririri¿a la subjtltividad del esiudio cle evaluación;

b) pcrur iie calific.rr las áreas de jnvcsttclacjón según su nragnitud e irnportan-
Ci(ll

c) perrrri te' la cornpcrración nlatricial cle áre.rs particLr'l ares en categorías, así
collo la conrl)aración nlatricial clc .rspcctos globcrles Ce al ternat jvas de in-
vestigación;

d) fac'i lita la identificación de los crspectos nrás benéficos y más adversos a

1a invr:stigación, a fin cie recclnrcnci.rr las mecl ídcrs que optimicen las bon-
dades dcl ¡rro.yecLo de invcstigación y 1as nredidas c¡ue nrininricen 1os aspec-
tos lnás adversos e irrposibles cle evitar, con nredidas atenuantes que ten-
dría quc tonrar el CONICIT.

e) involucra dentro de la calificación de áreas los intereses de las partes
relacjonadas con el proyecto dc cvaluación, a través del establecintiento
dc Ios objetivos de planeación y de evaluación de la investigación y sus
jerarquías relaLivas, conro paso ¡rrcvio a la ponderación de cada área par-
ti cul ar consi derada;

f) per¡nite la evaluación cuantj';ativa y cualitatjva a través de una escala
propia de valores de distintas áreas, priorizadas según e1 criterio me-
todológicoi

g)sirve de apoyo para decidir cuáles son las áreas que deberán ser las nlas im-
, porLantes, de acuerdo con su magnitLrd y peso dentro del estudio global I

h) es flexible, con criterios l¡ien definjdos y confiables;

'i ) se adapta plenanrente a las características del estudio contratado.

En el apéndice de este capítulo se detallan las características operacio-

nalas del MIC, nrétoclo de indicadores característiccs.

P¿ra la calificación de jntcnsiriclcles de cada un.l de las categ0rías que he-

rn0s cjtado, en las áreas consideradas (cscal¡ cle -5.r 5), se confeccionó, un cuadro

general (Tabla I'lg t) clue contiene la vot.ación de los expertos en el l'1IC resultados.

[n el cuadro rcferido se prcscnLen las 20 categorías que se consideran pa*

ra cada uno cle los sectores y camposJ que son: alricultui'a, inclustria, energt-a, re-

cursos naturüles, saluc! y desarrollo soci¡tl ,
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El cuadro 5s,lisrño para poder calcular los indicadores caracterÍ:i-¡cus

y el valor del irlpacto Dara cacia una Ce las árcasn nrultip'l icando el valor dcl indjca-

dor característjco lror sl] fa.e Lol Ce peso.

La tab'l a referida se llenó de la siguiente manera: cada experto tenía en

su nano las tarjetas correspondientc:, a la r.scala cle votación como se jndica en el

rnétc'do de irrclic¡clorcs caraci,erístico;, cklr¡tir: los v¿rlores Ce las escalas se corlDuLan

de l¿ siguiente manera:

-el (-5) afecta negativanrentet a la investigación de la manera más severa
pos ible;

-el (-a) es que 1a categoría afccta'la investigación de una manera severa,
pero no en la cuantía cie la anterjor;

-el (-3) significa que 1a categorÍa afecta a la investigación en forma
preocupanler pslo no sev314;

-e1 (-2), significa que 1a categoría afecta negativantente a la investj-
' gación en fornra perceptiiLle- pero no preocupantel

-el (-1) significa que 1a cat.cgoría afecta a la jnvestigación en fornta
apenas percepti b'l e;

- el (0) es que la categoría tjene un efecto nulo sobre 1a investigación;

-el (I) significa que 1a cair:goría afecta a la investigacién (positiva-
merrte pero en fornra apenas perceptible;

-el (2) significa que 1a categoría afecta a la investigación positÍvamen-
te en for¡ra perceptiSlc, ¡lero de baja intensidadl

-e1 (3) signiric¿ que 1a calcaoría afecta posit'i vamente y perceptiblenren-
te. pcro cle regulari ntensiclaci I

-el (a) significa que 1a catct;oría afccta la investigación en forna bene-
f iciosa, pero no la nl¿ls Lrctruf iciostt, y;

- cl (5) significa que 1a ca'..cqoría afecta ia investigación positivanrente,
en la forlta nr.is l:enefjciosa ¡:osii-'le.

C.1da uno clc los olpertos procr-'ciicron a cl¡r su votación para cada una de las

categorías y rie 1os sectores. Cacla vez que sc r',alizaba la votación y se sacaba e1

pronrcdio (sunra total cle jos votos cle los exp{r':0s untrc el núrnero Ce expertos). En

esle cas0 particirlar. se contrl con la voLcrción dc t, ev.pert,os. EJ resultado (promeCio)
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Tabla lie 1. [sa_ votación

nrierrLo sobre la situación

de las encuestas,

_ici_

Lc'"egor íd, SC col oc¡-'¡

cle I os exDcrtos rls taba

rlc la invesLigación cn

r'' n la c¿si I I ¿

Cc iernli n.rda

los sectores

correspondiente de la

por e1 grado de conoci-

, derjvada del análisis

Es itttportante señelar que, en 1a taL.'la, desde el renglón 5 al 12, aparecen

dos votaciorcs ,lividi.J¿s por una cii,rgonal, {'eit.,lc el voto de la parte superior corres-

ponCe a la "situación actual" y el voto en 1a parte inferior de la diagonal, correspon-

de a la tendencia observada en el sector.

Para poder obtener el factor Ce peso se realjzó un ejercicio simjlar a una

sjrnu'laciÓn Delphi entre los expertos Ce PRODESARR0LL0 en las áreas afines de1 proyec-

to, en las cuales se definieron los objetivos de planeación de este estudjo, así cono

la intportancia re1 ativa de cada objetivo, a fin de poder establecer la estrategia de

asignación de pesos, según el nótodo it1lC.

El procedimienLo se efectuó de la siguiente nranera: se le preguntó a cacla

uno de 1os expertos cuáles eran a su juicio 1os objetivos más importantes de1 proyect.o;

posteriorrllente, cada uno elaboró una I ista la cual fue retroalimentada, dándole al

consultor la infonnación cle las votaciones de los restantes ex¡rertos, excepto 1a su¡,¿

propia. De esta ltlanera, en 1a segurrcia ronCa se l lega a un númer^o de objetivos def,inj-

do (9). Posterior¡rtente se realizó una tercer ronda de recjrculación de infornacjón,

obteniéndose así el conset"lso soLrre los siguientes objet'i vos:

1.-Pol ítjcas y prioridades ;

2.*financjarnieni.o;
3, -rccurscs h u:lranos ;

4.-conrunidad científica;
5.*difusión y util jzacjén de resul tadcs;
6.-administratión y organ'izacjón .i,s'la investigación.
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Posteriornlente, se solicjtó a lcs cxperlos que votaran en una escala de 0

a 100, distribuyendo sus votos (porcentajes) entre c(td¿ uno de los objetivos, de a-

cuerclo a su valor.rción de irnportanc ja relativa. C|'ten jdas todas las votaciones, se

sumdron y se calcularon la nreciia y 1a desviación rstandar,. concluyendo con los resul-

tados que se sericr l ctn cn l a Tabl a Ne 2, conro pr"onredi os f i nal es (ob jeti vos del proyecto

y su 1'actor clc' ¡rcso).

TABLA N9 2

OBJTTIVOS DEL PROYECTO Y SU FACTOR'ofpr5-o-_-

PROMEDIO FINAL

I. Políticas y Prioridades

I I . F'inanci ami ento

I I I. Rc.cut"sos Hunranos

IV. Conrurridad Científica i
V. Difusión y utjl'ización

VI. Adrrrin'istración y organización

20. 33

19. 50

16.67

10. 83

20

L2.67

100 %

Teniendo los ob.jet'ivos obtenidos por consenso y 1os diferentes sectores o

canrpos objeto cle la investigación, se intcrrogó a cada uno de'los expertos sobre los

objetivos a su juicio de flrc1lor" inrportancia para cada úno cJe los sectores y campos, es

deqjr se'interrelacionaron objetivos y sectores, asignando objetivos a cada uno de

los sectores, obtenjendo por frecuencia clc votación el resultado que se consigna en

la Tabla Ne 3.
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TABLA Ng 3

RELACiO:I D5 CA],\ SICTCR COI'.I OBJTTIVOS

D:L PROYECTO

AGRI CULTURA

I NDUSTR IA

DESARi]OLLO SOCiAL

RECUi]SOS NATURALES

SALUD

TNERG I A

i i ) Ri'st1-tarlc.s

UltJ vc: obt.;:¡iiios lo..c rrsullarlos

r¡u' lc¡s indicadorcs car¡clcrísticos dc c¿cla

PROMEDIO RESULTADO

I, II, V

I, II, III
I, V, VI

I, II, I]I
I, IIi, VI

I, II, V

Referente a la Tabla Ns 1, los valores negativos que aparecen se refieren

a ios conceptos de adversos qrre califica¡r el efccto de la categoría sobre el área en

particular, en relaci ón con su incidencia sobre la investigación en dicha área. Así

al cieter¡ninar co ro una caieEOría pLrede üiectar a la int'estigación (ya sea porque no

se está llevando a cabcr y por eso pesa negativaniente) o conro puede favorecerla sj la

nlisn;a se pr.::scnta positivanrenie. Por ejer:rp1o, si cons iderarnos el equipo hurlano de a-

poyo en el área de 1a agrict¡lrur¡, si se cucnta con suficiente equipo hu¡rano de apc-

yo, se votará positjvatlentc calit"jcándolo c1 experto de acuerdo a su crjterio de co-

l;lo lo af'ecla <ierrtro.jc la escala de 0 a 5. [:n canrbio, si no existiera equipo hur¡iano

iic' apcyo, o L"l seci.or r.stá carcnte cle ól , se aicctdrá la int,estjgación en ese sector,

c¿ljficínrjolo de 0 a -5, <ie acui:r-rlo a la cxpn'icr'icja y grado de conocinriento del

clc I¡s t¿hl¡s ? .y 3, s(: proc(:(l ir--r a pi;nde*

sccir0r por su f,rctnr dt-, ¡teso, pü!'a sacar
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el cftclu global ' según su esi.ad0 .rc'r",.;¿i y su tcr(irjrrcia, r'esultados que se consignan,

en la Tab'l¿ fls 4.

TABLA N9 4

RESUI1TN DEL ESTADO DT LA IIiViSTIGACION POR SECTOR

Pc)SIC]ON SITUACIOI] POSICION SITUACIONstcToR --.ACrülit--- 
VALOR --.--nüIultT-.- VALOR

Agri cLrl tura
Salud

[nergía

Industria

I

II
III

I

III
II
T I'

17.967

ru . ¿o¿

9.872

8.7 45

14. 563

11.588

13.372
o Aao

2 07n

-9.142

Desarrollo Soc'ial IV

Recursos llaturalcs V -0.266 V

VI -TT.577 VI

En esta tabla, de acuerdo a los resultados obteniclos, se ptrede aprec'i ar

que en la actual'i clad, el sect:or más benefic'i ado en general es ia Agricultura (17.9)

seguido pcr e1 sector Salud (10.2) y por el sector EnergÍa (9.8). Los valores nega-

tivos en los sectores de Recursos Naturales y en particu'lar de la Jndustria, nos in-

dican que la situac'i ón de esos sectores anda nal , o n0 se ha progresado. Asinisnro,

respecto a la tendencja futura, apreciarnos qLre 1a ¡gricultura se rnantiene en el pri-

mer lugar, es decir sigue siendo el sector que presenta e1 mejor estado en cuanto a

investigación se reficre. En cambio, el sector Salud que se encontraba en sequndo

lugar'(actual), ¡:asará, de nrantenersc la tcndencja observada, a ocupar el tercer^ lu-

gar, sic'ndo clesplazacio por el sector Inr::^gía. Desarroilo Socia] penirenccc en el cuar-

to lugar y Recursos Niturales en el quint.o, pero este últiuro,.en el futuro, con nsjs¡

situación de la investigación qrc cn l¡ acturrl irl,r,i. Por úl tin'0, 1a in,lustria ¡rcrnraire-

cerá re'l egacla al últinro luEar, hab'i óndc. nrejoreclo rn alguna mediCa su situación adversa-
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conclusión inlportantc quc sc dcsprcnclc de dicho cuadro es que, ha-v que

con la Industria, el carrrpo clc los ilccursos Naturales y dei Desamollo

serie cle ncccsidades y aspectcs (cai.egcrías) específicos, para que e-

canrpos ne.jorcn sustancjal¡nc'nte la si l-uación que observan en cuanto a la

Relacionando 1as categorÍas con les

el estado de la investigación por categorí¿l en

conro en su posiCión futura, es decir, hacienclo

en la Tabla Ns 1.

áreas generales (Tabla Ng 5),tenenros

general, tanto en su posición actual

un corte horizontal de las cateqorías

CATEGORIA

TABLA N9 5

RIsUMEN DEL ESTADO DE LA INVESTIGACION POR CATIGORIA EN GENERAL

POSICION ACTUAL VALOR POSICION FUTURA VALOR

Cal idad de Investigadores

Curnpl inri ento de I os objeti vos
ori ginales

Caliclad de Investigación
Adecuación de lcs tópicos a 1as
nece s'i dades

GraCo Cc cornunic,rción a nivel
i nternaci ona I

Equipo lluuano de apoyo

Tenchnci a al ordr:narn'i ento i cieal

Ctlrr{irlad de Invr:sti gaclorcs

Detección de nrccsidades (mecanisnios)

Corrtsironclenc ia clc I as i nvesti gaci oncs a
l¡s prioriiiaCes d¿d¿rs por poiíticas
f i j ailas

I'rst¡l.rciofios
Gr¡tlc de util ización de los
rcsu I taclos

I

¡l

III

IV

lf

VI

VII
VIII

.12 . 51

l1
9.lB

7.5

6.34

4.5
¡ 1-l

2.84

2.84

2.J,6

lf

VII
VI

VIII
IIT
IX

X

vllr

1l

1 ? q?

7 nl
't 1'1

1r.66
L+.Il

2.84

J.CJ.

2.r.6

TI'

II

X

VTT
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Grado de Difusión cle los
res u I tados

Eficiencía

Equipo Físico de Investigación
Grado de co¡nunicación a nivel
nacional

Firr¡nc.iaciírn

Suiiii ns i tros
Asiqnación de recusos

Carlera e inventivos de los
investigadores
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POS]CiOi.,] ACT(JAL VALOR PoSICIofi FUTURA VALOR

XI]I
XIV

XV

XVI

XVI I

XVIII

XiX

X.X

2.00

7.17

0.16

-1.16

-l .49

-2.49

-3.5

-7.5

XIII
XIV

XVi I

XV

XIX

XViII

XX

2.00
1 't -7

-0.5

- I . IO

0.67

-3.67

- 3.5

-7 .5

0bservando la Tabla Ne 5, cJeternrinanos que la calidad de los investiqado-

res es la caieqoría nás beneficiada, tarrto en su posición actr¡al conlo será en el fu-

turo Respecto a la catec¡oría "cunlpli¡riento de los ob.ietjvos orirlinales de Ias in-

vestiqacjones". se encuentra en sequndo lugar en la posición actual . nero se desp'l a*

za Dositjvarnente hacia el segundo luqar v así sucesjvamente con las restantes cateqo-

rías. Se observa cue las cateqorÍas nrás Dreocuitantes. es decir donde hay que poner

n¡;cno énfasis y colaborar ¡nucho en la tarea investiqativa, es desde la cantjdad cle jn-

v*sciqadores (a.5). la cJe-uección de necesidadcs cle'i nvestiqación (4,17).la correspon*

ce:lcia de las'i nvestjqacicncs a las pr.i orid¡clcs dadas Dor políticas fi.jadas (2.94) y

a5í SUCe SiValitCii te l¿c rot r.1!r1'o( r-;rlor'nr.íc-iS Ctt Oi c.iCn CICSCe¡¡CiCn te, h¿SLrt llec¡Af lA "CA-

rrü;'a e incenlivos ila r,t los investicl¡Co;'cs" qurl se cJeüe¡'ll;jrla col;¡o la categoría que

prcs*nt,a e1 peor estado gcncrai co¡lo facLo¡- cle l¡ irivestigacién.

Al cotn;:arar la colulltna de 1a ¡iosicid:l ,,ictual con respccto a la situación

ii¡iut'4, podellos aprec iar los ca¡¡lbios que su¡:ucst¡¡¡rc:nte se prescntanán cle l¡an'l enr.'r-se

l,r i.ende¡lcia actu;.l. Sin etnbargo, sc .-tplcciart ¡rocos carnbios, espccial¡;rcnie cn g.¡an-

tc ,r las calcgorías qt¡e ¡lrcsentarl cstüdos ¡iiir; ili.:l icatlos. ',i'l 0 cabe closi.,rritr Qljc se
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espera una mejora en la sit.uación de la financiación de la investigaci6n pero al m'ls-

mo tjempo se denotará un cleterioro en el equipo físico de investigación.

En genera'l , conro conclusión de1 ejercicio se puede afirmar que, del aná-

lisis que el CQNICIT realice de los valores obtenidos en las tablas 4 y 5' se identi-

f.i caran los factores determinantes de la investigación sobre los que se deberá poner

énfasis, a 1os efectos de modificar su situación actual. La determinación de a cuá-

les factores se pondrá énfasjs dependerá desde luego de cuáles sean los obietivos en

materia de Desarroiio llacional en genemly del desarrollo de la I & D, en particular.

4.3.3 Proouesta de Indicadcres Cualitativos

Se ha procedido a desarrollar un conjunto de indjcadores relevantes que

permitan establecer prioridades de apoyo a'la investigación según los obietivos que

defina el organisnlo o agencia correspondiente (en este caso CQNICIT).

Los indicadores propuestos para e1 nivel sectorial y para'los productos

agrícolas escogidos son los siguientes:

a,-Vaior nutricjonal (actual y potencial).

b.-Participación en el corlstrlno (actual y potencial)'

s.-pqrtcncial rlc fitlrlv{)s tlsos (aqt'trittdtrstrias)'

d.-Capacirlad tit: 5r,'l' cxl)lot¡rj(t\ oll iit'oas ¡lat'rli narlas
acf-ttalnlettt e tro t¡t.il izarl,rs'

e. -Val or ac¡reqado actua.l y potenr;i a'l '

f.-Generación clo ernpleo/ttlanzann (actua'l y potencial)'

g.-tstructura productivrr (concent.racjón cle 1a propiedad)'

h.-Aporte al Pi8 (actual y potencial )'
'i , -Aporte a 1as exporL¡ciones (acttral y pote,ncial ) '

i'-Aporte ai enlple o totai ('rctual Y potencial )'
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Los pioOuctos recibjrían una calificación objetiva ordinal respecto de ca-
da uno de esos indicadores de acuerdo a los datos numéricos y otra información dispo-

nible.

tsto quiere decir que se construiría una matriz de "m" filas que correspon-

den a los "nt" productos, y "n" colunrnasr una por cada indicador en la cual 'l as entra-

das de cada una de las "n" columnas son los datos numéricos (de 1a m) mediante los

cuales se ordenaría a los productos de acuerdo a la importancia (valor ) de cada uno

de ellos respecto del jndicador correspondjente a esa columna en particular.

Por ejempio: en el caso del indicador relativo al valor nutricional, se

asignaría el valor "m" a1 producto que conlparado con los m-1 restantes tiene el más

alto va'lor actual y potencial en contenidos nutri tivos. Se asignaría el valor m-l al

siguiente más importante, y así sucesivamente hasta dar el valor 1al menos importan-

te. Se continuaría ordenando los productos mediante este procedimiento, para el caso

de los restantes n-1 indic¿dores.

La institucjón o agencia interesada (en este caso CONICIT) le ha de asig-

nar und ponderación (Yi) a cada uno de los indicadores señalados, en funcjón de los

obieti\'os que está persiguiendo. Se aplicaría luego una regla simple de sumar el va-

lor ponclerado de cacla uno de los inclicadores, para el total de éstos. Es decjr la su-

ntatorja desde I hasta n de las entradas de cada una de las m fi1as, muitipljcado por

el factor de peso Yi asignado por al institr¡c'i ón o aqencia interesada:

n

t , (aij vi)

= 7r2r.,..! ¡Tt

x. =
J

Para j

Esto pernrite un ordenantjento dr:',rtlofes caracterÍsticos xi para cada uno

rle los nt prnductos y en consect,encia un ortir:n rJe prioridad o precedei.iu puru aquellos
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productos que 0btengan el puntaje más alto y asÍ se €ontinuaría en orden descendente.

Los valores de poncieración se pueden establecer en unidades enteras, deci-

nales o de decenas (es indiferente) asignándo1 e ei número'mayor a aquel indlcador que

corresponda al obietjvo nrás importante (y asÍ en orden descendente).
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En la década de los años 50, Norman.Dalkey y sus asociados de la Rand Corpora-
tion (USA), desarrollaron la técnica DelphiV, de predicción o estudjo del futuro, a-
plicada ai canrpo tecnológico. En esa primera oportunidad se utilizó para determinar
los posibles efectos de un ataque atónrico masivo, pero, desde entonces, el método ha

sido aplicacjo a una anplia y variada ganla de campos y situaciones desde la ingeniería
a la medicina, habiéndose adaptado con flexibiliciad a'las necesidades de información
requerida y a ias distintas naturalezas de las materias objeto de estud'i o.

La técnica Deiphi es un medio para'l legar a un consenso entre expertos en un

campo dado, adnrjnistrando una serie de cuestionarios, elaborando juicios coniparativos
y críticos' y proporcionando retroalimentación de respuestas anteriores a los partici-
pantes. [sta retroalimentación la revisa cada p,rrticipante antes de responder a la
siguientes vuelta del cuestionario. Los airadidos y 1os comentarios de las ruedas an-
teriores se toillan en consideración de nanera que últimamente emerqe "la solución más

deseable" dei conocimiento colectivo ric todos los expertos.

El Delphi en la forn¡a que se diseñó or.i ginalrrrerrte, coordina 1os juicios indi-
vidualesr g€n€fü ideas y soluciones a 1os prob'lenras, está crientatlo hacia e'l trabajo
activo y minimiza .las influencias confonnaclor.rs debido a que la discusión cdra a ca-
ra se elinli na y los responoentes s0n an6ni¡nc¡s entre sf.?r/

-l?0-

Delfis, referjda al 0rácujo dcl I'enrplo de Apolo en 1a antigua Grecia, e1
consultado por gobernani:es o gerrerales ant.es de tonrar decisiones impor-
de nlarchar a ia guerra

lielnrer: "Una explicac'i ón exprrinental del nÉt.odo Delfis para uso dc cx-
ciencia Ce ad¡¡iinittracjón y técnic,ts de grupo para e'l planeamiento de: una guía para el gru¡lo nclninal y ios procesos Delfos,'. (1963)

tÍ

2/

De l¡rlri o
cual era
tantes o

Dal key ¡r
pertos cn
p rog rafna s
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De acuerdo a lo anterior, el $elphi es una técnica que se utlliza en

miento de dispositivos para'alcanzar 1os siguientes obietivos:

-Determinar y desarrollar un árnbito de alternativas posibles para los
mas.

el planea-

pr0gra -

a juicios-Explorar o exponer supOsiciOneS subyacentes o informacjón que 11eva
di ferentes .

-Buscar inforrnación que pueda generar consenso de parte del grupo respondente.

-Correlacionar juicios b'ien informaclos sohre un tema que abarca una arnpl'i a ga-
ma de di sci p1i nas.

-Educar a'l grupo respondente en cuanto a 1os aspectos diversos o interrelacio-
nados del tema.

Se han utiljzaclo muchas variaciones. en la aplicación de la técn'i ca Delphin 'las

cuales giran en torno a la condición de anon'imato de los respondentes; al uso de pre-

guntas abiertas o estructuradasi el número de interacciones de ios cuestionarios y de

1os reportes de retroalirnentación¡ y principios de decisión para reunlr los Ju'l cios

del grupo respondente.

i i ){gl icac!órt del_!!étrfl_o gl Tgnia :

!q..¡-y9gu_s.qción S[osta Rica en Ia P¡ !Áqi-qa¡-$gtL19'1.

Se propone realizar ia presente investigación medjante la ut.ilización del mé-

todo De] phi con ei objeto de obl.ener por este rnedjo información que sirva para orien-

tar las decisiones y acciones en materia cle investigación cjentlfica y tecnológica du-

rante los pr6xirnos años, aportar criterios r.rrientadores a log organismos e institucio-
nes involucraclas en actividades dc investiq¿tción. '

Ista investigación reforzard ]¿ irrfornración derivada del Djagnóstico y opera-

rá colrrl experiencia piioto para, dados sus resultados, convertirse en un instt"umento

pótodológicc' útil, a'l cual recurrir para la asi.¡rracióñ de prioridades y ori entaciones

futuras en e1 campo de la jnvestigación,

La invest'i gac'i ón se propone rt:alizarla rnediante la parüicipación de un grupo

urultidisciplinarjo de técnjcos y cxpert.os vinculados a las tareas investigadoras, co-

nro prinrera experiencia ¡ nivel nacional se plantca cont¿r con un grupo qtle coma ¡fiíni-

nlo! pt.gcufe ulra adecu.rrja representación a lac distint¡s disciplinas e instit'"lciones



involucradas en el 0iagnóstico, que

pantes,

Los participantes deberán

sobre la naturaleza del nrétodo v

-17 2-

a priori, podría rondar en alrededor de 40 partici-

tener de previo, a título introductorio, una charla
'l os objetivos que se persiguen.

Posteriorniente se procederá a una explicación de la nrecánica de 1a investiga-
ción, que se real'i zará sobre la base de tres cúestjonarios sobre tres áreas temáticas

definidas previamente, cuyas respuestas se procesarán por jnternted'i o de un ordenador

(conputador) con video que pennita totalizar votaciones y presentarles en forma de his-
togramas.

El uso del ordenador perrnitirá a los participantes ver de inmediato los resul-
tados de sus votaciones con los promerjios ponderados y expuestos numéricamente median-

te el hjstograma que aparece en el video del nlonitor. De esta forma, cada participan-
te podrá apreciar las áreas de'consenso y de divergencia, infonnación que retroa'l imen-

tará sus respuestas (votaciones) futuras.

Para cada una de las tres áreas se elaborará un cuestionario con10 preguntas

formuladas por el Grupo Organizador de 'l a jnvestigaci6n y se incorporarán 3 adiciona-

1es propuestas por los propios participantes.

Se producirán dos ruedas de respuestas o votaciones,
guntas propuestas por el Grupo 0rganizadcr y 1a segunda, una

tados de 1a prinrera ronda, sobre las preguntas propuestas por

Las tres áreas temáticas icientificadas son;

1.-Marco po1ít.ico y nli¡rco econórnico en que sc desenvuelven la activjdad
'i nvesliqal.i va e¡l Cosla llic,r.

2.-Desarrolio de la investigaciórr en Costa Ric.r

3.-Prioridades de la investicrac'i ón cn Costa Rica.

Los cuestionarios deberán desarroilarse en el arden señalado, para facilitar
un acercanliento ordenadc, de lo nás anrpiio y gcneral, a 10 tnás concreto, produciéndo-

se a'l final una evaluaciórr de los resultadcs r¡btt:;¡idos, mismos que servirán cotno re-
troalinrentaciórr para los participantes ¿ntcs dc ¡rtser a 1a rueda siguiente.

1a prinrera sobre 1as pre-

vez observados los resul-
1os parti cipantes,
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para ponderar los resultados o votaciones, crrdd participante debe calificar su

grado de conoc'inientO y experiencia sobre el tema de Ia pregunta (autoevaluarse) dentro

de una escaia de 0 a 99,'lo cuaj daría el "peso" que Se registrará para ponderar su res-

puesta. Cada participante deberá atribuir una proporci6n igual de valor a sus conoci-

mientos académicos y a su experiencia.

Las respuestas a cada PregunLa o

sibilidad de ocurrencia (likehood) en la
(1ii) el inipacto que podrían tener sobre

ción en Costa Rica.

hecho anuncjado deben referirse a: (i) la po-

próxima década; (.il) el año de ocurrencia y

las políticas y el desarrollo de 1a invest'iga-

Respecto a 1as poiíticas de desarrollo tecnológico, qué ljmitaciones u oportu-

nidades és probable que se dieran Y, Qué solucjones o estrategias podrán implementarse

para afrontarlas eficaznlente.

para los efectos de las preguntas, 1as respuestas se registrarán de la slgu{en-

te manera:

a) Escala A: Probabi'li dad

significa abso'l uta certeza de que el hecho

Los demás núnleros reflejan 1as posiciones '

b) Escal a B: Año

Cada núrnero de la esc,rl.r'i ndica el año en que e'l participante cree que

el hecho ocurrirít, o el año en que tenclrÁ tnayor vigerícja en Costa Rica.

Escala de

no va a ocurrir y nueve

intermedias entre antbos

0a9,enlaque0
todo lo contrario.
ext remos ,

U

.t

.l
L

4

5
6

iJ

9

Nunca
i9B4
I985
t 9B6
1.,o87

l9ilB
i9l19
1990
1991
i99;:" 1994
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c) Esr¡-l_9"_ü_-i¡_¡t¡t-clg

El efecto que dicho hecho o evento tendrá sobre el desarrollo de la activi-
dad invest'i gativa en Costa Rica. La escala es de 0 a 9, donde 0 indica que a iuicio
del participante no tendrá ningún efecto o impacto; 9 que tendría un impacto muy signi-
ficativo¡ reflejando'los números restantes las posiciones intermedias entre ambos extre-

mos.

A continuacjón se incluyen las plo1l!gfp:-I5ljml¡3-t9-:- de los tres cuestio-

narjos de la jnvestigación, en e'l entendido de que, posterior a las observaciones que

sobre el Diagn6stico realice el CONICIT, se procederá a la elaboraci6n definitiva de

1as preguntas, con base a la informaci6ri derivada de ese diagnóstico.

Este útlimo proceso es ntu.y importante debido a que e1 éxito de la investiga-

ción y la utl lidad de sus resultados, depende funcia¡nentalmente de la formulación de

las preguntas cuyas respuestas conforn¡aron e'l marco de condicionantes en los que, a

juicio de'los expertos, se desenvolverá 1a actjvidad invest'igativa en Costa Rica' en

la próxima década.
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cuIsTI0l,lAH]0 11! l

Marco Pol ítico y l'lacroecon0rlllco en UE SE desenvuelve

I a Acti vi dad t¡ye.!!laL[3 en Cos tá Ri ca

ticr4ERi :

PRIGUrr iAS (E VENT0S )

t.-Violencia e inseguridad política
general j;ada en Costa Rica

2.-inflación y Deval uaciones
persistentes.

3.-Proble¡tas cie Ba'l anza de Pagos y
Endeudanii ento Externo -

4.-Déficit fiscales en aunlento'

5.-Países jndustrializados superan
recesión Y recuPeran ritnlo de

crecini ento nornlal.

6.-Conflictos bél icos del área se
extienden a Costa Rica.

7.-Evolución tecnolégica reduce brecha
tecnológica enire países ricos y pobres'

8. -Integrac'ión económica lati noameri cana
se refuerza.

9.-Se inrplanta un nuevo orden económicr'
internacic¡rlal más iusto.

10.-5e anrplía la intervención del Istacio
en la econontía.

il.- (A defjnir por e1 grtrPo)

12.- (A defjnir Por ei gruPo).

PROBAE 1L I DAD

PTSO

t_r
T::f

[)

[:l
r-l
[:]

[]

n
l-l

n
t:

AÑO

t:]
n
Ir
[_r

[]

n
rf
r-
fl
f:l
n
tl

t:]
t_l
n
fl
fl
f_-l

[f
[]

[f

I t4PAC;(r

t_l

13.- (A defjnir Por el gruPo)

r_-:l
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CUISTIONARIO N'

üISARROLLO J[. tA ]NVISTIGACIOIi TN COSIA RICA

N0I19R[:

PREGUT'ITAs (rvrNT0s )

1- Gobierno reconoce prioli dad a la inves
tigación e interviene fuertenente en sir
desarrol I o.

2- Saturación de profesionales induce a las
Universjdades a destinar una mayor propor
ción de recursos a la investiqación.

3- Desarrol lo notable de centros de investiqa
ción pri vados .

4- Necesidades prinlarjas del costarrjcense (

aljmentac'i ón, vestido y vivienda) determi
narán mayor énfasis en jnvestigación ap1í
cada .

5- La investig,ición se realizará en torno a
grandes centros de investig. con equipo
sofi sti cado -

6- Los recurscs externos para investigación
se canal i zarán central i zadamente.

7- Desarrollo de la acción investiqatir,,a
reduce al mfninro fuqa de cerebrós.

PROBABIL]DAD

PESO

IMPACTO

n

ANU

r-----trl

[r
Il

i--_l

i_l

L_t

[f
il
[]

t:t

[:i
tl
[l
rl
f*l
t:]
r:t
l_l

8-

9-

Desarrollo de la cibei"nética reduce la
demanda, por i nvesti <'jadores .

Formaci ón un¡'versi tari a se ori enta prefe
rentemente hacia la investiqación

i0-Se establecerán ¡lecanismos de control de
la calidaC cie l¿ investirracióri.

1i- ( a definjr por f]rupo particjoante )

l?- (a definir por grunr) parf.icinante )

13- (a definir r)or qruD0 parLi¡:iDernte )

r]
L:f
r_l

ü

f:l
i-_l fl

f-_lf*J

t_-l
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I]UEST IONARI O

LAS PIIIORIDADES DE LA

NOMBRE:

PREGUNTAS (EVINTOS)

1.-Las prioriclatles cie la investigar-ion
estarán esLr'i cta¡rrerit.e detenriinaiias
por un Plan l,laci ónal .

Z,-La detenr¡inación de prioridades se
reaiiza en función de las necesida-
des del país e independiente de los
intereses de los jnvestigadores.

3.-Las prioridades estarán fundanrental -
n;ente determinadas por las necesidades
de alinlentación de 1a población.

4.-Tendrán prioridad las investigaciones
individuales y n0 de grupos organiza-
dos en función cle costo.

5.-5e establecerá liderazgo por parte de
una agencia gubernanrentai en nateria
ciencia y tecnoiogía en la priroriza-
cjón de la investigación.

6,-Será deterrninante la necesidad de
investigación, de las ernpresas agro-
'i ndus tri a I es .

7.-Se canalizará financ'i aitiento a la
investiqación, ta1 que independice
ias prioridades de jnvestigación de
la fuentr: de financianliento.

8,-No habrá canrl¡ios en la pauta actual
de tor¡ra de decisi ones.

9, -Dentro del establecjnrierito cie prio-
ridacles se da üa.yor participación

a equipos irrterCisciplinarios,
10.-Que en los próxinros arios-se,1ogre

asjgndr un porcentaje del PII) a

actividaciesdelyD.

11.- (A definir por el grupo).

12.- (A definir por el grupos).

tton-

II¡VTST I GACI ON

PESO

PROBABILIDAD AÑO

t_t

l_l
t_1

l-t
fl
l-:l
l_l
tf
I:]
L_l

L:

IMPACTO

[]

]=J

[l
f:l
r_l
[f
[:l
r-l
II
[J
[J
l_l
t:]

t_]L__l

L::I

t_l
fl
i::
f:l
f_l
[]

fl
[f
I:]
fl
[]

13.- {A definir por el grupo).
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Y¡[T0Dü D.:_L.q.s--ii:rj).i!^ ji(jiii!.cl\üci!.lll!r-I-c-0--s-"

llirliA LA iVALtJACICiI GL0iiAL

D[ CA', 'üi.']. i¡iS Y Ai]iAS D[ INVISTIGAC]ON

ElMICeSun¡lrótodoC]eev¿lrl.lciórl¡¡.lobalquepartedelabasequeelanaljsta

ya ha indcntificaclo 1as categorías p.rrticularcs rlue jncluirá en el análisis' En el

ci;1io de evaluaciottes que contetttplctt LarrLo as¡rccl-os tangibles corrro intang ibles ( el

cual es el c.rso usua'l ) es coltlún utiI izar'la llatriz de Interaccjón de Leopold para

esta identifjcación. El MIC está coir,pucslo por t'rcs pasos a saber:

CAItAcTIRISTIC0 : iC
PASO I r¡\,nr¡.AD0R

: L¡\L UU LU ULI.- 1¡II-,¡IU¡

tl MIC considera que todo itrlp.icto presenia caracterísLicas que pueden ser

cuar¡tificadas según su intensidad y sci;ún sea el efectO adverso o benéfiCo respec-

to al medio a¡¡rbiente natural en una cscala nuulórica contprenciida entre -5 y 5, por

ejeritplo:

Ini-cnsidad 0bservaci ones
-Cgtq.-clsl I ,*.!.!qg

1. Efectc¡s a corto
pl azo

2. Iiectos a largo
¡llazo

j. ili:ver,.: ji¡ iI iilaci

Los efectos se sienten
to.

de innteclia--5,-4. , ,0,. .4 ó 5

-5,-4..,0..4 ó 5

1. Ifccios cli rcctos

ürt;riiri l: t.,t,i;''tt i.i: i.l.
lt,i i't: t ,l li,ii'ili rl - I

i t'¡'t:vLt i':, i il lil
j2,3,4', ó r

-5,-4..0,. 'ri'5

Pasa r¡n tienlpo considerable ar¡Les

de sentirse el ef'ccto-

Si sil r:lirlt irl,i l'i 'rrc ititl (ltlrr (-írtls"'

cl t.: i r,i - i. rr y itllill,¡,ii.i,.¡l¡it'¡ll.r'óSt.f:
{)\(li)i'l¡-rlc{l , clliittillt"-, tll itlt¡'iri- t'o c's

cont¡r lo {.ültitltt t.c r'{lv{l}'si i'rl rl , t:t't:'

El c iccto sc clehr: cli rer':tanttlnte a

la acción a¡t1 ícatla sobre el ¡nedio

,l¡¡¡bir:titc.

El cftlcto sn pl'0(lr¡cfl catt':'illo in-
cl ircctalrrlnte pol ia ar:c iúri ;"r¡ri i -

c,tda 5r:Lrrc el itrctii o air;ltienl'l' '

5.ticctos indirectos -5,-4r..0,..4,5



1

E fcctos d crnu-
lativos.

Control¿:1.¡iliti¿rd

tl. ftad io rir.¡ Ar:t, icrrr

9. Ini¡lI icaci ones
econanil icas.

10. hirpl icacioncs
soci o-cul Lurales

11. Inr¡llicaciorres
políticas.

Para ia

va I orac ión cua I

-5,-4..0, . .4 ,1;

Ct'trlnlctar:cll Ll 1j
lr,lt'c'i itlrrli-,¡l t.r: ::?_

l'lo corr l.r'ol r ir Ic
l'i,4. í, l,

l)tttt{.¡,rt i 1f,'¡¡i lrr r]¡.

lü zcl ¡r;t rie r',r.rtLli0
11.
flcg icrna l clrrr l.r'o d¡-.

I a zon;t dc r::; Lutii o
+^-¿.
Trasciendc los lÍ-
tli tcs rle I a zona
dc estudio 11,4, ó

Nulas 0
[-igcras. *1
Metli as l:2
Sevcrasf3,4ó5

Idenr 9

Idenr 9

Se ref ierc a lc-r sucep', ib j I idad elel
ir:i¡racLo dr: sulrr,lrse ari tnróti ca o si -
rrcrr; ísticrurcnlo con otros it¡tf)üctos,

Un ef'ecto e.s corrt¡rleta¡rtgrte colli:rola-
ble si sc prJedo (rcbu(rr sobre ó1 pa-
r¿ el irrrinarlo toLalnlc¡tte, etc.

Sr-' i'tl'icrr: ¿¡ la i-rasce nclencia ge0-
qráí'ice ci,.r I inrLracto,

Se refiere a costos económicos inl-
putables a1 inrpacto.

I rrln l icaciones socio-cultureles im-
putables a1 impacto.

In¡pl icaciones po1íticas ilrputabies
a1 inrpacto,

6.

interpretación de la escala -5 a +5 se puede apoyar en la siguien+-e

itativa:

-5: la categoría afecta negativantente la inves*..igación en la forma nrás

scvcrd posible.

-q:' la ca L('g0ri a a fccta ncgati vir'.cntc lcr invcs Iigación

lc¡ lrás scvera posible.

ncgai.ivalrentc lcr investigación

en forma bastan-

erl fornra pre0cu--3:

ta severa, pero n0

catc!l0ría afecta

pante pel.o no sevL]ra

-2: la categoría afecla nellrltiv.lltüni.e

blel pero rro preocupante.

I a i nvesti eaci ón en f ornra percen ti -
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-l: l.r categoríil afeCta nCga*"iVir',rclt[ü l¿ inv,:tLigaCión en foll]la apenas

pcrcrrrtiblc.

0: 1a ealcgor'ía no existe o su cfect0 nel;o es nulo.

1: la c¡Lr:goría afecla positivarrri:ntr¡ la invest.i gación en fonra apenaS

lrrltei:l'Lil.¡ltl
'/-; lLr r-,t l¡r¡irt'i ;llucla l.)t)sitivir!rr''lli.': li jnvcstigaciórr on fonlla clard-

ttr,:lrl.c l)ilfCCptible ¡-rct'o cle b:t,i¡ lllLt:rrsicl¿d.

3: 1a cal.egoría afecta positiv¿¡r;':lrLc la jnvestjgac'i ón en forn]a percep-

tjblc de regular intensidad.

4: 1a categoría dfccta posjtjv(lrtlente. 1a investjgaCjón en forlna muy be-

neficiosa pero no la nlás benefjciosa posible-

5: 1a catogoría afecta posjtiv¡rtlent,e 1a investigacjón en la fornra ntás

bencficiosa posible.

El jnclicador característico de un inrlracLo "j" (lCi) se calcula colno la su-1
I

rüatoria cle las unjdades de intensjdad cftsus categorÍas'

PASO 2: CAI Cl.Jl 0 DEL VALOit DIL I;\|PACT0 : VI

Los valores extrellos del indicaclor característ,ico son *55 y +$$, corresp.on- i

cl ienle a jlll)dct:os tan atJversos o bcnóticos qLrc sus oncc características son -5 ó

r5. In 1a prár:tica cstos itrrpact0s no cxisLcn, pero los extretnos servirán rtlás acie-

larite p¿ra acot-ür. la conCición rtris cJcs f ¡vor'¡llle .y favorable cle urt itllpacto c!ac{o.

l.os.i ndicadol.es caractcrísticos cl0 clos irrrprctos no puecien cotnpararse entre

sí pues p¡it!ter.0 clc.ben sc¡ efcctadcs por ull faci,or Ce base qr"re cuartti f iqr-re 1,r intpot"-

tanci a dc cacia inrpacto parti cul at'.



-L¡J¿-

Para as ignar eSiOs fact.ores tlc ptlso el irilC propone una "estralegi a" basada

en los ot¡ietivos de plclneació¡l ciel proyocLo estutji¿do'

Se cleben cstablccer estos oirjetivos, pri ori ¿ados a travós de valores de pon-

<¡Cr¿Cjótr (núrtieIO ¡l¡l trC "CerO" y "UllO") cic tal f'Orn;a qUe la Su¡na Cle lOS "n" ValOreS

c1e pondcració¡t es igual a la unidad, siciltlo "n" el núntero cle objeLivos de planea-

ción clel proyecto.

Para esiablecer estos obietivos el MIC pro¡rone el uso del Método de consu'l -

ia Del phi .

Il Factor de Peso de un inlPacto "i

lores de ponclet'ación de los objetivos que

" (FPj ) sc calcula cot¡lo la sunta de los va-

se relacionen directanlente con él '

V i (n ,iir)'VIGiA in 
-"

El valor del irnpacto ui " (vli ) se calcula cot¡lo el producto del Ind'i cador

Caracteristico por el Factor de Peso:

VIi+ICJXFPJ

Los valc¡res <Je Inrpacto Vl son canijdacles (positivas o negativas según sea

el jrupaclo benéiico o aclverso) cor'|lt10nsl¡t'ttble s. esto es n cantidades qtre pueden com-

pararse unas con otras para poder sopesar las vetrta¡l as o desventajas relativaS en-

trr: los d.i stjiltos iur¡ractos particulares. Ista pro¡liedad ¡luede aprovecharse para

irlterrel¡cicn.li' liiatrjcial¡l¡ente ios irilp.rct.os particulares co¡r di l'erentes alternati-

vas dc, r¡n proyrLl.0, col¡lo sigl,r:

' lll

. VI(1,nr)

. Vi (2,rri)

. VI(3,nr)
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Esta ¡¡¡atr.i z pu;'irir tirá adc¡l;ás icir:¡rLi i'icar las circunstancias en que se pre-

sentan 1os it;ipactos li;¿is crí¿icos (posi tivos y negat.i vos) a fin de establecer me-

d;rl¡s du, r;ritigación o .,.c0,''c¡¡,l,rciorlr.,s pll'a optirilizar el proyecto estudiado.

PiSO 3; CALCULO DEL VALOR iNTIüIi,"i)O GLOfiAL I][ II1PACTO AI"IBIINTAL: VIGIA

Una vez calculados los VI cie los iripactos particulares, el val0r global de1

i¡;rpacto resul ta ser la su¡¡ra Ce todos los Va.l orcs Intpacto:

n

VIGIA= SIJI.I VI'i
i=1

Estos valores pueden ser co¡nparados en caso de varias alternativas y pucden

arreglarse en fornra matricial tal y conro se presentan en la matriz anterior.

Si se tjenen varias alternai.ivas cle proyecto'(o sub-alternativas) el MIC

periiiiie calcular un VIGIA para cada una de ellas. Asinrisrlo, a efectos de compa-

rar los VIGIAS entre si y respecto a los casos más críticos (e'l nrás adverso y e1

nrás benéfico posible) se establece¡r los valores de VIGIA crítico:
tl

VIGIA ¿rlvelso = -5b x Sllil FP.'

¡-¡
n

VIGIA bcné1..i c0 = +55. (r'\1 fr)"i
¡-_t

Firial¡iicnte el l'1IC establece algirrros valores lí¡rites:

a) si i:1. 0.75 erit.c¡'r¡cc:; ,.:l ii;i.r,r,:1,0 cs url r¡¡od.i f icadrit" irrt¡rrlrtani.e de las es-'t
tlaicgi s rc<l icr;'.1 Itls.

b) Si IC., 33 e¡tionccs r,.l iliritac Lo i::l ,¡rr r¡¡od i f icador inrportante de I as con-'I

<i jciories ai;ibj¡.nla1r::l (corrcsponde al 6011 tlel vajor extre[]o

clcl iC).

c) Si arulras colicj icioiics coirrc'i ricn l¡lori¡l VI- 25 por lo riua el r :,]io
qs soi¡rcsal ir:ritt y r^cr;u iclc {rs¡ü( i¡l ¿l.r:nc j óri.

DC C:;ta ftlrnra el I'jlC u.St¡¡¡ l(:cC "bJltricr'.iS rO.jAS" (:,,.'ii¡ l¡,.; il;, arJ.r¡¡.:,ri t ¡,' ,1,,'

l¡ur ser considr-'f'üüas cn ia corrccpr:iólr y es,i.uri io d¿ un proyecto.
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tr ¡' ^t f.-c (T11arr'41
l.-.'1,rrlL1- 1.) -f Ll{rrrl' . 5 i:,iii[)tis Al Il.:iNT0s t

I lii)il:liii ¡r i.L iiii:'l ; iiA Y f:Á'il'i/,CEllíl CA

| ¡rrrsrnt.i, c.a¡ítu1ü se ire dividjco en ci0s grances ap'¿rtados debidc a las

carecterísLicas drscímj'i es cie los dcs sectores invoiucrados {ei agropecuario y el in-

cusirial). Urr prin,rr af,ar'tad0 se ceritl'ará en ei análisjs del subsector agropecuario

en l¿s nrc,Cucci ones ñÉ I n<. rinco nrr)ri¡rctoS requCri doS 'maí2, f ri-iOl , hortalizas, yuCa
H¡ vuu!w

y piátano. Ii segundo apartado se ocupará del análisjs de dos ramas del sector in-

dustrial: la de elaboración de productos alimenticios y'l a actividad farmacéutica.

Ln anrbos apartaCos se pretende analjzar 1a capacidad investigativa a n,'-

vel de los producciones referidas; ias características de esa capacidad;'l as fornlas

de íinancianisnio; relaciones oferta y demanda de investi-o,ación¡ los resultados -v su

gracio de utilización y )as políticas y programas en esos canlpos.

5.] sUB-StCTOR AGRO?[CUARIO

PRi]DUC-i05: l'lhiZ, YUCA, FRIJ0L FiORTALIZAS Y PTATANO

El tipo de jnves',"igación que se realiza en el sector agropecuario i¡lli'iie

una di si.i nci ón cl ar^a entre I os recursos que se ded j can a caCa producto er¡ un fór-ir,¿

e).acia. Is difíci1 por ejernp-'lo, deniro de las investigaciones sobre fertilidad c:

suelos, saber ei grado c'n quÉ este tipo de investigación básica se relaciona con cjr-

versos productos, a1 iguai ciertos estudjos entomológiccs cubren productos tanto fue-

ra conto dentro rJcl grupo cscogido. rJicho problema se agrava en la medida que se ob-

serra quB las insIituciones que realjzan investic,rción, no llevan en al <lL¡nos casos

una clasificecjón de l0s recursos utili¡ados [)or i]roduci-os, sitlo pcr actjvidades o

proct.arx¿rs generalps que cr¡bren uId fiültitud der productos. No obstante, a través cje

r,'i sitas a los divorsos centros tle'i nvestigaciórr en el ca,npo dgropecuario y de ia
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se pudo, ob',t'fler infcrlnación val iosa acerca

activiiaoer, irrvestio¿ti\,ds de los productos

n¡enc ionaCos ,

Específicar¡iente se ha trabajado para electos de esta sección, principai-

mÉnte con r-res fue ntes de inforni¡ción. La pritirera Ia corlst.ituyen 1as entrevistas,

las cuales se realizaron d *urc5 niveles: instii.ucional, exper'Los del sector agropecud-

rio en Seneral y expertos que estén trabajando en proyectos directamente relacionados

con investigiación en maí2, frijolr luCd, plé+.ano y hortalizas. En el Anexo Ns SE

muestran copias de las guías de entrevista y formularios de encuestas usados en cdda

caso. Una seg;nda fuente la constituyen 1as diversas publicaciones de los centros de

'investigación, tales cor¡o informes de progreso anua'l es, publicaciones especiales, 1ís-

tados de documentos pubiicados o de proyectos en ejecución, así como programas de in-

vesti-caciones a ejecutarse u otros sjmjlares.

Finalntente en aigunos casos Se hace mcnción o información obtenida a ira-

cliagriósticos al sector agropecuario (Ver Anexos I y 2), que se habían sol'i -

ia prinrera etapa del trabajo.

5.1,1 Principales Grupos de Inves!,!¡glón

ncipales centi os de investigación en el paíS gue se relaciÜnan con

riienci or,acjos son a nivel institucjonal; y en or"den de itnporiancia:

lJniversidad de Costa R'ica (UCR)

Centro AEronónico Tropical <je Investjgación y Inseñanza (CATlf).

l'iinisterjo de A.gricuji.ura y Ganadería {l'iAG)

Asociación Bananera liacional (ASDAfIA)-

i ) Urr i vers i cjacj de Cos ta Ri ca {l.JCP') :

Uent.ro de lc ljn'i vcrsiciad de Costa Rica e>risten varios centros de investi-

gacióri q;;e f unlion¡n intll.l,e ndientenlente y se especializan en diversas áreas.

Los pri

los cinco productos

i)
ii)

iii )

iv)
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To¡;os estos C€Ftr..ir, cielrndcn admin'i si.rativániente de la Universidad c1L CoSrd

R-i ca pero Su relación cr.¡l i)'".r:iona5 c insiituciones f uera de la Univers'i dad if nace erl

forr.a direct.a. 5in emf,rr{.ri.r,. re{riii,.,ren aprobación de la Vicerrectoría de lnvestigación

a. le h0ra cle deterninar cL,ri:rtos y cuá1es c'ro-vectos van a ser i nvesr'iga'Jos ' Isa aproba-

ciór más que técnica,obeCL:ce a cr'iterios financier0s relacionados con la disponi0ili*

ciad de recursos para investigar.

Un buen resurnen de la cantidad de Droyectos que se encuentran en ejecución

iurin-re e.l presente añc,, lo da el Cuadro I'il 5- 1 en el cual se da el ciesgloce según

sea el centro resPectivo.

Cuadro lie 5. 1

UniversiOa¡ ¡e Costa Rica
Provectos de Investiqación 1983 Relacionados

a I os orociuctcls en estud l o

CINTRO

NU14ERO DE PROY t CTOS

TRiJOL MAIZ YUCA HORTAL]ZAS PLATANO

1

.)

-Centro de investigaciones
Agropecua ri as

-Centro cl Investigación en
Granos 1'Serni1las

-Centro dc Investiq¿cjones
en 3i ol rrgía l''iol ecul ar y
Celu.l ar"

-Escuelt' dc t itotecnia
-Escucla de Econorría Agríco1a

- [staci ón Experi ntenial
Fabio Daudrl t

TOTAL

q

6,

I
-1

74 20

22

FUINT[: Uni versi dad
Facul taci de

Prnvecios de Investi{tación 1983,de Cos ta Ri c¿ ,

AEronotría , San
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¿) tl Centro de Inr.,esticl¿ción cn Granos y Seniillas (:iGRAl) se reiacioficr

con posi-prociucción (alrracenanriento, sccer¡lienLo, conserveción, etc. ). L;te cen+-ro tie-
ne sus propias insialaciotles y equino, las cuales fueron consicieradas por su director
coino adecuaiias para la realjzación exiiosa del aciual nivel de operacjón, permitiendo

incluso ei trabajo cie más person¿l en forma producl.iva. 3e cu:rta ccin un persona) ce

unas 26 personas, 12 de el'l os investigacjores,8 asistenies de investigación y 6 perso-

nal de servicios generales. Sus investig¿ciones se relacionan en orden de importancia

con los siguientes productos: arroz, frijol , maí2, sorgo, soya, senrilla de aigodón y

senillas de hortaljzas' de los cuales,existen unos 20 proyectos en ejecución en la

actualidad, con una duración que oscila entre 6 meses y un año y medio. Aproximada-

mgnte un 501J. de los recurscs con que se cuenta son dedjcados a maí2, frijol y hortali-
zes; y dentro de estos se ha investigado en sistemas del almacenamiento, secamiento,

conservación, control de calidad, tiempo de cocción (dureza) y microtoxinas. El núme-

ro d€ proyectos pl^orieciio en que participa un mismo i¡vss¡,'igadil^ es cie alrededor de 3

a 4, siendo el pronedio aún mayor para el personal asistente.

Sus principales fuentes de financiamiento son las siqu.i eni.es:

Cuadro Ns 5.2

CiHTRO DT JNViST]GACiOii iIi G.RAiiOS Y SEI{]LLAS

PrincipaIes Fuentes ce Fi nancirr.i en to

FltFr.!TF nt Fn[1nñc PAIS DI OR]GEN PARI'l Cl PACI 0l,l RiLiTTIVA

r An
A.I . D.
U.C.R.
l-1 .4. c.
0t ros

'¿^q

(()h
aoq

a./

0rgani smo'internacional
Costa Ri ca

ll

tl

It

FUiNTt: [ntrevjsta 0irector del Centro-

100Í
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Las f L.¡er:'r"ts i,? fondos tienen ur'¡¿ ifrilu.nció iobre la drración dr ios oro-

yectos y el SisLeri¡r c¿. rjl;ltzaciSrr dr f onoos I erc prác.ti cdi,,rrte no inf lu),: sobr€ I¿

nr*lodoioEía usada, ja cjivulgación cje resulLados, e1 tipo de conLacto con los usuarios,

ni en los diversos t.eirta: t¡rie centro del árca de grancs se escojan para investigar.

t') q_jg$fql€' j¡r,gftji.j:rones Agrf colas (CW es no sólo et Centro con

mav0res instalaciones y equipo, si¡rcr tarnbjén e1 que tjene más tiernno de funcionar,

pu?s+.o que fue fund¿dr.: desde 1955. Su personal cuenta con l3 investigadores a tienrrc

co¡lirleto todos con e1 grado de l'i cenciado o ingenjero como mínirno, e incluso 2 docto-

res (Ph. D.) y 3 master (M. sc.), se cuenta adernás con 4 asistentes de lal.,oratorio y

40 horas asistente ocupados por estudiarltes de la facultad de agronomía, aparte dei

personal de serv'i cios generaies.

Los principales estudios de.este centr0 se relacionan con suelos, en orden

de importanc'i a se investiga en los siguientes 5 programas:

1.-Fijación b'ioló-cica dri nitrógeno.
Z. -Requerimi entos nutri ci onales de pl antas cul ti vadas en

suelos de Costa Rica.

3.-Ferti lidad cje los suelos y factores que influyen.
4.-FisiologÍa del crecim'i ento y desarrol lo.
5.-tstudios del nitróqeno en lcs suelos.

La cantidad de proyectos asignados a esos progrónlas oscjl¿ ent.re 2 y 15.

De los proyectos identificables con 1os productos que jnieresan se determ'i naron so-

lan¡ente 4 dentro de1 prograrna 1 relacionados ccn el frijol (específicanente: inc,-

culación, reproducción y fertilización del fri jol ).

E1 persorral de Ínvestigación según s;ea su especia'l idad es asignado a 1os

djversos progranlas, habiéndose incluso, en clertas oportunidades, int.egrado qrupcs

interCisciplinarics que furrc'i onaron e.r'i tósanlente. In io qtre se refjere a los strvi*
cios de dpo-yo es dor¡oe se prtsentan los ntayor^r,,:: r0trasos, p-0St,o que la t¡'.rnlitaiión
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de rer:;iSiCior::: ,;9 lenta. el nranLerrlnt.ienlo ciel eouipo no sr da en for¡i:¿ ági1 y eri gerie-

ral rl apoyc logístico ('"ransporte) es difícil de conseguir en el monlento opor"uno- La

posibilidad de que este centro amplíe operaciones en forma eficiente dependerá en mu-

cha de que se dé una agi lizaclón de los trárirites administrativos.

En lo que respecta a fin¿ncimierntc las principaies fuentes de fondos nrencio-

hadas fueron las siquientes:

Cuadro N! 5 ,3

CTNTRO Di ]NVESTIGACIONIS AGR]COLAS

Pri ncipales Fuentes de Fjnancíamiento

FUENTE DE FONDOS PAIS Di ORIGEN PARTJCIPACION RELATIVA

U. C. R,
CONI C]T
ASBAi.iA
OFiCAFE
0tros

Costa Ri ca
¡l

tl

ll

78%
t8%

?%

2%

2%

li0-T

FUINTE: fntrevi sta con Di rector.

Se cuenta dentro de los programas 2 y 3 con una gran cantidad de convenios

con diversas enrpresas privacias e instituciones públicas que financian parcia1 o tolal-

:uente'cierto tipo de proyectos. Dentro de los convenjos vigentes para 1983, todos se

relacionaban con productos fuera del interés dei presentc traba¡o.V

El centro perrnÍte a los investigadores l¡uscan financinricnto y proponer

prc-yüctos que se relacionen con las activjrjadcs drl ceniro 'l as posibilidades de

!/ Una lista corrpieta de los proyectos y los convenics con que se:'relacionan puede
- encontrersc en : Centro de inverstigaciorr-': Aqronórrricas, J]IggE!_q !g_lryS$ig!_-

ciones Viclerrres en el CIA 198i" UCR.



: _190_

planificar las diversas posibles activic¡des esián r'rr r.:uchc sujetas a la consecuci5rr

c'.: ios recurs0s f iri¡ncitrc':. en !sie sen:idorel ccritrc se preocupa p0r ceterlr,r nar l:,s

:;csibles u:u¿rics de sus i n i' e s t. i 
51 

a c i o n e s para traiar de obtener alguna ayuda oe ei:os,
ser-¡¿iániicse <iue elio per-judica jndirectalnente la investigación básica en suelos.

qe sus respectivas escuelas (Fitotécnia, Zootecnia y Ecorromía Agríco1a), el personal

invesi,iqat.'ivo en este caso se caracterjza por dedicarse parcialmente a 1a investiga-

ciór, deLriel'ido adic'j onalmente realizar labores de docenie. 5e cuenta además con una

gran cant'idad de invest.igaciones realizadas por ios estudiantes para efectos de sus

tesis de grado. eomo parte de la facultadrfuncionan las dos estaciones exper.imenta-

les de la Universidad de Costa R'i ca (la Fabio Baudrit en Atenas, Alajuela y 1a Aifrs-
do Volio en Cariago). Las estacjones tienen la ventaja de desconcentrar la investiga-

ci ón del canlp[.]s uni versi tari 0, a I a vez que permi ten un rilayor ccntacto con agri cu1ti,-

res de la zona. De los proyectos que se han esl.ado llevando cjurante el añc err la

U.C.R.) relaciorrados con los productos bajo estuciioraproximadamente un 85i de estcs

eran desarrollados directamente por esta facultad y en especial por la estaciór, e¡!=-

rinrental Fabio Baudrit.

c) iacul t¡C de. /rcronoliía.

[n entrevista realizada al Decano

e¡:is'iencia cie una nreiociologío de asigriación

i.eri0s cons istentes entre adnlinjstrador^es ¡,

prioridades nacionales y s0bre.capacjdad de

ponibles", situación bast.ant,e conún en oiros

Se realiza jnvestigación a través de cada una

de esta facu'ltadreste señalaba la no

do rpcrrrrnq cl.l,ic¡ a Ia "a,,:stnci e c: c..i -

financiadcres de la investigaciór., sof,re

cumplimiento de los investigadores dis-

centros de jnvestjgación en el país.

, etc. )

gas ta r 'l os

conto principales limjtantes d que se enfrenta la facultad se señalaron:

i.-lnsL¡ficientes rercursos de opsr¡ción
(materic1,,'s, trarrsportcs, asis.flnl(,s

2. -[ntravanienr.os ad¡;ii n'istrativos par¡
rccursos cii sponibles 

"

3.-Linlit¿ciones dc, tienrpo debidas
(en ia Uni versi ciaci ).

/

r t¡bl jgaci oncs docenles
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4.-inSUf iCi¡,ni.eS re€UfSO\ r-r¡iFñ nirtic ir,;r pn .i n:erCan:L.iO5
i n i. ': ri,¡r c i orral es.

5.-Linlil¡iir;rri:s financieras que obligan a1 invesi.igadcr a ser iambiÉr,
99Sto¡ tjt f CrrrJc"..

6.-lnsuiicit:nte estínulo económico en la carrera de.i nvestio¿d0r.

Se pianieó arjiciona'imente ctue r]ruchos de los criterios utilizados en la actua-

lidad para planificar y evaluar la actividad científica limitan investigaciones agríco-

las aplicadas (probiemas considerados emergencia), así como investigaciones a largo p1a-

zc,sujetas a variables inpredescibles (clima, nrercado, etc.); ello parece estar condu-

ciendo 1a investigación a 1o que esté " de moda" y se pueda financiar y no a 1o que ei

país necesita, a la vez que desaninra investjgadores sin habilidad po1ítica para "ven-

der" sus Drovectcs

d) Centro de Investigaciones en Biología Molecular y Celular (CIBCM): Este

centrc rEaliza investigaciones cle tipo básico. Respecto a 1os productos en estudio su

mayor aporte es en Virología en el maíZ. Su personal es anrplia; (30 entrevisiadores

J asjstentes) y forma parte de la Facultad de Microbiología. Los resultados de la in-

vestigación cie este centro se llevan a la práctica a través de la Facultad de Agrono-

lirlc.

L¿r financ.iación de este centro fundamentalmente se realiza con fondos pro-

pios de la Universiiad -y otras instiLLrciones del sect.0r rúl¡l jco ciebilio a que, su ii-
po Ce investigación no es de api icación di recta.

El centro cue¡it.a con un adecuado equipo e instalaciones, no obstante el fre-

cho de que mucho de1 personal investigacior debe ser tarnbién dccerrie, 1es presenta li-

mitaci ones .

'l-¡l

ts te

n¡r"f¡.q dol r,¡íc

Ct'ntrcr Agronómico Tropical du Investigación y fnscirarrza (CATit)

Centro ub'i caeio en Turrialba y con::onas de expcri¡nentación sn varias

I
y Ccntroarnéri ca , real i¿¡ una cantidaci considerabie de inves-
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[]_Cf.i1i. f ur, f u¡;iiori¡r tr, 1':'i':, iro' e'l llobierno co:'!errr Éerrsa- ,!, i, I lnsii:".:c

lr;le ratr¡,.'r'í car0 0r f ir:rcie5 Ái:íc0les (llCí-,1 _r: rilsdl enlonces ha verrioo creciendo acrl:-

redanlen:r, en un iniclo cont¡ con unos ?C profesionales y €'n lá actualided cuenta con

u,ios lúf dt'los cL¡¿les unrrs 120 ¿*¡¡a.i ari cr, Cosie Flica ¡r el re:to en Centroan,érice.='

0rganizacion¿ilrentr. s? divide en urr Ccnsejo Directivo al cual se somete

ia :,ti recciÓr, coti sus cú¿:-Lrc d;:paria:r:r'r-rios, a saber: Producciórr Animal , Producción Ve-

g3t¿.l, Recursos l,l¡turalss R.ino\e¿le s y ¡iecursr.rs ce Desarrollo para Investigación y

Docenci a.

E1 Departanrent.o Ve-cet.a1 , que se rel aci ona con I os produc¿os bajo estudi o,

cuente en su p6,rsona.l con 4-1 técnicos (20 internacionales y 23 nacionales), 46 perso-

nas de aDoyo (secreiarias, conserjes, jornaieros, etc-)y una cantidad de asistentes

de apror.imada¡¡en"ue uno a uno con la car'¡ti d¿C Ce técnicos.

La ter¡denc'i a actual del CATIT cie tener cono grupc neta los pequeños pro-

ductores agríco1as, lo ha llevado a dar nucha importancia a prcductos que sean fáci-

les de cultivar en pequeñas parcelas. tl sistema de trabajo uti'l 'i zado por e1 CATIE es

un sisteila cie cascs que conllev¿ las siguientes e'ra[]as I

-ln base al tipo de productores cue se ciesee favorecer se escogen
iona.s o áreas Cr inieró:, actuaiin.:r-,te se está trabajandc =rr lazr:na Guápi les-Guácir;icr .1, en le cie Río Frío- anieri ornlente se ira-
b¡jó en la ¿ona de i'Lr^isca1 y Pére¡ Teledo¡t.3/

Una l'i sta de lcs publicaciones reali:od¿s desc.: lt74 hasta principios de i983,
rpq,nr,,_tn ¡ friinl n:¡í; 1/rr.¡ \, hnFr;li_..- -r-.-.ifi-_-r_ .-^q rrr^.{rr.1/r arr¡ro.o¡,JL/r,, ¡r.ol¿, yl/UO -V llur LO¡ l¿O)r LlC5l rLül¡C l-UI prv.rr/\.L! up¡.¡r cLq..

en el Anexo l'i! 15.

CA'!"I t, l¡l,füS-{q_lr^o5res o I 9[i2.

Rcspect-o a estas árcas de cstudio existgl rürias ¡,urlicacionrs, Se recornienda ver:
-Centro Agrcnónico -lroirical de Invcsti!jacrrir, -v Insern¡n¡a, 1]g:S:l_Lql_glf .le__q!^g_41:
tt'rrraiiva frara ei SisLelta r¡aí¡ en i:riir¡r,rv.:t'¿ .v "f ri -il;i cn Dc::rera, practiCado por
:-:l- __r '----: --'üar'¡;ulÍ.0rc5 di- l¿ ¡on.i c.ir i'e l;;r¿r'e s cie l'irr',:; ilr:li'r:l:i . Ccs'"¡ llica. Turrialba,
to"sid lrii:,i, -c,¡ifi-l ,- I9,t:----"-

t/

-Centro lir:¡'cnól¡rico Tropicai Ce l¡rvcst'i (i¡ción.'¡ [nsriranza, Drscri nción de una Al-
te.'rnativ¡, r,¿ra el sistr.nla de cult.ivi' rir¡¡ í;r-niai.: prac:ic¿ido-pol'*ili.-;ñ;Jcun¡¡p-'s
qÉ:19!r'cí*], tlJici,Io. a¿ii-¡ Ttr;-r¡li:ña-tb.i, lottaTlc¡ cliTIL;IlilI. -

I
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2.-Una vez escoq¡ida la zona se proc,;de a hacer una
pleia cie 1.1 misria tr¿tancic: cJ¿' d:¡ternri nar cuáles
cult-ivc exislellies, qué prcrb ierirós l,r'9r!nt.an;
anibien'ue, sueios y prácticas culturales.

-En base a lo anlerior se procede a jerarquizar
de investigación que sean útiIes de Cesarrol Iar
ejenrpio, sj rjebe dalimportancia a fertilidad,
qenético o a sistentas de cultivo.

4.-La etapa siguiente es el desarrollo de 1a investígación,mucha de 1a

Cual se basa en experintentos en la zona y la otra parte en experimen-
tos en los laboratorios de'l CATIT en Turrialba.

caracterización cont-
son los sistenlas de

se hacen estudios de

i os di ferentes ti Pos
para 1a zonat por

p) agas , tr)e; orani ento

5.-Ya con lOs resu'l tados se procede a la validación, esto es a motivar
su adopción, 1a cual se hac: prin'ero sobre ciertos-grupos de prueba
y de tbner éxito se djfunde sobre toda la zona, asÍ como' en la me-

dida de que sea aplicable, a otras zonas a través de cursos cortos
a técni cos de di versas i ns ti tuci ones .

cje pequeños prorjr-tctot'es de

una zona específica están

Una oe las l'imiiaciones más grandes de este tipo de metodología es e1 permitir

un contacto muy lirnitado con la totalidad de productores, dentro de

siendo estudiados, presentár¡dose e1 problema de difícil

transferencia de resultados a cond'iciones diferentes. Adic.i onalmente se presenta la

tendencia a recarlar en aspectos teóricos, olvidándose 1a posibilidad de api'i cación

de resultados, que se ve jnf'l uída por much0s otros aspectos. Por ejernplo algunns pro-

yectos para mejorar 1a productjvicjad de1 frijol con técnicas de siembra

jo riego,en laS que se rJeclican muchos recursos. olvicjan que ei 90lj de la

de frijol se realiza regado (tirado), o en e1 <jesarrollo de ciertos tipos de m¿íz

riraí: productjvo,se olvida aspectos neteorológicos rJe la zona,que provocarían rápida

pudrición a1 tipo de mazorca de ese nuevo nraí:; como 1o planteara un técnico ciel cie-

partamento de producción vegetai, "se hace buena nedicina pero luego se tiene que buscar

al enfermo". Por otra parte,la inestabilidad de precios de niuchos de estos productos'

h¿ce necesario que se deserrolle investigación conjunta de todos los posibles produc-

los vari os miles

pequeña parte de

directa o ba-

nrndrrr-riÁn

tos que se le presentan al pequeño productor.
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Respecto al. f irrancictritiürrto e,l CATII cs un¿ de Ias ins"ituciones n¡ás sol r:' -

:eS para proyeci0:r dr irrv,,'-!; ;rgaciún, Ci.¡r,iát;¡ p0!'lJt:'Con uI¡ presupU?StO tOtal dt

tj'SS11,5b5.850 o.: los cu¿, les f5tU.656.SrJC pl-cvrrníen de convenios -ll. Relaciorrándost

con 19 in:',itu;i cn.,3 nái'.i0rii.tlfs e inter r¡¿cior,¡les ¡ iravés d": conveni09 de cÚ0Deroció'

tácnico-f inanciera _v con r¡r.i:, cif 5C in!'Li iuciorles a trav6s dt convenics ie ccopÉr'acr5r

?/
técnica recíproca -¿-{ [k estos,las tres fuentes principales son: Fondo Internacionai

t'nr'ó pl Desarrillo Agropr:ct¡arlo {tlDA) ,cor scce en lialiai l¿ Agencia para el Lresarrc-

llo ir,re.nr-acional (AI0) ce los Ist.acjos frridos y e] Centr0 lnternacior¡al Ce Desarrcllc

de la Investigacíón (IORC) con sede en Canadá.

i i i ) Mi ni steri o de Agri cul tura ,v Ganader-ía (MAG) :

Respecto a 1os productos de inrerés,el Min'i sterio realiza ínvestigación

a travSs del Deoar.tamento cje Invest.igaciones Agrícolas. Aunque se realizan labores

de investig¿ción el interés principal cel f"linisterio se centra en labores cie exien-

sión. Para todos'i 0s productos bajo est.ucjio excepto e1 plátano, se cuenta con un -i n-

genier o encargado de coordjnar labores de investjgación y divu)gacién. Debi'lo al

s.istenta de controi, fue posible hacer una ci is+-inción no sólo de jos recurscs fi:,¿r-'-

cieros cjecijcados a cada product.o de interés, sino tanibjén de la cantjdad de-pro,ve';''o!'

(ciesglo-caclos por tÓ¡rico) y clel persona I asignadc a eStas, llevadcs a cabo durar':¡' el

Fresenti.iilo.

V CATlt, Infornre de Proq,'eso 1982, Turrialtia, Costu Rice 19$'l . Pág 85

{/ Ib id, Págs 9l a 95.
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Ct¡':A¡¡ l!i r. I. \,(,¡o\] I l, ¡r- J. 'r

Mlr,i:,'.,:rio di, Atricultur¿ v G¿na0rrí¿

lnvesi i':;.. i0rr',.. Arríci,les para 19ú3 Relacicnadas
' ¡ rroducl0s en estudio '

|ITRTI CULTURA FRIJOL t4hl7 YUCA

TIP0 Dt txPlRIl{iNT05 Nt t*p. lle tec. lis exp./¡it: tec. Ns exp./Ng tec, N! exp/lie tec-

1 -11;inr¡rnion:n ¡oné¡.-' ',. .jvt u.r¡t=trLr, 9c:t tC-
rico 40 7 14 4 55 10

2.-Nutrición y fer-
t:liz¿ción 15 4 6 4 10 3

9? 65165
4.-tntonrología 5 2 8 6 14 7

i.*Fiioparología I2 6 8 3 3 3 2 2

T0TAL 81 I2* 42 i4* 98 27* 2 ?

3.-Práct icas cul tu-
raies

PROI'I:DIO DÉ

i/.f iKi l'¡L ri ¡ U)
Y TTCIi i COS 6.75 4.67

FUTNTI: l'linisterio de Agricultura y Ganadería. lfo_gg¡g
liac ional de I nvesti aaci ones Aqrícol ¿s Dara la
P rú.¡c¡16ñ-I993. Tiaet c-i¡ n G ó n e r a-]-tiE-Tn v e s r i g a -
-cl 

oires TgrlEc-l ¿rs .

* Los totales en los técnicos no corresponden a la suma de los técnicos por
activirjad, detrido a que alguros técnicos cubran varias actividades'

In tén¡i nos tanto cje experinientos cor¡]Q de técni cos, el maÍz ha si do e1 pro-

dr¡cto de l,ü),or ateucióir,sequido nru¡' de cerca por investigaci0nes de frjjol y horta'l i-

zas : la :iuca en car¡rbjc. l¡a sioo poco investigada, dándosele nayor importanc'i a a la

p¿[rat en 'l o que respscla a ;;ubérculos. Se nota tanrbién un fue rte int.erés por e1 nejo-

ranriento qenét.ic0 conro lo n¡uestra e1 siguieni.{'crrddro.



-1eb-

i1,:'.r_jg:lictl¿(.ó, r, tr:ltir; c- c¿cr. r,.l-rrdaj .:r¡,¡rie¡ ie; ,;r ,¿ i,vt.s-

*i. tc Üt c:tuü1(')79:: i

I'i i r, i s t s: r i o (j i. /,,::' r t t -!;11¡*;, )_jlj19,ú3llji

_ lf:.1'1^t rr... l;(.. t,t (,_. ;'.'_"-:_Y,_-:.-._".'-Y.-- .1',_.

Ti I,Ü D! IXPERIi{:IiTi) HORT ] CULTTJRÁ FR]JOL I'r /r i L YI,üA

l. -l.lejorami ento genético

2.-liutrición y ferti lización
3.-Prácti cas culturales
4. -Entomol ogía
\ -l1t-^i';i^tatñt,t

49;

1l

D

341"

r4

¡.f

Lv

19

56%

IU

t5

I4
100ri

TOTAL 1001 I00:'. 1C0'i

FUINTE:

gunenia también que

iinpide su adecuado contacto con los

t'linisterio de Agricultura y Ganadería, Programa Nacional de
lnvestiqaciones Aqrícolas oara la Producción 1983,

Aunque exisie relación entre el t{iiG e instituciones como la UCR y el CAll:
scn reldciOnes rnuy escasas. Una gran parte de los resultados de dichos centros nc s3'',

puestos en práctic¿ por falta de, conrunicac'i ón con el Ministerio que es quien cueri:.e

con el ¡:rás anr¡1io progranra de exlensión. Incluso cjentro del n¡j sm0 I'iinis:.erio s¿ r:¡di-

caba falla de coordinación entre actividades de investigación y de extensión, lie ¿.'-

ci graCo de cobertura del l"linisterio pretende ser tan am¡lic,cue

dentro ciel Ministerio de una excesiva

proCuctores agríco1as. Debido a la existencia

cant idad de tráni tes burocráti cos, 1a i nvesti gu-

gación se ve consjderablernente limitada, en esFücial en lo que se refiere a la utili-
zación de equipo de apoyo, y suministros; los cuales se han reducido drásticarn3nte

a raíz de la crisis eco¡tórni ca que sufre el ¡,.rís. Los incentivcs al investi5¡aclor
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son Íiitry l irnitacic: y ei equ jpo tanto de campo, corno dr 'l ¡boratorio,en muchos casos es

ya obs o l': t:.

Dentro de l¿ financiación que recibe e1 De¡:artarnenlo de Investigacions: A-

gríco1 as nan ,iugeCo un paorl "importante organisnos internacionales,en escecial el BID

y le All-l (rue juni0:' brir¡dan rl 91.6,. del toial C€'fcndos, nierlras oue el Sobierno

aporta un 7.95'. ysc obtjenen de otras iuelrles dp€r.rds un C-45;.

Un detalle del presunuesto de 1983 para investigación desglosado por pro-

ducio y tipo cie gasto se preserta en el si.3,,iienre cuadro.

Cuadro Ne 5 .6

Ministerio de /tgricultura .v Ganadería

Presupuesto para Investiqaciones Agrícolas 1983 para
Prociuctos bajo estudio

PRODUCTO Y AC;]VIDAD TOTAL SER\I]C.:IS SERV]CIOS MATERJALTS Y

PtiiSOiiÁ,ES I.IÜ PERSONALTS SUMITiISTROS

Legun:inosas (frijol y soya) 91.388.208 g 832.040 g 158.480 g 397.688
j-iorticult.ura 1.082.660 519.540 -125.887 337.133

liaíz 1.010.689 539.-160 15t.01.1 320-518

Yuca* 130.000 88.610 10.758 30.632

TOTAL 83.6U . 557 9?079 .450 g 446. 136 E t .085 .9 t-l

FUENTI: Ilinisterio de Agricultura y Gan4dería.

* Sp estimó en base a un i5i. del total prcsupuestado a tubérculos.

Respecto e la participac'ión relativa de los recursos para invest'i qación

.]^ _l 
^.,-., 1 - 1 -ucr irr.>ufrurj) uu LuLd1, e1 n;i snio a venicio dismi nu¡'endoj-/, lo cuol cja idea de sub-estj-

mación crc'l papel qire'1a invi:stigación dcbe jugar cn c) canrpo agropecuario.

l/ V¡:r anexc de Alfredo Alvarado y Einrer Borncmi:r¡: tvalueción Cuelitativ¿ clc las
A:iivid¡.d.:s di'lrvlsiicación en e'i Canrocr Aeroo,,li¡arioJ-cstáii'iiT,ñ-se{-9-¡,¡-TÉT. i



iv) Asociacií.rr i:r anera li¿ciorr¿l (F5DAllA):

- 19b-

[s una entidad lriv¡.;¡..:¿ cue rÉal iza investigación fundarrenta lnrente aplicad¿ ¿¡

las áreas de íertilizaciÓrr de suelos, fitopatología y post-producción. Traba.j a fur':a-

mrni¿ lnten!e con cl bananc y en niengr qr¿do con ei p1átanC, en lo cual Se ha empe:adl

a incur-sionar recientenrente. Esta en+,icjad la forman los Fr"incipeles bananero nacicr'¿-

1es y dedica por mandeto de ley u!.1 ¡,re¡aantuje de 1os ingresos por venta de banano ¿ le-

borls cie inves+-igación. O:ra aciiviciad con que ASBAiiA se relaciona es en la oive¡^s:'i-

cación de la r.irooucción agricola de la vertiente ailántic¿ en especial de sus asoci¿-

dos.

res pecto

con los

1.2 Relaciones Denianda y Ofe_LLa

En este apartacio se anal i ¿arin i os pri nci pai es probi err,as oue se p.Feserl ¿l'

a 1a generación de proyectos de investigación y e1 graco y tip; de'cor.ro;t:'

usuarios.

5.i.:¿.1

El proceso de detección cle necesidades varía consicierablemente ce un cen-

trc a otr-0, asi cpnto la rielocjojogía para el establecimient.o de Ias pricrriccdes o: 'r -

vest.igación. Así por ejenrpio,el grado de apertura rjel l*linisterio de Agricuiiure es

suficientemenle grandc, io cua'l 1e perinite tener un¡ buena idea de los principales

probleiiras qur pueden ser s0lucionacjos con inr,esi. lgación, perc nc obstant€ muchas CE

'l as actividadcs de investiqac'i ón se deterr;linLln por intereses propios cie los inve:'tiga-

dores, por relroalirnentacií¡n e incluso por enaargrJs de autoridades técnicas a ia que

dcben subcr<Jjnarse. Sc estin'a en apends un 35i. e'l proceniaje de la investigación

Areag v Tó¡icos de Investiqación Relevantes

cnn Rpqn..cin a las fJeces idades Subsec'uoriales
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Q8n!r¿c¿ !,ot'con:acto con los usuer.i c5, dr, la cuel dos tercic5 sÉ irdcr ir'('rrn,¿ 0'rea-

tó y urr tcrciCr e- tr¿vés i,r s,(iniiri¿ric:; ( cl,a'la!. illc conl lev¿ ó ur¡a !,--''', l': ,r1"-€!--

dades'insatisfechas junto a ¡..;n Drocent¿je consicjerat,le ie resultadcs de ir,vestigaciórr

que no sc utilizan, QUÉ ru.u.l caso der la Dirección de Inves'iigaciones Aorícolas, su

ciirector-las est'imó €ri er 60,.,. iiespec:o ¿ las univers.ici¿cies e) prcbieina es airi más

l'imi^uado, y €ñ nruchos casos la lnvestigacjór, se lleva o no ¿ cabo err basr a la cisponi-

bi I idad cie persona'l capacitaoo, es deci r la estruc'uura administrati va es t.¿l que l'im: -

ta y a veces impide la conirat.ac'ión de personal asesor, que trabaie err forrna ternporai.

Por otra parte las djficultacjes financieras no perrniten en muchos casos a estos cen-

tors univers'itarios la autonomía necesaria para planifjcar en un sector o sub-sector

las ac+,'ivio¿des investigat.ivas más productivas, sino en camb'io,se ven obligados a 'in-

vesligar en cionde haya fonoos.

Parecjera haber concenso en que es necesario nrejorar el sistema actual de

detección cje necesidades, fortalecer la plan'if icac'ién de activ jdades en función dE es-

tas e integrar de mayor forma los principales centros de investigación, para a través

dp rrrr<rrq infer13¿¡!'iO de téCniCaS, CharlaS U OtrOS evitaf dupliCaC'iOneS de eSfuerZOI Jv¿,

y el ciesar^rol lo de una verdadera comunidad cienEíf ica nac'ional.

Un sist,ema interino para conocer demandas de investigación es el utili:ado

por el CATii, el cual en zonas reducidas hace evaluaciones orofuncias, d: los gr i:rci¡¿-

1es problemas de'los agricultores de la zona, ubicando luego sus recursos j ctctivida-

des de investigacÍón de, manera tal que pueda dar solución de dichos problemas. No obs-

ian'.r al scr gran parte: cie l¿ probl¿r:,á'-ica un dsrecto no puramente técnicc,sillo tam-

biéri econóntico y cultural.ellos consicjeran important.e la inteqración jnterdisciplinal^ia

cie los profesionales 'trara mejoran, no sdlo la d,.:Ircción de )os principales problemas,

sinc taiir:rjén jncr,.lnlentar la adcpción de los result¿¡dos.
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En general las principales áre:as de invrsligación oue en la actualidad si

inr:siicerr, rrispecto a los productos bajo estudio. so.:

1.-Sisten¡os dc cultivos.
2.-Me¡or-an:iento gené!ico de espectes.
3. -Post-¡;r¡rl¡¡6i 5n (alnracenanriento. comerciaI i :aci ón, etc. )

4. -Ft to¡ratol ogía

5.-Fertilización
6.-[ntomología
7. -l',lanejo de suelos.

Djchos tópicos en forma general cubren ios principales problemas tecn 1 cos

aunque ha-de los productores agrícolas re maí2, frijoles, yuca, hortalizas y p'látano,

cen falta esfuerzos en un plano más específico para priorizar y coordinar

dades; así como trabajar en actividades que permitan mejorar adopción de

sub-acti r,'j-

resu I tados .

5'r'2'2 sectores de la pobración usuarios v Beneficiarios

Respecto a los cinco productos relacionados con el trabajo,es importante

ciist'inguir dos tipos de grupos: los usuarios que son en este caso el pequeño y medic-

no productor agrícoia, qujen lleva a 1a práctica algunos de los resultacjos de la ir¡-
vestigación y por otro lado los beneficiarios, que por 1a importancia de esos procuc-

tos en'la canasta de consulno faniliar y por 1a alta competitivicjacj de sus mer.ados.

son los estratos bajos y medios de los sectores urbanos.

El problema más serjo respecto a e1 sector

lo el I'iinisterio cie Agricultura trabaja e1

cuales ex'isten Centros Agrícolas Regionales

Debicio a el

una de las

los Centros

de usuarios es su qran tamaño.

país a través de zonas, en cada

(Cnn¡ y a un nivel inferior
Agríco1as Cantonales (CnC¡ de esta 1'orma se asegura una gran cobertura.
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El CATI E en cambi c, comó !i:, n;rlnci onÓ en el punto 5 ' I '

Cíficamente cje Uno O dOs c.rni..olleS cad¡ una.Lo LICR pcr

vés ce las estaciones exi,!trinreni.¿les. se usan además

cursos, seriri narics y publ i caci on':s escri tas en forma

pequeño ProoúcLor.

l.Z,traba,aen 2 o 3 zon¿! esPe-

su I,artr,con-rac1¿ u:r.¿:'icg a tra-

charlas, Progranlas radiales,

ser,cilla !ara t"a'uar de 11egar a1

ciertas zonas oe

, es otro -fa_siqr

ba jo n'ive'l educaci o-

charl as o vi s i tas -

La poca organi zaci ón

aseni.anliento campes j no reci ente

que afecta la buena divulgación

nal ob1 i ga a uti I i zar úni camente

de I os pequeños prc,=duc-tores , sal vo

como algunas cie las zona Atlántica

de result.ados; en algunos casos su

la divulgación verbal a través de

Se presenta tambi én el f enón'eno de I a vari abi I i dad de cul ti vos , mot'ivada

por 1as variaciones de rentabiiidad de estos productos agropecuarios' El frijol es

un ejer,rplo típico de e110, su producc'ión se ve muy afectada por e1 precio del miSmo'

pero en forma sinl'ilar el ffñi1, las hortal'izar y 1a yuca; son prOductos que p€6Er tar¡-

biarse por otros con bastante rapidez, provocando ello en algunos casos la irnposib'ilr'-

dad ce llevar a 'la práct'ica algunos resultados de invest'igación de carác!er específ ico

para aiguna zona, tipo cie suelo o sistenla de cu'ltivo'

El financ'iamiento es para algunos expertos uno de los factores de mayor

importancia en 1a adopción de tecnología, haciendo cita a un ¿rtículo sot¡re 1a proouc-

c.ión cle granos bás'icos en Costa Rica, /ilvaradJ plantea e1 hecho de que aunque 1a in-

vestigación en friiol y maíz es más abundante que la de arroz, 1a producc'ión de est'e

últinto a sobrepasado en nlucho 1a producción de los prirneros, tratando de iustificar

ello en base al ma,vor crédito otorqado al anroz' Viéndolo ticscje una perspectiva si-

niilar-,se puede decir que el hecho cle qtre la prt.rducc'ión de frijol y naíz se de en pe-

queña esc.r1a, a I jmi t.ado el acceso al cródi to pcr ¡iart.e de I os p)"odt'ctOreS ' y dc est'a

forina i.arilbi ón sus posi bi I j d.rdes de ado¡rci óri cll: ter:nol ogía '

1/ Alf Alvar-¡..Jo. Ol,us. cit Pá9. 13.
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!volt,c iór' '; Tenrienci¿s Fu';ur¿s

r¿s al-:a: i¿3¿:, ir;fiac¡onarias si, lcs úl i.inlcs eñ0s' i¿s I inii taci i-)rie s ef:

cuar.iü a li, cofiir..j."¿ciór clt.pirsorial pcr parte del sector púriiico. Ia escase: de divi-

i¡s'tl.',olul.tocptllíl':Cc,.jicdri'nf::sjselellrOijijcC.ió¡dtar.iículOSpa.¿eri)orTaciÓr.'

sor) asi)eai0s que han vcrridc I irli t¡nci les foncls asicnadcs a ic3 cir¡co productos )a-'lo

eStuijic) .y es de eSperar, I jrniten C0!ls jcjerablemcnte Su creciniento para añOS futurOs'

lllo rs e:pe;i¿ilr ent.: cierto en el r,'.ri3 y en nrer)or grado en la lln jversi cjaci iE Crsi¿ i;c-

f\o obsiante, el CÁTIt por su caracterÍsticas oe financiamiento internacional y su ac-

tual tendencia de 1legar' ó pequeñoS pr'o0uct0res, es de esperar que ampiíe investigacio-

nes en maíz, fri jo1 , yuca y plátano en los próximos años'

Set hará ir,rpresci nC j b'l e una m¿yor búsqueda de recursos pri vadcs y ex.'ernos

para finanCiar la investjgación. LOs Ceniros univerSitariOs han mÉnCionadO sus ¡il ln:-.

os buscar financiacióri a través cie funcjaciones y unive'sioacjes extranieras, así :c'rlc

de asOciac'Í gnes y empresas nacionales. tl I'|AG por Su pa! te espera en un futurc F'í 'ri -

n' ampi.i ar e injcjar convenios con e1 Consejo fiac'i onal de Producción (CNP), el lr::'i''i -

tuto de DesarrolIo Agrario (lDA) y e1 Ins'"itutc Nacional de Aprendiza-je (il''iA) a r iv:1

naciona'l ; y en e'l plano internacional busca anrpliar sug programas con el Bdnco lnter-

aii!?r^icano cje Desarrollo (BID), ftgencia pera el Desarrollo Internac'i onal(AID) y Cer'ir-c

I r;:err'a ci or'a I
1- r'--r.
f d íc"rlo. (CIf'). La pcsibi ljciad que ios centrcl depa ra

inr,est.i gación vendan una parte de sus servicios fue otra alternativa planteada por

experios, rlC ObS'rante en el caso de 1C: ¡,roduct¡S €stu{iadOS eSe tipo de progrer'a 1

taría aÚrr ntás la adopción de tecnología' daio erl b¿jo I'oder de'co;nr''ra oel peoueñir i

tor.

Se ha pianteaclo recienienrenie el der niavor intportancia a lebores invesii-có-

t.i vas de carácter práctico y básicanlente en funfión cle las necesidades nac.i ondies.\ :i-'

especial en d:funCir cOrrOcinli ento existent¡. Algunos exptrtos considcran que ürr fl'¿Li r--a

''i cr

i i,, l-

ri,ai_-
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agrODeCU;ri¿ eS necesaria uná mayor intL.graCión artr' (irOS pr{,gra iaS en OtrCS Cam¡OS -

Se señala p0r e.ienplo oue el desarrol lo de l¿ agrcrirrcusr,!^ia, específica¡¡¡enie la ela-

boración de nu':vos producios que ut.ilicen maí2, frijol y hor"alizas cotrrc ma:erie ili -

fiia deberá ser eslinulacc. algo sinri lar sr preserita con pro!]]^aiiras ce nutri ciÓrr e ir ve5-

tigación cn este c-nrr.'6 Ur. buscan s¿car el máxjmo provecho cie le calidao nurricional

de los productos bajo estudio-

Se esta entpezando a impl ementar un proErama de incre¡lent.o a la !roduc'-i vj-

dad agroi:ecuari a (PIl'1A) que busca i ncrementar acti vi dades i nvesti gati vas , específi ca-

mente en rnrjoramiento de especies, sistefllas de cultivo, control de plegds, prácticas

culturales y aspec'ros i.ecrrclógicos. Sste pro_qrama espera en cuatro años increrrentar

considerablemente cl núnlero de parceias y experimentos, se espera i ncremenr"ar la: ac-

iuales inves'üigaciones erL maíz en un 214?:.. l¿:s irorializas en un 159il -v 1es de f*j-jcl

en un lZgi para esos cuatro u¡ior.1/ Dicho pr'3gr'::lrrre coiilpÉr1saría parte de los afnr-:cs

negati vos i ndj cacios ini ci a'lrnente, su impl ementaci Ón exi:osa dependerá cel graCc d:

acc;3ión cj: resul:3d05 y de la cohel'tura del programa (d:vulgación)'

¡.1.3

Oentro cie

pertos menci onaron I

1os principales

os siguientes:

resul tacios en la .i nves ti qaci ón I os Ci \/er:ic:, ix-

I . -li1ej orani ento de productos :

busc¿ dis¿r*olla. cspcc:c': con mayor resi

des nutricionales. In naí:, horticultura

scrr'ui rio .

I ; ^-,-¡-L ¡ LTCUU

stencia

y fri jol

a investigaciones

a eníerned¿des )'

es donde nlás se

r.n nonó i'i ¡¡

rnn m¡ inrr'c.

ha trabajado

cualida-

en este

t/ Vcr a¡lexo: f'r-"ur"o Vi I I al obos , Eval uac ií¡ri dt' I ¡s

Princ.j Resul *"¿ dc s Gr-ado

pl \r'r^1 nr AnFñn;,r.r^ ri O-' '. :,r _:"_t_tt:' _:J:' . -'t 1'" _
a.. .^. ó_8.uL- LU) l.O f\lLO. iO5:

/rcti vidacl.:s d,e*.-l¡.¡1e1s_!1_l-a_g-i.91_en
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l.-f''lr¡ar-c:riertlir ¡ tlt^ocesos cii producción: A través oe'l esiudir-' ¿e las

GCi.i¡¿l .,< ¿gsr,icós cje culiiva. !! frtlr iogrado cjesarrol lar sistemas de cul"i.'.., d¿ r'¿-

yor prsdugf iv ioai

. 3.-Cc;¡,Laig de c¡frrrirCades: ús en este sentido en que la investigación ha

estdao en fiiayor ccnia;t0 con los usu¿rrics, se ha dedicdcio gran cantidad de esfu:ruos

al coinbate oe hongos (Por e¡emc1o: el CIGRAS y sus investigaciones de almacenamiento),

de i,tagas (Por ejemplo: estudios en hgrtalizas de la estaciórr Fabjo Bauorit de la tlCP')

r, ^ir¡< crf errlr¡r,¡ 1n_ ^^'^ r- ^_--¡^l _ -r Lv,¡j\./ rc ),gquvr,o rlegt'd qra ufuatu ei p1árano y que actualmente

se investiga en 1a escuela de fitotécnica de la UCR.

4.-Desarrollo da insuntos: en'especial fertilizantes que incrementen 'i 
a

prociucción por área. A estc puederr ligarse las investigaciones del CiA sobre suelcs

y 1as necesidade:' res[:ectivas de minerales en cada uno de estos'

5.-Generación de conocjrniento básico: por parte de unidacjes como el Cen:rl'

de lnvestigaciones en Biología Ceiular y Moiecular de la UCR en virología, e1 C1A erl

fertilidad i1: suelos y err menor rned'i da la Escuelo de Fitotécnia cie. la UCR en iniilunolc,-

gía vegetal

6.-Prácticas culturales: Se han logrado desarrollar diagnósticos sobre el

qr¿cic de adorció¡ ce nuevcs conocirnientos y de los condicjcnantes 0ue lim'i ta¡l 1a accp-

ción se técnjcas, en especial por parte ciel t'iAG y e1 :A-ilt.

[n cuan1o a1 grado de utilización de los resultedos, eE quizás en donde se

ha_ya obienido los resultc;dos¡rt€rrlssiltisfact0rios. ian;o el Instituto Interanlericanc ce

Ciencias AgrÍco1as, (IICA),como la tlirecc'i ón cle lnvestigaciones Agropecuarias oel liAG,

estir¡taron en alreclecjor de un O0:1, el porcentaje de los resuliados de investigaciórr que

lU estdl)en siendo aprl'ove'chados. En una entrevistü a nive'l sub-seciorial el Dr. [dgar

Vargas, clirector de lo Escuela de Fitotécnic¡r oc la UCR hi¡c las siguienl"cg est ll¡ciorles
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rrsfr¡c:c a lcs r-r.sul'-dces que rstin sjtr¡d0 di,rovccfrcdos'. e l'i vel de los product'05 en

t)LL/!lU.

CiraC¡'o li: 5 .7

['ar-i ci:,rción Q. 
.l., l:','¿ cii lr'. ['j'.t'r^:ct. Tinos cie-L.:.lljs{9!

en la Áir-lrrcjón loi.¿l ct-.i<csultaoos seg!, 59¡¡¡ c

cOli0cll,iliriTC S0LLjciOti litJ0RAl'lliliT0 viJ0ilArll:liT0
USUARIO TOTAL EASICO PROt. TIC. PRODUCTOS P¡.OCTSOS

1. -['equeños Agricu1 to-
res

2. -l.ieoianos Agricul io-
! Gq

1001¡

100t¿ 5r;

80%

751¿

8AX

?0';

t([':i

20'i¿

a^o'

q o,.

lnc

10r,

3. -Grandes Agri cul tores 100U 10t;

4-- industriales 100i¿ i0i;

5. -Coopera'"i vas 1arñ,:

Dentro cie los s'i stemas de divulgación de resultados se menc'i onaron cOmo ni¿s

frecuentes los siguientes, en orden de imporiancia:

l.-Proqramas de extensión a través de char'l as, cur"sillos, visitas y/o par-

c€l as denrcstrati vas, esí como asi stencia técni ca Ci rec'ua.

2.-Revjstas (Agrorlómica Costarricense, Turriaiba, istaciones Ixperimenta-

ies, etc.) algur,as de carácicr científico _v otras divu)gitivo, inf0r¡res y otras pu-

blicaciones (üo1ei.ín Faculi.ad de Agrono:iiía, etc.)

3. -Semi nani os y/o congresos.

4.-fn nrerror nredida televisión (repot't.rjrs), radio y i ibros'
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5. 1 .4 llf n-1-c-c1,- q Ar i4'-a-'0.1'd.¡-g¡gs

tiás que 1a'inc,rsjórr en nuevas activicjades investiga--ivas los diversos ex-

pertos están de acuerdo en Ta necesidad de profunoizar en activicjades en desa-

r"rol lcl. A nivel de Fr.c.rcjilctos especÍf icos se han señalado l¿s siguientes:

Con respiecto a1 p1átano la necesjdaci de investigar en problemas de comerc-ia-

lización ¡, contrcl de sigatoka negra. en cjonde no se han alcanzado tooavía los resu'l-

tados deseados ( hacen falta estudjos sobre reniabi I idacl económica).

Respecto a 1a yuca se necesjta investigar en procesos cle almacenam'iento,

piagas y enfermedades; y también en comercialización.

En hortaljzas están pendientes nrás investigaciones sobre plagas, fitopatolo-

gía, mejoramj ento genéti co y aspectos nutri tj vos.

En maíz se requiere ahondarinvestigaciones en secamiento (secaiil'ientc solar

pareciera que debe estudiarse más), así como más en enfermedades, plagas, me-ioramien'uc

gené+"i co y reducc'ión en pudri ci ón de mazorcas .

En frijol interesa conocer más sobre s'istenias de siembra, enfernledacies '

(fungosas, etc. ), secado (post-producción) y nejoranriento genético.

oa.! a rEn un plano general se mencionan los siguient.es, cotno resultaoo

en 1os próxinros años
- f 1i I . -l'le j oraini en+"0 de senli I I as .

\ Z.-l'lejoranriento de Técnjcas de cultivo'
3.-Conrportanl'iento agroquímico del anlb'iente'

4.-Eficacia biológica de 1os plagu'icidas'

5.-Detección de necesidades nur'uricionales de los suelos.

6.-[valuac'ión de punt-os de equjlibrio económico en los d'ife
productos.

r-í.r'i t e s
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r\ I r, políricas. v [,r <-rqram¿5 tara la ]nveStigdCii'nJ..' - :'i_t-i_:::_"_:__.J-::

en es+rOS Cal'llol

liunque cl cjesarrollo de instituciones a un nivel de alta po1ítica en mare-

r.i a cje inves:igación conro el c0lilciT, C0li iAGR0 y en ci€rió ¡u';d'rra e1 Departanlento de

ciencia y Tecnología de l'llDiPLA\ har: proniovido cons'i derabltnrente mucha d€ la activ'i dad

investigativa en eStOS productos, 1a relacjón en+'re 1os generadores de po1íticas y 1os

ejecuT.ores de programas cie investigacjórr es tocjavía muy Iimifada' in la m¿,voría d€

los casos, los centros de investigación desconocen 1os pianes de desarrollo que Se e-c-

tablecen en ciencja y tecnología, limitándose a elaborar planes de actividades anuales

en base a iniciativas de los propios invest"'i gadores, del financiamiento que se dispon-

ga, p0r su propio deiecciórl de necesidades o por retroal'imentación (proyectos anterio-

res). En este sentido el MAG es la inst'i tucjón más ligada e po]í'uicas explícitas, a

saber el Flan liacioral de Desarrclio Agt"opecuario )'ios ob3etivos dctermindCos oor el

prop.i o Minister.io. su problen'ta no 0bstante es que son p1an3s denlasiado arnbiCiCSoS para

los recursos con que se cuenta y es|án jnfluídos por jnter€ses políticos específicos'

que conducen a un¿ dispersión de los recursos en urra gran variedad de actividades, al-

gunas de las cuales son poco relevantes.

Pot otra pari.e 1as políticas cie asignacióri de recursos en el sector púb1i-

co, s¿ ntanejan a un njvel puraneni.e insiitu;ion¿.l. A la hora de asignar recursos a-l a

UCR, por ejemplo, no Se distingue'l o que va a docencia de lo que va a'i nvestigaciórr' y

Sjendo 1a segunda una ¿ctiviCad de menolitilportancja dent'ro de la instjtucjón' es común

qUe sea la riás afeCtada cuancjr; Si'dün los reCOrtCS presupuestarjos. SuCediendo algO si-

milar con el l'1AG

Err general c¿cl¡ unO de I OS experinrent0s .y pro-vectos de cada centrtl de i nves-

tioacjón puecje ser relacioilnro con un prOqramd nrás ¡eneral que abai^ca varjos ¡ro¡rectos
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rel.rciorta,J<¡s a la rtisnta actividad o al nrisllo proiucLo, d.in<iose lo último en el lt1AG.

Sitt crrrbar'go, no se cla integraci6n clc pr0!Ff,nr<.1S a nivel interjnstitucional y difícjl-
Inente se da ur¡ intet'ca¡lbio de jnfornración, produciéndose un traslape de actividades

en algunos de esos prograllras, Ello inclica una falta de liderazgo, act'i vjdad cuya res-

posabiljd¿d le corresporr<le al Consejo Nacjonal cje Investigaciones Agronórnicas (C0NI-

AGRO).

Fjnalmente la definición de nretas realistas y congruentes entre sí, fue

ntanifestado cot o necesario por los ex¡tertos. Las nletas actuales se dan a un nivel

rnuy general y con el interés casi únjco de currrpiir con una formalidad, encontrándose

los investigadores con desconocinriento de las posibilidades de aplicabjljdad de su

trabajo y en especial del aporte que se Lrspera de ellos, lo cual es de esperar nejore

la calidad de su trabajo.



- ?rlu

5.?. EL SICTOR INDUSTRIAL

AI{ALISIS DE LAS INDUSTRIAS Al_i!!lilll-14 Y FARMACEUTICA

tn esta secc'i ón se ttar¡ un análisis de'l as características de Ias activi-

dades de Invcstigaci6n que 5€ reclliz.rn en las industriás alimenticia y farntacéu-

tica, correspondientes a la agrupación 311 y a 1a rama 3522 de la Clasificación

Internacional lndustrjal Uniforrre (CI IU).

El estudio particular de estas cios activiclades conlleva una serie de difi-

cultacles, la principal de las cuales es la carencia de información' ya que existe

una ntargada resistencja p6r parte de los e¡llllresarioS a SutniniStrar información'

El proceso de entrevistas es lento, y en muchos casos no es del todo posible

obtener una respuesta adecuada' En segundo lugar las industrias analizadas pre-

sentan características ntuy diferentes lo cual requiere un tratanliento aparte de

cada una de ellas, sjn posibilidades uuy grandes de generalizar'

En el caso de la industr.ja aliülenticia, se analizan las princjpales carac-

terísticas de ella que determinan las pr^iorjclades de investigación' Se mencionan

para cada una de las 9 ranlas industrjales en que se divide"la agrupación CIIU-311

las más iniportantes actj vidades 'investigativas, cuando estas tienen lugar' Sin

enibArgo el énfaSis Se ha puesto en laS eillpresas prjvadas! gracias a una mayOr dis-

ponibjIidad de infornración.

Con rclación a l.t i¡ldus¡-riü farr,r¡;cirut.ic,r, la i¡rfor¡ll¡ciórr disponible no trer-

nlÍte ccnLrar el anál is js en la ei;¡lr¡'e sa prjv¡cla, donde aclenlás las actjvidades inves-

tigativaS SOn Sutilattletlte linliiadaS, Fol' ul'rt1 Serie de rAZOlieS que Se nienCiOnarán.

ln cantbio, se dispone de Ilruch¿ r¡i¿is inIornlac.i ón sobre 1o qtre hacen loS centros pú-

blicos, qoit¡o la CCSS y 1a Univers'i clad cle Costa Rica' razón por la que se da
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énfasis al sector óublico.

L,-ts fuo'ntes d I cls cual es se acucli ó para obtener Ja información a parti r
de la cual se elaboró esta seccíón, son fundanlentalnrente las entrevistas con en_

caroados ce los departanlentos cle coni.rol de calidad y desarrollo de Jas empre-

ScrS jnrlust.rialcs, ¡rsÍ cortro los Ci rrrr:torcs Ce los centros de investigación de la

UniverJid¡tl de Costcr Rica, relac'Ír.rrr,rrl,.rs con estas industrias. Se usó tanlbién

inforrtlación procedente de infonres espoc'iales elaborados por el equioo de especia-

l'istas de PRODESARROLL0, sobre la situ.rción de la investigación, especialmente

en J a ranla 'industri al farmacéuti ca, c¡ue se ad juntan al presente docurnento como

Anexo.

Es necesario señalan aquír QU€ la inforntación sobre las actividades de las

empresas claves se negaron a colaborar con el presente estudio, quedando un vacío

difÍcil de I lenar por otros nelJios.

5.2.1

5.2.1.1

La industria alimenticia

CaracterÍsticas de la investiqación

Esta agrupación se caracteriza por la existencia de una diversidad de es-

tablecjmientos con tamaños y caracterÍsticas nluy diferentes unas de otras. La

mayoría son pequeños o nredianos, con capital de origen netamente nacional, que

trabajan con recetas, procesos, y presentac"iones que casi no varían a través del

tiempo. E-xjstg una nrarcada tende'ncia a ser acinrin]¡tr9!01 tg!L!ljq-rtng,!1,e, 1o que

sunlado a lo anterior y a) hecho de no di:pcr.ler de recursos _syf]cíentes, hace cue

la investigación no tenga'lugar" conro acitivjcl¿d nrás o menos regular. Existe sin

embargo un grupo de establecirnientos grarrcles, QU€ operan en condiciones
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o'ligooól icas de nlercado ' y que sí cuentan

rrollar algún tipo de investiglción. Para

act'ividades investjgativas cot;lprenclen los

1

ii
iii
iv

v

Vi

vii

con recursos sufjcjentes para desa-

los efectos de este estud'i'o, tales

si gui entes as9ectos :

- diseño y elaboración de nucvos productos

- ntejorarni ento de I os prc¡ductos cxi stentes '

- mejoraitriento de los procesos de producción'

- solucjón a Proble¡nas técnicos,

- aprovechanri ento de resíduos,

- sustitución de insuntos Y'

- adopción de tecnología.

En gran medjda, 1a investjgac'ión se desarrolla conlo parte inteqral de la

eStrategia de la enlpresa para ampliar, O al nlenoS mantener' su itnpOrt'ancia rela-

tiva dentro del nrercado, dadas las condiciones oligooólicas en que se desenvuei-

velr La evidenc'ia disponible revela que la nrayoría de las enlpresas que realjzan

investigación,10 hacen prjncipalmente con el fin de desarrollar nuevos pt'oductos

o hacer más atractivos 1os ya existentes, sobre 1a base de nrejorar calidad y ca-

racterísticasdelproducto,deacuerdoconlosgustosypreferenciasde;l'oscon-

sunlidores.Enotraspalabras,de]ossjetepuntosrelacionadoscon,i|nvestigaci6n

luenciotrados, 1os dos prjllleros consti Iuycn una prioridad para las erttoreSas' De

ahí que en todos los casos .rtlali ¿cttlos - llicllos uno - las rlectls-idadt's dc investiga-

ci ó¡lse sati sf acen suf i ci ententente por nrecli o del departanrento o l aboratori o de

control de calidad.

QtrOS aspectOS tales contO mejor(rnli(-'rlt;o'le proceso y Solucjón a proble¡naS

técnicos son rnás difícles de desarrollar por parte de las enpresas' La estrate-

g'ia cle industrialización que sigt¡ió Costa Rjcd d Pdrtir de los años sesent'r fa-

voreció la compra de bienes de capital nrocondentes rJel extr¡ti"jot't'l' (ll'trci'r" al
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SubSiclio, a las tas.rs cle jnterós ! t1 la sobrevalu.rción del Colón' Se indus-

tr.ialjzó con -'la iclr:a fuertenrcnte arr.riqarla cle ntecanjzar los procesos' lo que tra-

jo corrro consecuencia una 
-al 

ta clepcndenci.r tccnológica con relación al exterior'

0ebiclo a ella los prob]cnlas técrlicos, Srtelcn Ser resueltos a través de las fjr-

nras provcerloras cle cr¡ui no o nrcrlj¿¡rt,e conir-atac jón <ie tclcnicos extranjeros '

Adernás, la Dugna existcrrte entrc lfs tirtlrcsas por contro'lc1F el mercado, ntot'iva

la búsquecla cle soltrciones fuer"a clcl tcrrj Lorio nac'ional ' a fin de evitar que se

di vul gen SuS secretos 'industri al es o corncrc'ial es . De tal manera, I a jmportanci a

que gueda tener la investigación realizacla por parte de la misma empresa en este

aspecto es muy poca, y se l'inlita a cjertas partes del proceso que no utiljzan

tecnología más o nenos compleia. Por otro 1ado, estas activjcades no se realizan

sitenláticamente, y más bien Surgen de manera expontánea, donde las soluciones

son aportadas indistintanlente por los nlienlbros del personal ' desde los obreros

de la planta, hasta los,genentes.

En alguna medida y en aquellos casos en que'los insumos jmportados tjenen

gran importancia en la producción, la recjente experiencia de la escacez de divi'

sas ha fonlentado 1a búsquecla de fortllas cle ahorra r y / o susti tu'ir éstos i nsunlos '

Sin embargo, aunque torlas las eillpresas constultadas aseEuraron realjzar esfuerzos

en esa d-irección, a disponiblidac cle recursos tanto humanos conlo físicos relega

este tipo cle estudjos a un tercer plano, en la mayoría de ellas'

5 . 2 . r . 2 !riqp¡-ls9--9rspq49-rls¡!isggrl
Ya c¡ue ée ha menci onacio que só1o I as empresas de ci erto tamaño real i zan al -

genera'lj zar Para toda I agún tiDo de'investigac'ión. No ob'stante, no se puede

agrupación 3l 1, debjdo a que en algunas activjdades

jnvestigación. Por otro lado, en las universidades

no existe ninguna forma de

el ún'ico centro de i nvesti -
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gacjón relacíona(lo con ésta induslría en el CITA de la Universjdad de

Costa Rica. Con rel.rcjón a las empreses, ex'istentes diferencias importan-

tes según la rarra Ce activjdad en r¡,.re se descnvuelven. Utilizando la cla-

sjficación CIIU, se pucCe hacer'l a siguiente caracterización:

i. il¿rboración de lrro..il,üLls cle cnrne (3111)

Dos err¡presas t'r ocllj,,rd(.rr¡:l de carne son las nlás importantes del

país, y resumen no sólo 1a mayor produccjOn ¿el Valor de PrcCucc-

ión, sino tami:íén las act.i vidades invesijgativas en esta rama.

Aunque se trata de rJroductos senejantes, Ios problemas que re-

ciben atención priorjtaria desde el punto de vista investigativo

son djferentes, debido a las distintas condiciones a las que se

enfrenta cada una. En uno de los casos, lo más importante resul-

ta ser el diseño y 1a elaboración de nuevos productos, mieniras

que el otro da prioridad a la sust'i tución de materias printas que

pueden 11egar a escasear. 0tros aspectos se investigan natginalniente

y só1o en la rnedida en que la situacjón amerita un estudio especial .

ii. Productos lácteos (3112)

Se sabe por nótodos indirectos que las dos p'l antas procesadoras

de productos l.icteos rcaljzan investigación, en un alto grado Dara

nrejorar los pnoductos. Sin entbargo, pese a haber solicitado 'l a

infornlación perlincnte a los directores de las empresas, éstos no

accedieron a brindárnosla' por 1o que no es posible hacer ninc¡una

afirnlacjón al respecto de las actjvidades que Fuedan estar llevando

a cabo estas ernpresas.
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i ii . Conservas de fruies y- -1191gr.l¡.i ,e! 3113)

llay una gran Civcrsirl¡rl cn 0s:a renla de la jnclustria al irnenticía.

ya que nluchas crlpresas. inrportantes en cuanto a'l a generación del

voJunrcn fisico dc nrociuccjón de la ranla, no realizan ninguna de

las forrlras fortua5 rir. invcstigtegjón contempladas, que mencjonalngs

en el pun to an l.r,r.i 0r. . ur, ilccho sobresal .i ente es que I os es t.abl e-

CjnientoS con una cllta p¡rticipación de capital extraniero son los

que se realjzan 1a investÍgación en esta ramat y lgs más importan-

tes en este aspecio son sólo cos. Hay una gran similitud en cuan-

to a las prjorjdacles, dándole énfasjs al diseño y elaboración de

nuevos productos, aT mejoraniento de 'l os existentes, y al meiora'

mjentode los procesos de produccjón. 0tros campos importantes son

'la solución e problentas técnicos y adaptac'i ón de tecnología. 5e

investiga tanlbién en la determjncación del tiemrro de vida de los

productosr / s€ realizan estudios de penetracjón de calor.

iv. Enlatado de procluctos n¡arinos (:tt+)

Por el tjpo de producto, las actjvidades de investigación se reali-

zan funCanlentalillente cn dos puntos, e1 aprovechamiento de ciertos

clerivados clel pescaclo, no usacios hasta ahora, J €F la elaboración

de nuevos procluctos (enlatcrclo de especjes no tradicionles, con o sin

vegetales u otros aclitivos, etc.) Sin embargo 1a investigación en

esta ratna nO eS una actjviC¡'l pcrrn¡nente ya que no hay Fc'rsonal tO*

talnrente dedicado a el la.



tlaboración .lCci teS (3115 )

En esta rama, 1ü investigac'ión no se realiza a nivel de estable-

cimiento, sino dc arupo industrial (United Brands). Se persigue

fundamentalnrente el aprovechar nejor ias nraterias primas, resca-

tando los resíduos para elaborar otros productos conro aiinrento pa-

ra aninrales. Por otro lado, se realiza una evaluación tecnológica

del equipo, especial¡lcnte tratctndo de ahorrar enerqía,

Beneficjado de café y moljnos de harina (31It)

Ln esta rama puede afir¡¡¡arse que no hay esfuerzos inlportantes de

investigacÍón, de acuerdo con la información administrativa por

las mismas enpresas. Margina'lmente, se prodrrcen mejoras en los

procesos, pero esto no como resultado de una actividad permanen.

te' También se traia de aprovechar residuos contaminantes como

la brosa del café para proclucir gas, abono o alimentos para anima-

les, pero aún no se realizan los estudios necesarjos.

vi i . {l aboraci ón de prodq$_o!49_-p_ani4e'^Í!_Gl-1¿

Debido a la alta dependencia de nlateria prima importada (harina)
'l a invest'igación se de.sarrolla en el torno a este problema oriori-

' tario. se trata, pues de sustituir insunros por otros más fdcilmen-

te disponibles en el país, cir: ¡lodo que cada prorlrrcto tenqa nrás com-

ponente de insur¡¡os ;iaciorral cs. Entre estos esfuerzos se destaca el

de sustituir harinas,;sí conn elaborar nuevas recetas con materias

prinras co¡lo el banano.

v i 'i i . 8elj_qg[g:_q¿_¡-+_q sq¡_G l_18

En esta actividad, al iqu¡l q{re en la

investigaciones de aiguna'inrportancja

3l 16. t,rn¡noco se detectaron

en Ios asnectos que nos inte-
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problcn'.rs tÓcnicos y de pi"ocesos se contra'

es externos a la firnla' y cuando la sjtu¿cjón

i x !l al¡9¡3-c-.i-fi¡-{3'. 
'f1p-cl!-c-!-oS-!C-Sglg9-J*c,-Lorpi 

q-!9- (: t t 9 )

Aunque Ia inforn:aci6n cljspon'i ble sobre esta rama nc es completa'

ya que una de las clos enlpresas existentes en el car¡po se negó a

sumin.i strar infornración. [s eil esta rama donde se dá el único

caso en el que existc'un departamento de .investigación y desarrolio

conunpersonalnunleroso(l0personas)sisecomparacon]asotras

' empresas de la jndustria aljmenticja' Si bien esta no hace mención

de prioridades, sí reconoce que trabaja en todos los aspectos men-

c.ionados en e.l aporte an.|.erjor, Además en asocjo con una empresa

extraniera' trabaja en clnotación de tecnología' y está jnstalando

nueva nlaqui narj a.

Por su parte está el centro de Invest'igación en:Tebnología de Ali'

mentos(ciTA-UCR)corliolaún.icajnstitucj6nuniversjtariaquerea-

liza investigación de irlrportancia en el campo de la'i ndustria ali-

ntenticja.s'inembargo,estenotienecasirelaciónconlaempresa

privadalyequelosresu]tadosdelasjnvestjgacionessehandirigido

aprogram8scelEstado(cc,,rtr:cloresescolares,centrosdeeducacióny

nutrición), cooperativas c jndustrias rurales'

Estecentro,quesefundóenlgT4,desdesuiniciohaestadsorienta-

Por los siguientes obietivost '



-¿Ü^

InvcsL'i gar la n¿is ¡dccuil(!a utiljzación de las fuentes aljnlenticias

actual es y pc|t.nci ¿16's ¡lsl país.

Contrjbujr al nr;lrrl:nninicrtto y mejor,rnljento del suninistro nacjonal

de aJjttrentos, con invcsti¡aciones que conduzcan al tratamiento de

los procluctos aliropccuarios ' para tratar de obtener fotrtllas económj -

cas y conscrvables durante perÍodos m(ís o nlenos prolongados.

lnvestigar 1a prel)iración de productos alinlenicjos bardtos, de ade-

cuado valor nutri tivo y cle condíciones sanitarias y organoléuticas

acepatables, que sean asquibles a los grupos de población de bajos

i ngresos.

Asjstir y fomentar a 'l a industria local de aljmentos en el logro de

mejores metas sanitarias y en asegurar la obtención de nutrientes de

calidad en elsunlinistro necional de alimentos.

Servir como centro nacional de ciencia y tecnología de alimentos y

coordjnar las act'ividades interdicipl jnarjas en investigación, ex-

tensión, y enseñanza, bas¡Índose en lineamientos compatibles con el

potencial agroindustriai ¿cl país.

Para sus actividades de'i nvestigacjón el CiTA dispuso de un presupues-

to ¿e ÉI2.8 millones en 1983, el cual es en un 31.67,i inferjor al

monto presupuestario del año anterior. En relación al persana'l tam-

bién ha habido una disnrinución ya que mientras en 1982 contaban con

90 tiempos completos, en 1913 esta cant'i dad baió a 54. Los proyec.

tos de jnvestigación y otras actjvidaCrls del CITA son sumanrente nune'

rosos por 1o que ha de considet"arse"ncccsario incluir la lista de

el I os conro Anexo.

e.
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5.2.1.3 Capacjdad de j!ll¡J-!-1!,rpl!n

Dacias lüs prioridades que han sjdo fiiadas por las condicjones inlperantes

en el fltercado, Jas erilpresas cuct']t¿rt ilara sus necesidades de invcstigación con

el personal clel departaincnto de conLrol de calidad, y sólo en uno de los casOs

se ti ene orgüni zado un defiarta¡lento cle i nvestigac'íón y desarrol;1,o. La conlposi -

cjón del personal varia de una oiu¡tresa a otra, y €[ ntuchos casos éste no está

dedicado exclusiva¡t)ente a l¡borcs de investigación. Algunas etnpresas que reali-

zan investigación no tient:n estructura ni plan para llevarla a cabo, y aseguraron

que todo el personal de la entpresa particjpa en ella. No obstante, se puede de-

cir que el número de personas asignaclo a actividades de investigación, oscila al-

rededor de cuatro, incluyendo investigadoreso asjstententes, y técnicos. Con re-

lacjón propiamente a los invesligadores, 1a n'¡ayor'¡-a de las enlpresas cuenta con

s6lo uno, generlaniente con grado universitarjo de Licenciado, pero en algunos ca-

sos hay hasta tres investigaCores. lrro todas las enlpresas tienen asistentes, y

en el caso de las que s'¡', su nútitero varía desde t hasta 5. Algo similar puede

decirse de los técnjcos, sólo que en este caso, la cantidad está entre 1y 3.

Aparente¡nente el personal es inuy poco nunreroso, pero se considera por parte

de las misnas empresas, que éste es adecuado para las necesidades actuales; es

dec'i r que la investigaéión necesar.i a:;e puede hacer con e1 Dersonsl disponible

en la actualidad. En'"ér¡uinos gerierales,, otros factores que deterntinan la capa-

cidad de ¡lyestjgación tales co¡ilo la caljdad de los i¡rvestjgadores, el equipo de

jnvestjgaci6n'l as imtalaciones, sunrinjstrros y financiarr¡iento se califican como

buenos .

Si bien es cierto que el Personal con que cuentan es relativanlente Doco, 1a

ausencia de objetivos nrás a¡ilpl ios en las ernpresas deternrina esi'ls di¡nensiones en

el ántbito de la invesL'i gación. Así rcsultan adecuados para las necesjdades

presentes.
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5.2. 1.4 Financia'¡rienle

El financ'i amiento l''r'L''cecle cn su total'idaci ' de 1os

de la entpresa ! consisLt en la tttayor'ía de los casos el

control de calidad. En ninguno cltl ellos se usan otras

La heterogeneiclad es not,.rbl e cn csle especto pues los

un rango que va desde C60C r¡jl colno nlexílr0 hasta unos

ttlo rrlíninro, con un protneci io de unos d300 mj1.

En comparación con los grLroos gubernanrentales de investigación, eI pre-

supuesto es bajo, pero suficjente p¿ra las necesidades de ellos'. dado que no

realizan ningún análisis cuyos resultdos no vayan a tener aplicación inme-

diata. El desarrollo de proCucios al'imentjcios no requiere de la jnversión

cle grandes sumas como sí sucede ccn otras industrias conlo la farnncéutica.

Esto permite tener resultados satisfactorios usando una cantidad relativa-

mente pequeña cle recursos. De este modo se expljca porqué en casi un

100% los encargados de I y D en las ernpresas contestaron que el presupilesto

es adecuado. para las labores que dc'sarrollan.

5 .2 .Ls !rj-uj-qs!-sq-ge-l-rys5-LÚ-q!j en

Las prioridades de invest.igación son establecjdas oor el gerente gene'

ral o el de producción. en las clrrpresas que cuentan con esta estructuraCión

adnljnjstrativa. Las decisiones se tonlan en algunos casos a partjf de las

reConlendaCiones y sugerenci.rs Dlantr:aclas por los téCnicoS nacjona}es C ex-

tranjeroS de prOducción. y en otrOS c.rsos cclnlo parte de laS netaS Ce largO

y mecliano plazo. AlguDas tiene'n un órqano coleqiaco cue revjsa'l cs proyectos

recursos p¡spioS

presupuesto para

fuentes de fonCos.

montos varían en

118 rnil a1 añ0, co-



_220-

de investigación que sc propollc rrlaljzar'

E'l princiDal nlecanjsno r1c priorización se encuentra en el presuoucsto l

donde se fijan los recursos (.lllc se clest,inan a cada jnvestigación' Sin ernbargo'

este presupuesto es nuy variable.r io largo de un período, pues la nnyoría de

.losproyectosnot.ienencontjnuidad;esdecir,soninvestigac'ionescortasconob-

jetivosprecjsospararesolverproble|llasmuyconcretos.Laexcepciónsonlas

oue se realizan para neiorar calidad y desarrollo de productos

5.2.1.6 Análisi5 -de--1e:_ls-:!-L!lgqr

Djrectatnentel.igadocone]prinlerpunto,]osresultadosdelainvest.igación

queserealizaestánrelacionac|osconelmejoramientodelacalidadde]ospro.

ductos. Un segundo resultado inlportante viene a ser el aumento del número de

productosrVduntercerñ'i-ve:l'cstálasoluciónaproblemastécnicosymejora-

miento de procesos de producción'

Nonecesar.iamenteentodaslasempresasseaprovechaenl00%de]osre.

sultados que se obtienen en las investigac'i ones' Sin embargo e'l pronledio de

bastante alto (zsz)1 sobre todo si se conpara con e'l porcen-

taje de aprovechanliento que tjenen las investigaciones realizadas en el sector

público. No obstante en un gran número de casos (33% de e'l los) s{ se aprovechan

t/ Este pronedio está fuertenente afectado por
to de resultados de una elnpresa de la ratll¡
ExcluÍda esta, e1 pronlcCjo sube, pare ioCa

e1 ba jo .tl"ado de anrovechami en.
CIIU 3117, que 1lega a sólo 20f.
1a agrunación 311, a /Bi1

Pri nc"i pal es resul tados rados uti I i zación
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en un 100/.

i i . upjsJg-4e-] 3ivg1,i-i9esj-É¡"

A juicio de los jnvesrig.rcler'cs consultados,'l as aciividades investigativas

tienen su inrpacto ntás jnlporta¡.Le crr cl aunento de la producción' así corno e¡ el

mejoramicntg dcla calitJad cle'l <ls procluctos. [n el orden siguienie se ubicen aspec'

tos relativos a la sustitucjón dc bicncs que se han vuelto más dil'íciles de conse-

guir, por escacez de ellos o cJe recursos ¡)ara adequirirlos, tales como tecnolcgÍa'

insunros y nraterias pr jnlas intportadas.

[ste ordenanriento varía segün la s'i tuacjón particu]ar de cada empresa' pero

sólo en cuanto a los últimos puntos. Sobre aunineio en producción y calidad hay

piactjcamente uniformidad de crjle¡i os, salVo en dos casOs en los gue se percibe

mayor impacto sobre e'l ahorro de insunos, en uno, y a sustitucjón de'nutu"iut p"i'

mas en el otro. Para algunos investiga,.tores resulta'igua'lmente'i'nlportr:nte e'l

impacto de la investigación en'l o que se refiere a ahorro de insumos' aumento en

pnoducción y en calidad.

iii. Perspectivas Futuras

Los resultados que se esperan en-'l os Dróximos años no son muy diferentes

de los que podía esperarse, y reflejan una continuación de las actüe:les polítjcas

de'i nvestigación en'l as enlpresas, para los próxjntos años. En todos los casos se

nlencjona el desarrollo de nuevos prcrcluctos, coflio principal resultado a esperar'

Con menos frecuencia pero no nlenos jllport.i,.r-. l.e se esperan aumentos en la caljdad

de los productos, sobre la cual lograr sr:rirernacia en el mercado. Sólo úna enDre-

sa (de'l a ranla 3119) nrencionó el mc.rcaclo interracional cotno obietivo de sus



investigaciones y por tanto dcntro

incrementar sus exportaciones coillo

-t¿¿-

cle sus planes para el ft,¡turo tiene el de

resultado de sus investigaciones presentes y

futuras

En cuanto a nivel de operacjón, tocios los jnvestigadores jndustriaies c0n-

sultados esperan una anpliación del acLual nivel de investigación que se desarro'"

lla ya que 1a consi'deran nluy inportante para la enlpresa'

5.2.2 LA INDUSTR]A FARMACEUTICA

5.2.2.1

Esta industr.¡a corresponde a 'la rama 3522 de la Clasificacjón CIIU. Es la

segundaactividadmdsjmportantedentrodelaindustriaquínrica'despuésdela

producción de abonos y pl agicidas.

E1 72% del valor de la producción de esta rama lo fabrican enpresas exf,ran-

jeras, y e1 restanLe 28% empresas nac'ionales. Estas ú'l timas producen sobre todo

medjCamentos populareS y tnenos grado nte<licamentos que se venden bajo receta médica'

mientra que en 1as extranjeras la tendéncia es la inversa. A'l gunas de éstas

últimas y 1a mayoría de las nacionales diversifican su producción hacia la fabri-

cacÍón de cosméticos y preparados de limpicza (:Se: en el código CIIU). La

tendencia de las nacionales es a diversificar tcdav¡-a más su producción en dos $

tres ranras industriales diferi;ntes.

Los procesos de produccón de tocas ls enlpresas nacjonales y extranjeras se

centran en la mezcla de sustancias activas. Sólo una enrpresa extranjera estable-

cida a finales de los setenta fabrica en el Éaís s-r¡ propia susta¡ncia activa. Las

e¡n¡rresas ndcior¡ales tienden a producir ung;urrntos y jarabes de uso qt:nera1 que re-

quicren un conlrol nenos conlplejo que e1 de otros tipos de Droducto que sí rea-

lizan las e¡:)presas extranjeras. Daclas las características delos nrocesos cle pro-

ducción y e1 origen de1 capital, no es de extr¡irrrf Qup en esta ind,¡si¡'ja no haya

Característiqas de 1a investig
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'laboratorios de investigaci'ón y desarrollo. en prjner'l ugar, las ctrt¡rresas

extranieras están apoyadas Dor la investig;lción que se lleva a cabo en sus

respectivos casas nratrices. Sus esf'uerzos cre¿tivos se djrijen a ntejorar lod

procesos y nrétodos de fabricación, pero son asjstennficos y Pueden suriir por

ideas del persona'l de supervisjén de control de caljdad o según 1a información

de otras subsidiarias. Ademaí no hoy un pl esul-luesto asignado a estas activi-

dades sino que depende de las nccesidades cle adaptación y modificaciones qu e

surjan.

En las empresas nac'ionales las forrnulaciones se desarrollan a partir de

las sustancias act{vas que se conrpran en el mercado internacjonal . En conse-

cuencia su préocupación está no sólo en nrejorar los métodos de fabricación, si-

no que también en el mejoramiento y desarrollo de forrnulacione. Esta tarea la

llevan a cabo en e'l mismo laboraLorjo de control de calidad. Sjn embargo, no

hgy prepupue$to destinado a esas tareas específicas.

5,2.¿,2 l-r'incipales grupos de investiqación

Como ya se ha mencionado, la industria farmacéutica se compone de empre-

sas extranjeras y nacionales con caracterÍsticas diferentes en cuanto a proce-

sos y necesidades dc investigación

Fuera de'l a capacidad de investigacíón existente en las empresas prjvadas'

se encuentran los laboratorjos de la Caja Costarrjcense del Seguro Social , pa-

ra desarrollar fórmulas y productos, la Escuela de Farmacia de la Universjdad

de Costa Rica, y el Instituto Clodo¡riro Picado que está clesarrollando la produ-

cción a escala industriaJ de reactivos y troCuc."os biológjcos para usar en me-

d'i c i na huma na .
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Istos tres cerrtros son el aclu¡l icl¿d lcs que r elitten e1 rltayor poterlcidl

nacional , por su iltayor canacjci¿cJ clc jnvcstigación, en el desarrollo de tccno-

1Ogía 1'arnt.rcéutjca y biOtccnoicgía na cjcn¿,l. Las empresas priVadas, por laS

razones apuñtdclas en el ac;'DiLe antcrior, tjenen graves limitaciones en cuan-

te al desarrollo de lainvcstjgrcjón. [n vista Ce eso, en la presente sección

se hard referencia a los tres cc¡ttros públicos de investigación.

i. El laboratorio de Productos Farnacóutico5 Ce la CCSS.

De estos, el que esiá consol .idado y y cuenta con experiencia e infraes-

iructura coino para desarrollar jnvestjgación y nroducc'i 6n de medjcanlen-

tos es el Laboratorio de ProducLos Farnracéut'i cos de la CCSS.

La labor pri ncipal clel laboratorio farnlacéutico es la revisión y desarrollo

de las estructuras de las fórmulas de los diversos medjcamentos que se pro-

d¡cen para la Caja. Su pr"oclucción se dfriie toialmente a esta instjtuc'i ón'

aunque 1a 1ey le permiLe vender a otros, y abastece apróximadamente un

20% de las necesidades de medicanrentos que tiene la Caia, y que son a'l re-

dedor de 92 productos de la ljsta de 550 medicamentos básicos.

A pesar de que e1 equipo seencuentra subutilizado, dicho laboratorio se en-

frenta a dos'l imitaciones pri ncioales para expander actividades:

a- Djfjcultad para obtener materjas prinras (drogas) tanto en el mercado'

local cotno en el extranjero.

b- Loi procedin¡ientos de pago a-lcs lrroveeCores son lentos y hacen que-estos- ié-vüelván reuentes a vcñclerles. Con los nroveedores extranjeros el pro*
blenra es aún mayor, clebjdo a la ri ificultad que tiene la Caia pera conse-
quir divisas.
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De 'lograrse supgrar esi-os i'lconVenientes ' y el 'l ai:oratcrjO pudiera

sustituir los proveedores locales y extran-ier"cs' Dof un lado el elnpacto

que esto tendrÍa, scria iil|ludiaLo sobre el gasto de clivjsas al reducirse

las cornpras en el extranjero, y por 0tl^o lado obl'igaría a las efnpresas

i'nstaladas en el país (nacionales -v extranieras) a prorllover la venta de

sus prcdutos en otros países, con e1 consecuente ingreso de d.ivjsas'

il laboratorio no realiza investjgación básica (desarrol 1o de grogas)

porque ésta resulta sumanentc costosa y prácticamente solo se lleva a cabo

en el extranjero.

La Caja, tiene una conjsión de Investigaciónes Farnracéutjcas que de-

ternina las áreas princ'i pales dc investigación del laboratoric l"arnacéuti-

co, jncluyendo Ios productos. La finenciacjón proviene en un 100% del pre-

supuesto de la caja" y asciende para eJ año 1983 a la suma de 136,256,126oo

Dentro de los princjpales resultdclos que se espera obtener en los pró-

ximos años se mencionan la ampliación del número de. pr''oductcs, así como un

aumento en la calidad de los m'ismos. Además se espera abastecer a la Caia

de productos.que por problenas fjnancieros no se pueden obtener' Sin em-

bargo a juic.io de la directera del laboratorio, estos resultaJos no corres-

ponden con las principales necesidades en materia de tecnologÍa que deben ser

atendjdad ntediante investig.rción, que se resunlerren el desarroilo de nuevgs

productos basados en materjas prinlas nacionales, especialmente plantas

medicinales.
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ii. Escuela cle Farlracia de l¡. Universided de üosta Rica

tn la Escuela de Fanll,'tcjcr ¡.lr¡ la Universidad de Costa Rica, el interés se

centra en 'l a Farnracología Inciustr-jal: la necesidad de identificar prop'iedadcs

farmacológicas de los recursos que sean localizables en volúmenes suficientes en

el país, especialmente lo relativo a plantas medicinales

Con ese objetivo se busca desarrollar y complenrentar productos sustitutivos

sean conponentes de fórrnulas ya desarrolladas o productos fjnales nuevos que

puedan tener las propiedades necesarias para satjsfacer la demanda de medicanlentos,

reaticos o sustancias importadas. Tal es el caso de la harina de yuca que puede

sustituir cierto iipo de vehículos o bascs,.en a'l gunos procesos. Sin embargo'

el interés va más alláde desarrollar nuevos productos o insuffos y de mera sust'i tu-

ción de componentes en las fónnulas de rnedjcamentos. Más bien se busca adicional-

mente el poddr complementar y fonrentar el desarrollo de industrias paralelas a la.

farmacéutica, como lo son la de adjtivos químicos y cosméticos. Adentás, se trata

de aprovechar los esfuerzos que se hacen en otros sectores, como la idea de proce-

sar harina de yuca.y de maí2, con e1 objeto de tener acceso a fuentes baratas de

materias prinns e jnsumos nacjonales.

La Escuela de Farmacia, realiza djferentes proyectos sobre la base de propues-

tas de losmjsmos investigadores y 1a part'i ciDación de la Vjcerrectoría de Investiga-

ción. La principal fuente Ce financiación (701i) prcvjene del "Programa Regional

de Desarrollo Científico y Tecnológico", de la Secretaria General de 1a Organjzación

de los Estaclos Anlericanos' Mediante este progrrrnla se estudia 1o siguiente:
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Proyecto üspecial dc rrrodlct: iúrt tli'

EstrrrJíos dc l't¿ter jas prinrs ' cic r'i ii

Estucljo Fi lof¡r'rrl..lcóut jcn clc plnntas

t.sLudio de f t'osl.1l¿r¡6 i''¡5

Losobjclivosqurls€[rononr,¡rlc¡lllzarcst€progr¿lilaptledenresumirsce!]:

- 0bt-i:nciólr de nucv.rs fór,riul,ls lrlrllr,icólliicas qrle ser¡n dt: bajo prr:cic' irue

vcrr!Jiltl a coplettrcritar cl rtLilrllro rJe Ias ya dis0ttrtibles'

- ElaboraciÓn cle ¡¡aterias pri nrls' especialrnenLe basadas en l¿is plantas me-

dicinales clel ¡iaís. quc sr.'.,r.tii;z¡¡lcs lclni:o en la inr1ustrja fartrlo:cóu-

tica colrlo ell las olras irl<jusLria fiaralelas'

Med'i ante eSte progra¡la se espera. lallllrión strstituir inlportaciones dl'tecnología'

de materjas prjntas, nlcior caliclacl clc produclos y1 ograr en algún grado transfnren-

cia y educacjón tecnr¡lógica.

Para 1a realizacjón de las actjvic|¿tjt,s de investjgac.ión se disoone en total <le tres

licenciaclos y ocho cioctores (Ph.D.¡ r'rr !'arntacia, quienes laboran tiempo c0nrpleto'

con la ayuda de seis asjstentes. E1 lrrer;upuesto Con que disgonen es de alrededor

de US$30.000 anuales.

En cuanto a los recursos físicos

breutiljzaclos, pues son denlasiado

de investigaciones. E1 equipo 1o

ut:cl i c¡lttcnlos gcnóficos.

I ii1¿d en la industria far¡racóutica'

r¡cciiciri¡les.

di sponi bl es las instalacjones se encuentran s0-

tlc<rucrius par¡. el buen clesenpeño de las activjdades

consiclcr¡n suficiente, adecuado, eficaz y en buen

estado.

Se nrencionan colno los

ra la contrataci6n de

y suntinistros.

pri nc j Pal es I irrli l¡lli''--5

personal .LcíOri co tllr':rli o

de la .rctivjdad el financintiento pa-

-y r),114 1a adtiLrisición de nlaterjales



'¿li'-

i i i . E] Insti Luto Clo¿Jo:rt'im P ic¡<io T. (UCn¡

Aunque no está d j rac L¡'fl]en [c rel acionado con 
.|a j ndustria farrnací:uti ca '

el Instituto Cloclorl¡rirro Picado rc¡ljza itntort¿trtes esfuerzos de investigacjón de

producción cn l¡.i,otecnolg,1ía, sol¡rc Lr-rclc cn la claboi'ación de sueros y reactivos

para cl.i¿!lrróStico en l¿:lloraLorio" e:ll:i'r: los provcctos l¡éS jnll:ortantes que |oaiiza

actualtrtentc, se puecten scir.rlar los siguientes:

-Nucvoesquen]aciejnmunjzación.ysangradoparalaproduccjóndesueros
anti ofíd i cos .

- An tígenos bacterianos

- Reactivos para e1 diagnóstico de artrjtjs reumatojde

- Antisueros para grupos sanrluítrcos'

Los principales resultarjos cjc las investigac'i ones que se realizan' se pueden

resumir en tres: Producción de sutrros antiofíciicos que es la prjncjpa] aciivjdad

del Instituto, generac'ión de conoci¡rtjcnto l¡ásico y desarrollo de nuevos productos'

Los resultdos de estas invcstigaciones son tolalnlente utjljzados en la univer-

sidad de Costa Rica.

El oersonal profesjonal con qlle cucnta es muy reducjdo (2'75 tjempos cOmpletos)

y sólo uno de ellos labora jornada conlplcta para el Instituto'

elprcsurruestoanualesclesó,lod20Olnjlynrovienenensutotalidadde]os

fonclos de la Viccrrectoría de la Univcrsid'rd' Se cOnsidera necesariO un i¡crcmentc

de400%rJaraqueeste|nontoresu]tc¿113g¡titcloalasnecesicadcsdeinr'estig¿c'ión.
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Por la venta de sus ['rorluci-os. cl Instituto qenera ingresos a la UCi{

que sc c.stinlan en urics p2 n j I I ones al ¡ño.

que enfrerrta son las siguiortes:

- Fall.a cle independencia aclministrativa
ducción, y

Lrs principales limi taciones

paradar nayor agi'l idad a 'l a pro-

La necesidad de que la univcrsicad reinvierta en el Instituto los recuf-
cursos. que éste grjrlera. para Investigación y desarrol)0.

8or úl tinn
sisten en elevar
veces la actual,

se puede señalar <1ue 1os principales resultados a esoerar cons-
la proclucciún clt: sucros ant'i ofÍdicos en ar,rróxinladanlon'ue cuatrosi l:¿ra ellcr cncuentra e1 anoyo finanjero necesarjo.

s.2.2.3 P_eSpge.Ur.atlglgg-1

Pretender variar la investigac'idn y el desarrollo hacja la proCucción de

nuevas drogas en la etnpresa privada I'arnlacéutica costarricense es una ilusión..
Por un lado, el gasto de investigac'ión anual de una empresa transntrionales

a1 gasto anual del Gobierno central de costa Rica. pur otro Iado, e1 tienrpo

promedio para sacar una nueva dreqa (con'la aprobación y cunrplirniento de todas

las regulaciones) es de diez años y su costo total de $100 nlillones, con el ries-

go adicional que se tenga que dcsechar antes de concluir, o posterjor ai proyecto.

La nueva Ley de Patentes aprobada en jun'io de 1983, estipula un aÍlo de prote-

cción para las patentes de rlccliccrncnios. Ello oroteje ai r¡aís en la adquisición

de medicantentos y la rrro.lucciórr local de eütes. Pero no incentiva 1a generacidn

de nuevas drógas, probablerncnie porque prevce la d.ificultad de que ello suceda

en el país.
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Todoloanteriornosllevnaconclu.irclue.l.¡únicaposibljtl¡.dactua]
para el traís es cl rn_cj..clrantit¡nLo cle forr¡ulaciones a parl;ir de sustancias ac'

tivas cuyas pdtentes se han vencido o estín flor venc¿"rse' De esta feriir¿l se

puecle corrrpetir y SuStituir ilnDorb¡CiOnes ¡Je'xediCanent0S "equivalcntes" qUe

tienden a estar relacionados a illarc¿s de ertlpresas nluliinacionales y c3tyos

cottttlotietttes son eqrriv¡rltlrltcs y 'yd no cstdn protca idos nor pütentes'

Ilc¿rnt.itroascgttirenjnvesLiltaciónparalaindustriaf.rritlacéutjcaes

reforzar la experierrcia aclc¡uirjda en la rnezcla de sustancias activas'y en

la eficiencia y caf idad de sus rlrétodos de prodtrcción'

Porúltintoa.|gunasellIjres0.Srr¿icjona,lesyelLaboratoriodeinstituciones

públjcas (ucR - ccSs) reconrienclcrn que debiera ser estjnlulada la investigación

orjentada a la obtención de sust'ancias activas a partjr de plantas med'i cjnales'

Aunclue este eS Uncatnpo jnt,ot,csante para la ernpresa farmacéútica Iocal ' a'l -

gunos aspectos requ.ieren ser evaluados con fls{p¡j¡ljento.

Por un lado, el'equipo con que cuenLan los dlstintos 'l aboratorios locales

estáncentradosenelcontroldecalidadynoenlainvestigación.Consecuente-

nlente la única pos'i blliCad de llevarlo a cabo sería en la.Unjversidad de Costa

Rica, la cual no s6lo ha increnlcntoclo recjentemente sus equ'i pos para in'restiga-

cjón sino que tamb'i 6n considera. esta área dentro de sus prjoridades de investi-

gación.Peroapesardeestarljslltrrlib.iljdadquedansinaclararlosproblemas

refericlosa.larelacjónentrelaUnjvcrsidady.losoroductoslocales.

Porotroladotodas]ascorrclicioncsclelntc.rcadonlundjaldedrogas'ya

nlenc j onadas, hay ,que p.l antcarse ] a posi bl ,i dac! econórn.i ca de conpetj r en tj empo '

calidadytrtercadoconlasdrogasyproc|uctot^esyaexistentes,asícornoelefec-

to del desarrollo de la biotecnologia sobre este campo esf¡ecífico de'i nvesti qlacíótt
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vl .-cOlicLUsl 0i{IS Y Rrccl4iND¡.cIOllts

cOirCLUSIOirts Y FIEC_0t'1[Nl"]Acl0ttIs 3 NIVEL GLOBAL

Los anál isis realizados a nivel nacional/sectorial (punto 4'1),como a niveJ

institucional (punto 4..2), arrojan irnportantes resultados en cuanto a las conCjciones

en que se desenvue'l ve'la investigación en Costa Rica, en los sectores y campos selec-

cionados, cuáles son los prob)emas más relevantes y ia forma en cómr: se determinan las

prio¡i dades. Esos resultados nos indican los factores que deben ser tonlados en consi-

deracíón para la definición de una política para 1a planificación científica y tecnoló-

gica, lo mismo que los lineamientos que se desprenden del ounto 4.3.

. 1.- En primer término, parecieró ser que"l a deter¡ninación de qué es lo que se

.invest'iga, es decjr, 1os tóp'i cos de investigación, obeciecen más al criterio e inicia-

tiva de los investigadores, que a políticas institucionales o nacionales. liay pues'

un marcado divorcio del esfuerzo investigativo con respectc a las directrices de pc1í-

tica nacional, expresada a través del Plan ¡laciona'l de Desarrollo, y en menor grado, a

la pol ític¿ de asignación de recursos a nivr:l institucional '

Ai no reners€ directrices específicas en cuanto a le determinación de las

tópicos a investigar, 1cs mismos están altanrcnte determinados por.i nfluencias ajenas

a la directriz política general y por eiio, sc ven grandemente infiuíclas por ei lr'-e-

rés específico u objetivoS particulares de las fuentes de financiarniento'

Una. pr.imer acción que deberÍa inplentntarse en esie sentido es estai¡1tc:r

claras directrices en materia cie tópicos de jnvestjgación por área' para ser adap'ta-

das por las instituciones e i nves'uigaciores que se desenvuelven en el área del sec."or
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público (Gobierno Central, instituciones del Est¿clo, universidades, etc.) y gue sir-

van de guía para 1qs grupos e investigadores privados.

Uria forma <ie 1ograr1o es a través de ajustar estrjctamente a esas directrj-

ces, la asignación cie los recursos que rnanejan las inslituciones de sus fuentes habi-

tuales, dejando márgcn de acción ¡iara investigación de otros tópicos, solamente a a-

quellos para'l os que Se consiga finirnciamiento externo' 5in ernbargo, se deberá regu-

lar e'l esfuerzo por obtención irrstjtucional de recursos de fuentes externas' en base

a prioridades de tópicos y áreas de investjgación, establecidas en funcjón de los ob-

jetivos de po1í ti ca naci onal .

2.- Caso particuiar que merece ser destacado es el de la industria' campo en

e1 que 1a'i nvest'igación se puede afirnlan es muy precaria por las razones que en su

oportunidad se señalarcn. tspecÍficamente, se deberá reali?ar un esfuerzo guberna-

mental para motivar l¿ invest'i gación en el sector y promover el 'i nterés y acceso de

1as empresas medianas y pequeiias a'l a misma.

Las formas cie promoción pueden ser en dos vías' una a través de reforzar

la constitución cie un gruoo invest,igador a rliv,:l de las universidades' especialmente

cie l¿ UCR -v el ITCP.; la otra puede ser a través cie la promoción de grupos investi-ca-

dores por.i ntern¡edio cie ¿sociacjones de procluctores, 1o que requiere de una par-'-ici-

pación actjva del sector privacio, sirnilar a la que se presenta en el sector agrope-

cuario en el caso del café .y el banano

3.- Se consid:,ra iraportarr'ie, reSDccto a )as priOriciades y tópicos a investigar'

no sólo una d'i rectriz de nolítica dcfjnicle, sino adcn;is' el C0lllCIT debería realizar

ejercicios p.:riórj icos que ie per-n;iian gt'nÉrür ¡i]1vt]5 inf ort¡r¿rci onQs, mismas oue serían

uti'l .i zarJas para rntroducir los cafirbios de rurniro itccesarios, anticipindose a las nece-

sic.-.¡es y c ond i c i (,¡ r,i tr i c s citl ijri¡rrcllc lulur"r''
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4'- 0tro a:,pecto de relevancia se refiere a

Según 1o diagnosticado, en la mayoría de los sectores o

njcaciones entre los difercntes investigadores y grupos

te, por lo cual, sólo sc püede hablar de una comunid¿d

tación. Asimismo, en algunas áreas. aún no se detectan

comunidad científica.

1os gruPos de invesiigación'

campos las relaciones Y colnu-

de investigación es inciPien-

c.i entífica en Proceso de ges-

signos de la existencia de una

rcfiere e l¿ situación de'l a investigación' sobre

en quc la nrisn¡a pucde consiserarse se desarrolla

óptin.rs, talllpoco son nra'l as ' a excepcién de la casi

Un esfuerzo por pronlover el incremento en las re'l aciones' 1aS comunicaciOñes '

el intercambjo de experiencias ¡r resultados, es una tarea a la cual el c0NicIT debería

abocarse por e1 efecto multiplicador que tiene sobre la acción investigatjva' Se de-

ben establecer po1 Íticas definidas tenclientes a generar,consolidar y reforzar una co-

munidad científica en los djversos sectóres y áreas estudiadas'

5.- Paralelamente y con10 esfuerzo complenientario, se debería promover el esta-

blec1miento de estímulos, monetari os y de otro signo, para que se estab'l ezcan las ca-

rreras de jnvestigadores. [n este punto se requiere,nO sólo de promover estímulos

materjales e inniateriales para quienes ded'iquen sus esfuerzos y capacidad hacia la ir'-

vesi.i gación, Sino aden¡ás, las aCciones necesari as para que, dentro de las estructuraS

organizacionales, se reconozca o impulse la carrera de jnvestigador' Esto último re-

quiere pues, reformas a los escalafones, estatulos y regiamentos de personal '

6.-Adicionalntente, se debería proniover la constitución de grupos e investiga-

ciones multidjsciplinarjas en los dilcrcnics sectores y campos estudiados' tanto del

área pribl i ca co¡no en e l sector pri vado '

7 .- 0tra conclus ión se

la cual, hay prácticanlente consenso

en condiciolles, que si irien no son
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unanimidad de criterios en cuanto a lo limitado o escaso de los suministros y ei fi-

nanciamiento. La crisjs económica por 1a que atravieza e) país, ahunado a el enca-

recjm.i ento de los suminjstros irnnortados, ha der.i vado en una limjtación mayor en los

items señala<1os (surninjstr0s y financianrjento) que atenta contra la evolución de 1a

i nvesti gaci ón.

Sin enrbargo, se considera cle que existen fuentes de recursos aún no explo-

tadas, o explotadas insufjcientemente, que podrían aljviar estas limitantes' Para

ello es necesario una po1 ítica más agresiva en cuanto a la captac'i ón de recursos y

flexible en cuanto a la aplicación de los mismos por parte del C0NICIT y una capac'i -

tación u orientación sobre las formas de prornoción y búsqueda de recursos, formas de

presentación de soljcitudes, dirigida hacia los jnvestigadores en general y hacia

'l os directores de los grupos e jnstitutcs, en particular'

En el área estatal, sólo para citar ejemplos, los fondos de preinversión

y de dos etapas que maneja el MIDEPLAN, son nluy poco utiljzados en el presente y

const'i tuyen una importante fuente de recursos, eSpecialmente para Ser utjlizadOs en

investigación ap) "icada.

g.- Ei contacto con usuarios y beneficiarios adolece de limitacjones que fun-

damentalrnente provienen de la forrna en córno se dan a conocer los resultados a los be-

neficiarios y usuarios. Se identifica una limitación casi generalizada en el esfuer-

z0 cue se realiza por dar a cgnocer los resultados. Sobre este particular, se deberÍa

.impulsar una po1ítica anrpiia dt¡ difusión de resultados y para incentivar la adopción

de los mismos, es¡recialnlente aquellos de apliq¡ción concreta a le resolución de

pnoblenias o atención de neces'i dadr-:s.

5e deberíarr establecer boletini:s peri ódicos por parte del cONICiT en que'

en fOrflta dC "abStraCts" Se den a cOnOcer IOS l'trsullaclOS de l¿S inveStigaCiOnCS CÜ¡liO
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esfutr¿o adicional al qus rsalizan los propi05 int'r''

rna a través de lcrs lnsii'rui.os). ¡lls rm¡iic"rrí¿ Qi't

inventarjo perrnarierrte ce lo qu€ se hc hecho y de Io

de investigac'i ón cjeniífica y iecnológica.

As i rrri srao , se pu'rdi-'rt real i:dr semi nari os

cuales se cien a tonc¡ce r "seclori¿lrlre ¡ite" los resul

específicas sobre 1"e¡r¡as d':teri¡linócics. Illc' contri

a incentivar nuevas, rllaycres y mejores investigaci

Un ejercicio que debe realizarse es

tivos de ja invesi.jgación' de forma ta1 que se

cics obtenicios de las investigaciones sean cotnpl

o a acciones que entren en contrad'i cciones'

f:, i ilcls (tar-,to i n d i v i d u o I n:€ rr t ': c0-

cl C0iilCIT dtberí¿ n;er:ir"r'rir !r'

que se está haciendo en ma"eria

ceri ódi cos especi al i zados en I os

tados de investigaciones o ponencias

f,ui rá, además de di fundi r resi'l todos

ones por sector o campo específico'

9.- El análisis de los objetivos que guían 1as actuales investigaciones en los

cliferentes campos y sectores sqn, en térnjnos generales muy amplios y Sobre todo nume-

rosos, 1o que evidencia una Vez más, el q6 nO corresponden a prioridades específicas

dererminadas en función de una po1Ític¿ Cefinida. Isa mlr]iipl icidad de cbjetivos c0n-

lleva en aiguna medicia a disperCión de esfuerzos y recursos' con lo cual' Se reducer'

'las posibilidades de lograr impactos sus'Lanciales o masas críticaS adecuadas de con0-

cimientos sectori al es .

el referente

cornp lr-'nrenten

ernen i¡ri os y

a compatibi 1i zar

, o see, que lcl

nc cjen ori gen e

'l n< nhic-r vJ v! J e

resulta-

poiítiias

La util'i Zación naribrial de lcs rccurSoS eScaSOS acOnSeJa' r't0 s0lo que ot-

ben evitarse dunlicaciorres de esfuer:cs (1os cuales se puecien eviiar con circulaciórr

de jnfornación y a¡usiando los tópicos a les djrectrices de ur-'a polÍtica dcfinida)'

sino también evitando investigaciones cu-yos objiltivos esiér¡ cr¡ corrflic'io'
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su calidac y eiiciencia, es el referente e 1a prr:paración de recursos hunianos califj-
cados p¿ra esta'l abor. Se recr¡nienda casi unifonnemente en todos los sectores y cam-

pos, e1 intrt¡riucir un siste¡r.i dí becas o niejorar y anrp'l iar los existentes.

5in perjuicio de l¿ lt:bor que se pueda hacer en esa dirección y en 1a cua1,

¡l COiIICIT le corresponiit'un rol protagonista, se considera quc, la crisis actual y es-

:ec'ialm:nte e1 proceso dei,aluativo cie la morrecja cos'uarrjcense, no sólo ha'l imitado las
¡osibilidacjes de financiamiento de becas en el exte.r"i or, especialnente para estudios
le post-grado, sino que adenrás la situación en un futuro próximo puede tornarse aún

iás restrictiva. Eilo plantea la neces'i dad de fc¡rtalecer los prograrnas de post-grado

rn e) país en aqueilas áreas donde sea factible, sino además, invertir ei proceso, es-

'ableciendo sister¡as y convenios para 1a inrportación temporal cie recursos hur,ancs al-
an¡en¡€ cal'i ficados (profesores e investigacores), a'i os efectos de cu¿ puecan v?rler
us conocimientos en el país, con un evidente efecto ampl'i ado en cuanto a la difusión
e los mismos y probablenente a un costo menor.

ll. -Adicionaimente, se

otorgamiento de becas en el

:rqico, CONlCtT, CONAPE, etc. )

)s, in:ereses y prioriciades y

: 1os propios interesados.

ha observado un¿ atomización en

exterior, donde cada institución

tom¿n sus decisiones de acuerdo

en algunLr! casos, rcsponC.i endo

cuanto a las decisiones

(universidades, tecno-

a sus propios objeii-

¡ i ntereses v opc *'i ot¡:,1'"'-- J

L¿ sii.uacjón actual del país requit.r^e cie una racionalización en cuanto á

r as'i gnaci ón de becas en el cxtcri clr, dr acuercjo a cri ieri os un j forllies en f unc i ón

rlas necesidades, ya no dc, ias instituciones, sino ce) país. l,or rjcmplo, c0lilcIT

c0liAPt podrían establecer un sistema cJe prioridaij¡:s firrrá eI otorconric.nto de bec¿s,
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que favore:ca ¿ Jas árc¡s clonds- se han detectado

terno, ni por oferta de rccur505 humanos' o por

lz.- Respecto a la calirlad de la investjgación, Ia misma en términos generales

es aceptal.)le yd que de lcls seis seclores y campos estudiados,en cuatro se consideró

buena, en ung regular y solair:cntc en el sccto¡i ndustrial Se calificó cOmo mala- 5in

erilbargo en todos los sectorcs y ca:npos se estimó que ia misma podrá ser mejorada' Pa-

ra ello, es imprescindible cstablecer un mínimo control a través de cri terios jndica-

tivos de calidad, más ailá de los'i ndjrectos quepuedrrr establecerse,a través dei con-

trol de'l a calidad de lgs recursos humanos a cargo de la investigación, su organiza-

ción y disponibilidades de infraestructura y equipo'

Los criterios de calidad no sólo deberán refefli rse a el contenido, su cohe-

rencia, metodologia ut.i lizada, r'i gor investigativo, sino tambjén al grado de cumpli-

miento con los objetivos quc perseguía la jnvestjgación, previamente explicitad0s '

i3.-Adic'iona'lmente,sedeberíanpromoverpresentacionesderesultadosantec0-

r¡ités Seleccionados o en fofos específicos para ulla evaluacjón abierta de los resulta-

dos a través de la discusión, al menos para las jnvestigacjones financiadas o patroci-

nadas por el cONICIT, e incentivar a los investigadores con la publicación de'l os re-'

sultados, previa aprobación de un corn.i tó tditorial. Lo anteiior, no sólo evalu¿ría

calidad sino además cunpl'i ría con el objeLr'vo ódicional de djfusión o divuiEación de

los resultocios de las invcstigaciones'

14.-En Cuanto a la eficienc'i a de la labor investigati va' consi derada como re-

gular por todos los sectores y cafrpos d e.\cepción dcl subsector salud (donde se cali-

f icó comO buena), requiere de acciones concretas nor pal-tc clel C0t'iiCIT en direcc'i ón

de un nrejorantiento. La introducción de criteri():, dc costo/berrcfjcio en aqueilas

carencids no subsanables a nivel in-

auscnci a de nrecan isnlos de f orni¡ci ón '



-¿38_

investigaciones que lo permitan;, el desarrollo de producc'ión utiljzando insumos nac'i o-

naJes; el ahorro de insurnos irnportacJos; el cumpljrniento de cronogramasi generación de

nuevo conocirniento, son algunbs de los paránretros que se pueden utilizar para lograr

el objetjvo de rnejorar la eficjencia.

15.-La situación resoecto a las

reali¿an actualmente investigac,ión, 1as

que podría alcanzarse en el futuro si se

eliminación de restri cciones.se comenta

organizaciones y personas que sectorialmente

condicjones en que las rea'l izan y e'l estado

aplicaran ciertas políticas de incentivos y

a continuación.

En la actualidad el esfuerzo invest'i gativo en Costa Rica, en general,está

muy concentrado en el sector público, en comparación con el privado. A su vez, ese

esfuenzo investigativo está sometjclo a un conjunto de restricciones, que resultan

significativamente superiores en e'l sector púb1ico a los que enfrentan los crupos pri-

vados. Esto es así, deb'i do en gran rnedjda, a las regulaciones de todo tipo que afec-

tan a quienes se desenvuelven en el sector público. Obviamente, el sector privado es

más djnámico y flexible y se ve afectado por un paquete nlenor de restriccjones, de las

cuales, el financjarniento es e'l rnás inrportante ya que, en la actualidad, hay menores

posibi'l iclades de acceso a recursos financicros por parte de investigadores privados.

tsta situación se presenta gráficamente etl la Figura N:1.
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FIGURA Ng 1

gurqit-t-.:__&q4ll¿AN Y EN auE cONDIc

Instituciones Públ i c¡s :

-gobl errlo
-universidades.-erlrpresas

-insti liic'i ones . etc.

Sector Pri vado:

-erilpresa5, etc,

-qruPos -de i nvesti g .

-ínvbsti c¡adores indi viduales

ESFUERZO

I NVEST IGAT I VO

Dadas esas condiciones, existen las a'l ternativas de acción para promover

1a invest.i gación en costa Rica. La prinrera de ellas consiste en realjzar un esfuer-

zo muy grande encaminado a reduc'i r las ljmitaciones que inciden en el esfuerzo inves-

tigativopúblicoyquetnarginalntentepodránfavorecerdealgunamaneraalosgrupos

privados. Esta situacjón se <lescribe en la Figura Ns 2'

- j nst i luci ones ,

de tópicos
organ i zat'i vas
adni n istrat ivas
regl ametrta ri as

de recu rsos
de equi Po
de i nfraestruct
de incenlivos

- de 'i ncentivos
- de recursos
- de equipo
- de infraestructRTSTRI CCIONES
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F IGUIIA i{9 2

SITUAClO¡I I.UTURA (ALTERNATIVA 1)

Instituciones Públ icas :

L-- ---r
Sin embargo, las

en e'l sector público' Por

fuerzo por reducir'las Puede

ESTUERZO
<É---.- 

INVISTIGATIVO

Sector Privado:

*O

RESTRI CC I ONTS

POR ACCION DTL

ESTADO

restricciones y ljnrjtaciones que afectan 1a investigación

su misnla naturaleza, scln clificíltnente e'l iminables y e1 es-

ser difjcultoso Y tardado.

Se plantea enLonces 1a segunda alternativa de accjón que consistjría en'in-

centjvar la investigación realizada por parte de los grupos privados, con directrices

de po'l ltica enlanaclos del sec.tor público o atendiendo necesidades evidentes de otros

sectores.

Esta opcjón permitjría increlrentar sus'u¿rncialnlente la labor investigativa

con un esfuerzo menor. Ello es posjble lrclcias a lo ntayor flexibj'l idaC de los grupos

REOUCCION DE
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privados y ál hecho de que, el principal obstéculo <¡uc errfrentan esos grupos se refie-

ren al financiarniento.

Pa ra l e l alrc rr te ,

tucjones públicas sjn la

El esquerria futuro podría entonces visualizarse en 1a Figura N9 3.

FICURA N9 3

SITUACION FUTURA (ALTERNATIV{,2)

Instituciones Públ icas : Sector Privado:

ESFUERZO

I NVEST I GAT IVO

+-Rrsrr:ccl-orls '----FT--t..-.
I

lorrr',""rnn, na
lr\LLrvvu¡v¡! r./ L

I IRESTRICCI0NIS| --lPOR ACCI0N 0Et.f lesrnlo
¡

I

se-podrÍan adoptar nlecijCas encaminadas a reducjr 'l as insti-

urgencia clue irrrpondría la situac'ión actual.

I&D
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6.2 CONCLUSIONES Y Iii:{]O|"ITIIDACIONI5 DIL NIVTL INSI ITUCTONAL

1.-Se desprende cle las entrevjstas realizadas que no hay una uc¡'l ítica nacio-

nal de asignación de recursós, La asignación entre áreas y tópicos de investigación

és decidida de hecho por los entes financiadores. Desde es¿e punto de vista. ia

preocupac'ión básica del CONlClT debcría ser el establecimiento de priorirlades a s,.i

interior, ya que esta es la forma más djrecta de influir sobre los.temas de investi-

gación a realjzarse por los organis:nos rnvestigadores. tl establecimiento de prro-

ridades a'l jnterior de las irrstiiuciones es inrportante, pero esta cs urra labor más

interna de cada una de ellas, de hechc¡ a través de1 tienrpo las prioridac,les se van

estab1eciendo por un proceso natural de -especial.l zación e interés.

?.-El otro aspecto de 1a asignación ya no es entre áreas.v tópicos sino

enlre instituciones. En este sentido el C0NICIT debería tener r.rna polít.ica de equi-

librio interjnstituciona'l aunque esto no debe evitar la especialjzación. fia-v'insti-

tuciones que se dedjcan a un mjsmo tópico de investigación, sin enrbargo, en -oenet'al

éste es abordado desde aspectos y ángulos distintos en los que van generando no só-

lo conocimjento complenentario, sino cierta especialización de sus invest'i gadcrcs.

Este balance es importante de rirantener ya que resulta enriquecedor. El C0l'IICIT c.ie

acuerdo al aspecto que le interese en ese monento investigar 1o asignará a Ia ins-

titución idónea para ello. Daclo el intcrés en una diversidad de aspectos soDrc un

nrismo tema varias jnstituciones serán beneficiarias a través del tiempo.

3.-De el punto 2 se dcsprenrJe otra de las

plir el C0NICIT y es 1a forniación de una contunid¿d

Es evidente la necesidaci dc urla mayor coordjn¡ción

e lncluso en el nisnro tópico. E'¡ CONICIT dcbcrfa

neces'idades que Puede venir a su-

científica en un sentido activo.

entre instituciones en la nisnta

servir de prinrer Prontotor en la
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creación no só¡o ile vínculos formales sino ciel "¿riltriente de discusión" y colaL'ora-

ción para el avance científjco y su divulgacjón ev:tando una crrnpetencia inconve-

niente por recursos hu¡r¿nos-y financieros y prornoviendo la competencia instructiva

y benéfica. De esta colaboración y coordinación podría va^'l erse el COlliCIT para

establecer sus prioridades en el área. Las jnstituciones deben tener informes y

discusiones cie los avances de su investigación, no sólo para conocimiento del CONI-

CIT sjno para 1a discusión de los interesados en el tema.

4.-Uno de los elerrrentcs que debería considerar el CONICIT en:u asignación

de recursos es en qué canipos otras institucjones (internas y externas) iinancian

temas que por 1o tanto no ticnen lirnitaciones importantes para conseguír recursos.

E] C0NICIT al definir sus prioridades ocbería exhaitar aquellas para las cuales,

sj bien desde el punto de vista nacional son de suma imporr:ancia, no tienen acep-

tación en 'l as principales insiit,uciones financiadoras. Así su labor sería dob'i e-

mente importante si se convirtiera en un ente mediador para 1a consecr.tcjón de fon-

dos en los telllas que puedan bneficiatse y de benefactor directo de aquellos con me-

nos posibi I idades

5.-l.os probleu¡as adntinjstrativos es una de las limitaciones importan|"es que

enfrentan los institutos dedicados a 1a investigación. Estos son funtiamentalmenle:

la falta de agilidad en la contratación de personal, el probiema de incentivos saia-

riales y 1a falta de un sistenra eficiente para brindar los servicios de apoyo nece-

sarios (transporte y suministros fundantentalnrente). .Debería estudjarsc la posibi-

lidad de un ntanejo nrás <tirecto de los fondos entre el ente investigador y e1 ente

financiaclor para crtear un sjstenra nlás flexible que reclundaría en una mayor eflcien-

cia y agi'l idad en la adnrinistración y necesidades de'la investigación.

t
$
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6.'Unido a1 purrto ünter jor parece existi r congenso sob¡'e 'la fal ta rle ince"c l -

vos a'l investigador refleja<1a en la baja ca!'i fic¡ción dada por las institucionc's

a la política seguida en cuarrto a la carrera de investigador y el prograt:ra C: be-

cas. Esta no es labor exclusiva del COIIICIT, sin enrbargo se podría est¡blecer un

programa con otros entes dcdicados al otorganrienio de trecas (por ejenrplo C0iiAP:)

que trate de otorgar becas no sólo por la idoneiclad de'l a pcrscna sino de ac¡ei'io ¡

laS prioriOades y necesidades naciona] es. Especialr'ente en aquellas áreas donCe

n0 se cuenta con el recurso humano capacitado.

7.-E1 problema de divulgación, re'l ación con los u:uerjos y utilizaciSn de

los resultados están Íntintarnente ligados. El aspecto de divulgación 61¿ gsmunirjaú

científica fue tratado en el punto 3. Sin embargo' un problema nlás:erio es l¡ re-

laci6n con 'l a demanda. potencial de los resultados obtenidos. [n este aspecto ei

C$NICIT siendo la inst'itución que tiene una rnayor conciencia sobre el prr.¡blerna tec-

nológico es el llamado a entablar la cccrdinación con las ins'¿itucio¡res respectivas

y el Sector privado. En el sector de alimentos e'l l'lAG debería cumplrr un oapel Ce

liderazgo;en el sector sa1 ud la llamacia a ejercer este rol es la CCSS uniclo al l''ii -

nisterio de Salud. Sin embargo en el sector industria'l debe ser el C0NICIT cl

cnetro ama'lgamador y de contacto entre 1a invest'igación y los t¡suario5 potcnciales'

si el país no logra dar este paso las posibilidades del país de ejer:er un mayor

control sobre el aspecto tecno] ógico se ven c'laramente disminuídas'

8.-Existe conciencia en los institutos e'instituciones de investigación

Sobre la necesidad de adoptar una polítjca nrás agresiva en ia consecución de ton-

dos y en e'l contacto con el sector priva<io. sin embargo los canlbjos son lentos

y se necesita un ente dinamizador cle este proceso. El C0NICIT podría cttntplir es-

ta función ampliando sus objetivos y actividacles. La labor que pueda realizar no

puede ser nrás 'importante.
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10.-Algunos dc los aspecr-os en que cleben centrarse sus esfuerzos fueron pun-

tualizados en las páginas ünteriores. Estamos seguros que la comunidad científjca
ha alcanzado niveles <Je ntadürez para enfrascarse en una búsque,Ja conjunta de solu-

ciones a ias'l imit¡cioncs que cnfrcnta el quehacer investigativo. El CONICIT tiene

ante sÍ la tarea de converLirse en el promotor de este proceso.
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Reconrendaci ones6.3 Conclusioncs sobre los Sectores A ropecuari.,¡ e

Industri aI

En este capÍlülo, se hace un resumen de las conclusiones rás importan-

tes sobre los dos sectores analizados a profundidad en el present.e estudio. La

primera sección se dedica al sector agropecuario en la cual se hocen reuomentlaciorres

para la.política cjentífica y tecnológíca en. relación a los cinco Dr^oductos agr'í-

colas en que se ha centrado nuestra investigación.

La segunda sección se dedica a'la industria alimenticia y farmacéutica,

dándose recomendaciones para políticas directas o indirectas en la medida en que

éstas se relacionen con sectores púb.licos o privados respecti'ranlente. jugando

éstos ú'l timos un papel re'l evante dentro del total Ce investigsciones realizadas

por este subsecior.

6.3.t El 5e-ctor AgropecuarLo

En los últimos años ha existido'l a preocupación por la formación de

profesionales e investigadores que han permitido a'l país empezar a consolidar centros

de investigación así como desarrollar una serie de investjgaciones en genét.ica,

fitopatología, sistemas de cultivo e'i ncluso probletnas de Fost-producción; ello

aunquesehadado poco en yuca y p'l átano, es notable en fri jol , naíz y hortali:as'

productos en]os que se han a] canzado resultados abundantes y de calidad.

Sin embargo, existen en la octualidad serjos problemas úque se han con-

vertido en cuellos de botella no sólo para el desarrollo de las investigac.icnes

en estos cinco productos, sino tan¡bién para su neior aprovechaniento, las cua-

les valdría la.pena enumerar:
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I . Los sistemas de divulgación son ccnsidcrablemente deficientes, muchos

I
I
I
!
t
t

i
¡
¡

I
¡

de los resultados de la investigación no llegan a ser conocidos por los producto- 
I

res, e¡ uso de rnedios de'comunicacidn colectiva, charlas, y visitas a agricultores, I

.' üeberá ser intensificado

2 , Es necesario fortalecer la comunicación entre centros de investigaciólr'

e'l lo evitará duplicidad de esfuerzos, a'l a vez que permitirá un.mejor uso clcl equi-

po disponible. Una polÍtica en este se;ltido deberá tontar mrjy en cuenta'la ccns:de-

rab'l e influencia de los ciiversas fuentes de fjnanciamiento y las caracterísiicas

administrativas y técnica: de cada uno de los Centros' en este sentido existe a u'i'¡

cierta especial.izaci6n en el país, po.demos ve:" la especialidad del CIA en esti¡ilio

de suelos, del cATIEen sistemas de cultivos, de la Facult¿d de A'gronomía ce ia

ucR en f.i topatología, fertilización y genetica, del CIGRAS en post-producción 5',

del l4AG en e¡.tensión agrícola, ello debería ser forta'l ecicic y coordina¿o en ravor

grado.

13. Es Ínlperativo partir de la detección de necesidaces, para]as diversas

priorizaciones de 1a investigación en cada uno de las centros de invesi'iEac'iÓn' en

materia agropecuaria es imprescjndible poner 1a investigacjón en función de 1a 5úsq;:-

da de soluciones a problenias de Corto y largo plazo, a este respecto vale id lérlo

.transcribir los conentarios que en una entrevista nos hizo e] decano de la Facui-

tad de AgronornÍa:

,'Creo que hay un énfasis exagerado en jmpulsar investjgaciones cu¡r¡ -¡-^s'-

pa] fin es conqu'i star laure] es en círculos científicos intertraciona'l es' Sjn

detrim.i ento dcl apoyo qtte merecen lor científicos que buscan ampliar ias frontet'as
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del conocimiento, tanbién rnerecen reconocjrniento, estímulo y respeto 'lo que,

renuciandoil iratago que r3a 1a ciencia básica, han reconocido que Costa xlca

es un país que necesita desarrollarse, y han ouesto su creatividad científica

al servicio de ese desarro'l lo; su investigación con tcdo,v ser aplicada, puede

y debe ser de mérito cjentíficA, y el país puede y debe apoya:"Ia. En e'l camro

:de las ciencias agrícolas]os investigadores que se han fijado como meta aunentar la

productividad del paí; a menudo se encuentran con el estigma de ser considcracos

'téCnicOS", "poco acádemicos", para un país que'víve de laagricultura y necesita

urgentemente tecnificarla al máxin¡o, esta actitud lho solo es injusta sirrc tem-

bién dañina a los interes nacionales. Tal como sucede en]os países de alte pro-

ductividad agrícola, en el nuestro el científico agrícola debe ser apolado y

exi gi do"

' 4.' l{o existe en la actualidad la posiblidad de hacer "carrera" cono

investigador, a parte de las ljmjtacias posiblidades exis:entes pra lcgrar esoe-

cializadiones en eI exterior, los incentivos al esfuerzo investiga+'ivo son casi

inexsitentes.

5. La necesidad de mayor financiamiento es grande, y a'l igua'l que esta la

de ídear nuevas alternativas de finacimjento local e internacionel' A'l gunos

expertos mencjonabarr que el gobierno ve en la actividad investigativa un gasto'

más que una inversión. La posibilidad de hacer aná'l isis costo/beneficio es

.muy difícil en mucha de la activjdad investigativa' pero debe ser tom¡da en cuen-

ta en la medida cie lo posib'l e para evitar desperdic'ios de recursos'
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6. La labor: investigativa se ha aislado denrasi¿do de la r¡roble¡nática

global del pequeño Droductor, aunque existen las mejores técnicas para riroducit

friiol , maiz u hortali¿as, el pequeño productor no las adop[ará si no consigrre

erédito para estas, si la rentabilidad de porducirlos disminuyc considerabléí-rentE'

pOr excesos de producción que se puede generar o porque su educaciórr o prácri-

cas culturales san rígidas y difíciles de rnodificar Fara que corra el riesgo de

adoptar nuevas técnicas. Ello nos enfrenta a'la necesidad rJe establece¡- g,.upos

interdiscicplinarios o ¡nayores vínculos entre profesionales de diversas ran'as que

permitan atacar los problemas de forma integral y no s6]o desde una perspectiva

técnica y aislada.

7. Gran parte del tientpo de nersonas alta¡nente capacitadas es perdido en

'labores admjnistrtivas, es necesario determinar claramente los tópicrrs a in:¡esti-.

gar y utilizar técnicos o especialistas fundamentalmente en labores de su camto.

dejando aspectos financieros (obtención y uso cj'e fondos), organizacionales (anoyo

con personal y suministros) y otros similares en 'l as manos de personas ccn cor¡oci-

miento en administración, los cuales no requieren una preparación tan grande cono

la del investigador y la vez podrían desarrollarlas con mayor eficienc'ia'

6.3.2. El Sector Industrial

La situación de la investigación en el sector industrial como se ha veni-

do repitiendo en este estudio, varía según la rama industrial , lo mismo que 1a:

posiblidades de desarrollo ft¡turo, siendo nul as en unos casos, y mt¡y prometedc:-as

en algunos otros.

1. En la industria farnacéutica nor las características de los procescs y

de los mismos productos no se ofrece mayores oportunidades para e'l desarrollo lo-

cal de fónnulas y com¡lonentes activos, capaces de competir conla capacjdad invest'i -

gativa de las empresas 
"ransnacionies, 

en condiciones favorab'l es. Las subsidi¡ri¿s
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o licencjataúas cle éstas, están ljmitada: por Dolíticas fijadas por la casa

Matrjz, a un nivel míninlo de investigación que garantice un grado de'unifo¡'-

midad internaciona'l de los productos que se venden en díferentes pal-ses, baio

una mi sma marca

Las empresas nacionalesque en i9B0 orodtrjeron apenas el 28/" el velor de

la producciónen esa rama, no tienen rnayores posiblidades de desarrollar sus

propias drogas y medicamentos ya que csto requiere lu 
'!¡lg5loj__d_e 

grandes canti-

dades de dinerc y ademas de procesos de jnvestigación y desarrollo muy largos,

si embargo, son 1os que ofrccenun inayor potencia'l pa!¡ experimentar en otras

ieas como la sustitución de ciertos insumos y coniponentes, ya que en la actuali-

dad, el componente nacional en 1a producción de medicamentos es bajo. 3or- el

momento, la única alternativa a corto pJazo es desarrOl'lqr la investigación

qqgl¡s.ndd .a sust'itui r corlponentes. [n este sentido deberá ace]erarse los estu-

-dios que realiza la Universidad de Costa Rica a'través de la Facultad de Farmacia,

para 1o cual es necesario apoyar" los diversos p!ogramas cOn mayores resursos

financieros ya que esta es la principal limitante a la que se enfrentan-

por su parte e'l Laboratorio de Productos Farmacéuticos de la CCSS tiene un

papel muy importante que jugar en e'l desarro'llo de la indr¡stria farmacéutica

nacionai, pero la situa¡i5¡ financiera por la que atraviesa la Caia, ha per-

judicado Oe gra$ranera la capacidad investigativa y de producción farnacologica.

por otro lado, además del apoyo necesario por parte de l¡¡s autoridades

encargadas de fijar'la política cjentífica nacional, para estos esfuerzos de la

UCR y 1a Caja CCSS; se debú buscar mencanismos sufjcientes para transrerir

el conociml.lt!_gcnerado en estas instituciones a l-qg é1q¡9,s3*s-capaces de

t trÁ-"', . l<- ,: 'L.il \K q-\-\I
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producir medicamentos con la nueva tecnología desarro'llada. Para ello ni

las empresas ní Ias inatituciones ci¡entan con:ecursos sufientes para:'eaIi¿ar

estudios de factibjlidad y rentabilidad sobre los cuales llevar a cabo esta

transferencia. E'l CONICIT Y l'llDEPLAI{ deberán realizar o cont¡ atar l¡ realizaciórr

de esta etapa inte¡^medja ertfre el desarrollo y'la plena utilización, de los nue-

vos procesos. Además, siendo la.CCSS el prjncipal comprador de prcductcs farm¡-

céuticos del paÍs, su participación en ia genracjón de demanda para estos "nue-

vosl' productos debe ser est'imulada. 'al'. '' ,', ¡-,t*^5, , u
\,

2. En la industria de alimentos, pese a que no se ouede ."enera'l izar, las opor-

tunidades son mdyores, dadas las caracterÍslicas de los procesos y protiuctcs,

en los cuales las rigidices tecnológicas s1n mucho menores que en la fabric:ción
./l

de productos tarmacéuticos. Ader¡ás en el Centro de Investigación en Tecnologí;
ird

de Alimentos de la UCR, e*isté la óipacidad investigativaruara el desarr'ollc oe

,'l')
nuevos procesos y nroductos (ver Anexo sobre el CITA) perói'l4ace falta una nid_vor

relación enlre las empresas orivadas y dicho centro. Por otra pa¡"te, hay una

serie de limit_a_c.'iones adnrinistrativas que impiden una mayor coordjnación entre

el sector privado y las Universidades..

La investigación que se realiza en 1as empresas {e esta agrupació¡', indust,rial ,

podr"ía aprovechar'los resultdados obtenidos en la Universidad de Costa Rica, qu3

hasta Ia fecha, só10 unos cuantos productos corno e'l Yogurt,cereai con Ieche

(Certomy) y sól'idos vegetales como sustitutos de una fracción de sólidos'láciecs

en la fat¡ricacidn de he]ados, desarrollados en el CITA se encuentran en e1 qler-

cado nacional.

La experiencia que este centro ha desarro'llado.n.y'uooyo de industrja:

ruralcs y cooperativas Ce productores alinrentjcios (CoopeC¡mo RL, Coopefruta RL,
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Coopagrinar RL - c€rrddd en l9B0 -, Coopesilencio RL, Cooprocina RL, etci
debe sef tomada Y aL'oyada,i.a travét 

-dg proi"oru, complSmentarics que ayuden

a elD'gl .Tqrgta: no'tradicf o¡a'les a adquiri¡. los equipos necestrios e in:ple-
mentar las técnicas desarrolladas por éste, Para ésto se requiere tanbién
la constitución cJe grupos de investigación que puedan estab'lecer cuales son

las necesidades complen¡entarias de la tecnologÍa, a fin de que lcs prcgra-
mas que sea necesario imp]ementar, funcionen sobre la base de un buen conoci-
miento_de Ja realidad de este secton; y no corno tradicionalmente se han Jlevado
a cabo en costa Rica los programas de fonrento a formas no tradicionaies de pr^r¡-

ducción.

con respecto a lqlql:qlgsgs p.ivadas, hav algunas ¿rrilrlll-gli- oara rrans-
feririLgcnología desarrollad¡ en la universidad de costa Ri Cd, ! que se deoen
a que las p¡^imeras temen perden su posición en el mercado si otras €rrrr¡F€sds
tienen acceso a información sobre la tecnologra queellas emplean. De ahí que
el camino a seguin sea el de foment-ar las actividades de investigación y desarro-
llo dentro de las misntas empresas, ya sea por nedio de i ncenti vos CÍ i-ectcs
o por mecanisnos que favorezcan estas actividades. Entre estos últimos debe
incluirse el de-[e-jorar aspectos tales conro lo relativo a la prcpiedad indus-trial, sobre todo la legislacíón sobre patentes y derechos de invenc.¡ón.


