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PRTSENTAC ION

Ei Consejo Nacional de Investig¿rciones Cientificas y Tecnológicas (CONICIT) preo-

cupado por estudiar 1as caracterlsticas, Ia evolución y el desarrollo económico y tec-

nológico del sector de investigación costarricense, contraLó en 1983 los servicios de

la firma Centro para 1a Formación de la Ciencia y e1 Desarrollo Socioeconó¡nico

(PRQDESARROLL0), para realizar un diagnóstico tecnol6gico del sector de la investiga-

ción en Costa Rica. Este análisis fue concluldo en diciersbrr: de 1983 y sus resulta -

dos más relevantes se presentan al Gobierno, sector produc-tivo, público y privado, a

las entidades financieras y a los orgiutismos internacionales pertinentes

En t6rminos econórnicos y culturales, la investlgación en los diferentes campos a ni-

vel nacional es importante, con el fin de definir los lineamie¡ttos de polltica futura

en la investigación cientlfica y tecnológica.

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

nóstico detallado por su impacto actual y futuro en la movilización de recursos nacio-

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

res ingresos, asimismo identifica aspectos crlticos que sc debcn analizar cuidadosa -

nente, tales cono: los insunos industrj.ales y la posibilidad de disminución de1 conpo

nente importado de éstos, los detenninantes de 1a capacidad exportadora del sector

de Invest,igación Costarricense y la eficiencia de1 misno.

Creernos que el aporte de1 CONICIT para la realización de e,ste trabajo y de los estu -

dios que se pucdan originar de é1 ha sido fundamental y opiortuno,.tanto por la crisis

econónica actual como por la fase de profundo anál.jsis qur vive nuestra industrializa-

ción.

Nl.Sc. José M¿rrt. 1 So1

Secret¿rrio Ejecutivo

CONICIT.

Rojns



DIAGIiOSTI COS

1.-Evaluación Cualitativa de las Actividades de Investigacjón en el Campo

Agropecuari o Cos tarri cense.
Dr,All'redo Alvarado y Dr. Elmer Eornemísza.

Z.-Evaluación de las Actividades de lnvestigación en el Sector Agropecuario '
de Costa Rica.

Ing. Arturo Villalobos.
3.-Diagnóstico de las Investigaciones en el Sector Forestal de Costa Ric¿.

Ing. Rodrigo Gonzá1e2.

4.-0p'i niones sobre la Investigación en el Sector Industrial,
Lic. Anabelle Ulate.

5.-La Industria Farmacéutica.
Lic. Anabelle Ulate.

.6.-Diagnóstjco Sectorjal de Energía para ia Evaluación de Actjvidades de
Investigación en el Desarrol lo llacional ,

Dr. Alvaro Umaña.

7.-Diagnóstico sobre el Sector tnergía.
Ing. Jorge Mora 0conitrillo.

8.-Diagnóstjco Sector Energía.
. Dr. 0rlando Bravo.

9.-Diagrrdstico sobre la Investigación en Salud en Costa Rica.
Dr. t-eonardo l"lata

"'1p.-Evaluación de las ActivjdacJes de Investigación en el Desarrollo Naciofial:' El Caso de las Ciencias Sociales.
Dr. Carlos Araya Pochet.

11.-Perfil de la Investigación Económica.
Msc. rJuan Manuel Villasuso y Msc. Saúl }leisleder

I



ANEXO N9 1

TVALUACION CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE IF¡VESTIGACION

EN EL CAI'4P0 AGR0PECUARI0 C0STARRICE!$E



IVALUACION CUALITATIVA DE LAS ACTIVIOADES DT INVESTIGACION

EN TL CAI4PO AGROPECUARIO COSTARRICENSE

En términos económicoS, 1a investigación en el campo agropecuario Costarricen-

se ha sido relegada a un segundo plano. En ]os últimos años cambios políticos como

la creación de SEpSA (antes oPSA), eI C0NICIT y C0NIAGR0 han influjdo en el desarro-

llo de 1a investigacj6n en agricultura, aunque sus efectos aún no son notorios. Al

mismo tiempo una mayor participación del'Co1 egio de lngenieros Agrónomos congres0s

y de 1a Universidad de Costa Rica organi¡ando 1a investigación, han contrjbuido a

un.auge de 'la jnvestigación en e1 campo agropecuario.

El mejoramiento, sobre todo en e1 campo de diagnóstico, alcanzado por efecto

de las instituciones menc'ionadas quizá a sido balanceado negativamente por 1a reduc-

cjón en el volumen de investigación realizada por 1a empresa privada' en particular

la bananera -v la d'isminución del presupuesto destinado a la investigación'

¡.Tópicos de Investigación y sus Tendencias

l.a.- Un resúnen de la producción de'investigaci6n de la última década por mateni as

puede observarse en el Cuadro I. De1 m'rsmo cuadro se deduce que las áreas de apoyo

como son protección de Plantas (control de enfermedades, plagas y ma1 ezas) y Sueios

y Firiología (fertilización de cultivos y otros)'son los campos en que más se tra-

b¿ja clesde 1976. En orden de importancia, 1a investigación en producción de culti-

vos y producción an'imal (distancias de siembra, mejorarn'i ento genético, etc') ocupan

un segundo lugar- Los aspectos de producción forestal y de econonria agríco1a scn
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CUADRO 1

TRAgAJ0 PRESENTAD0 A LoS CoNGRES0S AGR0N0Micos

DESDE i976 |IASTA 19q2

-por materia de investigación-

AÑO

1980* 7982

TASA
INCREMENTO
ANUAL

AREA DE INVTSTIGACION
7976 1978

Número Absoluto (%)

PROTECCION PLAI'ITAS

SUELOS Y FISIOLOGIA

PROD. CULTIVOS ANUALES

PROD. CULTIVOS PERENNES

PRODUCCION ANIMAL

ECONOMIA AGRICOLA

FORESTALES

15 (18.3)

40 t48.8)
4 ( 4.e)
e (ri.o)
e (11.0)

3 ( 3.6)
2 ( 2.4')

?s (21.4)

so (42.7)

6 ( 5.1)
4 ( 3.4)

24 (20.5)

4 ( 3.4)

4 ( 3.4)

28 (41.2)

23 (33.8)
7 /1n ?\/ [.rv.\r,

3 ( 4.4)

o(o )

6 ( B.B)

1 ( 1.5)

64 (4s.7)

2s (20.7)

24 (i7.i)
4 ( 2.e)

15 (10.7)

3 ( 2.r)
1(0.7)

6.94

-3.00
3 .05

-0.2i
-0.30
0. i0

-U. JU

68ó¿ 117 140 6.25
TOTAL

FUEtftt: Resúmenes

IlI, IV,
Congresos Agronónicos II"

y Y.

Este año tiene menos trabajos debido a la realización conjunta
mico Nacional y del VII Coigreso Latjnoamericano de la Ciencia

del
del

Congreso Agrónó-
Suelo,
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los menos investigados de acuerdo a las fuentes consultadas, preocupando sobremanera

1a carencia de estudios socjoeconómicos que permitan orientar aún más la'i nvestiga-

ci ón.

Si la misma

puede notarse .l*o

Al mismo tiempo, 1a

al total (17.4%),

Un mayor

[n este estudio

información se agrupa por cultiuo Y tipo de ganado [Cuadro 2)'

la investigación en cultivos supera la realizada en ganadería.

invest'i gación en café por sr- rnisma es 1a que mayor contribuye

aunque'en frijol y en mal'z se nota una buena contribución.

Es necesario mencionar que mucha información producida en granos básicos se

presenta en la reunión anual del PCCMCA (Programa Cooperativo Centroamericano para

el Mejoramiento de Cultivos Alimenticiosi. Además, e'l CATIE pubfica 'informes pro-

pios principa]mente sobre producción de cultivos y forestaies no considerados en es-

te informe.

Si se considera la investigación a real'izar por el Ministerio de Agricultu-

ra y Ganadería en el presente año (f"1AG, 1983), puede notarse que 'l a tendencia es si-

milar, aunque e1 mejoramiento genético de los cultivos pasa a un primer plano (Cua-

dro 3).

de+"alie en el campo ganadero bovino fue logrado por SEPSA

se determinó que las áreas que más limitan la producción

( ie82 )

de carne

y por 1o tanto en las que debe enfatizarse'la investigación son:

i) La baia efic'i encia en el uso de los recursos forrajeros,
ii ) sistemas deficientes de al inrentación,

'i ii) sistemas deficientes de registro y control .

Además, SEPSA (1982) concluye que 1a investigación en este campo: i) se

cohcentra en'las zonas atlántica y norte; ii) los trabajos son a corto plazo;
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CUADRO 2

TRABAJOS PRESENTADOS A LOS CONGRESOS AGRONOMICOS

DESDE 1976 HASTA 1982

-por cu] tivo o tipo de ganado-

CULT I VO NUMERO ABSOLUI-O (I}

42 (r7.41

33 (13.6)

32 (13.2)

32 (13.2)

le ( 7.8)

16 ( 6.6)
is ( 6.2)

13 ( 5.4)
e ( 3.7)

7 ( 2.s)

GANADO

Carne

Leche

Porci no

Avi ar
Doble propósito

NUMERO ABSOLUTO (%)

10 ( 4.1)
7 ( 2.e)
3 ( 1..2)

2 ( o.B)

2 ( o.B)

Café

Hortícolas U
Frijol y soya

Frutales U
Maíz

Tabaco

Caña

Arroz

Papa

Fores tal es

]t
2l

FUTNTE: Resúmenes Congresos Agronómicos II,
III, IV y V.

Incluye: cebolla, zanahorian djo, pep'i no, chile dulce, lechuga'

Incluye: cÍtricos, banano, me'l ón, guanábana.
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cuAoRo 3

NUI'ITRO DT ENSAYOS DE INVESTIGACION A REALIZAR POR EL MAG

TN ALGUNOS CULTIVOS TN 1983

AREA DE INVESTIGACION ARROZ CAFE CAÑA I4AIZ FRUTICULTURA TOTAL

HIJORAMIENTO GENETICO 34 15 57 71. 72 189

NUTRICION Y FERTILIZACION ]3 5.1 31 10 4 rO9

PROTTCCION DE CULTIVOS 22 TI O .19 26 78

PRACTICAS CULTURALES 9 ]r 18 21, 3 62

TOTAL 78 88 106 119 45 438

FUENTE: MAG. 1983. Proqrama Nacional de
Investigaciones-Agrícoias para la
Producción en 1983.
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iii) se estudian las razas que doninan en las estaciones experimenta'les y; iv)poco

se estudia el uso de subproductos en la alimentación animal .

l.b.- En térm'i nos generales, se debe dar nayor importancia a la investigación en:

i) Productos
'ii)Aquellas

agrícoi a )

iii) Areas con
so fÍsico

1.c.- En términos de cultivos, e1 café,

los que más atención han recibido" Por

de exportación (por un impacto en la economfa nacional).
áreas con poco progreso (forestales, ganadería y economía
v
un progreso mÍnimo (.reconocimiento cartográfico de'l recur-
tal como cl jma, sue'los, hi dro'logía, etc. ) .

el frijol , el maíz y ei arroz son qui É
su importancia en la produccjón, el mejora-

miento genético, la fertilización y e1 control de plagas, enfermedades y malezas,

con los tópicos más estudiados.

La investigación en e1 campo agropecuario no ha varíado sustancialmente du-

rante los últimos años. Sin embargo, se nota una mejor capacitaci6n del personal

en las universidades y e1 MAG, 1o que ha contribuido a una mejor conceptualización

de los problemas y al empleo cada dÍa más eficiente del método científico. Dos

cambios más en e) agro costarriinese, 1a presenc'i a de varios invest'igadores califj-
cados en forma permanente y variable en el CATIE, así como el cambio currjculár en

la Facultad de Agronomía (con una tendencia hacia la especialización), han influido

positivamente en ei campo de la investigación.

1,d.- Es probable que en e) campo de la'investigaci6n se debe jnc'luir a corto pla-

zo el estudio de cultivos no tradiciona'l es, los cuales ya comienzan a tenerimpor-

tancia (p.e. chayote, me16n, cardamo'ilo, macadam'i a, piscicultura, etc.). Debe re-

calcarse que 1os esfuerzos actuales tiendcn hacia estud'i os interdjscipf inarios c



interinstjtucjonales, como puede notarse en el Cuadro 4'

Se nota que aún faltan trabaios conjuntos entre agrónomos y sociólogos rura-

]es con miras a establecer una base que permita una mayor adopc'i$n de las técnicas

desarrolladas por los invest'igadores. E'l campo de la divulgación d. ""j!ltu99t '
nivel de finca, Podría decirse que casj no se ha investigado en Costa Rica'

B

1.a.- La política gubernamental ha influido en forma parcial sobre 1a investigación

y la transferencia de tecnología en el campo agropecuarjo costarficense, a través de

la creacjón del C0NICIT y C0NIAGR0; con estas instituciones se pretendió regular o

planificar un poco la investigacjón. Sin embargo, por falta de fondos asÍ como de

pgder de decisión, ambas entidades han ejercido poco contrOl sobre e1 campo' aunque

han apoyado áreas claves.

1-b.- En forma directa, podría decirse que la po1ítica económica sq"jltt"t:l .h

inf'luido desfavorablemente sobre 1a investigación, al proveer un promedjo del 10%

del presupuesto del MAG para tal actjv'idad. Las siguientes c'i fras, tonadas de Var-

gas (1g83) pueden dar una idea de 1o exiguo de] presupuesto en este campo.

ANU

por.ñ" Presu-
]ls r-Mlq-.

1976 r977 I978

14.0 15.0 9.6

1980 19Bl

9.7 10.4

1979

8.6

Es conveniente aclarar que la mayor parte de la

últimos años en el campo agropecuario se ha hecho con

investigación real izacja en Ios

fondos de'l extranjero! s0a a
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CUADRO 4

CONTRIBUCION INSTITUCIONAL A LOS CONGRESOS AGRONOMICOS

DESDT 1976 HA5TA 1982

AÑO
INSTITUCION PROMEDIO

Número Absoluto (%)
univers'idad de costa Rica 44 (53.6) 73 (62.4') 37 {54.4) 81 (57.8) 58.8 (57.0)

Ministerio de Agricultura
y Ganadería

:

UCR/0tros

32 [3e.0) 21 (17.e) 14 [20.6) 3s (27.8] 26.s (25.3)

- 1s (12.8) 12 (17.6) 11 ( i.B) e.s ( e.6)
Universidad Nacional S ( 3.6) i.Z ( 0.9)

, Privado s(6.1) B(6.8) s{i.4) 4t2.8) 5.5(5.8)

TOTAL 82 117 68 140
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través de préstamos con la AID (027,032), det BID (711) u otras entidades. La excep-

ción importante es café y banano donde hay buena colaboración entre organización de

usuarios y grupos de investigación.

1.c.- En pocos casos, el usuario influye sobre los temas a investigar. Por el con-

trario, al facilitar sus tierras y equ'i pos para realjzar la investigación si puede

afectar sobre todo la adopción de los resultados finales. Dei informe preliminar

realizado por e1 MAG para el PIPA se desprende que la mayoría de la investigación

en los principales cultivos (-ca¡é, banano, mafz, arroz, etc.) favorece princ.i pal-

mente al grande y mediano agricultor, más equipado para hacer innovac'iones.

l.d.- La mayor li¡nitante para producir de un investigador capacitado es la falta de

fondos económicos. El presupuesto ordinario para este rubro es bajo, el C0NICIT fj-
nancia proyectos de poco monto y el trámite con préstamos internacionales es lento.

En el caso de cul t'ivos específjcos (café, banano, caña y tabaco), existen impuesios

directos que generan fondos que permiten hacer investigación; otros cuitivos no tie-
nen Ia misma suerte. Una segunda limitante es la escasez de investigadores con ex-

periencia y dedicación referentes a estos. La "fuga de cerebros" pone este en más

peligro debido a la falta de incentjvos económ'i cos para e1 investigador.

1.e.- La rentabilidad de este tipo de investigación es difÍcil de calcular por cuan-

to arrastra un conponente social diffci'l de evaluar. Duisberg y Newton (fgZS) pre*

sentan datos de las rentas pero no concluyen en relación a la rentabilidacl de este

tipd de investigación. Los estudios de tipo ecorrómico son de toda forma los más

escasos en invcstigación agricoia (Cuadro 1).
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1.f.-

do por Ia disponibilidad y motivación de investigadores especializados en cada cam-

!9, Falta una política de planificación que permita especializar personal en lo que

el país necesjta, en vez de dejar que sea únicamente la iniciativa personal la que

force al país a especializarse en un sentido, quizá no el más importante.

La infraestructura y administración actuales afectan en forma muy negativa e1

rendimiento de'l investigador. Al presente,el investigador debe ser chofer' adninis-

tradorn proveedor, editor, etc. y además especialista en su campo. Un investigador

ca1 ificado, salvo contadas excepciones, cuenta en muy pocas ocasiones con personal

a su dispos'i ción para aprovechar a'l máximo su capac'idad creat.iva.

1.9.- Los temas de investigación se escogen más que nada en función del impacto que

los resultados puedan tener en términos económicos y sociales (se realiza más jn-

vestigac'ión en cultivos de exportación ya que pueden autofinanciar esta actividad).

Rec'ientemente, e1 deterioro del medio ambiente ha hecho que algunos 'investiga-

dores hayan.enfocado sus actividades a aspectos básicos que generen información Pa-

ra corregir el problema. En este campo se han iniciado actividades en e'l área fo-

restal , uso extensivo de la tierra para ganadería y en menor grado en economía a-

gríco1a.

Aún los esfuerzos

der alcanzar el nivel de

to que 1a mayorÍa de los

más grandes se hacen en granos bás'i cos, donde

autosufic'iencia, Este campo es quizá el más

agricultores son pequeños productores.

se espera p0-

di fíci I pues-
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II. Egps:_leJnu."$igqc_j orr

a) En el Cuadro 3 se nota como en la Universidad de Costa Rica y el MAG se produ-

jo, en promedio, el 83.31 del total de la investigación durante el período 1976-1982.

Por su forma administratjva ambas instituciones se complementan, ya que reali-

¿an investigaciones básicas (UCR) y aplicadas (MAG) de acuerdo con sus necesidades-

b) La Universidad de Costa Rica rea'liza en parte apreciable docencia/investiga-

ción, por lo que Sus trabajos son por lo genera'l a corto p'lazo.(tesis), en aspectos

básicos con varios cultivos, sue'los y ganadería, y de distribución geográfica restrin-

gida. Un caso similar se presenta en el CATIE, entidad que colabora con la UCR en

programas de post-graclo y que realiza investigación más o menos similar a la de la

UüR, eomg una de las líneas. Otras líneascomp'lenlentan más e'l trabajo del MAG.

Psr el contrario, el MAG realiza principalmente extensión/investigación' la

cual tiene en parte alcance a mediano y largo p1azo, con estudjos de investigación

aplicada con muchos cultivos y es de ámbito nacional. La estructura físjca adminis-

trativa del MAG ha sido considerada como adecuada ( ISNAR, 19Bl) aunque sub-utiliza-

da en investigación, por falta de recursos económicos. Con nucho menos estructul'a

física a este grupo puede asociarse la investigación que realjzan la Junta de Defen-

sa del Tabacg, la Liga de la Caña y ASBA|{A, aunque en estos casos la investigación

se realiza en un solo cultivo.

c) En términos generales los recursos humanos

grama de Increniento de la Product'i vidad Agrícola

contratar 201 funcionari os, al menos 109 cie ellos

son escasos- Para ejecutar el Pro-

(PIPA), el MAG se verá obiigado a

a nivel profesional (PIPA, 1963).
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Esto implica casi una duplicación del personal actual (260 funcionarios en

investigación) de acuerclo con 'tos datos proporcionados por Vargas (lgg¡)- Duisberg

y l{ewton (tgZg) mencionan'la descoordinación entre entidades del Estado como un fac-

tor negativo en el desarrollo de la investigación. Esta situación cambia lentamente,

aunque se requiere de una mayor decisión polftica para lograr cambios positivos y

si gni fi cati vos . 
I

d) El tamaño del país no ha permitido el aislamiento de grupos de investigac'ión

como tales. Es más, la falta de más de.un especialista por campo ha hecho que este

tenga que suplir de conocimiento a varias entidades del Estado, notándose'la falta

de masa crítica, 1o que se logra a través de congresos.

e) gl Colegio de Ingenieros Agrónomos, en asocio con la Universidad de Costa Ri-

ca y e1 MAG, preocupados por esta situación, patrocinan un congreso anual y publican

la Revista Agronomía Costarricense, actividades que en cierto sentido permiten más

roce i ntel ectual y favorecen I a i nve-sti gaci ón

III. Resultados de la investiqación

a) Lo investigación agrÍcola costarricense procura:

i ) aumento en producci ón

ii) mejoramiento de la calidad
iii ) identificación de factores limitantes para 1a producción

iv) reducción de costo
v) procesamiento de productos agrÍco'las (agroindustria).
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b) Los resultados de 1a Ínvestigaci6n se difunden principalmente a través de

congresos, revistas, boleti.nes, extensión a 1os agricultores en su finca, días de

campo y progrdmas radialcs. Existen pocos boletines a nivel de pequeño agricultor.

c,d,e) Los primeros en conocer los resultados de'la investigación son los pro-

fesjonales y los estudiantes de agronomía. Como usuarios, los agricultores de avan-

zada (grandes y medianos) son los que más se enteran de los resuitados ccmo puede

deducirse del Cuadro 5. A nivei de Gobierno, SEPSA a sjdo (uizá la más beneficia-

da con los resultados de investiqación.

f,g)

ción, 1a

Para 'los agricultores que adoptan 1a tecnología generada por Ia I nvescr qa-

financiacjón es qu'i zá e'l factor que más los afecta. Salas y Vásquez (19i9)

den¡uestran que ia producción del arroz sobrepasa en mucho'l a del mafz y e'l friiol'

no obstante que la investigación en frijol y en maiz es más abundante que en arroz

(Cuadro 2); ellos basan estos resultados en el hecho de que el crédito agropecuario

para el cultivo del arroz ha sido más sustancioso (Cuadro 6).

Il/. Problemas v Limitaciones

a) La'investigación se ve casi ahogada por falta de recursos económicos; lo

poco que se asigna a este reng'l ón es para gastos fijos con un 10-20% del monto to-

tal para gastos de operación.

En segundo término, la falta de personal calificado limita 1a producc'i ón.

El paÍs ha consjderado el contar con un especialista por canpo para satisfacer la

docencia y de ser necesario, efectuar investigación. 5e requierc cambiar esi.a io-

lítjca de ingjvjduo por_'la de equ.ipos de trabaio con más potencia'l jnvesl'igÜ1o.
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. CUADRO 5

NIVELTS pE TICN0LO_GIA y P0RCINTA,JE Dr pRopucT0s y

RENDIMIENTO PARA ALGUNOS CULTIVOS DE COSTA RICA

NIVEL DE TTCNOLOGIA
CULT I VO

CAFE

Productores (i[) Zg 14 58
Rendimiento (TM/ha.) 1,7 1.0 0.6

BANANO

Productores(%) 2 - 98
Rendimiento (Tll/ha. ) ¡0 - 14

CAÑA

Productores [%) 4.8 47.6 47.6
Rendimiento (rM/na. ) ee 68 55

MAIZ
Productores (%) - Z.z 96.1
Rendinriento (TM/ha.) - ?.0 1.5

FRIJOL
Productores (%) - 0.6 99.4
Rendimiento (f¡l/tra. ) - 1.4 0.5

ARROZ

Productores (%) 10 39 51
Rendimiento (f¡l/¡'a. ) ?.8 2.0 I.2

FUEIITE: PI PA (1983 )
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CUADRO 6

DISTRI BUCION DEL CREDiTO AGROPECUARIO

PARA GRANOS BASICOS EN COSTA RICA

CULTIVO

PORCENTAJE DIL CREDITO ÁfiROPTCUARIO EN LOS AÑOS

1968-1972 1975 1977

Arroz

Ma íz
Fri j o'l

82.4

14.2

3.5

77 -O

5.0

11.0

66.0

11 .6

4.7

FUENTE: Salas y Vásquez, 1979
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En tercer 1ugar, debe rnejorarse'la administración y la infraestructura de la in-

vestígac'ión. Se requ'ierc un sistema admin'i strativo agil; a'l presente se tarda casi

un año en aprobar un convenio de investigaci6n entre dos instituciones.

La infraestructura de investigación es cieficiente. No existe una definición de

zonas prioritarias, productos prioritarios y una organización 'i nstitucionalizada que

vele por la eficiencia de la investigación en el campo agropecuario. Debe estable-

cerse una escala de salarios para investigadores como un incentivo a'l trabaio produc-

tivo y proveerlos de facilidades de biblioteca (información) e intercambio interna-

ci onal .

b) Los factores mencionados anteriormente condjcionan en mucho la calidad cle la

investigación. 5i hoy se produce buena investigaci6n esto se debe a 1a capacidad y

esfuerzo de los investigadores, más que a'l apoyo para este tipo de trabajo proporcio-

nado por las 'i nstituciones.

Como punto adicional debe mencionarse que "1a política nacionalI influye en

aspectos de investigación con ios "cambios de Gobierno", Los cambios de rninistro

por 1o general llevan a intereses diferentes como se ha notado en sus como el "año

del maí2", r'año del frijol", "año del arroz", etc. No está de más concluir que e1

éxito relativo de tal es ocurrencias se debe una vez más al hecho de que con un es-

pecialista en cada campo, es imposible impulsar la pro*lucción de ningún cultjvo.

c) Dado que los cultivos de exportación cuentan en general con fondos propios

base a impuestos, 1os aspectos mencionados afectan principalmente los cultivos

consumo interno, tales como los granos básicos, hortalizas y otros.

en

de
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d) con el fin de solucionar los problemas de investigaci6n se debería:

i) buscar un financiamiento permanenre para esta actividad,
ji) establecer una política nacional de investjqac.i ón aqroDecuaria con

partic'ipación activa de] MAG y la ucR, aden5s de loi attuales y po-
sibles usuarios,

iii) meiorar la infraestructura y administración de 'r a investigación,
iv) particularmente al presente, se hace necej-arjo un plan.de.capacj ta-

ción de post-grado permanente. La cantidaci de dinbro que está l'le-
gando al país es enorme y no hay suf.icientes técnicos que hagan
contraparte a 'las enti dacjes fi nancieras -irter¡ac jonal es.

v. Calidad y Eficiencia

a) tvaluar la calidad y la eficiencia de'la investigación en e'l campo agropecua-

rio es difÍcil por cuanto arrastra un componente de beneficio socia'l casi imposible

de cuantificar. Quizá la tasa de crecimiento <1e 1a agricultura puede refrejar en ar-
go la calidad y la eficiencia de la investigac'ión en este campo. Del Cuadro 7 se

puede notar que la producción no decayó en los años 1960-1975, en parte grac.ias a

los resultados de Ia .investiqaci6n.

b) La calidad de'la investigación solo puede ser evaluada por especiaiistas en

problema, 'ii) ca-cacia campo y normalmente se hace en base a: i ) p'lanteamiento de'l

lidad de los datos y, 'iii) interpretación de los datos. tn Costa Rica el C0NICIT

y'la Vicerrectoría de Investigación de la UCR real jzan esta

yectos a ellos sometidos.

evaluación en los pro-

La eficiencia de la investjgacj6n podría estimarse en térmjnos de corto/bq¡g-

ficio [difícil de estimar). Otro criterio podrfa ser el grado de aceptación de los

resultados, e1 cual en términos cua'l itativos parÉ,ce ser adecuado,
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CUADRO 7

llIgoRTAr'l r rfiT0 H rsT0Rr c0 DE LA

PRoDUCCI0N AGROPECUARTA DE COSTA RICA

TASA DE .CRTCI},IIENTO ACU¡4ULATiVO ANUAL
ACTIVIDAD

.1960-1975 1970-75 1960- 70

Agríco'l a

Pec ua ri a

Forestal
Pesca

5.5

4-6

5.3

15. 6

4.9

4.0
4.4

14.9

5.7

4.8
5.8

ts-9

TOTAL 5.1 4.1 5.6

FUENTE: oPSA (7977)
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Un tercer crjterio Podría ser el

número de pr-oyectos terminados, sobre el

grafía Agríco1a de Costa Rica preparada

núnero de trabajos ini ciados en relación al

cual se encuentra información en Ia Biblio-

por el IICA y encargada Por 0PSA.

[.iter:atura Ci tada

-Yargas, A.

-ColeEio Ingenieros Agrónonros. 1976, Resúmenes del II Congreso Agrónómico Nacional.
San José, Costa Rica.

lg73. Resúmenes del III Congreso Agronómico Nacional .San José, C.R.

1980. Resúmenes det IV Congreso Agronómico Nacional . San José, C.R.

I¡BZ. Resúmenes de1 V Congreso Agronómico Nacional . San José' .CR-

-$uisberg, P.C, y Newton, H.P. 1978. "Soil Scjence in Costa Ricali Classjfication'- fei"tility and Conservation. CATIE, Turríalba, Costa Rica'

-ISllAR- I98l . ,,il Sistema cle Investigac'ión Agropecuaria y Transferencia de Tecnología
en Costa Rica'.' La HaYa, Holanda.

-fiAG. trg83. ,,programa Nacjona'l de Investigación Agríco'la para 1a Producción 1983.'.

. Diréc. General Investigación-Agríco'l a. San José, Costa Rica.

-gpSA. 1977. ,'lnformac.i ón Básica del Sector Agropecuario de Costa Rica" . San José'
Costa Rica.

-FIPA. 1983. "Programa de Incremento de la Productividad Agríco1a". Subproyecto de

invesljgac'ión agrícoia. MAG. San José, Costa Rica'

-Sal:as" !1. y Vásquez, J.A. lg7g. "Los Granos Básicos en 17 años de Integración Eco-

nórnica Centroamericana. El Caso de Costa R'i ca" Agronomía Costarri-
cense. 3(2): 109-i14.

-SEFSA.- tg82. ,,La Ganadería Bovjna en Costa Rica. Diagnóstico sobre la Investiga-
ción 1953-1980". San José, Costa Rica.

1983. "fstructura y 0rganización MetOclO'lógica-de la Dirección de Inves-
tigaciones Aqrícolás Aél Ninisterjo de Agricultutl!_{_qgnadería de Costa

Riéa. Curso Corto de Val idacjón/Transferencia, CATIE/lnstituciones Na-

cionales de Investigación y.Extensión Agricola del Istmo Centroamerica-
no. Turri a I ba , Cos ta Ri ca (l"li n'co J .



ANEXO N9 2

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE COSTA RICA



IVALUAClOti 0E LAS ACTIVIDiiDES Dí l]$/tSTlGACl0N

Eti Et sEcícl i,:n¡Pict;'iilt9 Di c0;TA flliA

Prcs;-:nt.-¡c ión

Se rne solicitó la ejecución de un diagnóstico ¿:valuativo de las

act ividaCes de invest igacíón en el Sector Aoropecuario de f,osta Rica

conf, parte de un prcryec¡o cuyo objet ivo prinordial es lograr un Aná-

I isis Cual¡tativo de las Características y Actividades de Invesciga

c ión en Costa Rica.

Como es de sobra conocído Costa Rica es esencielnenle un pais

agrícola en donde la producción agropecuaria es base y sostén de la

econo¡nía nac ional .

Las diversas entidades relacionadas con el sector aqropecuario

no sólo públicas, sino privadas Io mi smo que algunos organi smos ín

ternacionales dedi can gran cantidéd de recurSos tanto financieros

corlo técnicos, a la investigac!ón de una enplia ganra de tópicos que

están ínt imamente I igados con esta actividad. A continuación se P r-9.

sefita el resul tacio de un diagnóstico evalu6tiVo de dicha labor de in

vestigación en el cual se descrit,en, con el detalle polible los obje

tivos, las pricridades, tópicos de investigación, problernas y otros

aspectos de importancia dentro de este ¡nportante proceso cientifico-

técn i co,



TOP ICOS DE IITVEST I GAC ION Y SU5 TEII}[IJC I/TS

Es importante señalar que aún cuancct se traten de establecer pau

tas y nétocios que pernitan identificar y evaluar el desarrol lo de las

investigaciones agropecuürios que real izan las diferentes lnstituciO-

nes tanto Públicas comg Pr¡vadas del país, esta acción deberá real izar

se en forma individual o unilateral, ya que, no existe una política na

cional definid¿ en lo que al campo de ¡nvestigación se refiere.

Sl es necesario aclarar que, tanto los Centros Educativos, Institu

ciones Gubernamental es y Entidades privaCas, al planificar y desarro-

llar sus actividades de invesiigación, tienden a consicierar los Iinea-

mientos estab!ec¡dos deatro de los ¡rlane: nacionales oe desarrol lo-

Se debe considerár además que dentro de la nueva estrategia de la

política agropecuaria nacional, se busca ¿lcanzar altos niveles ¿e P19

ducción de alimentos que setisfagan 1a demanda nacional y generen por

otra parte excedentes para la exportación; se persigue además el desa-

rrollo de aoroeneraéticos oara la sustitución paulatina de las importa

ciones del petróleo; la generación de nuevos puestos de trabajo y el

apoyo crediticio y técnico a los medianos y pequeños prociuctores

Il sector agropecuario naciona] se ha visto beneficiado dur¿nte

los últ¡ros años con una emplia gema de investic¡aáiones las cuales han

permitido un cierto desarroilo y fortalecimieot<> de este sector. Lá

mayor parte de estás investigaciones y transferencias de tecnologías

siCo re¿li¿ad¿s por ias Universidaries y por el Hinisterio de Agricul

¡ Ganadería.

, han

lura
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. gran partc de las investioaciones oue se han rra'l izado

rof)t;u;)r iO, se h¿n orientado hacia acluellos p16,itlctgS

agrícol.ls tr-,li,r icion.l lts que sirvcn de apoyo a las exportaciones y que

por €jnde se ci)nst ¡tlJyen en e lcrirc.ntcs dc inr¡rr:r tanci¿ cient ro de la econo-

mía del país, corftf, por ejernplc: café, cañ¿ Cc azúc¿r, cacao y qanadería

oe ca rne

Estas prioridades en la investí9ación ¿gropecuar ia parecen mante-

nerse y los intentos por desarrollar otros lÍneamientos, no han tenido

el éxito deseado.

Los tópicos o áreas específicas que en ia actualidad tienen mayor

importancia dentro de la Investigación Agrícola Nacional son las siquien

tes: caña de azúcar, cac¡ot arroz, maí2, frijol, sorgo, soya, hortal izas

y frutas. Adenás se fomentó la investigación de otros productos que no

están incluídos dentro del programa de investigaci6n vigente, tales como

algodón, higuerrilla y raíces y tubérculos.

Es la opinión genera I que aunque las acti'idades de investiqación

rcal i:adas ¿ l¿ fecha, son provechosas para le act¡v¡dad agropecuar ia na

cior'¡al, se ceberian dedicar más esfuerzos ¿ Ia investiqaci6n de cier-
tos productos no tradicionales tales conio ciertas frutes (melón, piña,

naranja, linón, etc.) hortalizas y tubérculos {chayote, ñame, ñampi, ma

langa, etc.) y rnusáceas (plátano, guineo), ya que se conoce que los mer

cados internacionales pueden adguirir. grandes .rolir"n"s de estos produc

tos, con el corrs iguiente benef icic> cconónrico Dara el oaís.

En l¿ p¿¡¡t3 pecueria se ha tratado de incentivar el desarrollo tec

nológico del pequeño y del mediano producior de leche, carne ), otros



productos pecuarios, á través de l¿ util

tsnto con respecto a la productividad an

ción de pastos y forrajes. Algunos de I

han sído: inseminac

izac ión de prác t

inial como el el

os prograrnaS de

íón art if icial,

icas mejoracias

manejo )' rot¿ -

invest i gac ión

cont ro I de B rupuestog en práctica

celosis, producc ión de reprodr.rctores para e I rnejorar,iento genét ico del

hato y control de otras enfermedades tales como tuberculosis, garrapa-

ta y mastitis. Con respecto a la rotación y/a producc iór' de pastos

forrajes se i¡an ínvest igado nuevas práctícas de cultivo oe forrajes y

se ha fornentado la introducción de nuevo materÍal genético de pastos

con lo cual se desea incrementar los índices de pastoreo y por ende, la

productividad general del hato. La tendenc ia en la investigación pecua

ría parece tanbién mantenerse f no se esperan grandes cambios dentro de

este campo, en el futurú cercano.

De otra parte, existen c

si6n y/o la introducción de c

tigación existentes. Algunas

- L¿ falta de creatividad

íertos factores que han inducido la revi-

iertos cambios en Ia metodolocia de inves

de estos son:

de los invest ic¡adores, lo que irnp ide Ia di

vulgación adecuada de Ios trabajos ci¡:ntíf icos y/o experimentos

rea I izados.

Un inadecuado hábito tle lectura entre los invest igadcres y una fal

ta de comun icac ión colectiva de resultados, lo cual ocasiona una

carencia de información de las invest ígaciones que se realizan, tan

to a nivel nacional como en otras áreas o reg iones geográficas, lo

que produce que 5e trabaje con rnetodologías ya superadas, que se e-

valuen característ icas ínadecuadas, o en úl t imo ínstanc ia que se

r€al ¡ce una dupl icacién de las invcst igaciones.
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Inr.estie¡ciones especific¿s, las cuales se rea I i zan a pet ic ión

de terceras personas y no condr.tcen a ningún resultado práctico-

lo anterior

I nt t

hay

uencnoló9

cos y

I

que añadi r

iacia por di

que la investigación

versos factore: polít

científico-tec

icos, econón ica 5e ve

sociales, lo cual impide en muchas ocasiones, que los ¡s5ulta-

dos sean aprovechados deb idamente

Otro factor gue afecta la investiEación agropecuaria y que ha in

ducido ciertos canbios en las prioridades establecidas, eS la reduc-

ción en el presupuesto que cada instítución tiene para este renglón,

lo que n'¡otiva que en muchas ocasiones las investigaciones que se ree

I izan queden a I a r,ri tad y,/o eue ot ras 5s s 95p¿nCan definitivemente-

N

Tanbién hay que mencionar gue algunas de las invest¡S19lgT:--9::

realizan algunos organismos estat¿les, fueron sol icitadas por un grupo

específico de usuarios, los cuales desean util izar los resui t¿dos de

Ias mi sm¿s en la producciSn de ciertos produccos-

ie, palmito, etc.)-

(Producción de ach ic

Los factores mencionadcs han ocesionado que laS investigaciones

y los resultados que se derivan Ce éstas no conduzcan a c¿sos pr-ácti-

cos, lo que implica que Ios beneficics que se logran no son los ¡nás

adecuados. Esto h¿ mot ivado un nuevO giro de !as investigaciones que

se realizan a fin de obtener el mSximo beneficio tle l¿s nismas'

También se han tr¿tado de definir c!erias prioridades en la investiga

c ión ci entíf ¡ca-tecnol69ica del sector eqropecuar i o nacional' or i entan

do estas hacia programas y acciones que favorezcan en mayor grado y

con müyo r

_Pg¡s.

eficiencia el Cesarrol io tecnolóqico-agrícola*pecuario del
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Aún cuando exist.en factores en el país limitantes lanto de orden

político, como de orden económico y social,se puede afirnar que la in

vestig¿ción en Cosla Rica, 9e ha incrementado, sobre todo en el sector

agropecu¡r ío, lo cual ha ido en directo beneficio del sec[or en gene-

ral y de los agricuitores en particular.

€n general, no se vislumbra un cambio significat¡vo o radical en

la tenciencia actual de la lnvestigación Aqropecuaria. Un el ernento que

podría reactivar la actívídad investígativa naclonal es'l a ejecución

de I¿s actividades de un proyecto de recíente aprobación denominado

Programa de I ncremento de la Productívidad Agrícola"(PIPA) el cual

consi dera entre sus objetivos, el incremento en el número, calidad y

distribución oeográfica de los expe rimentos en ciertos cultivos deno

minadcs t'Dríori tarios" asÍ comc el establec¡m¡ento de parcelas de com

probación de tecnología.

Los ejecutores de este prograna son: El Hínisterio de Agricultu

ra y Ganadería (NRC), El Centro Agronómico Tropical de lnvestigaci6n

y Enseñanza (CATIE), Liga Agrícola Industr

La Universidad de CoEta Rica y el Sistema Naciona

ial dela Caña de Azúcar (LAlcA)

I de Elecrricidad (SNE)

en lo que se refiere al riego.

El desgloce de este programa de ínvest igación es ei siguiente:
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Y PI\RC E LAS DE

LA EJECUC ION

LA PRODUCC ION

COMPROBAC ION

DEL PROGRAHA

AGR I COLA

Ejecu tor: f4AG

Ano

0

Años del P roo rama
Cu I t ivo I nc remen td

Po rcen tua I

Caña de Azúcar

c.-cuo1/

Arroz

lJ'¿ í z

t¡ijol'
Sor go

Soya

Pa pa

Hortal i¿as

0tros
y Frutas

q0

l{0

CA

70

17

17

ri)

on

\3

l3o

I JO

)o
l no

133

27

49

t6?

72

t67

ol

I¿5

r56

ol

A?

202

I 6ll

,t95

tJB

149

t/u
¡¡{

Aq

22tl

70

r66

zle
90

176

r8l

53

69

o)

2\2

/o

oo

¿'95

t25

2l tl

t29

212

306

B9

169

11

Sub-Tota I \14 925 r14 t.1)l | ,376 t62
Riego '11

3tl o> oc 100 213
TOTAL 558 959 t99 | . 3116 l.tt76 165

El núrnero de
0el total de
ejecución del

expe r i mt:n tos
experinrentos
programa, l4

incluye la irrvestlgación real izada
el HAG efectuó l2 en el aio 0, lr2
en el segurrdo, 42 en el tercero,

por el HAG y el CATIE.
en el Drimer ¡ño de
4lt en el cuarto.
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5¡ los objetivos de la investigación ¿gropecu¿r ia propuesra en

este proyecto se I lev¿n a cabo, no hay duda que los resultados ten

drán una gran incidehcia dentro del campo ágrícola nacioná1, ya que

no solo se probaran-los meiores cult¡vares de los cultivos c¡tados en

d iferentes reo iones del

¡es de producción, resul

sino tamb.ién los :is!em¿s más eficien-

de coinb i nar d i versos ni ve I es ¿ls i nsu-

pals,

Iantes

mos ¡grícoles (ferr zantes, plaoui c idas, etc- ) oráct i cas cu I ture

les, métodos de control de plagas y ehfer¡¡edádes y otros componentes

tecnclógicos Lo anterior, co¡rio se ind icó', podría tener efectos de

gran benef icio tanto en lo que se refie¡e a la produet ividad general

por cult'i vo'como en el vo I umen total de produecíón agrícola del país.

2. GRUPOS ,DE I NVEST IGAC ION

Dentro de los princ

reai izan act ividades de

pueden mencionar:

ipales centros o

i nves t igación en

grupos de invest igación que

el sector agropecuario se

A. Hinistef io de Agricul t¡lra y Gan¿dería

El Hinisterio de Agricultura y Ganadería tiene sus 0ficinas.Cen

tr¿les ubícad¿s en Sabana Sur: €sta inst¡tución está dívidicia en l2

direcciones técnicas. Cuenta adenrás con las siauientes Estaciones

Experimentales:

Estación Experirnental,tEnrique Jiménez Núñez',,

cífico Seco, en Cañas. Guanac¡ste.

ub ic¿da en a I Pa
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f >:p,.:r imental "Los Dian¿ntes", ubicada en Guápiles

Istación f xpl:r irntntal de Aliura, rrfint iquo Sanatorio Durán". irbi

da en Tierr.: lan ca, Ca rt ago.

Con respecl,l¡ e l¿I¡or¿tor i65 ¿* anál isis cuenta con los u i ent es :

Entoncloqía, fi topatología, ne,'natcIogía, sueIos, biometr I a,

Se debe menc ionar que el Hini ster¡o de Agricul ¡ura

ta ¿demés con los reeursos técnicos y económicos de la

t iva de Planificación del Sector Agropecuario (SEPSA).

y GanaderÍ a cuen

Secretaría Ejecg

Los técnicos dcl MAG tienén también acceso a numero5as fincas de

personas particulares, que las ofrecen para que se realicen en ellas

cierto número de investiqaciones esoecíficas.

a La Uni vers i dad de Cos ta Ri ca

. La Universidad de Costa Rica se encuent ra ubicada en San Pedro de

Ho tes de Oca. Esta institución ¿ t ravés de la Vicerrectoria de Inves

tigación I lev¿ un registro de las invest igaciones que se real izan en

las diferentes Escueias y Facultedes de la Universidad. La Investiga-

ción Aarooecu¿ria es real izada principalmente por la Facultad de Agrono

mÍa, la cual cuenta con tres escuel¿s: Fitotécnia, Zootácnia y icono-

nría AgrÍccrla. Cada una de éstes real iza investi_oaciones específicas re

lativas a su ca,Tpo.

/\dernés cu€nta con dos est¿ciones experimentales: la _Estació_n j:pa

rimental Ag;'ícola I'Fabio Baudrit Horenot', ubicada en Atenas, Alajuel.:,
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y ló Estacíón Exper ir¡ental cje G¡nacjo ,'Alf redo Vol;o Ha¡a,,, ubicada en

Ochomoqo,- tartago.

t.t Centro de In,restig¿ciones Agrondmic¿e (ClA) y el Centro de

lnvestiqación en Granos y Semillas (CIGRAS), además Ce los laborato-

rios expqrimentales, son otros de los recursos con que cuenta la Uni

versidad de Costa Rica para real izar sus investigaciones en el área

Ag ríco I a y Pecuaria.

Al igual que el caso anterior, existen compañías y empresas pri

vadas, además de propietarios de fincas particulares, que prestan

sus inst¿l¿cicnes y terrenos, a fin de que los técnicos y estudíantes

de esta Facultad re¿l icen act¡v¡dades de invesrigación apl icada.

Existe ta¡¡rbién dentro del contexto universitario, El Centro de

Investigaciones en Tecnoloeía de A'l imentos, el cual funciona a través

de un prograñ¡a cooperat ¡vo entre la Univers¡dad de Cost¿ Rica y el Hl

nisterio de Agricul tura y Ganadería. Este Centro dedica sus esfuerzos

a investigaciones en el car,rpo de la Al imentación y la Nutrición y ade-

r¡ás realiza actividades dentro del campo agroindustrial.

Asoc i ac ión Bananera lJacionaI (ASEANA)

ASBANA es una entidad pri vacla con participación estat¿l la cual

deciica gran parte de sus esfuerzos técnicos y económicos ¿ la invest¡

gSlgn =i..13:_
institucio;rcs que

Hay que scñal ar

ha promovido la

que esta es una

diversificación

de las príncipales

agrícola en el país
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loca I
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a través de la producción y fomento de cultivos no trad¡cionales, ta

les como especies, frutales, coco, cacao, tubérculos y musáceas.

ASBAIJA tiene instaladas sus oficinas centrales en Zapote, San

y cuenta además con dos Fincas Experimentales: una de ellas

izada en ''26 Hillas" y la segunda ubicada en PocosÍ, Guápiles;

ambas en la orovincia de Limón.

Además de estas fincas experimentales, cuenta con éoecuada in

fraestructura para la ejecución de las labores investigativas (per

sonal técn i co, laboratorios, etc. )

D. Centro Agronómi co Tropical de Investiqación v Enseñanza (CATIE)

El CATIE es un o;-gan ismo ;nternacional creado hace un cjecenio

cuya actividad primordial es la Investigación Aoropecuar¡a y Fores-

tal as í como I a forr¡ac ión y c¿pacitación de recursos humanos.

Las oficinas centrales y la gran mayorÍa de los campos y labora

tor¡os exper¡mentales del CATIE, se encuentran ubi cados en Turrialba,

Prov i nc ia de Cartago.

[ste institución tiene dividida sus ectividades de investiqación

en cuat ro á reas espec íf i c¿s : Cul t ivoE anuales, cultivos perennes, pro

duccicln animal y recursos naturales renovables. cada una de las áreas

mencionades tiene un programa especÍfico de invest'i gación, lo cual per

mite anrptiar el número tot¿l de investigaciones real i¿adas. El perso-

nal técnico de esta institución suma aprox imadamente 250 profesionales,

la gran rnaycrÍa de ellos a nivel de maestría y doctorado.
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lnstitu¡c, Tecnolóqico de Costa Rica

encuentra ubicada en la ciudad de Cartaoo.

la Vicerrectoría de Investigación y del Depar

llevan un registro de las diferentes investí-

tanto en este centro académicor cono en conj un

nvest i gac ión del sec!or.

Esta i nst i rución se

El Instituto a t ravés de

tamento de Pl¿ni f i cación

gac iones que .se rea i i zan

to con oiros centros de i

Las investigaciones que real iza esta insti tución se I levan a cabo

en la sede regíonal loca'l izada en San carlos, provincia de Alajuela.

Es inportante destacar que aun{ue se real iz¿n labores de invest¡gación,

la activided primordial del lrcR.es l¿ transferencia de tecnoloqía-

F. Inst i tu to n te rame r icano cie Coope ra c i ón pa ra I a r icu I tura (l lca)

El llCA es un

tel, s5pqgí¿l izado

sión.

La sede central de

naclo. Es ta inst¡tución

f c's iona les, los cuales

cac i ón Agrícola Form¿l;

organisno de carácter i nternacional , intergubernanren

en la agricultura que se rige por su propia conven-

I llCA se encuentra ubicada en San lsidro de Coro

cuenta con rrn ampl io y calificado grupo de pro-

laboran en diez programes diferentes a saber: Edu

Generación ), Transferencia de Tecnologia; Conser

vación y i,fanejo de Re:yj:: x3::r"tls 
-Renovables; Salud Anim¿l ; Sanidag

Vegetal; €stímulo a la Producción Agropecuaria y Fs¡s5tal; C¡¡¡¡g¡.ial íza

ción 49rícola y Agroinclustriai; Oesarrcrl I c., Rural I ntegrado; Planificac lon



'/ A:;ini!t:-ació:r p.-..a cl Dt':-arr':, lio Aqriccla y el gienest¿r Rural Y f i

--t-.¡.-.+r. ,,a .'.t ';-.- -1ro^ j.¡-.r C{.9t irri,Jo a l¿ InÍorri,¿c ión para el DeSárrcsL l, I u I L | :, i 'v, 1.-

-_:---llo Ar¡rícola.

Los objetivcs primcrdiales del llCA tienen como fin estimular, pro

mover y apcyar los es'f :terzos qua reálizan los países l¿iinoar¡ericanos

para logr¿r su desarrol lo agrícola y el bienestar rurá1. Para alcanzar

esiCs objctivcA este ingtiluto ConCerta acciones de COoperaC ión entre

lOs países y edenás eetimula l¿ utilización de sus servicios cuancjo se

requieren acc¡ones conjunt¿s. De o¡ra parte, el llCA también realiza

func iones de coord inador de nunerosos proyectos, muchos de los cuales

ejecuta a través del CATIE y de otros centros regionales de investiga-

cron.

Existen otras ínst.ituciones ligadas al sector agropecuar io nacio

nal tal cor.io el Consejo Nacional de Producción (CtlP) y el lnstituto de

Desarrol lo Agrario (lDA); sin embargc su áporte en el componente de lE

investigación es bastante reducido y en algunas ocas iones nulo, oor lo

qu€ se omi te su ¿nál i s is.

Con respecto al financiamiento de las actividades de investigaciSn

con el sector agropecuar io I

ins t ituciones autónomas, la

en los organig'nog estatüles y específicanente eñ ¿quellos reiacionados

y¿ sean éstos parte del Gobierno Central o

fin¿nciación proviene en gran psi'te dcl pre

supuesto anual asignado a c¿da una de elias

Existen sin ernbargo, algunos proyectos específicos, financiados a

trav6s de préstarnos o don¿c iones usu.:lmente por orq¿ni¿aciones interna
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cionales (BlD, AlD, B¿nco p,undi¿1, FAO, c-tc. ) cn cuyc.rs conpcnen!es se

incluyen partidas especílicas destinadas a ¿¡ctivid¿des de investiga-

En muchas oc¿s¡ones algunos de estos proyectos, se destinan exclon.

clusivamente a esta áct ividad.

Cuando la actividad investigativa está financiada a través del

presupuesio de cada institución, los problemas que se presentan son

de sobra conocidos. En ciertos casos, la reducción del componente

financiero para la investígación, es tan drástico, que provoca la

cance'l ación de algunos programas y la termin¿ción prematura de otros

con los consecuentes efectos en la actividad de investigación en ge-

nera I .

L¿s fuentes de financiamiento de las instituciones privadas y/o

regionales e internacionales no presenta los problemés apuni.ados ya

que los recursos dest inados a esta act ivi<Jad prov ienen de cuoras apor

tadas por los pafses, de acuerdos, convenios, contr;tos, contribucio

nes o donaciones de otros organi smcs nacionales e internacionales,

Les empresas privadas programan prev¡amente los fondos dest inados a

la investigación y¿ que los resul tados obtenidos en éstos, son parte

muy ¡mportante en la promocióñ y ventó de los productos que fabricen

y/o di stribuyen.

Si se quisi

de investigación

versitarias, se

entre el los, ya

te similares en

era establecer una relación entre los diversos centros

tanto en las instituciones públicas, conlc en las uni

puede afirmar que no existe unts di ferencia substancial

que estos centros usualmente mant ienen polÍticas bastan

lo que a metodología de investigación se refiere.
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De otra parte estos cent ros de investigación

finc¿s expcrinientales, l¡s cualeg cuent¿n en

con la i n f r ¿l e s t r u c t u r a mÍnima pare las invest

cuentan con estac iones y,/o

la mayoría de los cásos,

igaciones que se realizan.

Se podría decir que la mayor diferencia entre Ias instituciones

autónomas y públicas y l¿s instituciones privadasr estriba en la c¿li

dad y cantid¿d de recursos humanos (técnicos) que se dedican a la in-

vest igación y obviamente, el mayor- volumen de recursos financieros des

t i nados a es ta act i v idad.

Con respecto a la relación que existe entre los

de invest igación en el campo agrícola y pecuario, se

existe una frecuente comunicación, sobre todo ¿ nivel

di ferentes cent ro9

puede indicar que

personal, entre

los técnicos y profesionales, dedicaCos a la investigación. Sin embar

go, una verdadera "Comuni dad Científica" implica aspectos más defini-

dos, sobre todo en el campo de la divulgacíón de metodologías y resul-

tados de experimentos; el criterio general en este respecto es oue es-

ta "comun idad" no exi5¡s en Costa Rica.

De otra parte, las relaciones con Ia comonidad científica interna

cion¿l están aún en proceso de consolidación a pesar de que alounos tra

bajos científ¡cos relativos al campo agropecuario, son publ icados en re

vistas y otras publ icaciones de índole internacional, y de que se asis-

te a simposios y/o seminarios en distintas local idades del mundo.

3. RESULTADOS DE LA ¡NVEST|GACiO,N

enLos rest¡ltados que se esperan de

campo agropccuario de Costa Rica, t

las investigaciones real izadas

ienden en qeneral a prcvalecerel



a ser esenc ia'ln¡cntc | ¡s mi smas

r,re.iores_ rr'a1er ia !cs .ccnót i cos ,

- tt.-

. f:r qcnera ¡ sc tr¿t.a de seleccicnar lOs

tanto en e¡ c¿r,riro ¿grÍcoi¿ corno cn el pe

cuar¡o con el fin de obtener plantas y/o aninial es con ¿lta product ivi-
dad y perfectamcnte adaptédos a l¿s d¡ferentes localieaciones qeoqrá-

f icas del país

También se b us ca-_o'.b tene r_ l_os_mejores sistem¿¡_de producción, re-

sultantes de la adecuada combinación de los diferentes elemenros o in

sumcs aoropecuaríos requeridos (fert i I i zación, práctic¿s culturales,

control de plagas y enfermed_ád-es, etc. ) ., por lo general se desea obte

ner los resul tados de las distintas invest igaci.nes en el plazo raás

corio posible, de rnanera que estos resu l,tados puedan ser transferidos

a los productoÍes .para su apl icación.

En seneral, l?_: r::yt:r'9t,,.-!, 1as t,'t".r,,nu"'onuruut r."o* 
"n

el campo agropecuario se refieren a .aspectos tales como: mejoramiento

genético, niveles más adecuados de 'ferti I ización, cont ror bioróeico,

químico y hétural de numerosas plagas insenctiles y prevención y con

trol de enfermedades en la actividad ganader:a- se espera de esta
-

nera, como se indicó previaménte., obtener una navor productividad

un volumen mayor de producción en las diversas actividades agrícolas,
pecuarias y forestales que actualmente se reel izan en ccsta Rica.

q1

v

Los resultados

pecuario son dddas a

de investigación, ut

de las invest igac

conocer'medi¡nte

i I izan revistas y

iones real i zadas en e I ca,rpo agrg

d i veras formas. Algunos centFos

boletines en los cuales se deta

llan y expl ican los resultados de las d i versas investigaciones que se
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5e reBl izan. Alqunas ingt ituciones utilizan ¿demáshan reali--¿do o q..¡e

p¿nfletos y/o cárieles en cionde sc. dan ¿ ccnocer los dctálles má5 ir:¡or

tantes de las actividedes de investigación real i¿adas'

5e tiene el inconveniente de que e) número, tanto de las revist¿s

corno de los boletines, folletos o cualquier otro tipo de medio informa

ttvO oue se ut;li?a para dífundir resultados de las investigaciorres

real iz¿d¿s, es Iimitado y de difíci I circulación'

0tro aspecto importante que influye en la adecr¡ada divulgación de

estos resul tados es que, aparte del inconveniente de ser de divul gación

I imi tada, los resu I tados obteni dos son. poco util izados, Ya que no exis

!e un adecuado hábito de lectura entre un s iqn íf i c¿t i vo número oe

numero muy

ext er io r.

profesicn¿les en l¿s ciencias agropecuari¿s. De otra parte, existe un

I imitado de revistas relativ¿s al agro gue son enviadas al

En general puede decirse que existen tr.es tipos diferentes a tra

vés de los ct¡aleS se dan a conocer IOS resultados de la inves¡igación

aoíoDecuar i a a saber:

Boietines y publicaciones técnicas dirigidas especíalmcnte a los

¡s¡¿les en donde se presen:an los resultados obtenidos en

en vari¿s act¡v¡dades de investioaci6n.

Eoletines y planfletos de lenquaje sencil lo ¿Lst inados principal

p rofes

una o

a los agricultores y estud¡éntes.
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Pub l i cac ionrc qener¿les i¿les coÍno mer:crias, i nformes anua I rs, ¡n

formes dc prc;.cctos, rnanuales dc- recojendac iones de cuit¡vos. los

cua I es son dc .carácrer emí nentemente técn ico y con una reduc¡da c¡ f

culación.

Publ icaciones de carácter t Écn i co- c i en t í f i co en rev¡st¿s espec ia¡ ¡

'zal,as tanto a nivel nacional como a nivel internacional

Los usu¿rios directos de una gran mayoría de los resul tados cie laE

invest igaciones real izadas son los productores agropecuarios. especial-

mente aquel los que requier"n nr"uo, o mejores técnologías de producción

Sin embargo, son los que menos aprovechan estos resultados por divers¿s

razones entre los que se destacan factores culturales, falta de ¿dies-

tram¡ento en las nuevas prácticas culrurales y recursos reducidos para

adquirir ciertos insumos de proclucción-

Por otr¿ parte, las compañÍas y,/o instiruciones privadas utilizan.
en su gran mayoría los resultados de las investigaciones agropecuarias

real izadas, las cuales son en muches oportunidadesrincluídos como par-

te importante cie los progr¿mas comerciales. (venta de nuevos oroduc-

tos, incrernento en el uso de algún producto, etc. ).

En genera I

I i zac ión de los

'los factores que inroiden o que reducen la adecuacja uti

resultados de investigac.i ones agricoles son los siguien

t es :
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- Divulc¿c idn li.r ilad¡ c insuf ic i.ntc or. rcs resul t¿dos. o:.i r.n idrs.

- Lcs resultedc's Ce la inv,:st iac-rc;ón ceián diriricjos a cicrtos ¿si;cc

l.Js esi)€cíí ir..- s con reduc ida apl icación a nivel ecnera l .

- P,c-sultados de investiqaciones en zon¿s e¿:.o!ráf icas específicas pa

ra c_i erlof. prodrictos,

- _No se cuent¿ con los recursos financieros suficientes para la di-

v.l!i_9 r9n'

: I'Jo se cuenta con el pei-sona l técnico especializado en l¿ redacción

y explicación de resultados.

5. -PRoBLEI1AS _Y L t¡1tlAC,t0NrS

lcs probie;::as y los factores I imit¿n.tes qrre afecran la investigación

egropecuaria en ccst¿ Ric¿, h¿n si¡Jo en gran niedida expl icados; sin en-

bargo, se procederá a su enumeración con el fin de que estos quc.den bien

deiin;dos.

a . Con respecto a lOs recursos hur,ranps, la gr.an mayoría lOs :cen.t ros

de i'nvestiqación estatales y/o ¿utóno¡¡c¡s no cuentan con el suíi

ciente núme ro de personal especializ¿do lo cual dificulta en

cierta meoid¿, las l¿bores de investigación. Ejemplo de lo an-

ter¡or es que muchas de las invesiigaciones que se llevan a ca-

bo en los cent ros universitarios, son el¡borados por cstuo'iantes

de último año, como trabajos de tesis, lo que ocas ione que, una

vez term¡nada la investiq.rción no se le cid un sequimiento adecua

do y se pierda su posible aplic¿¡ción en las ac.t¡v¡dades produc-

t I vas.
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En el 
.caso 

de las inst ituciont-s inl€:rnacionaleg, rr.gionales y

privadas la situación gue se prescñt¡ e9 toialmente. ¿ l¿ inver

sa. como fue previanrente explicado.

Util ización de metodologías de investigación, l¿s oue en nu-

chas oportunidades han sido superadas, o existe una dupl ica-

ción de investigaciones, yé que los resultados no son d¿dos a

"."ta"r " dl"rlg"d"r .1_un ámbito muy reducido.

un tercer factor muy importante es el de los reducidos recur

sos económicos dest in¿dos a la i nvest¡gación. E I componen te

financiero de un prograna de invest igación es un elemento con

dicionante p¿ra que éste puede I levarse a cabo adecuadanenre.

C i ertas med i des han sido tomad¿s pcr las instiEuciones invol ucrecjes

en ac¡ ividacies de investigación entre las que se pueden citar: adiestra
m¡ento del personal técnico, mayor co¡nunícación entre los distintos pro

fesionaies encarEados de las actividades investigativas y un¿ meyor y

nrejor riifusión de los resul tados de los exper imentos e invest ioaciones

real i ¿.rdes.

En lo que respecta al problema de los recursos eco¡ómicos el Gobier

no central ha gestionado finenciamíento externo con el fin de financiar
las actividades de investioación en el Campo Agropecuario. Uno de estos

f inanci¿mientos se real izará a través del Banco Interameri cano de Desa*

rrol lo, nred i Bn te e I I'Proyecto de Incremento en la product i vi d¡d Aqr ícol a,,,

y el 'tProgr¡me de Otsarrol lo de Sanidad Ar¡imal'r.



Ader,ís, f l::. : :,:t'. i:edr(r i t L- s,: fcrr¡í t'l C.:¡ns. -i<:r Rt.c¡ ion¡I cl r.: Cooper¿: ió,1

Aorícola f¡áaá ; r,r'¡¡ rg¡i¡ij$ t ica, P¡,.'¡r"¿i, v Rr,i,út¡ Iic.: Dornin ic.¡ira (C0REC'1)

el cual a t ravó:, c.j¡r l lllA, tr¿iará de reali:or un númt': ro Ceter.¡,ir,ado

cie invegt ífiá¡ ir.r,-,is"eirc ;yuder¡ ¿:l S¡,ctor Ae rorrrc.rar io n¡cion.';I ), reeio

nai.

c eL1I4 Q _L _Elr-É1"E.['l_t ¡

Como reetla geñera1, en la ejecución de la invest igación agrope.-ua

riii, no se rnidefi los beneficios de le investiqación contra los costos

en gue sc inGUr re, Deñt ro de tos obj ef. ivos de caCa uno de I os F.,royec

tog desar16f l¿dosr Slcmpre se tr¿t¿ de describir el beneficio econó-

rníco y soci6l que per€ib¡rá el sector agrícola (en oc¿siones un gru-

Po esFec íf ico eJe ógr ie ul tores . un¿ cornun idad ru¡-a I . etc. ) V la econo-

mía general del páís. Sin enbargo, no se realiz¡n evaluaciones cje -

los beneficios obtenidos en b¡se ¿ los costos incurridos,

Con respecto é l6 eficiencia y cal

tiriación, comc reilá f¡a,nerál siempre se

lo más alto posiblc ya que sc tiene el

de una investigación están íntimamente

que se real iz¿ron crr su desarrollo.

idad de los progran¿s de inves

trata que estos ele¡nentos sean

criterio de que, los resul i¿cos

I igados con los procedinrien!os



ANEXO T¡9 3

DIAGNOSTICO DE LAS INVTSTIGACIONES

EN EL SECTOR FORESTAL

DE COSTA RICA
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DI L,Ali I N!n.:tiTIG^CiOl¡i:.s
ST;C]'OR FORI'IJTAI,

CO.JTA IIICA

Conforrno aI esr¡tt'Tma propuesto mc perrni.to exter-
nar criterlo, con relaci6n a l.as inve'stigaciones fnrestales.

I.T6plcos de investigaeión y $us tendcncias

Aa. Dadas Las caracterf stiu,¡s-clel sector forestal en que gener.tl.-

mente los resultados de la investj.gacidn, se clan en un plazo re-
latlvamente larqo, éstas dr''i>en orj.entorr:e a buscar soluelones
para los problemas clel futurc, Para ósto se necesita tr:n,,:r una

visión panorárnict¡ de toclo ef r:cctor y aclelantarse d <k:f inir l-as

necesidades que tenclrá qun dfronl.ar el hornbre en un ¡r1.azo cleter-

mlnado.

Seminarios a ¡rivrI munrjial iran iclo ld¡:ntif i.cando

eomo l)robletn.ls ¡:rioritarios cl,:1 f uturo La ¡Jismi.nur:i <'¡¡r ¡lcelera.J,l

rle l-as fuentes clc enerqf,r, fibr.:l; y ali¡n,lntos. l,or; csl'rl'¡¡71¡.trr.'r,

corlsDcllencia, <Jeiren orierttr..r.rrie ¿r desarroll¡rr te'cnolo,llir:j qur'r

pernitiin su¡rlir eslAs dcnr¡lnrlas irnpostnrrlables (ie rcr:'rlsos. (lon

relaei6n a 1os prr:b1em¡s ¡)l'-.sr'¡tr's, 1.a rncjor s,>luci6n r:rrnsj sl:e

cn recal:ar eI mqjor erit¡.':ri.; rlo Ios ¡'¡:poqj..!llstas y l¡>lie.rr srrs

f oeolnrrlrrl;lci onos. ()on fnrilro()f D ,l lns tres qratrdrt:: nae,r$'r¡-¡¡1n5 rlÓ

1a hrrn.rniriacl (ener,^rfa, f ibras f rtli.rnerri.os), cI invtl;tiqador fo*

f ef;till I iene un qran pa¡lol., ¡rrtnsl.9 ,1rte nl, sectof prretie partlel -

pir r rinel ¡i vannnt'qr en lort tlrrs cantlrori.

'l



Cada dla reerrlt;¡ m'f ¡ oneroÍ;a la faeturd por con-

cepto de enerqdtieos. F, s nrqente sustitrrir im¡:ortaeionr:s de ener-

gdtieos por huestrag propias fuentr:s, esprlcldlm¡-''nte de naterlas
prinirs rcnoval¡l-e5. fie estl t¡¡rba jando en Ia f dnntif j c;rei6n de es-

.pecies forest'ales de aIlo v.rlor c,rJtSrico que ne a.laf>ten a reqlo-
nes dcterminacias. f,stas espee j.es deben ser de rá¡rlrlo ereclmiento¡

tolerantes a sitios pobros y f.lciles dc cultiv,rr. lrarcllclamente

deben adelantarse investicJ¡ciones, f.rárct cl*rsarrollar eqrrlpos mág

ef icientes en la rrti lizaci.ón cle Ia enerr¡fa.

En el sechor r:le las f ibras, dr:l¡en inve stiqarse

las especies de fibra larga qrre dan mejores eal ldacles de papol

y cart6n. Costa Bica no tinne bosqrres nativos de pinos. lista eon-

dicldn pone en desventaja a nrrestro pais, eon respeebo d otros
paises de Centro América . llaee 4{l años se inieiaron es ta s lrrves-

tigaciones sobre pinos, poro en un area muy reduci cln (Turr1¿rlba) .

i'in la actualidad se ha am¡rliacJo el .lrea a otros seetorels eomo

el Pacf f ico !)eeo y eI Paef f i eo Íjrrr. Con juntamenlr: riohe ln,r jor.trse

Ia teenalo-clf a, para in corporar nrayor núnero ele r:speei.es nati va s

en la prodr:cei6n de pulpa,

. lin Io (lr¡o r;4 rcfi.er(-"';l alimnrtioli, sc ha ¡v¡¡¡¡1i.¡rl'r

e¡t fos sisten,:s qrofcr,:r,t¡r'l r.rr y <lei;cn in',r.:sLi.<t,rrse ln.{s I'r!; cr)nr-

binaciones rle eul.{:ivos p.r r;r l. l.n.r,rr a n;rxi¡rizar 1¿is cosec:h¿ts. [)o-

ben dcfinjrse sitios e¡r r.lonrie l,l r:onrlrin'tción de cul.tivos prrr-''de

sor p{'rmalrentc. Tambj.en clc <lcl>r.n icl.rrti f j c,rr las áre,rs rlt:n<irr l.os

¡-intemas comtrinados sc a<io¡rtan cr¡mc¡ rrna mer.lj cla de tri¡n s j cl ó¡r r ltd-

ra que f inalmente, eI area vrrel.vrr ;t s€r exclusj vanr:nte f orestal
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d-e--gf,a¡lploiu.Süy¡-{-1i-g!. Las regiones del pars decl¿¡radas reservas

forestales, estan pobladas por agricultores que deben convertlr

a bosques, "t" fincas que fueron deforestadas. Esta eonversidn

debe ser paulatinar"para perrnitirle al agricultor su adaptaeldn

a los nuevos planes de ciesarrollo de gstas áreas. A su vez, los

cultivos eombinados le permiten subsistir en esta etapa de eambl-o.

La lnvestigaei6n juega un papel importante, no s61o para definir
Ios eultivos oompatlbles como para deflnlr laer ealiclades del eI-

tio.
Los bosques tropical-es de una alta heterogeneidad

en cuanto a especies s,' refiere, han sido obJeto de investigaclo-

nes para desarrollar una teenologfa gue permita su maneJo, con

el fin de haserlos más produetivos.

Los estudios relacionados con el meJor conoclmlen-

t<, <1i: 1.¡s u¡tl.rr',-tÍ-:, hnn sido orientados a incofporar aI mercado

nuevas especies que abunrlan en el bosqrre natural , pero sln acep-

taei6n por desconocirniento cle sus propiedades y posibles usos.

Estos estudiss también p+':rmiten iracer un dproveghamicnto más efl-
ciente üe las nacleras !d in t: rocluei<l.rs al rnercacJo" ltrJ¡:rnJs de <¡ue

¡,rertnj.ten uti. Iizqr nrárgencs rJe sec¡rrrida<J nrás relalistas, con sll

con$rlcue!tte eciortotnf a <ie ¡¡,¡.l.r,r¡iir [rrimtr. '['aln].ri ln s.' ¡ rtt-tl'.rt empl,r-.,r r

las narler,rS en llfi(rs nrf s llrrblelr; ,londc $,'n rrre_jor pa.¡atl,t:i.

L,as investiq.r<:ior1 o:i en prescfvacit5n tl'; la nnrlota

perrniton alargi:r su vi<la rrtiI, l\ sll vez quc se proterfe e1 bosqrrq

incli r.'eI¡rnr'nI e

La ap).ie.lci L'n pr,1 eL r r:¡ rle e¡;tos c'sttt,:ii os debe ser

ev¿¡lunrJ.l a1..r11ó'lic,tnrrnt'e, ¡rlrrrlt¡r) cn ,i.:f irri.i i.va, 1,1 n,h¡reión tle

nuevRs {.dcnoloqftts, por p;}rlc cl,: l¡:s sor,.tnros dc prorlrleci6n,



está cleterninado por 1os L'eneficj.os econ6rei<.'os arlielonal€s¡ com-

parado con los mdtodos trariicional,:s rle prorhrcción.

Ab.Ab" i'ln nater:a de silvierrltr¡ra 1a investir¡aei 6n def¡e ser orien-

tar.la aI clesarrollo de plan taciones f o¡r:slales de a lta pro<lncti-

vidad. Fara conseguir este ol:jr:tivr>, debem iclent j f iearse las es-

pecies de rápi.clo crecini ento, n¡ltivas o exétieas, <:on ampllo rdr-
go cle aclaptación a cljrnüs y r:,,llicl¿rcles rie s¡re1os. i'l stas espccjes

a su vez deben llen.rr las exirlerncias cit:l mereaclo, l'ln este mi r;no

eampo cle la silvicul.tura, cloben invr,stigürse los mejores y mds

econdmicos m6todos de protecci6n contrt¡ diversos enemlgos (pla-

gas, enfermedades, ineendios, otro s) .

En eI campo doJ. procesado de la ¡l.rdera, tleLren

desarrollarse ¡,.rqrrinar j(r s mfts ef ic j etrtes, que haq..rn un aprovecha-

miento integra I y permi t'an procr:s¡r árboles de rlim<lnsiones meno*

res. listo pernitirá aco¡ tar 1os l-rrrnol; <le lotación en las pl,rn-

taciones, con Ia consL-'cucnte v.:nta-ja para q:l invers j.o¡risl.a.

lin Ias reserva s f orestaLrr$ $e noeesi t¡l determi -

ndr l¿¡ ea¡'lacid.rri clc llso ¡r1for.r nivel rl..'finca, ndr¡l ineorporar

a Ios h¡rbitanter; rle ostas,{¡¿"¡r; a rrn dr:s¿¡rrollo aeorrle eon los

t:r iLrr:inior; oc.o16o i.c:ol; v rle lrrr'l;,r<:cj f¡rr rjr:.l. orni,i,rrrl.o.

¡lg. !:in etI ¡r¡ ll,tllo se le lr.r rilrl'r trtrr:l ¡t j.r'tlrol l:'¡nr:i.t il -lof : ,¡I;|,,.t.l'orj r',rn -
1;r'I v;l c j orr il';f",t {'i. r.tirt ,l,.lt.l.r-. nr,iycrr j¡pr-'r-r¡L¡trr<:j¡l a1 <lcs.:r r<ll. l{). r)n

. |1;rn ot j entarlo a estu,l.i or l¿rs; r.r;¡.r,¡1i rlri en vf,rs <lp exti.n..:if¡t, f\n ra

plohi.lti r slt conrefc{6, en v(}r', ¡lr¡ r.rlitu<liir¡ l,n m¿rrer',1 ¡1.-. rnrrltiplf -

carJ.a$ e i.ntonsificar rirl cor!{)r..;i¡rli::rción..1'in épor:its prelí'rlt¡¡s

l.;.¡ itrvrlsl:icirr:i6n,t $lr vr:z:,,' h,rl¡f,r <rrir'nt¿rtfo a los ositrt,lios hd-

sieos p¡ril ornl)ujnr Iari frorrl..:l¡¡s <JeI erlnoeiminntrt. t,sto le dal-tn
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prestigio o |os investigadores, costaba mucho dinero, se

publicaba en revistas cientfficas de distribuci$n mundlaL, pero

no permitfa Ia aplibación para eI desarrollo, de esos conoclmlen'

tos.

Los eanbios en el orclen cle prloridades han ocurrido porr¡ue las

instituciones que f inancicrtl estos; estrttiios, a n j vel jnternaeio-

nai., se han daclo cuentA qtte nnestros ptri ses en vf¿ls de <lesarro-

I1o, tienen más urgencio de investiqaciones de apltcael6n inme-
r

diata.[t,as investigaeiones puras requj.eren de eclulpo' ca(la vez

rnds sofisticados y más caros gue no existen en nuestro* paisesJ

lle esper.a que los esfuerzos cientlficos y tecnológleos, 6e orien-

ten a desarrollar nuevas fuentes de energfa para sustituir impor-

taeiones de petrdleo que es un recurso no renovable, y por tanio

se acabard en un plazo detrminaclo. EI rnejot aprovechamiento de

la energfa biornásrcd' por ser renovabret permitir'J un ciesarrollo

mas estable. La investigaci6n cle espeeies forestales d0 uso n'/tl-

tlpl¿ es otro eampo interesante, espec:ialnente para zona!: áriclas

rlcl pais. iispecies aptas; [)ara forraje, eombustible y rnadera r)e-

b.tn sor investic¡aclas en sus ex j.qcneias silvleultural-es.

i'¿rr'¿r .l ¡rs institr¡crjoñc$ rrrri¡nrn.rn(:r'l l tr lelt, Lar; in't¡nÍ;l ir'reione$ nr)

,.lr,s clg dp¡yo i¡ .l ol; l,¡ovoclqrr rjl rl,.:si,.lr rrtl lo cr <fc Í!r'rv ir:i c5s c¡rtt-r

crLrsorL.r'n Ia easi tol a'l.rrlatl rln l.ol; Ir''r:ursos. l,a nirima m<rclali.<l'¡tl

rle e¡ rql: j.os poriórlir:os on I,oli eqa<Jros tlir i<1r¡¡rtes, . hAee (lue se I

trunquen esf rtet zos cf\le l()(llli"r'en 1rlai:oS largOS pnra ohrtelre¡. f €-

srlltarJos sati sf¿lctori os.



Bb. La condición crftica qu,,' vive el pais, hace gue se recorten o 5€

reduzean a eu mfnima expresión los proyectos de investigaclón.

Bc. Los posibles usuarios de ]a investigación han tenido un cierto

grado de participaóión cor el aporte de ideas y de algunos recur-

sos. La idea tan generalizacla del f,stado Paternalista, inhibe a

e6tos sectores, para dar una ayuda sustanel-al, porc¡re entlenden

que éstas son funciones del E,stado.

tsd, tl exceslvo trámite burocrático Jra clificultaclo fia captacidn de

recursos externos a Ia institucidn, para fin$cj.ar lnvestlgaelo-

nes, Cuanclo estos recursos se han consegulelo, tarnbién es lento

el flrrjo de los desenbolsos, lo que entorpeee la labor.

Be. La selección de los temas de investigación. se hace después de

un diagn6sti.co del sector en donde se determlnan las necesldades

de inforrnaci$n. Si ]a rentabilidad se evalúa por Ia demanda de

lnformación, se puede decir que la selección se hace €¡1 Ea€ EerI-

tido. Indirectavnente Ia rentaL'iliclad estimada por la apllcaeión

de nuevas metodoloc-¡f as, que rnejoran la productividad. Tambi6n

puede <lecirsd gue éste es un criterio de seleeeión de campos de

invostieación.

Bf , Ln el mane jo de recrrrsos na{.uro let; se eon jugan f üctorr)s qur: }>e-

nef i.ci¡rn n1 homlrre y ctrlrl ¡rr',rr irrv,tltt¡¡ltl.r:s err tdrrnino¡; ('cr>n6rri r:os.

Por e j,.'mp]o, el m..ttta jo <lc trn lror;,1r1r. trbicr;r<i<'r en tlna (:!le¡nc(-t hi dro-

c-f ráf i ca, que srr¡ble ilqua ,1 unn ¡-rr1[] a ei6n . riebe ser mlly di f erente

. al mane jo de un )rosclue sin ol;1-;r eonclici,Jn. fll m¿rclerero tendrá

que apJ.icar tdcnieas cle oxl'r¿rr.-ei.óri rJue protejan eI recttrso ar¡ra

úunque se enc,ireu,ea sr¡ o¡roraeifin.



Bg' La ¡nodalidad actu¿rl dd uso del ¡esurso forestar es elaramente

destructora. EL bosque se usa como si fuera una mina, en donde

se extrae el producto, y rr¡o se tonan nedidas para gue el mismo

. se recupere. E1 criterio seguido en el punto Ab, es conservacio-

nista en el sentido ámplio de ¡:rocurar e1 desarrollo sin destruc-
ción. Él establecimiento cJe plantaciones de alta produetivirJad,

dlsninuirá Ia presidn sobre los bosgues natrrrales, gue tlenen
una función predominantem.nte de proteccidn de suelos, aguas,

recursos escénlcos, animaLes silvestre6 y otros.

II . Grupos de investigacidn

dr - 99!_t¡o Agrondmico Tropical cje Investiqaci6n y Enseñanza,
CÁTIII , Turrialba. Privado.

- Organizaci6n de Estudios Tropicales, OTS, Sarapiguf, La ÍleL-
va. Privado.

- universidad Nacional, ciencias Anibientales. uNA, Heredla¡
E stata I .

- rnstituto Tecnol69ieo de cosr.a Rica, ciencias ForesLales.
I1'(ll?. Cartago, Istatal

- Cerrt¡o Cientf f ico TropicaI, CCT. ijarr José, i)rlvado,
- llinjst..rlo l)t Ác¡ricultura'l C'tanacierl,t, Direceidn General Fo-restal. lilrG-DGF. i.ia r Jc6r!" Istatnt.
- tlniversicl-td list.rl¡l ri lIi.:,f¡llrt:iü, liiJliT), iian Jor;/,'. l,stal:al,

- l-l¡rivcrrritllcl rl¡¡ (l¡.'st¡t irir:,1 " J,.ri><rr,rl-r¡rio tlt: l'roclrrc:L,.rs Forer;-
t¿¡lcr;. lltllt-l.l)F'. ij,r, I'.:rlr,r rl,: i,ionIt:s rlr- Lrr],1 . l:,statal.

- uni velsi<la'r rlc{los ta l?i e¿ . I;'¡rcr¡I tnrj cre l\qronornf a . llcR. iian
I'edr o rlt l,'lo¡r tes <ie ()c¡t . i., ¡ l ,i l. ¡ l .

b.i. llo existe difereltcia cicl orjcnl;rci,'rn perr so¡ estos.ecntros orfh1.i-

cos. prtv¡rcios o universi t¡r-ir:r, sino nl,r':r l:i en por Ios oir jeti.vos

<¡tre ¡tersioll(\rlo li s e1 e¡so rlr-t tl¡,'fIii qllr:r r(-rdliea jnvr-.stl.rtaciones

11 ¡ri.vel reqionl I ((:r)ntro,tnt,!rie,t y ilI il'll ih¡), mientra$ rllc.' lüs
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universldades hacen su investigación a nivel de pals o de loea-

lidad.
b.11. Las universidades y el IrIAG-DGF tienerr problenas de equÍpo, recur-

sos y personal. Este personal no es estable, porque dichas insti-

tueiones no pueclén ofrecer L¡uenos oportunicJarles, I') sto afecta de-

eislvamente en 1as investiqaeiones. liay cambios freeut:ntes de

orientaeión, lnvestigacíones inconelusas y desperdieio de los

exfgmos recursos. Lds institueiones privadas (CATTE, OTS, CCT l

realÍzan fnvestigaciones ¡>or contrato o eon estudiantes de pos-

graclo gue tienen eI compromiso de cubrir toda investigación

hasta presentar eI informe final . Estas instltuciones estan blen

eguipadasn Los instrur¡entos especiales son aportados por los mis-

mos inventigadores. A1 terminar su trabajo ¡ Por 1o general son

donados a la instituci.6n.

.lfi. En la rlltinra década fueron creadas fas universidades UNh' ITCR,

UN[D, que a su vez iniciaron j.nvestigaciones en el sector fores-

taI. tsta proliferación de instituciones de investlgaci6n ha pro-

vocario ciuplicacidn <ie esfuerzosr CIüe no sil pueden jrrstlficar en'

.lv.

/..un país ¡r gueíio y pobrer como ef nrtestro.

lie han hee}1o algrrnos int,-'ni,r¡; I,.rra r¡rh,'.|.'ts iltlrtitilr:ion.rs estahlez-

,'r¡lt .',tlt,ll.'lt 'i' rr'rr:trrll, ¡, rit i r;r¡! t !r "1 
| r.''i lrI "i tllf

f i.cas, jorn<trl r5r slr. ¡r¡iLr.r, li ,r V otr¡-'' ri . ,\ trjv.'l Fl:rr¡r)rtttl .rxistrl co-

nrunieaeión y eon f recuen<'ia ir.iy eola[6r,r<:i 6n en traha jos es¡reef -

ficcrs colno por ejemplo, t:so tle Comntli.;ldcrfar I.róstamo tle Vehiculos,

otros equiPos y otros m¿rterjales'
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III. Resultados de la investigaci6n

a. Sjon diversos los result.rcios qup se esperan cJe las invcstigaeiones

rlel sector forestal. rrlgunas investiqaciones tienden a meJorar

la eficj.encia rie 1os equioos utilizado; en Ias diferentea etapas

de la produceión forestal, gtras tienden a disminujr los daños

en eI ecosistema. iiiuchas esp,:eies nativas se desconocen en sus

exigencias silvicultrrrales, por lo que Ia investigaci$n deL¡e o-

rientarse a desarrollar métocios; que permiLan crrltivarlas cott o:

ficiencia y economfa. Con las espeeies forestales que ya se han

cultivado, se debe hecgl investl.gaci6n para me jorar la calidAcli ,')

y la cantidacl de la prociucción. En,¡I l¡iirG se han eonseguido fon-

dos para ensaydr dj.ferentes t¡atamim tos en la ordenaci6n del

bosque natrrral . li sto perrnitirá hacer un aprovechanirrr to lntell-

gente de grancJes áreas boscosas que actttalmente permaneeen aI

márqen de la economfa nacional.

b. Oorrientemente se divulqan los rcsultatlos da las invesiigabiones

por ynedio de lir celebr..rei.6n.tle llfas .Je-Cá¡¡po,-[ore-s-t-a]. l',strrs e-

vqntos son muy efeetivof; para nostrar resr¡ltar'los a los usuarios

potencialeso Se elaboran inf orrne¡., láeni,e,rs e i¡forncs. rJj vulglr-

t j.vos oeil::intl.¡Ir':r. ;i¡': rtl-ili:, I'r lrl ¡"11'l i";t"i"rr"¡; ¡:''r'i't"li¡"1 c

I>ttf,¡ rlivrrl',r,rr (:,)n,tqi¡¡¡ i,'r¡{o'; .t ',,,1'{rr¡,'. "i:rrr'1'f I it:rrr¡ (['rrr-ri.'tll''t,

llctronomf.r CostarricenGe, I'rc.rr:i. lncia, l\ctLviri.tcl,.rs en Tur¡ialbat

llotlciero clel C¿rf é, otrns. ) li e celebr.rn semin.lriosr, slrnpoF-io-s,

gon-qres.Q_s_-r

co f,os results(lo:; obt¡:nidoÉj .se dan a corlc'crlr

de Ja pobl.aei.6n: fi,lqgrerol;, t'strtriiait t¡'t¡r

Ib)

r't cliferentes ni.yelqQ .\- ' --¡ 
rb)

téenicos, p,r1 f tigq-s.
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Los resultados cl e Ias invq:stlr¡;reiones ¡;on utillzaclos por diver-

F.os sectores. For ejernplo, el gobierno ha lrecho uso de los estrr-

dios de capacidaci d e 1a t i er r a para riecretar l.a crecicln de re-
' servas forer.;tales. I.,os invcrr¡ionisLas fr:restalcs <ieben recurrir

a 1os resultados ci e (:\¡lsrlyo$ cle espeeies para hacer strs proyec-

eiones rie producei6ri. Lor! cr)ft[)osinos recurren a 1os resultacios
"\n,{) de especies leñeras para supl.ir sus necesld,¡des cjom6sticas de

Ieña. Los ganarieros recp¡j.r:ren infornaci6n sobre árboles forra je-

ros para alimentar eI qanaclo en la época seca c l,os tdcnicos fores-
. tales requüeren la informaeidn generacJa en investlqaeiones para

apllcar en el ejercicio d¡l sus profesiones.

er La investigaeidn está orierrta,.la a resolve.r problemas tanto dd

pequt-ño dctricrrltor como de l.cls empresnrio,s forestales. Hay invós-

tigraeiones que l:e¡ref ician a amt>os cono es el cnso <le los estrrdios

de ineiriencia de plagas y onfermodaeles rle los cultj.vos forestales.

l',. f . Co¡r frecuenci¡l fallan los nl()cirni.smos tle transf.:reneia cle tecno-
I'

loqfn. Otra razón que diftcult¡r ]a arlo¡rci6n tle resrrltaclos es la

resis[encia del eoml;esi.no para \rsar nueyas tdcnie.r$ que slc¡nifi-
can nayores gastos, no siemprr) e(,)n la garant(a de rne jores rcr;trl-

tados.

g. lixi:; tl r¡tl I')t-(),tr,ln\,t rl" irtr'", rlli';rr., fi.t;",t1r-l; ¡'.-¡!,t I\lir¡r"!rr'.'l l..ttr '.1 
r:ti-

tici;tdos clc r-cf orr:sl.itcj f>rr. i,r;tor¡ irrr:cn.l i-vu:; lr.-¡n j.ltcr om,:ttt.a¡.lt; la

demarrda dc infr>¡ru,tcirjtr lr¡rr,t (Jr)s'lrrnller proycetos (:on mayorc$

mlr.I,..¡res cle sequ¡i ri,tci. jrut¡-.¡.; rle 1os ince¡rtivos 1a ref orestacl6n

era ninor cle las 50 heeto'.o.r" I'or aiio. Co¡r los j.ncentivos, la re-

forestaei6n anr¡al es <iol ot¡ir:n rle l.ns nril- heetareas.

d.
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IV. Problenas y limitae:.ones

a. Factores rimitantes de ra aeti virrad investi-qativa
\_''r,,\ -.Las investigaciones generalnrente ocup.:n un lugar muy baJo en

el orclen de prioricla.les cje Ias instituci ones.
- fnsuficiente persotral dobiclanrente capacitaclo y e¡;tab1e en las

instituciones cie investisaei 6n.

- Dificurtad ¡r,ara consegnrir reeursos econ6rnieos.

- Falta de apoyo por parte cle 1os usuarios potenciales.
- Excesiv0s tfanite s pard consegui.r financiamiento¡ o escaso

conocimiento de los rn.ismos trámites.
- Desconocimiento de las fuentes de financiación.

lVb. Factores condicionantesf

- Definieidn de porfticas en cuanto aJ. mejor uso de ra tierra
f ores ta l.

- lt{ejor información sobre las ventajas de }¿r aetj.vicl¡r<l forestal
- uso anirquico clel suelo y poco respeto a Ia propie<iad rurar
- Reconocimiento del i:osqr-re co.lno una for¡na de uso del suelo ('o

es tier.ra ociosa) .

c. PrincipaLes investigaciones por juclicacli.rs

- Ensayo de es¡-.'¡¡i r.s. tj.|..r,,,.¡ ,1,\ (.,) ll1r,rhil¿ j,.¡¡¡

_ l,i.rrr.. j,1 ri,,l i,1 r¡:,lur. l,r lrrr,rl

- Crrltivn de teji<tos

- Anál.isis qulrnico y ffsjeo rjr¡.1 suel.c¡

- Estableci miento de lnci i.ees rle sitio
- Estudios f enológj cos rie ¿lrirol es semi lleros
- listrrcjios ria sernillaa (/.¡p¿,,--¡ rle colccLa, almacenaJe, trata_

, mientos prcgermirrat i vos: y ot r..r::) 
"

',n n. , ioluei one s

- i-'l¡ltr.,tñ,t ,Jt' ,.i'rrlr.i,'rrl i r,r,.i,.rrr ,r t,¡riol.l 1,¡, nJ yr,¡1 ,,¡: rf., l..t ¡,,rbl ,r,,i4n
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desrle dirigentes polfticos hasta Io s sectores marginaclos de Ia
población rural

- Seleccionar y cir¡n cit.rr p€rnoncll para la e jeeución de investi-
gaciones en eI cánrpo o elr el laboratorio

fnteresar a las institucjones prlblieas y privacJas para que

asiqnen los recursos necesarios a la investigaci6n.
- Capacitar personol. en J.a consecucj.ón de fondos.

Vo Calictad y eficiencia
ar Es un irecho innegable gue Ia invesLicracidn es una actividad ca-

ra, tanto por el alto nivel académico de las persorras que la
realizan como por Ios insunos requeridos. Muchos temas de inves-
tigación son caros por los largos perlodos de esperar ¡pélrd, obte-

ner resultados confiables. I-,d ovaluación de las investic¡aeiones

forestales no clebe estar en f unción de l.os costos, sjno de la
inportancia de Ia informacj.6n qu4 se obtenga 

"*q,ítt 
los objetivos

propuestos. Cuan<-lo se trata ,:le investi gaeionr:s a lerrgo plazo,

deben planifiearse nuy hrién pirra que ce obtengan datos f idedigrnos

sirrtener c¡re hacer carnbios $ur;tanciales en el desarrollo de la
ni snrn .

b. Los eriterios más imnort¡rlr1r.:'r i-',,:lt;l ovalrr,tr la ealjci;rrl y eflcl,e¡r-
(.i,'t rl' i 

' 
| ',. 

. ' I , I i , I . r , ' i , ', r I ¡r. r¡ rl I

- Itre¡'a ¡aci6Ir ,tc,¡, itilti uir l, (,xlt.r ii,¡rrrirt ,lt l.;.r:r y,,'1sr)n{lÍ: iltvolrtcra-

das.

- I)isPonibil jcl¡d dc e<'¡ui¡ros. marrrrinal i-as, instrumentos, Iabora-

tor i os, seq,in sea e I c¿t st) r

- Docrrmcntación eientf l'ica <li sponibl.e. Iliblioteca al alcanee del
jnvestjqaclor.

- ContinuicJad del personal ar¡xi1:i ,r r en ]a e jrcueldrr <lel ¡rroyeeto
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- Presentación Ióqica ticl inforne, qrle conste clo las partes ele-
mentales do Ios jnf or¡nes cient f f j.cos o tecrrol6qicos: lntroducei6n,

objetivos¡ rnetorloloqla, r(]$rll Laclos (cuaclros y gtáticos], dis-
eusi6n,eonelusiones, reconre¡rrJaeiones, ltteratura eitada (o eon-

sultada.

En el transcurso cle Ia i¡rvest j,¡ación se detre haeer supervj.si6n

por cientfficos de mucha expcriencia pard garantiz,ar resultaclos

Éptimos. Puede haeer reeonreniJaüiones pard m€Jorar la eflelonela.
e. l{edidas necesarlas para mejorar 1rr eal.idarl dc la lnvestigacidn

- Dar estfmulos y oportunidades al personal para que busque una

mayor capacitaci6n

- concentrar en institrrci ones la i.nvrlstigación por dlsciplinas
* Equipar acleeuaclamen te los cen Lros cle investigación

- Promover eI intercambio <ie tJcnicos e inforrnación eon otros
paises de 1,, regridn

VIo Otros /rspectos

Un factor c¡rrr,: hc,l atr.rsaclo eI avanee e1 entff leo
y tecnológico del sector Íor-r:rita1, ha *ido la ausenej a de un or-
qanjsmo reetor de las jnveril:irr¡c'i ones. llstas se han roalizado en

forln:l rli ¡r¡rnlsa nn nrtc-.1¡rlr; inr;l iI rtr:ioltelr , t)o1 f t-nr"u..¡r r:i;l lra ir¡]rj -
(i') c'rrntltl i l'.tci,trn ,1,.1 I":i,.'n I . .l l¿' r|tlr: Í;{! !1íi!.1 ,¡,lt'l¡n l;r¡t¡lr¡ ¡,¡¡ r1¡¡.-¡

mi¡.;n¿ 1fnnn,.'lt: inVr:l¡tjtl,1 t'ittrtt. i'r-. l1¿¡¡¡ ltr:<.lrrr intt,¡rto:i rlr: r:r:Orrljna-

ción into.rinsti'l:rrr:ion¡rl fx-t-() rr)rl t'er':11 ll.a,lls nrrloli o muy r)se;lr,les.

eir5n f inanci ada

or1e¡rtacla a 1¡¡

i,a ten<lnn ci¡ .rr:l rral qs clrlri a1 nr,-'non l a invcsti.gir-

por f on(lc:r rlr. rrn pr'óstanro otorqoclo ¡ror t\II), sea

obtonci6,r rle infor¡r,r,:i/rn clrre fcc¡rriernn los



proyectos de prorluecidn financiados por eI mismo programa. En

esta llnea de pensamiento se ha esbozado un plan de inveetige.e

ci6n que eomprende lOs siguientes temas:

- Ensayo de especies nativas y exótieas. Fase de ellminacidn y

fase de eornprobación.

- Ensayos de vivero: tratarnientos prcge¡rninati vos, pruebas de

germinaci6n, multiplicaci.ón vegetativa, uso de potes¡ prueba

de pseudoestacas y ratz clesnuda.

- En plantacidn: Preparacid¡r del terreno, densídades de planta-
Ici6n, indlces de sitio, l.rbores silviculturales, proteccldn

contra plagas y enfermedades, fertilidad de suelos, raleos,

- Bosgue natural: regeneraci6n, tratami.entos, fenologfa, ldenti-
ficación de especies, hidroloqiia, biomasa.

- Agroforesterfa: cultivos anuales y perennes, lntensidades de

a¡nbos cultivos, combinacidn tcmpora). o permanente.

- Teenologla de la madera: pruebas f{sico-mecdnicas, preserva{

ci6n, usos r

- Drodueeión de madera para combustible

- Estudios de costos.

14
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OP I Ii I OI'IEs 5OB RE LA I i.JVEST I GAC I OII EN E L

SECTOR IN9U9TR¡AL

¿QUE ES 
'*Urrt 

lGAc lot,t?

'Antes de entrar a analizar quiénes llevan a cabo investigación en

el Sector Industrial me parece ímportante def ini r primero qué se en-

t iende por investigación porque precisamente el sector productivo es

uno de los que lleva a cabo investigación la cual no debe ser'confun-

dida con la actividadr¡normal'r de la er,rpresa. Para el caso del Sector

Estatal los límites del trauajo de investigación están más claros.

f rr- - | ---L-:-/ el concepto de investigación se define como rrtodo trabajo creati
(-

vO oue se lleva a cabo de forna sistemática para aumentar el acervo de

conoci.rrriento científico y t.écnico y Para usar este acervo de conocimien

to en idear nuevas apl icaciones'/-

La definición anterior resalta cuatro asPectos importantes de la

investigación. En primer lugar se define como trabajo creativo, es ds

cir, queda por fucra todos aouellos eSfueraos dir'igidos a tarees rePe-

titivas, rutinarias o de ordenarniento, de capacitación' recolección de

información, anál isis de materiales y pruebas. En segundo lugar, debe

ser trabajo sistemático lo que irnpl ica un ordenamiento de elementos y

de relaciones entre ellos, con el objetivo de incrementar el conjunto

de conocimiento cientifico o técnico, en cuyo caso se conoce como

1/ lndustri
f?
'J.

al Innovation", Penguin
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investigación básica, o cuancjo el objetivo es práctico y busca nuevas

aplicaciones, se denomina investigación¿plicada. Además de lo anterior

se incluye corrrc trabajo creat ivo al desarrol lo--gip i-o rtuti I iza

c.ión oel con^cinriento científico para producir nuevos o mejores Proca

Sos, blenes, l-'ot€riales, opératos o sistemas"f/. E¡ Conjrrnto de inves

tigación básica, apl icada y ciesarrol lo experi'¡en3al se le conoce como

.\
lnvestigación y Desarrollo (lVD) 

) El énfasis en cada uno de estos as

pectos eg distinto según el sector invulucrado, aspecto que trataremos

de hacer evidente a con^Lin-¡ación.

¿QUIE}¡ES Y QL,E TIPO DE lyD SE LLEVA A CA.Bn EN EL SECTOR?¿-

Para desarrol lar este tem.: dividimcs la act ividad industrial se-

gún la clasificación Cl lU que Permite agruPar 6e manera general las

empresas con productos o proceses similares. Las razones por las cua

les decicJin"cs uti lizar estas clasif icaciones son dos: por un lado se

destaca qué sector, est"tal o privado, lleva a cabo lyD y en gué acti

viciades la participación es estatal, privada o a¡nbas. Por ctro lado

y derivado de lo anterior reseltan les act ividades de r¡ayor desarro-

I lo en sector estatal

2-1 Sector Privado

Empez amos

porque no hay

con el sector

estadísticas de

privado, el nrás'difícil de los dos,

invest igación que permi tan destacar

v fb¡d, p. 315.
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las áre¿s prioritaries' 5in enb¡rqo, para aproxir''arse al prob ler':a nos

parece importante enfocar dos aspectos del sec¡or industrial: pr ímero

quiénes son los que domínan l¿ producción de la acrividad en cuanto a

propiedad del capital de las empresas. Era".lasificación nos permite

definir el tipo de lyD de las empresas extrañjeras, así como advertir

el tratamientc especial que exigen estas aCtividades desde el puntc de

vista de política científica y Cecnológica. Segundo, basándonog en los

estudios sobre el sector met¿lmecánico y quíni.J/ pod*n'os inferi r la '

form¿ de lyD que lleve a cabo la empresa nacioñal pero sin poder cuan*

t if ica r en n ingún caso e I esfuerzo de lyD.

Con respec to

capita l ¿¡¡¡¿njero

al primer púnto, en las ¿a¡ividades cjonde se concentra e¡

lo que podemcs esperar es q e la cesa matriz o la

Iicenciante lleven a cabo la investigación apl icada y desarrollo expe

rimental de los productos pero dejándole espacio a la subsidieria o

I icenci¿tariapar¿ que mejore el proceso, oroanizar-¡6n cauñente la efi

En

fabri ca

cipación

c¿scs donde no h¿y corresponr.ienc¡a entre los productos que

casa natriz, con los de la sul¡sidiaria, hay una riayor parti

óste última en el desarrollo experimental de productos.

fr¡stituto de InveiiüáCJónes cn Cit'nci¿s Econ6r;ri cas, Un ¡ vers idad
del Sec tor Industri¿1".de Costa Rica. ttDes¡rrol lo Tecnol í.'c¡ ico

I
i
I

iI \,
I\

I

I
I

I os

de

Con Io anter¡or no queremos decir que en todas las actividades

dOnde domina e¡ capital extranjero hay desarrol lo experimental. Pero

si destacar que este tipO de empresas CUgnt¿n con un resp¡ldo externo

en investigación ¿unque localmente puerc.ie haber des¡rrol lo experimental

1/
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Act i v idad Industri¿l
Ctr i qen de I

crp i ta l1l
I v D en el

s"..o, trt"iul?/

3r

3\

Productos al iment i ci os
0tros productos a¡ imenticios
6eb idas y t ¿b ¿co

/. Hi xto
/ H¡ *ro
I Extranjero

Hiv.to
i,l¡xto
Nacional

Nac i ona I

Extranjera

Nac iona I

Nac i ona I

Ext ranj e ro
Nac i ona I

Ext ranj ero
,.1 ¡ xt o

Ext ranj e re
i't i xto

Nac i ona I

Nac i ona I
fla c iona I

Ext ranj e ro
Nacional

UCR- C I TA

UCP,-Cent ro Tecnoiogía del

d¿ P rcduc -

r; c.0160 -rco- ce n ! íi-qg.i'
en l'iade ras .

32.

33.

-?5.

36-

37.

Jo.

2l

cü ero

lext i I es
Prendas de ves t
lndustri¿s d.:l

lnciustrias de mader¿
tlueb I es de ma de r¿

Fabricación Y Productos de

pape I
Eci i torial es

Sust¿nci as quími cas ¡ndustr¡ales
0t ros productos químicos
Petróleo y sus cierivados
Cau cho
Plásticc¡s

Fabri cación vidrio
Prod-Hinerales no metál icos

t'ietá I icos básicos

Productos de r¡etal
l'laquinaria y eguiPo
|raqu i na r ia, asesor ios eléctricos
llaterial de t ¡-ansPorte

I nformac ión obtenida directamente del
sr-¡bre Pol ít icas y l'lecanisñro de Vincul
Costarricense. oP. ci t. ,

ucR-clEcEQ

Cent ro resPect , vo Y del Inf ornre

¡c ión con la Edr¡c.rción SuPerior

Basado en A. Ulate ,,[mpresas Extr¿njer¡s y Nacionales Acogidas al Réginen

cjeIncentivosFiscales:SuIm¡rortan.¡"*neISectorIndustrial..5erie
Documentos No.5¡l , Instituto Investiqaciones en Cienci¡s Económicas 'UCR'
Abri I lir63.

UCR , Labora tor I o
tos Forest¿ les



Con respecto al

I levan a cabo. cuando

Se9Unoo pun to, emPres¡s 'nac iona leg , la IYD que

lo hacen, está ceni r¡da en el desarrol lo experi

mcnt;l dc nu€vos productos y me-ior uso iel capital. son esfuerzos

fínanci¿dos con recursos propios y tienden a ser c;rSticos más gue una

actividad si ste;át ica En el caso de l¿ meialmecánica la lyD se cen-

tra en el diseño de"nuevog" productOs (nuevos para el nercado local)

y rnejor util i¿ación de la capacidad instalada" En el caso del sector

quírnico se dirige a la el¿boración de "nuevost' productos y a la expe-

ri mentac i ón gradual Es decir, control de materias primas, tempera-

tu¡-a.yaditivos versus propiedades del producto. para obtener las com-

bi naciones óptimas.

En conclusión,

product i vo son las

no podemos esoecificar qué act¡vidades del sector

que ded¡can recursos a investigación en la medida

que no hay estadíst icas Lo que hemos hecho es inferir el tipo de in

ves t igac ion que I leva a cabo el sector product ivo industrial

2.? Sector Estata I

El cuadro muestr¿ los dist

Universidad de Costa Rica y del

a i nves t igar tenas rel ac ionados

fsta relación es te¡:ática y no

entre los centros de invest icac

centros de investigación cie la

ituto TccnolóEico que se dedican

las actividades al lí desglosadas.

ca que existe, vinculación elguna

el sector privadc.

i ntos

lnst

con

impl i

ión y
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El ripo d6 invc{tigación a la que se dirigen los distintcs ceniros

dc la Universidad de Costá Rica es invegtigación aplicada, en el senti-

do que es trába]o orinin¡ldirigido a un fin u objetivo práctico y cuyos

resu I tados Son válidos para un númcrO limitado de productos ' métodog

y rír.u*"r1l. !i911 .?t quc en el Tecnológico el tipo de trabajo que -

llevan a cabo los rjisriñros cenrros eer,á d¡rigido sgFre tgdo_1]i!]!:g!-

toría y ¿sesoríJ/ concepto que enci ¿¡¡6 sgfuerzos de desarrollo erpe-

ri¡en:al.mezclado 6on trabajo no creativo. Desarrollo experimental

entendi do como q,re utiliza l¿ experiencia y el conocírniento exigtente

ylodirigealáproduccíóndef}uevosmateriales,productosl-aparatos'
?l

métodos, e t c.3'

3. RELACIOIT ENTP.E SECTORES

Cada universidad tiene sus formas de difusión de conocimi ento: a

trevés dc revístas, serni nérios, docencia, etc' Sin emb¿roo' con res*

pecro al usuario final hay diferencias importantes '

.r-/ 5e ref iere a aquellos productos acerca de un proble:'ra o situación
-' específica referidos a la solución de usos en área5 cor,n, orqani-

,ut¡ón y aclrninistración, solución de problenes -cle 
oper;ción de

planta, mejoramiento de productividad, eva'¡ uáción Ce proyectos
be inversi6n, *tc. r¡Ver r¡lnforme 

.lnterinsti'tucionai" "'p' 
7'

3/ 0p. cit., p. 315'

c. Fieér¿n, op. cit., p. 315.
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En la Unirersidad de Cost¿ P.ica los result¿Cos de las investi-oa-

ciones sobre aoroindustria se han dirioido a prooram¿s del Estado (co

uraol"."r,

ias rurales.

cooperat ivas e

se han mantenido

¿ nivel de laboratorio y no han ído más allá por f¿lta de equipo, el

medo res

indugtr

cent ros de educaciSn

Las investigaciones

y nutrición),

soDre c ue ros

cual esperan conseguir en el futuro innredi

ductos Forestales ha prestado servicios de

ato. El L¿boratorio de Pro

asesor ía a empresas peque-

ñas y grandes que elaboran productos de mader¿, pero ¿ diferencia del

Centro de Investigación en f-4aderas del lnstituto Tecnológ ico, el cual

se dedica sobre todo a la asesoría técnica, el Laboratorio tiene tar¡

b ién proyecros de investigación. Consecuentenente. la difusión de re

sul tados de investigaciones, nos parece, se lleva a cabo en la Univer

sidad de Costa Rica, mientras que en el Tecno)ógico es difusión de cg

nocimiento sobre mader¿s, en gener¿1, en el t¿nto ellos mismos no ha-

cen investiqacióJ/

Preci samente, en las otras act¡v¡dades donde participa el Tecno-

lótico (fletalurcia v metalmecánica) la situación es si¡nilar a la del

Centro de Investigac!ón en Haderas encuanto hay participación actir,¿

con los sectores prcduc'. ivos respec.t ivos en asesoría técnica la cual

no está b¿sada en invest igaciones propias.

1/ 0FIPLAN "lnforme
ticas y Hec¿n i snps
I as Ins t i tuc iones
Sector Produc t i vo"
1162, páq. 136.

Interinstitucion¡l sobre Diegnóstico de Pol
de Vinculaci<in CientÍfice y Tecnclógica de

cie Educación Superior Cost¿rricense con el
, PtlUD,/Pro¡,ecro C0581/T0i, San .lrsé, Jul io

I



En egte sentido las conc tr.rs iones genrraies del "lnforme lnter¡ns
1l

t i t u c iona | . . . ":' establccen qúe en términos globales (todos Ios cen-

tros de investigaciones en conj unro) la Universidad de Costa Rica se

enfrenta al sector público como usuario principal de sus servicios,

mien:rés que el Inst¡tuto Tecnológico se dirige al sector agrofores-
tt

tal e industri¡11/.

Adicionalmente, la Universid¿d de Costa Ric.a se vinrula al sec-

tor product ivo no estatal a través, principa lmente de serv¡ cíos téc-

n i cos repet i t i vos , mient ras que e I lnstituto Tecnológi co io hace a tra_--.:-
vés de la consultorÍa y asesoríJ tl lnforme iarnl., i én hace explÍci-

to la existencia en el Tecnológico de una po.lítica que regula la tnves

tigación y Asistencia Técnica mienrr¿s que en la Universid¿d de Costa

Rica no existe algo semejante en prestación de servicíos aunque sí Io

hay en inves t igación.

En general, el documento re.omienda la elaboración de una políti

ca sobre prestación de servicios que incluya los problemas la distri-

bución de excedentes, propiedad intelectual y por ende las relaciones

en¡. re la Universidad v el r-,sual- iJ/.

¿T

)1

tr toto
lbid, p. 21.

Trabajos repetitivos incluye servicios de análisis químicos, prue
bas y ensayos, trabajos de conrputac ión, control de cal idad, etc.-
Verr "lnforme lnterirstitucio::al...rt, op. cit.
lbid, p. til-l{q.\/
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llo obsianre,

c ios y asesorí¿

ú.ú-

el énf¿sis del lnforme es sobre la prestación cje ser

tócnica pero no analiza la posibilidad de vinculación

a través de la investicación. Consider¿mos, que esta ú.|tirna, es uné

¡area casi imposible si ¡ntes no han sido resueltos los proble,ras de -

vinculación a nivel de asesoría técnica y servicios repetitivos.

Pero adesÉs el problena de

dadas las c¿racterísticas

sarrol lo experimental .

prop i edad intele.tual

de la i nves t igac ión;

es esenc i a I acl¿rarlo

obj et ivos práct i cos , de

\. AREAS PRIORITARIp.S

Sector Esr¿te I

Podemos ver en las actividades de investígación de las dis-

tintes universid¿des corno les árees que han sido cons ideradas. prio

ritaries en el p¿sado. 5in embargo, del'emos aclarar gue es una

consider¡cíór arriesgada pues no está claro que haya habido detrás

una polÍtica éspecífica inpulsando el desarrol io de estos dist.in-

tos centros de investigación. Hás aún, en el caso de la Universi

dad de Costa Rica una proporción importante de los recursos para

investigación provienen del exterio; lo que dificulta el manejo

de una política en el tanto ésta no se 
"poy" 

ion recursos propíos.

Y l¿ dif icult.rd surge

va liqada a tópicos de

porque Senera'lmente la fuente de los fondos

i nves t igac ión en particular.



l()
-o(

[ | cuad ro muest r¿ cuá les han s ido les ¿ct i vi dades de i nvest iga-

ción que tran tenido algún desarrollo en el pasado. Hacemos hincapié,

de nuevo, que la labor del Tecnológico ha sido sobre todo de asesoría

en general )'no de difusión de pr;yectos de ínvestígación propi99.

Consecuentemente,

han ten i do prioridad o

las razones ¡ror I as cu-. I es l¿s d ís t i tta> a reas

mejor dicho se han desarroll¿do más que ctras,

tendríamos que buscarlas en el origen de c¿da centro de investiqación

más que en políticas qenerales de cada insrituc.¡ón.

En cuanto al efecto o inf l.uencia de la política gubernamenta I so

bre ef des¿rrollo de la investigacíón, quizás la influencie más impor

tanre se ha percibido a través de la vinculación de Ia Universidad de

Costa Rica con las distintas instituciones autónomas y semi -aurónomas -

En este sent¡do, la política económic¿ de la úl tima década impulsó

con ímpetu el desarrol lo cie las distintés institucionec estarales, les

cual es a su vez demandaron y financiaron investigaciones oe los distil

tos centros especial izados de la Universid¿d. Por lo tanto,_el impul 
_

9o a la investigación en los centros de ecluc¿ción suDerior rro ha sido

un objet ivo erplícito de la política económi ca, pero en su efecto in-

di recto ésta ha desemr¡eñado ese rol.

\.2 Sector Product i vo

En este sector no es posible habl¿r clc prioridades de' investiga

_919! Por dos motivos: el primero

p!Ícita di¡igida específ icamente a

es quc¡ no ha h¡bido una politica ex

prornover la i nvest i g.rc ión en este
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scctOr, el .segundo es

:¿¡' l¡s ¿at i v id¿des de

que no hay estadíSticas que nos Fernitan visual i

m¿vor íntcns idad de invest iqación cor:ro para de

riv¡r de ello la existencia de una Dol it;ca implícita.

5in em5arqo, 3 pesar

zar algunas de las med icjas

i nves r igac i 6n en el sector

de las dificuitades ánteriores podemos anal

económicas y su efecto ind irecto sobre la

industrial.

La política de incentivos f isc¿'l es en el tanto pernite exonerar

cíe impuestcs ia maquinaria y equipo, ha dado pie para que muchas emprg

sas industriales equipen su labor¡torio o taller con máquinaria sofís

ticada par¿ contrcl de cal id¿d, análisis y desarroi'l o experimental -

(in amir¡rnn t,<tá< t:,-, ,---- .acilid¿des son (lproveChadaS pOr aquel iaS empreg¿s que

ya tienen interés g¡ ilevar a cabo lyD internamente y en este caso

est¿ medida económi ca complementa pcro no impulsa la investigación y

cies¿rrol lo experiment¿1. En este último sentido, la protección aran-

celari¿ oodría ser considerad¿ cor;lo un estimulo indirecto al desarro-

Ilo de la lyD en el tanto crea situaciones dc poder monopól ico.

No obs ian te ! nos psrece

introducción de fami I ias

que el inceniivc econórnico no proviene de l¿

etc.. que se supone. es el

repet ir la' operación para

nuevas de productos ' o procesos ' orgen izac ión.

motor económico que mueve al empresario a

mantener el poder monopól ico en el mercado'

tr

cron e9

rac iona I i dad ,

pe rmit i r gue

desde el punto de vista tecnotógico,cle Ia protec

el empresaris ¡¡rrsnda y conozca las técnicas de



- I ?-

producc ión para I leqar a ser eficiente. Esro no solo pcdrÍa sianifi-

car la adquisición.dc técnicas de producción síno su desarrol lo lc¡c¿ I

Sin embar-oo, en ef tanto la protección arancelaria se cor,rplementa con

la oromoción dc la inversión exlraniera el efecto neto inmediato sobre

el Cesarrollo de la investigación local es proL,abiement* negat ivo.

Log contraLos de licencia suscríios por ¿rnpresas nacionales han tenido

un efecto indirecto sobre la lyD porque se utilizen para adqui r'i r cono

cimiento técnico porque a la par se desarrollan productos o procesoe Dro

pios-

Es nuestra opinión, entonces, que ia pol ít ica de protección indus

o trí"1 ha promov ido la inversión y consecuentemente la selccción de téc

nicas de producción. Lo anterior es muy inrportante en el desarrollo

local de la investiqación,pues representa la base sobre la cual se pre

tende lograr modificaciones técnicas. En estc sentido nos parece esen

c!al basar los criterios de selección de ¿ctividades estratéoicas pér-¿

promover la lyD en las cér¿cterísticas de las técnicas de producción

existeotes en el sector industrial. Ista ha s icio la orientación

-oue el trabajo cie E. Rodríguez y R- Grynspan h¿ tenido, en su esfuer

zo por identificar las actividades industriales que requieren apoyo -
1l

técnolóoico:'.

E. Rodríguez y R. Gn-nspan "Act. iv;idades Industri¿les Estratégi-
cas: Ev¿luación y Reconendaciones", Serit- Ch Docur::cntos, No.58
Instituto de Investiqacioncs r'r' Cirncias [.conómi ces. Universided
de Costa Rica, Hayo 'l983, cl cual rcsume los criteríos utilizados
par¿ escoqer las actividadcs estr¿tégic.--s.
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1

A continu;rción tr¿nscribinios las actividics que el diacnórtico anterior

eSCoge como esrrat,:gi c¿s.

l. Fabrr'cación de productcs aliment icios (excepto bebidas)

2. Industria del cuero y productos del cuero (exccrpto calzado)

3. lndustria de la r¡adera y producros de la rnadera (incluido muebles)

4- lndusrria de'l papel

5, Fabricación de sustanci¿s ouímicas industriales

6. Fabricación de otros productos químícos

7. Co¡.st:'uc¡ión de maquinaria (excepto l¿ elécrrica)

B. Construcción de macuineria y cp.¡,-atcs eléctr¡cos

9. Industrias metálicas bésicas.

Todas las anter¡ores, excepto l€ cu¿rra, quinta, sexfa y octava,

han tenido alqún desarro'l lo en Ios centros de investigación de la Uni

versidad de Cost¿ Rica o Tecnolóqico. []lo facilita el impulso de una

política de investigación pues permite aprovechar la experiencía, in-

fr¿estructura, e interés existente en estas áreas.

5. PF.0BLE¡'!AS PAil/r APOYAR LA llll,ESTlcACl0N

Los p rob I emas

gación en el sec to

categorias.

los que cieb¡r Ía abocarsc una política de investi

ndustrial los porlernos en\rmersr enbinco grandes
t
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entre los centros de invest ícación

b.

Coordinación

F inanc iac i ón:

Distribución de

obtenc ión de

recursos:

recursos i nternos y externos

aíeas estr¿téo¡cas

Inccnt ivos al sector Droductivo

trControl" sobre el factor externo: ventaja relativa de la lyD de

los pa í ses dcs¡rrollados.

Los trcs primeros e lementog ya Se han desarrol lado en las secciones

anter¡ores. El cuarto elemento se refiere al uso de irrcent ivos dirigi-

dos directamente a Df onyJver la investiqación en el sector productivo ba

sado en el cornportamiento de la prodt.lctividad de la act ividad industrial

El quinto elernento derermina la decisión entre las dos alternativae

síguientes: dcsarroll¿r loc¡lmente los productos y Procesos o comprar

ese conocim¡ento en el exterior. Esto tiene mayor importancia en el spc

tor product ivo que en el estatal pues l¡ racionalidad económica en la

r.iecis ión se basé en la posiüi lid¿d de apropiaci6n del conocimiento.

Con el desarrol ro local no hay cErt:za en los resultados, ni seguridad

en la acept¡c¡ón del producto en el merc¿do y es probable un¿ reacción

inmediata de los prorJuctores rivales (n¿cionales o extran-iercs). Si se

compra la tecnología del exter¡or, el resultado es certero' hay mayor po

sit¡il id¿d <Je aeeptación del producto en el merc"¿.r. t¡ dste va ligado a

un ¡rombre o ¡nrrca y es probábl e un¡ reacción rnás lenta de los prodtrcto-

res rivales en cl tanto el apoyo ó respaldo tticnico extcrno intinida al

res to de los produc-tores
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ESte prOceso. puede tener un efectc pos i'. ivo SObre el ciesarrol lo

de l¿ investigaCión local en el sec¡.or product ivo, si 5e tracluce en un

íns i:'unerrto r'ara crear la capecioad técnica que perrni ta conprender los ele

mentos impcrlanles del conocimiento con lo cual poder reproduci rlo Y mg

jorar lo.

6. CALIDAD Y EFICIENCIA

Hedir l¿ eficiencia económi cá de la invest

mento contradictorio en sí mismo: el prod:ctc

nuevc conocim¡ento y para conocer el precio de

éste debe ser vendido, es decir epro¡,i¿ie. 5¡

icación encierra un ele

de l¿ investigac!ón es

ese nuevo conocimiento.

el objei ivo de los cen-

tros de inveStigación universitarioS no es apropíar conoc:m¡Un¡35 5lnO

¡i if;ndirlo no será posible obtener el precio de sus resultados. Si lo

que inte:-esa es evaluarlo desrie el punto de v¡sta social, el beneficio

t6tal eS aquel que se Adquiere cuar¡dg el nilevg conocirniento ha sido ad

quirído por la sociedad sin que haya apropiación.

Por el lado de los costos de investioación nos parece qÚe lo que

determina ia efic¡cnc¡a con que

po, P¡:ro aún en l¡ invest¡gación apl iceda y desalrollo exper-imentai

que tiencn objetivos prácticos y esoecííicos no es Posible determinar

el t icnrpo ópt i¡no dentro del cual se deben obtener resultedos

se genera nuevo conocimiento es ei tien
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Nos parrt.:r ..tL.ri' cl cnfoqu¡ de efici¿n:ia no ec el apropiadc p": ra

analiiar la ..¡i-l i-: i'i¿c ij,-, investioación. Lo inp,rt¿nle es creai la *4.

pacidai )' exDar,¿nci¿ eue F.-rrni ¡¡ ¡s5¡ronder a lL,5 probie;",as que vén ¿

generór nuevo conocimients. En este sentido el enfoque económico so-

bre l¡ ;nv's'lio¿rción O.O- ,' .1

y n.-: cono prcducc ión cie un b ien

Con respecto a la calid-rcj existen r¡edid¿s gue tratan de cuant if i

carla: número de public¿ciones, nivel a:adémicc dc lo: invesrigadores.

número de patentes. etc. Si;r embargo t por razones simileres a las an-

teriores no cie['en ser torad¿s conro meci ides absolutas ie cal ided.



ANEXO N9 5

LA INDUSTR]A FARI'IACTUT]CA



LA IIIDUSTRIA FARMACEUTICA

-CARACTIRI ST I CAS GEIIERALES

Esta industria está representada en el c6digo de claslficación inter

.nac¡onal uniforme de la industria (CllU) en'la rama 35?2. Esta actividad

.represenra el 18t del valor brutó-de producclón generado en 1980 por la

produ'.ción de susranc¡as quírnicas ¡ndustriales y otros productos quími cos

'(pinturas, barnices, artículos de I lmpieza, CosmÉticoS, desinfectantes me

' 1t
dicamentos)J- Es decir, es la segunda ac.¡v¡daC mEs lnporranle dentro

')f
.del sector químico, despúes.de la producción de abonos y plaquicidasa'.

j
- Los datos .anter iores y los sigulentes se deri van de una muestra del

.seEtor farmacéut ico oue comoarada con datos de't BanCO Central de Costa

-\/
Ric¿ cubre un 47t del valor'bruto'de producción de l98O¿ .

Co,no primera característ¡ca de1 'sector podemos deqi r cue el ?2t, del

-valor de producción de .medi camenros lo fabrican ernpresas extranjeras y el

'ZBt restante empresas nac iona I es.

Cambios Tecnoló9icos en e'l Sector
Quími co'r- Serie Docurnentos de irabajor t lCE, UCR.

21 . La definición de sector quÍmico exc!u),e la producción de petróleo y
sus derivados y la producción de cauclro y plásrico.

3/ op- cit.



Ln segundo lugar observanos que l¡ conrfictcnci

ticos provienc.de Cent roarndri ca principalnrente, (de

lcs) y luego del exteriorf/

I

a de productos farmace!

cmpresas . t ransnac i ona

' [a tercer caracierística importante es que

producen sobre todo medi camentos populares y en

que 5e venden bajo reCeta médica.n¡entras que en

dencia es a la inversa.

. [a cuarta característica es gue algunas erp.u-"s ext ranjeras y la ma

yorÍa de las nacionales diversifican su producción hacia la fabricaci6n de

cosnréticos y p[eparados de I impi eza (j523 en el códi9o CllU). La tenden_

cia de las nacionales es a diversificar todavía más su producción en dos y
tres ra¡r¡as industriales diferentes.

las empresas nacionales

menor: g rado rned i camen tos

las extranjeras la ten-

La qu¡nta característica del sector cs que las

__ 
prodlcci_ón sobre todo al mercado interno (70-tOO:) y

nac iona I es dest inan su

en menor grado ¿l mer

cado cent |.o"r".i 
"uno. Las extranjeras abastecen ios dos mercados anterior

res y terceros rnercados (especialmente dos de el las ).

. La sexta característica es que ros procesos de producción de todas las
empresas nacionales y ext ranjeras se centran en la mezcla de sustancias ac-
tivas' sólo una empresa.extranjera, establecida a finares de ros setenta
fabrica en el país su propia sustanci¿ ¿ctiva. En el resto de las empresas



la sÍntr,:sis. se I l.eva

mercado .internacional

a cabo en otros países

los productos act ivos

¡

o s ¡mplemente se compran en el

que ya no están Patentados.

.. 5im embargo, hay diferencias ¡mportantes entre los procesos de las

emPresas extranjeras y las nacionales en cuanto a los métodos de producción

y distrii bución de los productos elaborados por las primeras. Estas re-

quieren un control estricto sobre la. asepsia r a sobre 'lqs condi ciones

ambientales, control de calidad en materias irimas, material de empaque-

Las emprresas nacionales t ienden a produci r ungüentos y jarabes de uso gene

rat que requieren un control menos compiejo que el anterior. No obstante,'

algunas empresas nacionales, fabrican productos que requieren métodos -y con

troles ooro lo, de las transnacionales. El denominador gc,¡fi¡ entre éstas

es gue sus empresarios trabajaron en algún momento de su vida profesional

con emPresas transnacionales de.donde obtuvieron la experiencia que les pe.r

mitió ímitar sus métodos y controles de producción-

Dadas las ca racter íst i cas:'.
del cepital de las empresas no

laboratorios de. | ñves t i gac ión

' En pr imer luqer,.las

invest i gación que I levan

Herck-Sharp C Dohrne.r gastó

de los p rocesos

es de ext ra ira r

y Desarro l lo.

de producción y del origen

que en esta industr.ia no haya

empresas extranjeras están todas apoyadas por la

a cabo sus respectivas casaE matrices. Solo Ia

S 338-millones en el año fiscal de l98l* lglz!/,



en ¡ nvest igac ión

son Í l!.534 mill

dado de l- Gob i erno

t.

y desarrollo. Es decir, al tipo de camblo de f 43 por 5

ones de colones ,lo, que equivale . al gasro total consol i-
rt

Central de Costa Rica del año 19821/

Las subsídiarias locales de las transnacionales se dedican

los componentes según especificaciones técnicas de la casa matri

les no pueden ser alteradas sin autorización previa de ésta.

a mezclar

z, laq' cua

Hás'bien sus esfuerzos creat ivos se

métodos de fabricació¡, es decir, la efi
la distribución de los producros,

' Estos esfuerzos son as¡stemáticos y pueden surgir por ldeas del perso

nal de supervisíón, de control de calidad.o según le informac¡ón de otras
subsidiari¿s. Además, no hay un presupuestc asignado a ertai actív¡dades

sinc gue depende de las neces idades de adaptaciones y modificaciones gue

. sin embargo, en todas estas .emp.or", toy un laboratorio de control de

cal id¿d con profesionares dedicados a ura" ttsrea. Dentro de su preocupa-

ción por mántener cal idad.hacen investigación para controlar la efectividad
de los nedic¿mentos- Pero cons i derarnos que ésta última ¡ct¡viclad se inten
sificó rccientemente debido a los resultados del prcyecto sobre ,'valoracio

nes biofar¡naceút icas" (pgvng)3/, el cual r-evel6 diferencias importantes en

diri gen a

ciencia en

mejorar los procesos y

la f ab r i cac ión . corno en

v
2l Proyecto especial N.4, -ttvaroraciones Blofarmaceúticas (pEvng) enocyr/

OEA, Uashingtorr 0.C. ¡983



.;

ta ve loc i dad

subsidiaria

de disolución de prooucros

en Costa R¡ca u ot ros países

I

fabricados en la casa rnatriz y la
1t

I at i noame r i canosj' .'

En las empresas nacionales, las formul¿ciones las desarrol lan las rni s

mas empresas a partir de sustancias activas que se compran en el mercado
'internacional.' 

consecuentemente, no solo se interesan por mejorar los mé

todos de fabricación sino que también por el desarrol Io y mejorami ento

.de forrnulaciones. Esta.tarea la I I evan a cabo con el mi snro laborator¡o

de control de cal i dad

qui era del personal. 5

táreas es_pecÍf i cas.

c0Nclus r 0N Es

con el riesqo adicional de que

.pos ter i or al proyecto.

y las ;ugerencias de cambios pueden venir de cual-

in'embargo, no hay ün presupuesto destinado a esos

se tenla que desechar antes de concluir o

Como primera conclusión podemos decir que pretender veriar la investi-
--'gación y el desarrol lo haci¿ la producción de nuevas drogas en la industria

farrnaceutica costarricense es una ilusión. Por un lado, el gasto de investi

gación anual de una empresa transnacional, coino vimos ancerio¡-mente equivale

al gasto anual del Cob¡erno Central cie Costa Rica- por otro ladorel tiempo
' prornedio Para sacar una nueva droga (con la aprobación y curnpl imiento de to-

das 'l as regulaciones) es dc diez años y su costo total de $ l0o mi I ton"r? I

,,'
I

The Economist, trSc i ence and Technologyt' 3l de Jul io 1982, p.78.



5i bien

disminuir cl

momento e5 ta
'i'

do al mercado

so.

se estima gue el desarrol lo de la ingeni

t i.enrpo y el costo de I desarrol lo de una

tecrrología está empczando a desarrol larse

l¿ insulina que no es un producto nuevo r

I

ería genética puede

nueva .droga r por el

y solo 5e ha saca-

s¡no un nuevo proce

. Para la industria farmaceút i.ca costarricense esta alternativa siqnifi

caría tener la capacidad para absorber los conocimientos bás icos de la bio

tecnología y para comprender la tecnología de la ingeniería genética que

apenas tiene cinco años de auge en Estados Unídos. Pero esta capócidad re

quiere alguna experiencia en la síntesis de sustanc¡as act¡vaj sobre lo cual

solo una empresa ext ranjera reciejnte (1979) produce en el país.

Finalmente, la nueva Ley de.Pater¡tes aprobada. en.junio de 1983, esti

pul.a u¡ año de protección para las patentes de medicamentos. Ello protg

ge al país en la adquisíción de medicamentos y Ia producción local de

estos. -Pero no incentiva la generación de nuevas drogas, probab lemente

porque prevee la dificulrad actual.de que ello succda en el paÍs,

Todo lo anter¡cir nos I leva a conctuir que la única posibilidad actual

para el pais es el'mejoramiento de formulaciones a partir de sustancias ac

tivas cuyas patcntes se han vencido o'están por vencerse. De esta forma se

puede comFet¡ r y sustituir importaciones de medicamentos rrequivalentes" que

tienden a estar relacionados a marcas de empresas multinacionales y cuyos

ccx0poncntes son equivalentes y ya no.están protegidos por pátentes.



;
Glaro est{ que esa política significa un rezago en ra genera.lón

de nuevos productos, lo que implica estar dcstinado en.algunos casos a

la fabricJción de drogas gue pierden su espectro de actividad en ra me-

dida gue las bacterias van creando resistenci¿ a ras drogas, cono er

caso de las penicilinas y antibióticos .on,o cephalospo.¡ nrl/. Además sig
nif ica que las drogas a utilizar no necesarÍamente van a ser efectivas
contra las enfermedades tropicares; para el ro hay que esperar gue ras -
grandes empresas se interesen por cresarror rar drogas para estas enferme

dades, que en quince años se han desarrol laclo l7 drogas para comba_

tir las enfermedades tropi 
".1"r?/.

A pesar de los problerras anteriores, el cami r¡o a seguir en investi
gación para la industria farmacéut íca es reforzar la experíencia adquri-
da én la mezcla de sustanc¡as activas.y en ra eficiencia y caridac de sus

métodos de producción. En este seniido, la caja coster:-icense cer seguro
social' t¡en-e también su Laboratorio Farmacéut i co para desarror rar fórmul as
y productos' aunque ¡nanif iestan tener probremas financieros y de agiridad
en la elaboración de sus productos.

empresas nacionales. y el

que debi era ser estimulada

sust¿ncias act i vas a part¡

Por últinrr algunas

de la Caja recomiendan

t¿da a la obtención de
' 

-t

Laboratorio Fa rma cé ut i co

la i nves t i g¿c íón orien-

r de plantas medicinales.

2/ "Science and Technotogy,t, l5 de octubre i983,-The €conomist,
.p. 98.



Por un lado, el equipo con que cuentan los distintos laborato.rios

locales están centr¿dos en.el control de cal idad y no en la investigación.

Conse cuentemen t e la única posr'bi I idad de I levarlo.a cabo sería en 
.la 

Uni-

vers¡dad de Costa Rica, la cual no soto ha i ncrementado recientemente sus

equ¡pos para . invest i gaciFrrJ/ sino que también cons ídera esta áre¿ dentro

de sus prioridades de investigación. Pero a pesar de esta disponibilidad

.quedan sin acl¿r¿r los probl emas refer¡ dos a la relación entre la Univeril

dad y los productores farmacéuti cos loc¿les.

Aunque este e5 un campo interesante para

local requiere ser eva'l uada con detenimicnto.

Por ot ro

menc ¡ onada s !

po, ca'l idad y

el efecto del

i nvest igación.

do por -l as condi

la Industria farmacéut ¡ca

lado, daci¿s las condiciones del mercado mundial de drooas ' ya

hay que plantearse la posibil idad económica de competi r en tiem

.mercado 
con las drogas y productores )¿a existentes, así conn

desorrol lo de la biotecnología sobre ecle campo especÍfico de

El lo para que el esf uerzo de inlrest igación no se vea f rust ra

ciones reales del mercado de productos farmacéuticos-

\
y Vcr Proyecto [.spec.¡al, "V:lor¿ciones ts i of a r¡nacéut i 6¿5 . r'Op. c i t.



ANEXO N9 6

DIAGNOSTICO SECTORIAL DE ENERGIA PARA TVALUACION DE

ACTIVIDADES DE iNvEsTIGACI0N EN EL DEIARROLL0 N¡qlq¡L



DIAGNOSTTCO STCTORIAL DT TI'IIRGIA PARA TVALUACICN DT

ACTIV IDADTS DT INVTSTIGAC ION IH TL DTSARROLLO NAC IONAL

lnvest Tendencit-

A- Existen dificultades en tratár de orden¿r los principales tópico5
de i n v e s t i g a c i 6 n . e n energía ya que hay var ios criterios para hacer
lo, tal", ionro los ,ecu.ios destinados a l¿ actividad, el número Y

nivel de los investigadores, y la importancia relativa de los resul
tados al desarrollo Áacional. Además existen actividades, taleS co-

rno la prospección de recursos, que no son puramente de investigación'
auhque ésta representa una subactividad importante en la eva)uaCión
de recursos. -A su vez dentro de cada una de las grandes agrupacio-
nes, existen temas que varí¡n en su importanc¡a relativ¡ con.el tiem
po. Por ejemplo, dentro de la categoría de aprovéchamiento de ener-

!Ía soIar,-se pueden tratar temas diferentes como 9on la energía so-
i". p"r" secado de granos o la enerQí6 sslar fotovoltaica para gene

ración de electriciáad. Aunque embós temas son rel¡cionados con el
aprovechami ento de la energía solar, su importanci¿ relativa es bien
diferente.

se plantca el siguiente ordenam¡en
recursos ciest inados a la act ivi dad

a- Tópicos de investigación ¿61u¿trnente considerados como los más

importanles dentio del campo: l) Prospección y evalu¿ción de

recu rsos energé t i cos na c i on¿'l es:

Una vez hechas estas salvedades,
to con base en la magnitud de ios
y su impo:-tancia para el país.

¿-

3-

hidrocarburos
geot ermi a
ca r bón
hidroelectricidad
biomas¡

Aprovechamiento de recursos hidroeiéct r i cos:

determinación de cxcede¡rtes Para export¿cron'
procesos electroquírni cos e industria electrointensiva
pequeñas cent ra I es ¡idroeléctric¿s'

Aprovechamiento de

ftes i duos fores ta I es
drocarburos en l¿ i

recursos bi oenergót i cos:

Producc ión de

Combustibles
vegetales).

y agrop*c.uar ios para sustitución de hr

ndust r ia y aoroirrdustr ia.

y ca r bón vcactal 'I eña

I Íquidos para el tr¿nspo'rte (¿lcohol y acei tes



6-

A-

5-

z-

3-

-2-

Conservación y uso racional de energ

¡ndust.r¡a y agroindustria"
transporte
resideircial comercial y públ ica.

Aprovechamiento de energía solar¡

secado de granos Y madera
calentam¡ento de agua

Aorovechamiento de la energía eól íca:

ra:

hidrocarburos
biomasa
hidroelectricidad
geotermia
c¿rbón mineral.

Conservación y uso rac iona I de 'ta energ ía:

industria y agroindustria.
transporte
res idencial, comercial y públ ico-

Aprovechamiento de los recursos bioenergét icos:

residuos íorestales y agropecu¿rios para sust i tución de hi
drocarburos er¡ la industria y aqroindustria.

producción de leña y carbón vegetal.
combus t ibles I íquidos para el trafisporte

Aprovechanriento de los recursos hidroelóctricos:

Determinación de excedentes para exportación.
procesos electroquímicos e indu:tria electrointensiva'
pegueñas centrales hidroeléctr ic¡s-

Aprovechami ento de ener'gÍa sotar:

secado de granos y madera.
cal cnta¡ iento de agua.

b-

- bombeo de agua.

Tópi cos de invest igación que deben set- tratados cotrto rnás impor

tanEeS:

1- prospecci6n y evaluación de ¡:ecurs.os energéticos nacionales



-3-

6-- Aprcrvecharniento de energía eól ica:

de agua.

invcstigación a los que en el pasado se le ha
re'l eva nc ia :

bombeo

c- Tópicos de
dado nra yb r

?-

4-
5-
6-

Para hacer una evaluación de las prioridades pasadas se to
n¡ará como referencia las conclusiones generales del Pr imeT

- Seminario Nac ional de Energía, que 5e llevó a cabo en agosto
de tgl8. !a5 recc¡mendac iones' generalgs de este serninario
van dirigidas hacia la institucional i?ac¡ón de mecan ismos
de planificación ener'gética en el pafs, la real ización de
un inventario completo de recursos naturales, de personal
cr'entÍf ico y técnico, de equipo existente, y de progrands
de energÍa en m¡rcha. Asimismo, se prornueve la organiza-
ción de los distintos grupos de invest igación y desarrol lo
para establecer prioridades en el campo de la energía. A
su vez se recomienda integrar adecuadamente la labor del
Gobierno Central, las universidades y los organismos idóneos
de invest igación en el campo de la energía. Específicamen-
te respecto al desarrollo y util ización de fuentes no con=
vencionales de ener!¡í¿ se citan los siguientes rubros:

l- Energía a partir de procescs electroquÍmicos.
2- fnergÍa solar: tanto p¿ra el calentamiento de agua re-

sidencial e industrial como para el secado de productos
agr r cor ¿s.
Energía geotérmi c<-l; cn aquel momento
miento de agua de baja temperatur¿ y
electricidad.
Energía eól ica.
fnergía humana.
Ut il ización de productos b iomás icos con f ines energét icos
se recomienda real iz¿r un inventario detallado de recur-
sos biomásicos, así como Ia apl icación innrediata de una
pol ít ica de financiación del sector forestal para produc-
ción de biomasa mediante el Sistema Bancario Nacional.

Adicionalmente hay recc¡mendaciones ¡rnportantes respecto
a las perspectiv¿s en ahOrro de energía, recstructura-
ción de tarifas eléctricas y la utilizaciórr de energia
eléctric¿ en el tr¡nsDorte.

En gcncral las prioridades.que se consideraban en I978
ref lejatran ia tendencia gcnt:ral de introducción de fuen
tes nucvas y renovables- A partir de 1973 tanto agencTas
intern¿cion¿les de financi¡miento como org¿nismog de coo-
pcración bilatcral dierc¡n inicio ¿ un¿ serie de prograrnas
dc promoc ión de fuentes nuevils y renovables de energí¿,
much¡s \,.ecc5 centradas e¡r cl poterrcial de l¿ enerqía eó-
I ica y sc¡lar. Se hacia tir¡ f¡s i5 cn aoL,el ¡rrcrmento r:n la
ut¡li:¿ción dirccta de cnelgía solar par¿ calentamicnto

se c¡ta el ca I enta
ta oenerac ron de
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de agua residencial e industrial, para secédo de granos, y
hesta para gerlei¿ción de electricidad por medio de celdas
fotovol tá icas. A su ve¡ la eneroía eól ica se veía como una
fuente potencial para la generación de electr¡cidad.

lnstituciones nacionales tales como el Instituto Costarri-
cenge de Electricidad (tC¡)llevaron a cabo estudios detalla
dos del Frolenc ia I eól ico nac ional y se I le.oó a su vez a el
tablecer un¿ red de mediciones de la energía solar- tl ICE
también reali¿ó un estudio sobre el potencial de las peque-
ñas centrales hidroeléctricas en la.generación de eleétrici-
dad. Los estudios real izados por el ICE en el campo de fuen
tes nuevas y renovables, así como e'l trabajo de investigacíón
por parte de las universidades y el lnstituto Tecnológico,
han llevado i la conclusión de que el potencial solar y eó-
lico directo no es elevado en Costa Rica y consecuentemente
se ha gestado un cambio en las pr¡oridades ex¡stentes-

lgualmente debe aclararse que durante los años de l97B a
l!80 existió una tendencia a creer que era factible ut¡¡ i-
zar la energía hidroeléctr ica por medio de procesos electro-
químicos par¿ generar una importante fuente de exportaciones
o sustitución de importaciones para el país. Hoy día con la
situación financier¿ del tCE y Ia deuda exte!-na de esta ins-
titución pa rece mucho más difÍcil que la ut¡lización de ener-
gía eléctrica vía procesos electroquímicos prreda tener una
apl icación tan general i¿ada como Ia gue se esperaba que tu-
viera.

L¿s razones que el experto considera son aguel las que han
inducido a cambios en las prioridades de investigación en
su áre¿-

Definit iv¿mente han exist ido cambios en las priorid¡des de
investigación en materia energét.ica dur¿nte 't os dos últimos
cinco años. Éstos cambios han sidc inducidos por varias ra
zones, incluyendo la macjuración de los qrupos de ínvest iga:
ción y el c¿mbio en las condiciones económic¿s qlobales del
país. A pertir cje I97E con fondos cie "Frograna [nergét ico
del I tsn¡o Cent roarncr icano" (pttCn), se promovieron provecto5
en fuentes no convencion¿les de energía y se fomentó la in-
vestígaci$n en las áreas de energia sclar (medición del'flu
jo y establecimiento de) potencial global), energÍa eól ical
y energía geotérmica. Las áreas de 'i.rabajo en Ias I lamadas
fuentes no convencionales de energía no incluían por ejemplo,
el papel de ia I eria y en erne,ra I de la biomasa foresta L
También existian en 1978 v.rrios grupos trabajando en e'l área
de p;'occsos ¡naerób icos p.:r.r c.onvers i6n de deshechos (res i -
duos Ce cosechas, boñiga3 ¿nir¡l¡]es, etc)- A ¡resar de que
l¿s conclusiones del priri¡rr semin¿rio nacic¡nal de snerqía
ponen énfs5is en el potenci¿l de aliorro de energía, éste se
situab¡ pr incipalrriente un el sector residencial y no exis-
tió durante el ¡reríodo 1978/1982 un esfuerzo concertado pa-
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ra mejorar la ef icienci¿ er,ergética y sustituir combustible
en el sector ¡ndustri¿l o de !ransportes

Debe hacerse incapié en el hecho de que en 1978 al '1 980 tan
to las universidades como el Instituto Tecnoló9ico y el COi-l

CIT'contaban con recursos para la investigacián de un ordeñ
mucho mayor del que se cuentan en Ia actualid¿d, después de

tres años de crisis económica general. La surna de la cri-
sis económica costarricense, l¡ maduración de los equipos
de investigación en energía, Y el esfuerzo concertado de las
universidades y el Gobierno Central de establecer Priorida-
des claras han empezado a dar:us frutos en el sector ener
gÍa. Por ejemplo en'l 980 la Unlversidad de Costa R¡ca está
ú¡'u." un pían'maestro para la investigación en energía.
Este plan t¡ene varias c¿racteríst- icas importantes' ya que

centra el probl ema de la investigación y desarrollo en enpr
gía como un probl ema clave Para el desarrollo nacional. 5e

identifica claramente el hecho de que la única al ternativa
snte la grave situación nacion¿l es que Costa Rica elabore
una políiica clara y coordinada respecto al probl ema energé-
tico, dir'i gida a una sust i tuciór¡ ace'l erada de combust¡ble

fósiles importados, oor recursgs- nacionale? lenovables'--Es
i" irnp¡ ¡.. a su vez el desáirol lo de conocimiento científ i-
co y tecnología apropiada para I ogra r desarrol I ar los prin-
cipales recursos energéticos del país: la hidroenergía y

la biomasa- Este plan tiene como objetivos: 1- fornentar
la invesligación apl icado a la solución de los problemas na

cionales n,3, t.g.r,i.r. 2-. Generar al ternativas viables eñ
la uti'l ización de fuentes renovabl es de energía. J- Fomen-
tar el desarrol lo de nuestr¿ capacidad cientif¡ca y tecnoló-
gica y reducir la dependencia en este campo. 4- Incremen-
tar el diálogo nacional sobre alternat ivas en aprovecham¡en
to de energíá y protreer una b¿se cientÍfica para la evalua-
ci6n de opáion.t. 5- Educar a los costarricenses acerc5
de los problemas energéticos y su inrpacto sobre Ia vida eco
nómica y social del pJís. Los cri ter¡os o normas de este
plan maestro tienen corro objetivo el satisfacer las necesi-
dades nacionales r,rá s urgentes- Por lo tanto los Proyectos
deberán orientarse a tener un lmpacto soc¡al y solucionar
problemas reales, igualmente s( pone énfasis en la sustitu
c ión de. cornbust ibtes fósi les . importados por recursos nacio
n¿ les renovables, y el dcsarrol lo de tecnoloqías apropiadSs
para reducir la demanda y aumentar la efectívidad en el
usr:¡ de enerqía- Fin¡li|lente, se acl¿ra que los proyectos de
invest iqación deben ser viables económi ca y soc¡almentc a

corto y medi¿no plazo, Se ha menc ionado este plan .coir|o una
ilustr¡cién de la tendencia general en el país de pasar de
un¿ elapa de conocimicnto general y prueba dc tecnologías,
a una €tapa de t rata_r dr: logr¡ L-yl-a,lmilyor ef eS! ivid,ed en el

l: q_g9-_tl.gLgl-1 y una reducción en el consumo de hidrocarbu-
.oi-Tn,porGaos. Parte de L-ste cémbio fur generado por la
misma capacidad de planificación energética que se había
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ido desarrol lando en el país. Es irnporrante recordar
que durante los últimos cinco años se han real i¡ado en
el país una c¿nt idad cons iderable de serninar ios y reu-
niones de trabajo auspiciadas por muchís¡rn¿s instituciS¡
nes. Dur¿nte este proceso se han ido fortaleciendo la
cornun idad de invest iqadores energéticos nacionales, y 3e
h¿n ido gestando carnb ios en lás priori dades y PersPect ¡-
vas ¿cerca de la invest igación. El caso del alcohol
carburante es importante para i¡ustrar el carnbio en prio-
ridades y la búsqueda de mecani smos Para evalu¿r la in-
vestigación y dirigirla hacia las áreas de mayor poten-
cial. La Universidad de Costa Rica; a través del lnsti
tuto de Investigaciones Económicas, y con la part icipa:
ción de un grupo interdisciplinario de economistas, ¡ n99
nieros civiles, químicos y agrícolas, real izaron una eva
luación de las perspectivas del aicohol carburante prodg
cido por la Central Azucarera del Tempisque (CRTSR). Es

te es_tudio, financiado íntegramente por la Vicerrectoría
de Investigación de la Universidad de Costa Rica, tuvo
repercusiones muy importantes, y fue objeto de intenso
debate, por parte de todos los interesados en ias perspec
tiv¿s del alcohol áarburante en Costa Rica,

Como conclusión general se puede afirmar que las razones
que han conducido a c¿mbios de prioridades e investigación
en el área, han sido la búsqueda cie una nayor efectividad
y de un impacto más significativo en el consumo de ener-
gÍa en el país- El proceso ha conducido a la búsqueda
de oportunidades para ahorro de energía y a el desarrollo
de tecnologías apropiadas capaces de sustituir recursos
nacionales en aquel los rubros en Conde se importan hidro-
ca rbur05 .

e- Principales tópicos h¿ci¿ Ios que es de esperar se diri-
gen los esfuerzos científicos y tecnológicos dentro de
su área:

Aunque es difícil preveer todas las áreas en que deber ían
dirigirse los esfuerzos científ¡cos y tecnológicos, en el
caso de la energía se perf ¡'lan ¿ lgunas áreas bastante bien
definid¿s y claras- La experiencia de los países irrdustria
I izados ha denost rado que es posible lograr ahorros en
el orden del 20 al 251 del consuno de energia en el sector
industr ial mediante programas de conservación y ahorro de
enerqía, así cono l¿ sust itución de fuentes ener-oét icas.
0tras dos éreas de gran importancia son las relacionad¿s
al desarrol lo de los pr i nc ipal es recursos energét icos na
cionales: la hidroenergia, la geotermia, y la bic¡mas.r -

Vale recalcar que una árc¡ donde se conjugan aspectos de
ahorro y conservación de energía, así como el desarrol lo
de lecnologías para ut¡ I ización de biomasa en sustitución
de hidrocarburos, tendrá gran importancia para la agroin-
dustri¿ cost¿lrricensd- lgu:lmente, las tecnologías para
combust ión controlada de biomasa (gesific¿dores, pirol iza
dores, c5m¿¡'as de lecho f luidiaaCo, etc) t ienen muy b.renás
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perspectivas de 3er t¡¿nsferibles al país y 9er fabr icadas
- por la industria metalmccánica costarr icen5e. De igual ma

nera todo el cquipamiento relacionado a la conservac¡6n de
energía ( intercambiadores y recuperadores de calor, cáma-
ras de précalentam¡ento, etc. ) tatb¡én constituyen otro ele
mento adicional y conplementario al desarrollo de tecnolog-ras

' para combust ión de biornasa. De igual manera, el aprovecha-
m¡ento de los excedentes hidroeléctricos para el desarrol lo
de procesos e I ect roqu ím i co s con alto valor aqregado jugarán
un papel ¡mportante conp tóp¡co de investigación futura-
Complenrentar ianente es necesario dirigir mayores esfuerzos
hacia la modelación de los sistemas hidroeléctricos y geotér
mico nacionales para cstimación de excedentes Potenciales y
'opciones económicas de uti I ización de dichos excedentes.

Determinación de criterios gue en forma implícita o.expl ícitá han
determinado la asignación de recursos y prior idade¡¡-ets la investi
qac ¡ón en su área

a- Influencia de las políticas gubernamentales en c¡encia y tecno
logÍa sobre el'tipo de investigación que se realiza en su área-

Indudablemente gue la política qubernamenta l en ciencia y tecno-
logía infiuenci¿ el tipo Ce inves! !gaciones que se real izan; es-
ta influencia tiene su raíz tanto en los mecan ismos de fin¿ncia
miento y cooperación internacional, corno por la disponibil idad:-
de recursos finan¿ieros d¡rectos para la investigación en algu-
nas áreas. Debe tenerse en cuenta gue el proceso de formación
de política gubernament.al en el área de la energía y en el área
de ciencia y tecnología, han sido un proceso ¡ento y dificulto-
so- fn el campo energético, se creó la Comisión N¿cional de
Energía en 1978, organ isno que tuvo corta duración y efect¡v¡-
dad dudosa" A partir de 1978, y cofno parte de los mecanismos
de planificac¡ón sectoriai se creó la 5ecretaría [jecut iva de

Planificación del Sector Energét¡co (SIt'SE). Dicha Secretaría
incorporó a los funcionarios del Program; fnergét ico del ltsmo
Centroameri cano (pf¡Cn) y se elaboraron los b¿lances energét¡-
cos nacionales al igual que se evaluaron algunas .de las pr inci-
pales tendencias y a'teinativas de aquella época. Antes de l9U0
no había existido una relación muy ínt lrna entre las un¡vs¡5ida
des y grupos de investígación, y ;l órgano gubernamenta I dedila
do a desarrol i¡r la poi ít ica energét ica. 5in embargor como se
ha nrencionado anter¡ormente, siempre ha cxistido un contacto
bastante directc entre ¡nvest igadores y funcion¿rios del Estado
en los múltiples serninarios y act ivicladi:s de capaci t¿ción en el
caml)o enc rgó t i co.

A p.rrtir de 1g82, y con Ia f.ormulación del Prograrna Nacional de
Planeamiento y Des¿rrollo tnergét ¡co (pl¡pDE) se reactivan esfuer
¿os para est.-t,lerer una rel¿c!án ágil entrc el Gobierno y los
grul)os de invest igación y, se hacen esf uerzos por 'i ntegrar todas
las ¿c-t ivid¡des de investigación y desarrol lo que se real izan

B-
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en el .país dentro de un marco común con objetívos y metas claras,
Los objet ivos básicos del pl¿n son: la ¡ubst itución del petró-
leo inrportado, el desarrollo de fuentes nueva3 y renovables en

iondiciones económ¡cas y técn¡camente favorables' y la rac¡onal i
zación en la producción y el consuno de energía. Asimismo, 5e -
pretende fortalecer ls capacíd¿d intern¿ de planificación ener-
get i"a del Gobierno Cent ra I y de i ns t i tuc iones del Sector. ¡le-
á¡".,t. Ios mecan ismos de planificeci6n sectorial se ha formado'
un consejo subsectorial en el que se incluyen tanto el Gobierno
centr¿l áomo institucíones del Estado, como el coNlclT, ¡nst¡tu-
ción que juega un papel fundamental en el desarrollo ae !a-qo!!.-
tica ci.ntit¡ca y iecnoió9ica. En el campo de energía el CON¡ClT

integró una comiiión idónea desde el año 1978 y la ínstitución
se há preocupado por fome-ntar Ias astividades de análisis e in-
vestigación en el campo de la energía- Sin embargo, -no han exis
tido los recursos financieros para aPoyar en forma más clara y

efectiva a Ia investigación, y a su vez han faltado Proyectos
viables y tecnológicamente factibles por parte de los grupos de

invest i gación nacionaIes -

b- El papel de la política económica en la determinación de priori-
dades:

En el campo energét i co la pol ít i ca económ i ca juega un pape I mtry

i mportan t e ya que- med i¿nte elia se detern¡inan los incen¡ ivos y

la factibilidad económica misma de nuevas tecnologías energéti-
cas. Por ejemplo, el precio altamente subsidiado de los combus-

t i bl es p"s"áos (bunker) que actual mente Preval ece en- Costa Ri ca,
pone un techo muy difícii de penetrar a nuev¿s tecnologÍas de

util ización de b iornasa que podrían sust¡tu¡r a los combustibles
pesados en Procesos industri¿les varios, lgua.lmente, la pol íti
ca de irnpuestos al equipamiento, Ia pol ítica ce precios relati.
vos de los combustibles derivados del petróleo y la electricidad,
y otras pol it icas de racional ización del uso de energía, t ienen
a 5u vez'una importancia tran5cendental Para generar investiga-
ción y desarrol lo en el cairpo energét ico- [gualmente es neces¿-
rio aclarar que la5 institrrciones de ciencia y tecnología que

financien !nvestiq¿ción deben tener en cuenta la pol ítica econó
mica y de precios para dirigir el financiamiento de la investil
gac.¡ón hacia las áreas prioritarias a nivel nacional ' Esto s¿
ña dado cn muy. pequeña ¡nedida en nuestro país y constituyé uno

de los principaies ob,letivos a largo plazo-

c- Influencias de los posibles usuarios sobre los diverSos tópicos
a investigar:

En rcal id¡d la influencia de tos usuarios sobre tópicos de in-
vest¡9.1ción h¡ sido b¿stante pf queira - [a investigación y desa

rro¡lo sc h¿¡n i lcvado a cabo c¿si siempre en el contexto de

cent ros dc ecjuc¿ción super ior o lnst i tuto Tecnoló9ico y el la ha

respondidr: n¡ás a la rJisponibil iCad de f in;¡nciamiento en ciertas
áreaS dc ¿s¡'stencia ta:cnica iniernacion.¡l que ¡ una verdadera
respue s t a de las neces idadc's de los usu¿rios del sec tor produc-
tivo n¡cion¡1. A su vez debe añacJ irse que dentro del sector

\.
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product¡vo tampoco ha existido una polít ica clara de invcst¡aa-
ción y dcc¿rrol lo y los recursos dest ¡n¿dos a e5t¿5 ect ivída-
des 5ienrpre han sido pequeños. Por ejempl6 l¿ decisión del
CONtClT cle.permitir a los usuario: del sector privado el presen
tar pro)'ectos de investigación para financianiento con fondos
del prést¿mo de AlD, representa un paso adelante en el esfuerzo
de aumentar la influencia de los posibles usuar¡os sobre los tó
picos de invest igac ión.

d- El efecto del financiamiento sobre el t¡po de investigación a

real i¡ar:

En el campo energÉtico el financiamiento de la investigación es
un detern¡nante crítico, ya que por lo general ni las instituciP
nes del Estado, ni et sector,privado, tienen los recursos finan-
cieros para auspiciar el tipo de investigación que el problema
amerita. En general los grupos.de investigación que se han de-
sarrol lado han contado con el ¿poyo de sus propias instituciones,
pero siempre contando cón el apoyo de organismos ¡nternac¡onales
de financiamiento. Existeh varios casos c¡aros de este patrón,
tales como el Centro de Energía del Instituto Tecnoló9 ico de Cos-
ta Ric¿, centro que ha logrado un desarrollo considerable en el
área de aprovechamiento de residuos nader.eros mediante una dona
ción de la cit izens Energy Corpcration (CEc) de los Estados unT-
dos. Esta donación le permitió al Centro de Energía del ITCR la
transferencia de tecnolo-qía brasi leña y norleamer i cana a través
de un contrato con la firma Heta Systems- lguales ejemplos po-
drÍan citarse en el caso de la Faculted de lngenieria de la Uni-
versidad de Costa Rica que recibió ¿poyo ¡nicial en equipamien
to para meCici6n solar de parte del PEICA, y el grupo de biogás
de la rnisma facultad, que rec¡b¡ó apoyo inicial por parte del

' tcAtTr.

Et préstano de AID para "ciencia y tecnología' también ha rePre-
sentado l¡na fuente importante de recursos externos. Sin embargo,
la utili;ación de dicho préstaro en el rubro ener-oét ico no h" u
do elevada, y ún¡camente se han aprobado tres proycctos que suman
aproximadamentc lr,l b¡llones de 69lones. Es¡os proyectos llevan
en dos c¡5os un 5? de avance y en el otro caso el proyecto ya ha
sido concluÍdo- Se trata de proyectos de obtención de ¿lcohol a

part¡r de recursos celulósicos, un estudi<¡ de fact ibil idad para
una planta de producci6n de amon i aco adjunta a un desarrollo hi-
droeléctrico en el Río Toro Amarillo, y un tercer proyecto respec
to al despacho económico de cargá a corto plazo.

Como conclusión se pue-de af irnrar que el financiamiento tiene un
papel irnportante en la determin¿ción del t ipo de invest¡gación que
se realiza, debido a que existcn fondos para áreas relativ¿mente
específicas que no permiten quc los invest iqadores nacionales ten
g¡n r¡n rnayor grado cle f lexibil idad in la deierminación de tem¡s'-
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Hu:!-.¡:: veces las agencias de financ¡amiento t ienen una idca pre-
c9^crr:i,,ida de lo que dcbe ser la invest igación y apoyen las acti-
vida¡.'"s únicanente en €sa medida.

e- 5i ex'.i ste algún criterio de rentabil idad al determinar qué inves
tig;ción se ilevará a cabo.

En cu:neral, se puede afirmar que ño ha exigt¡do históricamente
un cr- iterio cl¿ro de rentabilidad al deter¡ninar qué investigación
se I l.evará a cabo. Por lo general además de la influencia de
los crrganismos financieros, i¡ determ¡nante más importante de la
inves-. igación ha sido la preferencia y formac ión del invest igador.
En rnur:hos casos los investigadores cont inúan trab¿j¿ndo en las
mi sr'.¿ s -l íneas en que lo hacían en sus años de posgrado, o en I í-
neas due han deter¡ninado por sus propios medios, sin hacer una
evaluiación global de las necesidades nac¡onales. Adicionalmente
como tampoco ha exist¡do una política energética clara que esta-
blezc= las prioridades nacionalesi entonces han sido pocas las
ocas iones en que la investi-oación se ha financiado por su renta-
bi I ¡'cad erperabl e'a corto plazo. Dcbe acl ararse que no es f ác ¡ I
deter¡¡ni nar cuál pnóría ser 'la rentabi I idad de la invest¡gación,
y gué en fi¡ater¡a de invest¡gación básica los t iempos de recupera
ción Ce la inversión probablemente se miden en décadas, sin em--
barqc hay problemas prácticos de gran rclevancia nacional, y oue
podr ían ser sujetos a investigaciones con unó rentabil idad soc¡€l
su¡¡,amt=nte corta. De ahí la importancia de establecer po¡íticas
clarag y prioridades dentro de programas de invest¡gaciones.

f- 0tro ¡ipo de ciiterio o factor condiciona los tópicos a investi-
gar-

Con¡o se menc ionaba anteriormente otro de ¡os factores condicio
nantes de los tópicos de investigación es la formación académT
ca y Vreferenci as personales de los investigadores. Los gr"po-s
fuertes de invest igación en materia ene196tica en Costa Rica,
g€nera¡mente están conform¿dos por una o dos figuras fuertes 

-cuef¡an cenerado un grupo de coiaboradores a su alrededor, y los te-
mas escogidos por estos ¡nvest igadores en rnuchos casos refl ejan
más la preferencia y formación del I íder, que l'as prioridades
nacionales en materia energética. Sin embargo, con la maduración
que han pasado estos grupos y con la incorporación de nuevcs ele
mentos en los programas de invest i-oación, se ha superado en ciei-
tos casos esta etapa más persona'l ist¿, y s€ harr consol i dado gru-
pos que trabajan m5s acerca de un tem¿ o r¡m¿ que ¿cerca de una
persona. tsta etapa definitivamente refleja una mayor madurez
en e! campo de invest igación energótica- Tanbién se menc ionó
anteriormente el hecho de que los orqanismos internacionales de
financiamiento t ienen c¡ertos tópiccs o tem¿s que se ponen" d.
rnoda. t'y que son apoyados casi irrest r ictamente en cierto momento.
para ptsSar luego a una etapa dc desengaiio y de eva'l uación. Esto
ha sucedido con frecuencia erl nucstro país y los ejemplos de los
prosramas de energía solar y cólica t¡enen elementos de este fe-
nómeno.
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g* eué crit"rios justifican las priorid.rdel expresadas en el pun¡s
lAb_

Los criterios expresados en ese rubro reflejan más la visión del
pt an i f icador que la del invest igador tecnoló9i co' La prospección
y evalu¿ción de recursos es una larea importantÍsima gue Solo pue

dc llevarsc a cabo en el largo plazoi de allí que debe tenerse
siempre presentc c omo algo prioritario. Los estudios relat¡vos
a la conservación y rso ia.ional de energía son imPortantes debi-
do a su al tísi¡na rentabil idad al corto plazo. El aprovechamiénto
de los recursos bioenergét icos e hidroeléctricos, recursos que

const ¡ tuyen por mucho lás principales fuentes energét ic¿s del país,
representan una !area cont inua y pr iori tar i a c i rcunscr i ta dentro
delasoosibilid¿deseconómicasdelpaís.Comoresumenpuedeob-
servarse gue las pr¡oridades de investigación en el campo de la
energÍa han car¡biado hac¡a una mayor conciencia de la rentabili-
dad a largo plazo de la conservación y sustitución de energía,..
y no tanto hacia el desarrollo de fuentes a¡ternas cotno la eol¡
ca, solar o el mi sno biogás. En el campo del desarrol lo de tec-
noiogías apropiadas también se ha exper¡mentado un rnovimienLo
haci¿ el aprovechamiento de la biomasa vegetal, principalrnente
leña, y un movirniento lejos de el alcohol carburante de caña de

azúcarrque por bastante tienrpo produjo un debate intenso en Cos-

té Rica.

I l- Grupos de Invest igación:

a- Los principales centros o grupos de investigación qrre real izan ac-
tividades en el subsector t, subsectores y su local ización geográ-
f i ca e institucional -

Tradicic¡nalmente los principales centros de invest igacíón en 'enel-
gía en el país han sido locai izados dentio del sistema de educación
iuperior nacional incluyendo a la Uníversidad de Costa Rica, el !l:
tituto Tecnológico, y la Universidad Nacional - También ha existido
investiqación en las instituciones del Estado corno el ICE ' Rtc0PE
y el Instituto Nacr'onal de hprendizaje-

l.lace unos c¡nco años ex¡stía en la u.c.R. una multipl icidad de gru-
Pos trabajando er - invest igac ión en el campo de la energía' Entre
ellos se á.st"c"^ dentro de la Facultad'de Ingeniería, grupos en

lngeniería Eléctrica trabajando en sl car¡po de energía solar y eóli
."i "n Ingenieria QuÍmica en el campo del biogés y gasificación del
carb6n; Inqeniería CiviI en el campo del desarrollo y nrodelaje de
recursos hidroeléctricos, en Energía hecánica y Eléctrica un grupo
fucrte er¡ el campo de las pequeñas centrales hidroeléctricas.' Asi-
mismo en la Facu¡tód de Cicncias sc destac¿ba el CentrO de Electro-
química y Enerqía Química (Cflfq); grupo dedícado al aprovechamien
to de la energía eléctrica mediantr: procesos electroquím¡cos y a la
investigac-ión en producción de alcohol h¡dr;}tado en pequeña escala-
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Asimisnp, cat,e deslacar los grupos trabajando en gecado de granos,
solar en el CIGF.AS (Lentro de lnvest igaciones en 6ranos y Semil las)
de la Facuir¿d de Aororromia dc la U-C-R.; así corno la labor que rea
li:aba el Instituto de Invest igaciones en C¡enc¡as Económi cas en eT
campo de evalu¡ción de' proyectos y análisis de recursos energét icos
en tórminos c conón i cos .

[n el lnstituro Tecnológ ico de Costa Rica bajo la División de Inves
tigación y Dcsarrollo Tccnoló9 ico (DlDtr), se gesraban trabajos de
investigación cn el campo de l¿ enerqía solar t en el campo del apro
vechamiento de la madera. Este grupo jóven del Tecnológico mandó
capacitar a bagtantes profesores, y después de algunqs años se ha
ido -oestando un qrupo importante en los carnpos de aprovechamiento de
la biomasa foresral por medio de combust tón controlada, ya sea piró
lisis o.gasific¿ción de madera y carbón-

Por su parte en la Universidad N¿cional se v¡eñe consol idanjo un
grupo en el Departamento de Física centrado en la investigación
y aprovechamiento de la energía solar- Este es el único grupo so-
lar gue se ha nantenido a través de los años ya que los grupos de
la U.C-R. y del lnstituto Tecnológico que ¡nicialmenre trabajaron
en esta área l¿ han abandonado y se han dedicado á o¡ras áreas de
investigación en el campo energét ico.

Tamb íén es importante añacj ir que durante los últinps ¿ños se han
corñenzado a gestar empresas en el sector privado ccstarricense de-
dicadas al equipamiento energét ico y la fabricación de Ias tecnolo
gías alternas, tales como colectores solares para calentamiento dá aoua
residenc ial . Exi sten a su ve? empresas de'l sector meta lmecáni co con
un ¿lto nivel de tecnología y capaces de fabricar casi que cualquier
tipo de equipamicnro para conservación y aho:-ro de energíg, sin ern-
bargo cs un área gue no se ha desarrollado con ¡ocio el rigor que
amerita, y la participación en la investigación del se.ctor pr ivado
ha sido en reai idad muy inéipiente.

Adernás de estos orupos de investigación puramente energética debe
resaltarse la irnportancia de el Centro Aqronómico Tropical de Inves
tioación y fnseñanza (CAftf), como un recurso importantísimo en la-
investiqación en el área de fuentes nuevas y renovables de energía
principalmente bioene,gía- En el f-ATtt se lt3van ¿ cabo una gama
enorme de proyectos de investigaci6n, nrás de corte agrícola y silvi-
cullural que pur¿rnente energéticos, pero que sin embargo tienen una
imporlancia fundamental pa r¿ toda invest igación en el campo de l¿
bioeneroía.

cuáles considera usted son Ias principales característ icas de estos
centros de investigación a saber: i- h;y diferencias en su orienta-
ción si estos son públ icos privados o universitarios.

Clar¿mente existen diferencias en l¡ orientación de la investigación
si ésta es conducida por cenrros públ ico, privado o universi¡arios.
Uno de los problemas fundamentales rle la invest lqación universitaria
es que institucionalmente cxisten b.¡rrerag i¡nportentes para que ésta
invest ig"rción se transf iera rápi cJ¡rncnte al sec!.or product ivo. por lo

b-
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general l¿ invesrigación univergitaria se ha visto c or,v: de cor"e
más académico y nenos práctico, y ha e¡.istido cieria rei icenc¡a
por parte del Sector Privado de recurrír a las universidades para
su problena .apremi¿ntes. Por otro lado las universidadeS e inst i

tuto tecnológico no han tenido l¿, agilidad ni la capacidad de rel
ponder verd¡deranrente a Ios problem¿s productivos, y por lo tanto
ha existido cierto desligamiento entre la ac!ívidad Product¡va y

la ¿ctividad de investi-cación en el campo energético- En cuanto
a la ac¡ividad dc investigación en el sector privado,-con muY hon-
rosas excepciones, ésta há sido casi ¡nexistente. í¡) Es adecua
d¿ la infraestructura con gue cuen¡a en términos de recurSOS hum¿

nos, equipo de invegtigación, etc.

Por lo general puede af i rrnarse que la infraestrucrura con que cuen-
tan los centros de investigación en cuanro a recursos humanos ha

mejorado considerablemente durante los últimos años principalmente
debido al esfuerzo de las institucíong5 /s €:ducación superior por
mejorar su personal por medio de becas a profesores al extranjero'
Tañlién pueie af ir¡r¿rse como fenómeno gene.ra I izado que,el equipo
y los latorator¡os con que se cuenta en Costa Rica están en condi-
ciones bastante precarias, y que existen dificul tades reales de

llevar.a cabo investigación dentro de las instituciones de educa-
ción superior por r"riut dif icultacjes en el suministro de n¿teria-
les y en general c¿rencia de recursos para la investiqaci6n' Debi-
do a que la 'rrigencia del te'a energético no cobró vigor hasta fina-
les cie la déc¿da de los 70's y principios de los 80's no fue posible
en el campo de la energía crear la misma infrae5truciuré de investÍ-
gación que sc diera en el campo de ciencias de la salud. Durante to-
áa su historia, los grupos de investigación en energía han tenido
que trabajar en condiciones de equipo y laboratorios bastante difi-
cultosas, 5in embargo, el recurso hurnano' es fundamentalmente el
básico para Ilevar a cabo programas de investigacíón y con grandes
esfuerzos, los Cuadros humanos en laS universidades y en el sector
público ,é hun ido consol idando a través de'! r iernpo. Una excepción
rnuy irnportante es el caso del InStituto CostarricenSe de Electricí-
¿¿á (ftE), ore debido a sus serias dificultades financier¿s ha suf r-i
do una. descap'rtal ización grande en cuanto a los recu¡SoS hurnanos Con
'quc contaba. Un fenómeno sinrilarr aunque en mucho menor escala' ha

sucedido en las universidaces oebido a l¿ crisis económica por la
que at, aviesa el Estado costarr¡cense.

Como conclusión se puede afirmar que la infraestructura de recursos
hr¡¡ranoS con que cuenta el paíS en el Carnpq energét iCo eS adeCr.¡ad¿

como grupo básico, sin embarqo existen grandes necesidades de capa-
citación. Fínalmenre vale resalt¿r el hecho de que la capacidsd de

absorción tecnológica y de adaptación de tecnologías apropiadas a

las condiciones nacionales es bast¿nte grande y qtle reprcsent¿ un
irnportante pi iar para el desarrol lo.
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Respecto al Punto t l-b- i ¡¡.
f¡¿¡ ¡¿ ¡ 1sn i do.

no se h¿n prol iferado, sino que se

con respecto al punto iv- exigt€ una co'']un¡dad c.ientífica en el
á."a, .n e¡ campo energét ico existe una comun ¡ dad científica y

tecnóló9ica bastante claramente def inida. Esta comunidad se ha

venido con.formando a través de un¿ serie de activid¿des que 5e

vienen real ¡zando durante los últimos ci nco años, y 9ue inclu-
yen conferenc¡asr geminar¡os, y 9ruPos de trabajo sobre muy di-
versos temas.

Como se menc¡onó anter¡ormente en 1978 se llevé a c¿bo el Pri-
mer Seminario Nacional de Energia. En 1980 se llevó a cabo un

conferencia y grupo de trabajo con el patrocinio en conjunto de

et CONlClT y lá Academia Nacional de Ciencias de los Estados

Unidos. Ad¡gi6¡¿l¡snte, el Colegio de Costa Rica, ia U' C'R'
y el l.T.c.R. han I levado a cabo numerosas sesiones relacionadas
con el desarrollo de la energía solar' eól ica y biomásica'

I r t-

Todas estas actividades, además del i*tenso debate generado acer
ca del alcohol carburado en Cost¿ Rica, han ido coniormando un -
grupo importante de investigadores en e1 campo tecnoló9ico y eco.

ñór¡"o que intercambian experiencias y resul tados en forma bastan
te contínua.

Tipo de resuitados que se obtienen o esPerán obtener de la investi-
gac ión.

Como se menc ionó anteriormente no se puede hablar de criterios cla-
ros de rentabitidad en cuanto a la investigación energética' Sin

embargo los resul tados esperables tendrían que ver con un ahorro o

aonr.irrt" ión de los insumos energético5 necesarios para llevar a-ca
bo una tarea, o el desarrol lo de tecnologÍas apropiadas.para util i-
zar fuentes ánergéticas que en la actual idad no se utilizan. Dentro

del Progra¡na l{acional de Plane¿miento y Desarrol lo Energét ico se ci-
t"n .orá objetivos la reducc¡ón de los hidrocarburos importados' Y

el desarro I i o de las fuentes energét i cas nac iona I es; de manera que

estos deben ser los resultados esierables de cu¿lquier investigación
energét ica.

Los medios a través de los cuales se d¿n a conocer los resultados'

ton

b-

Una de las debilidades que han tenido los investigadores en Costa

Rica ha sido que la divr.rlgec¡ón de los resultados es muy restrin-
qida, y 3e hace princiPalmente para satisfacer los requer irnlentos
de los entcs financieros, sin tener en cuenta a los usuarios poten-
ciales. Además .Jebe anaáirse quc en el país existen Pocas publ ic¿

ciones pcríoclicas idóneas que perrnitan una divulgación más ampl ia

del trata-io de los investigadores" Todos estos facLores contribuyen
a que los rcsult¿dos dc la investiqación se mantengan dentro del
círculo técnico-académico, y qr" .i ¡npacto de la invest igaciórr y

des¡rrol lo tecnológico sobre gl 9¿ctor product ivo haya sido m r'r'¡; pe-

quc'ño .

Resul tados I nvest
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c- Son ut i l i2ado5 los rcsultados Por quienes:
S¡ se l'.tcc una evaluación compl e'.a de los tr:abajOS de inves!i9ación
real i¡árjos cr¡ el canpo de la energi¿ en nuestro país en lor últimos
Cinco ¡ircs, se poCrá Observar que el nivel de utii i¡ación de resul-
tados e5 b:jo; sin embargo hay áreas en gue ve ¡:daderamente 5e ha-lo

-qrado p.ogreso. Por ejemplo, en el' carnPo de tras pequeñas centrales
h¡droeléctricas se ha i legado a diseños finales, a prototipos, a plan
taS de escala normal,como con diseñoS naCiOnales , jsnto a estas Plán
tas se ha aCaptado a d i ferentes apl icaciones rura I eS tales corno Par-
gues n¿CiOnaleS y otros. En el campo de secado solar de rnadera se han

producido diseños comerciales que han tenído una diseminación un poco

n¡ayor. En el carnpo del biogás, tanto en !a U.C.R. con¡o en el Institu
to Tecnológico, se han adapiado diseños de bajo costo que actÜalmente
tienen una tasa de diseminación bastante aceptablg. Actualmente se
consrruyen en el país en el orden de ]0 díqestores anuaimente por Par
te de estas dos inst ituciones f undarnentalfllente, De igual tr¡anera ' en

el campo de la conservac ión y ahorro de energía se han desarrol lado
en el país algunas pequeñas empresas comerciales que trabajan^activa
mente en este Campo, y que SOn cont ratadas d¡ rectamente Por e'l SeCtOr
privado para llevar a cabo trabajos en sus instalac¡ones' Tal es el
caso de f i rmas conlc Energétic¿ de Centroamérica S- A' y Sol 2000'

En cuanto a la utílización de los result¿dos por parte de la Universi
dad y el Gobierno, el récord no e5 tan bueno. Las universid¿des en

real Ídad, además á" pro*'". la cont inuación de investigaciones p.9"'i
sorias, no tiene la capacidad de utilizar estos resul tados en una for
ma product iva. El Gobíerrro por su parte r¡o ha aprovechacio ios resul -
tadoS obtenidoS en la investi-oación en muchos ¿spectos claves tales
cono la proCucción 'de alcohol carburante, o el di seño de una política
de precios de la energia que Promueva las susti¡ugi6nes a larao plazo
En el caso clel alcohol carburante, 5e t ien€ la experieocia menciona-
da anteriormente de un grupo, interdiscípI inario, f ornrado por la u-c-R
para analiz¿r el problema de CATSA durante el año cie 1980. Est¿ in-
vestigac¡ón condujo a resultados baStante claros e.irrefutables que

ponían en entredicho el plan nacional de alcohol que en ese momento

se seguía en el país. sin embargo, el resul tado de esta invest i-oa-
ción, no fue aprovechado di rectamente por e'l Gobierno para nndif icar
o reajustar su polític¿ ce alcohol. A pesar de que el Gobierno no lo
ut¡ 1i;.i direcramente, ei debate generado al rededor de este estudio tu
vo impactoS ¡¡nportantes que t iempo nás ta r-de afectaron di rectarnente
a la política gubernament¿l en alcohol - Oe m¿neré' que no se puecie

decir que ia investiqación no tenga su impacto directo o indirecto so
bre la pol ítica universitaria y la polít ica de Gobierno'

ó- Si el sector privado los util iza en general gue tipo de usuario es?-

En el caso de la tecnología energética, el usuario generalmente ha-
sido de corte agroindustrial, el trúsqueda de al ternat ivaS para redu-

' ci r 5u consur,ro de energía, o para aprovec¡lar recursos que t iene pero
que no están disponibl"s .or.r fuentes ener.gét icas por falta de una

tecnoloqía apropiada cte conversión' Podenes c¡tar ejemplos ie dise
minación de tecnologías energéticas alternas en el caSo de digesto-
res de biogás para rcsiduos de porquef igÁs y lecherías, diseños cle

sust¡tución dt combustibles medi¿nte hornos o calderas en beneficios
dc c¡fé, secadoras sblares de nadcra, y algún equiparniento de conser
vación y ahorro de energia. ESta etapa de diseminación de tecnolo-
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9 ías apropi ad¿s para ut i I i za r los
todavía muy incipiente y se esPcré
ro.

t icos nac ionales es
ta'l ecida. en .el :-f-utu

reCurSo5 erre r q ('

que 5e vea for

f- Cuáles son los problemas fundamentales para
por parte de los usuarios Potenciales.

Existen dos problernas fundamentales relacionados con la adopción de re

sult¿dos por'parte del usuario. El primero tiene que ve.r con:la Pera
cepción del usuario acerca de la tecnología' y la manera qn gue e-l

investigador hacer ltegar al usuario potencial sus r e s.u l ta dos . : : La s-e-

gunda tiene que ver directamente "on 
iot mec¿nismos i n s t ¡.tuc i:oná I e 5 'y

de financi¿mienLo existentes para que el usuario pueda aprovechar 'esa

teenología producto de un¿ investigación o desarrol lo. Para i lustrar
la dificultad existente, podemos citar el caso de el sistema bancario
nacion¿¡, en donde e*isie'una línea de crédito de 50 millones de colo
nes para agro energía. Esta líne¿ no ha sido util izada debido a que

los b¿ncos no tienen la capacidad técnica de elaborar proyeqtos agro-
energéticos, ! a su vez que los usuarios no tienen una percePción-cla
ra de la existencla de ese crédito ni de las oportun idades tecnológi-
cas exi stentes para usarlo- De manera que pociemos c¡tar los proble-
mas institucionales y de financiamiento corno básicos o I imitantes fun
damental es a la diseminación de las tecnologías en una escala mayor'

5i se quiere obterrer una disemin¿ción masiva de i¿g¡6lqqías
y Sustitución de energía, y de aprovechamiento de biomasa,
5eñar mecan i snros para-Penetrar eslas barreras tecnoló9icas
nales gue en el momento pueden ser los factores limitantes
tes a la cliseminación de los resul tados de investigación'

se podrían menc¡onar ¿spectos de la pol Ítica económica que I imiten
promueven Ia adopción de resultados por parte de los usuarios'

'.,-:
la adopc ión

:'i

,re su I tadosde

de ahor ¡"o

se deben di-
e i n s t i t uc io
más importañ

'ó
9-

Definitivamente en el caso de. la energía la pol ítica económ¡ ca t¡ene
un papel fund¿mental en las perspectivas de conservacién y suStitución
así con¡o la adopción de resui tados de investigación Por Parte de los
usuarios. El ejemplo más claro que se puede c¡t¿r, y q'",liene gran

vigencia, eS el precio ¿ctua¡ de loS combustibleS peSados (bunker,l .

Dicho combustible tenia a principios de año un prec¡o de Í' 8'50 el l¡-
tro, precio que reflejaba L"atunt".bien el costo económi co a nivel in-
terñac'onal para los lombustibles pesa{os; sin embargo, .9:bido a. presig
nes internas cn el país, este precio fue reduc ido a E 6'll itro' Los ang
lisis económicos real izadoS en la ¿ctu¿l id¿d hacen ver que con un costo
con un precio de l. 6 el I itro de bunker es casi imposible la penetración
de otras tecnologías de util ización de biom¿sa que serían capaces de

proveer la misma energía útil que el bunker- En términos generales se

puede <!eci r que el país necesit¿ una estructura de precios relativoE
dü todos los cnergéiicos, principalmente los derivados del petróleovlla
electri.cirl¡d, que fomenten program¿¡s de alrorro y sust itución de energía-
Esta política de prec¡os 

"r'rnu 
condición necesaria, pero no sufic¡ente,

para I lcv¿¡r ¿ cabo progran¿s de sust¡tución i ahor¡e 6ls ¿nergía, al
igual quc mot iv¡r a'los uSuarios p¡rü que ¡mplanten o implen¡enten los
resul tados de invest iqación a n ivel n.:cional
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Ademá s de una polÍt ica de prec ios relativos de 'los eneroé!icos que
favorezc¿ la conserv¿ción y 5u!t¡¡ución, es r¡ec.esario consider¡r o-
tras medidas .¡dicionales y relacionad¿s con la pol Ít ica de impuestos
al equipanriento industrial, y la polÍtica de uso racional de energÍa
en la industri"a. Hediantc medidas econémicas, pero no necesariamente
de precios, es posible rrotiv¿r a los usuarios a promover la utiiiza-
ci6n de invest icaciones nacionales dirigidas a aumentar la efectivi-
dad de energÍa. Un ejemplo de esto es ¡a s iderurgia brasi leña, indus
tria a la cual le fueron dados cinco años para dejar de importar car-
bón miner¿1, y esta industria se dedícó a la reforestación e implantó
una conversión tecnológica completa de sus procesos de producción pa-
ra utilizar el carbón vegetal. fn el caso de Costa'Rica, una estrate
gia de esta natur¿leza podría util izarse en las cementer¿s.

lV- Problemas y L¡m¡taciones:

Principales factores I imitantes de la actividad investigativa.

Los principales factores limitantes de la actividad investigativa en
el campo de la energía en las condiciones actuales de nuestro país son
glaramente la falta de recursos financieros para llevarla a cabo.
Un factor relacionado a este primero es la baja remuneración que reci-
ben los investi-oadores a nivel nacional. Un seltundo factor 'l initenle
es l¿ falta de conocimiento por parte de los investigadores acerca
de las fuentes de financiamiento disponibles para investioaciór¡. De-
finitivamente los grupos que han pociicjo mantener sus niveles de acti-
vidad nornales durante la crisis, han sido ónicamenle aquel los que
contaban con financiamiento en el exterior, ya que ias ¡nstituciones
de educación superior c¿si que virtualmente han paral izado su5 proera
mas de investigación en el campo energét ico-

Factorcs cond icionantes.

Los f¿ctores condicionantes son fundamenta ¡mente de carácter finan-
c¡ero ya que co¡no se ha mencionado anteriormente, el país ha real i-
zadg un esfuerzo grande en capacitación, y cuenta con un cu¿dro de
recursos humanos ¿ltanente calificado, aún cu¿ndo 5e le compará con
otros pa íses Lat inoamer icanos.

c- Principales investigaciones que están siendo pe: judic¿das.

De acuerdo con l¡s conversac iones sosterrid¿s con repregentantes de
los difereñtes grupos de investigación, la tendencia parece ser que
toCos los que están siendo afectados de una rr¡anera parecida. Ai e-
fectuar recortes presupuestar ios las in5t ituciones t i enden a cortar
partidas por igual, sin tomar en cuenta la calidad o la efectivid¿d
deI t rabajo.

Soluciones pos¡bles a ¿lgunos de los problemas anteriores.

a-

b-

.Ante este p¡noramo dif íci'l por el
cindi ble que la investigación se

que strqviesa el país parece inr¡:re
real ¡Ce con f inanciamiento externo

d-
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Esto impl ica que los grupos de invesrigación deben seguir una polí-
tica ayesiva ie búsq,reda de fondos .n instituciones de cooperación
bi lateial u org¿nismos internac ionales. fste es et caso del prést:
mo del CON|ClT con AtD para ciencia y tecnología, o la donación AID

51 5-0t75 para el dlsarrol lo de la polírica energérica. Pareciera
difícil que los orupoe de investigación que no logren cierto nivel
de financiamientó externo puedan mantener su nivel de actividad du-
rante los próxinns años.

Calidad y eficiencia:

a- Compar:ación de beneficios derivados de l¿
tos oue se incurre a! real izarla.

Como se comentó anter¡ormente no ha exist
rentab¡l idad al evaluar la investigación.
evaluaciones a posteriore Para tratar de
vados cle la investigación; de nenera que
comp¿ración de costo-beneficio respecto a

gación en el campo de la energía.

3' Capaci tac ión:
Bajo este criterio se debe
de recursos hunanos que se

Hed idas necesariás para mejorar

investigación con los cos

ido un cr i ter io cl aro de
Tampoco se han efectuado

medir los beneficios deri-
no es posible hacer una
los proyectos de investi-

b- Enumeración de criterios que deben hacerse
eficier¡cia dé la investiqación:

al ev¿luar la cal idad Y

En la actual idad no se utiliean criterio de costo-beneficio en la
evaluación de los proyectos de invest igación. Cor¿c puiltos básicos
5e sugiere que se inciuyan l,s siguientes criterios para evaluar la
invest ioac ión eneroét ica :

t- Rentabil idad ¿ corto, mediano y largo plazo-
Bajo este cr¡terio se puede analizar l¿ rentabil idad enerqética
y económi ca de los proyectos en términos de b¿rriles de petróleo
ahorrados, así. como la tasa interna de retorno de la inversión-
Estos cálculos se deben realizar para el corto, mediano y largb
plazo-

7- Desarrollo de fuentes nacíonales de energia-
Bajo este criterio se dehe analizar el papel de l9 investigación
en la pronroción y el desarrol lo de las principales fuentes ener-
oét icas nac iona I es .

consider¿r la capacit¿ción y formacién
real iza mediante la invest igac ión.

la cal idad de la inves!igación

Una de las principaleg medidas para mejorar Ia calid¿d de la investiga
ción es el establccer priorid¡des clar¿s y proqrünas de f in¿ncia¡riento
abiertos y tr¡nsp¡rentes, de maner¿ que ios dilerentes grupos de in-
vestigocián .orpi t"n por los fondos disponibies, y se logre una uti'l í-
¡aci6i más racional de los mismos. Debc mantenerse Presente el hecho
de que l¿ cal idad de la invest igación está muy relacionad¿ á la f orma

ción de los ir¡vestigadores, y que éste úl t ¡t¡¡o Proceso es lent.o l dif i-
cul toso.

c-



ANEXO N9 7

DIAGNOSTICO- SOBRE TL STCTOR ENERGIA



INTRODUCCION:

. Para la e'laboración del presente diagnóstico personal sobre el sector

energía, se usó básicamente la "guía para la elaboración de un análisis sec-

torial ".

[t¡ lo que se refiere al diagnóstico en sÍ, se siguió

la división tenlática propuesta en la guía, con el propósito

mente evalttables los resultados del ntismo.

Losprimeroscuatroapartadosdesarrollanaspectosgeneralesdedicho

sector, y podrían ser equiparados al punto vI de 1a guía "otros aspectos". se

ubicaron a1 pri nc-ip.i o de la exposiciÓn para 1ograr una mejor ubicación del lec-

tor con respecto a lo desarrollado en las partes subsigu'ientes'

Alolargodeldiagnósticoseintroduyeronalgunosejemp.|osdesituacjo.

nes ocurridas en el sector, con el propós'i to de dar más fuenza o respalado a 1as

opiniones pianteadas. De esta manera se plantea al lector la posibilidad de

obtener información adicional a la vjsión personal expresada aquí'

al

de

pie de la letra

hacer más fácil-

\
I

J

I
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UBJCACION pE LA pINAMICA DEt SEC&R EN.ERGTA:

En La av¡luaeidtr sobre el sector energfa, hay quc hbccr

una dif'erertclu *,,ar'* eJ e¡ne¡¡tog de clc¡s ti pos diferentcs: unos

¡rollt i,:i;;, Y {)t ,r',r.; \l t .ll,rr t i, r, i, ,,.,

. Dr:l j¡¡e¿¡¡¡do Ios t'itsg,rl; gettet'uJ es ,le u¡nb<¡5 Y Í¡u inLerac-

c16n, cs poslblc entender en su globaU.dad, el desarrollo

dal sector a través del tiempo; tanto a nivel tdcr¡ico cooro

e nlvel de ]a generacl6n de los recursos hunanos necesArios

para Satlsfaeer la dinámica clc su evoluclón. Ambos tipos dc

olcmentos -Ios técnlcos y los polfticos- se entremezclan y

en algunas épocas unos han quedado supedltados a los otros y

Ylcev6rsa o

Corno punto ds partlda, hay que toasr €n cuenta e1-lmpu!

so fniclal -de tlpo polftlco- que se Ie da al sector 8n los

prlmeros años ds Ia década de los cincuentasc A partlr de

ese lmpulso es que se cree el ICE, que comienza a desarroll,ar

poco a poco r¡n equlpo de lnvesLlgaelón sólfdo en la rana de

la hldroelectrlcldad. Hay que hacer notsr que dlcho lmpulso

no abarc6 aI aparato educativor Y la Unlversldad de Costa

Rlca Slguló graduan{o lngenleros clvllos generalls¿as" No es

stno t¡asta flnales de los sesentas que 3e crean fas escuelae

de lngenlerfa eléctrlca y mecánlca; sl endo 3st6 uin buen tn-

dlclo para evalusr como los avances técrtlco$ en esto campot

impulsaro¡¡ una especialLzacl6n del conoclmLento. Ya en esta

época el lmpul.so aI sector está dado por el novlmlento de la
I

I
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técnlca r y es asl como eI ICE se plantea metag cada vez náe

ernblcloses, Sln dmbargo, exl ste un total abandono deL est!

dio dr: ott'as ft¡.rrrle:; ¿llterrr,.rf iv.¡s de enttrgf;ro

llr. ¡ rr.'; ,1, i',, 1¡ , '¡rl | , !l l't r'l i ('¡ t:,i 'lC l.l:i erli.:f'¿dt¡.

coercontienza a cuesiio¡ra¡'se la necesidad ds investlgar y dg

sarróllar otras fuentes no convencionales de energfa. Para

esta época se naclonaliza la refinerla Costarrlcense de pe-

tróIeo (RECOPE), cono un intenüo del Estado por centrallzar

y dlrigir e1 ¡novlmlento del sector energfa en eu totalldad"

A partlr de ese momento el'sector comlenza a ser dirigido

por llnearnlentos de tlpo polltico rnás que técnlco. Se tra-

ta de lnipulsar un desarrolfo acelerado del sector, obvlcndg

se Ia limitacl6n del conoclmlento que se hab{a generado hag

ta ese momento" Dlcho conocimiento conienza g ser insufi -

ciente, por lo que su lmportacldn se vuelve lmprescindLble"

Nuevarnente se provoca r¡n desface ent-re la foruaclón técnfr;

cü de 1os lngenleroe de la Unlvorsidad de tosta Rlca y las

necesldades de conocimlento propias de 1a evolucfdn_ deI seg

tor. Se plerde de esta manera la posiblltdad da que eI desg

rrollo del conoclmlento naclonal en este sector¡ slrva pa-

ra marcar las directrlces de su planlflcaci6n global, Y Po-

der a medlano o largo plazo canrbiar la estrueturaclón del

petrón de consurno de energfa.

Esta tónlca se nnantiene

capacldad técnica naclonal ha

hasts el present€! en donde

dernost,rado deficiencias en

1a

su
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fo¡rna de enfoear el desa¡roflo del sector; para poder plan-

tear una ¡nenor dependencia de los hidrocar$uros, y marcar el
ceml.no del plpo de lnvestigacl6n qu€ se requlere reallzar,
asf eomo tambil9n deLlnear eI perfll del tLpo de lnvestlgadg

r€e que €s necesario formar. Esta es una deelslón que la cg

munldad clentffica naclonal no ha sido capaa de tomar; y
los gobernantes de turno, por su visidn lnsedlatlsta de le
realldad, tenpocoo

APRECIACIONES DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR:

Debido aI estilo de dessrrollo deL Bstado coetarrLcense,

las fuentes de enerSfa, asl como su exploraclón y ccrnerclall

zaci6n constituyen un patrimonlo naclonal, y por 1o tanto es

tán bajo su tuteLao De esta marlera, cualquier lnvestigaclón

_parl I-a .exploracf ón o gosible cornercia.llzael6n de un1 deber-

ttlnada fu"ni_: de energfa, debe canalizarse por medlo de1 a-
parato institucional del sector energfa ¿ef nsti¿;. Esto

haee que Is invesLigaclón en medlana y grsn escala sea 1m-

pulsada por el proplo Estedo, debido a 1o costosa qre é6¡ es-

poeinlmente en sus fases experimentaloso La trplanlficaelóntr

rf {'l sr',c't.or t1!l.-rl..r ¡''n It:ln¡r,r rlr. Ill ,'; irlr:l:i I rtr:! r'11r'¡; n:'1,:rf ;l tr,¿l (.rr'-

atlas con ese plo¡rósibo¡ lCti, li.n(;{llfl,,', I,1i¡ri st,olj o <le ene¡"{if a y

minas, universidades, CONICIT, INA; y Ia inlclatlva prlvada

se ve relegada a aplicaciones puntualas de pequeña escala,

psra eonsumo privado"

ACLA RAcIONES TEIiI'IINOLOGI C¡\S :

Con el propósito de hacer máuelsra ls exposlelóñ, es lm-

po¡tsnte parclr de una explleibac16n en cuento aL contenldo
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que se le dará a algunos t6rrnlnos:

Fuenle energ6üica: reeurso naüuralsr¡sceptible hs ser ex

pl-ot,ado y utlllzado eomo recurso energéticoo Entre e1las os-

tán: reeuraos hldráullcos, geoüérmicos, blomáslcoe, adllcos,
eolares, hidrocs rburoso

Subsector: organlzaclón instftuclonal alrededor de al-
gunss de las fuentes explleitadas. EI subsector lmpllca

Is exiatencie de una cierüe organieidad en el eetudlo do lae

fuentes"

- Sector: Clobalizaci6n de los subsectores exl.stentes" No

necegarLamente lmplfca centralizaci6n y plantflcacl6n de las

ectividades do los subsectores.

Tdpico de investigaci6n: se refiere a determlnado aspec-

en el estudio de cualqui.era de las fuenteso Aquf se usa-

lndistintamente t6pi"co o tipo de investigación.

üo

rá

TIPOS DE INVESTIGACION:

Hay que dtstlnguir enüre dos tipos básicos

c16n dentro de este sector, que surgen debldo a

za del ob.jeto de estudio:

l-Jnvnst.iq;rei.ótr ei nnr,f f ir:,'-t,.enolófii c¡

2-lnv.'stigac16n expnr-ilnentn 1.

l'en importante es una como la oira y no se pueden desa-

rrollar sln eomplementarse. Daclo qtrc lo que se preteaile con

la lnvestlgacfón en este sector, es lruplernentar alternatlvae
energétlcas técnica y económicemente viables, los resultsdos

de diche investigación deberfan dersemboear en la implemento-

de

1a

lnvestlga-

naturale-
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resul-ción de modelos experimentales que enriquezcen log

tadoe téóricos de Las etspas previas.

Por 1o tanto, aL hablar de lnvestigaci6n dcntro de esta

sector, puede hacerse desde disüintos tlpos de perspectivas

y con objetivos dlferenteso Es por ello que a continuacidn

se esquematlzarán Los diferentes tlpos de Lnvestigaclcines

que pueden impulsarse en eI secücnr:

1- para a prehende.l 
. 
eI 

-t 
gl9-c_1ml gn_t o- 

. 9 i 9¡!, f {fgg!ggg}!:
.el_99_{gga11ollado en palses más avanzados y eue -como cono_

clnfento- es de o"o ,.rrru"rsal,

Z-Para evaluar -teniendo ya una visi6n65eneral del eono-

elmfento cierrtlfico tecnológlco- las poLenclaliCades de los
recJ¡.Is__o-s, naturales .nacioneles y, de esta manera, hacer dlag-
nóstlcos preliminares sobre l.a factibilided de dlchas fuentes.

J- investigaclones de campo neeesarlas para 1a reeolec-

ctón de Je informaelén báslca necesarta, para poder hacer e-

vaLuaclónes de Las fuentes"

l+- invesüigaclones de inventarios de recursos energ6tl-
cos, donde ya se ülene disponitrJe la informael6n báslca de

c¡rnfln.

5- lnvest;jF¡cir\nns

6-invesüiga ciones

detÍermlnadas fuentes de

patrón cle consumoo

rle I a lr o r'.'r t, o t'f o o

sobre el impacto sncla] del eonsumo de

energfa, o posibles vdriaclones aI

7-invest,lgaeiones expcrinrent¡]es. con trasr¡ en modeLoa

esegla ariecuada para obtener reriultados evaluabLes.

en
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TOPICOS t'IE INVEST]GACION Y SUS TENDF,NCIAS:

A.a- En Is actuaLldsd son considerados como los más 19

portanües tóplcos de lnvestigación, en orden de lmportancla,

los slguientes:

l-hldroelectricidad: Dentro de este subsector se le eg-

tá dando gran lmportancla al estudlo de pequeños proyectos

hldroeléctricos y ampllaciones de pequeñas plantas existenteg
(potencla entre 20 y 40 t{W)" Corno segunda priorldd se están

haclendo lnvestigaclones sobre los grandes proyectos que se

vsnfen estudiando desde hace unos 5 años atrás" Los ülpos de

investlgaciones que ae están desarrollando son t 213rlr15, 9€-

gún la clasiflcaclón desarrollada.

Z-Hldrocarb¡-r1oqi- Se ha estado desarrollando slstemátl-

camente una lnvestlgación de canpo y laboratorlo desde hace

aproxlmadamente J años. E1 objetivo es lograr una factiblll
dad de la explotaci6n comerclBf de algrin tlpo de hldrocarbu-

ro. Estas lnvestigaclones son del tlpo 3 y 50

3-Geotermlii En este subsector tamblén se ha deserrolla-

do una fuerte investigactón de campo y laboratorio, con el
propdslto de lograr el dlseño de las obras de explotacl6n dal

yaclrntento geotdrmlco en Miravalles. Cabe menclonar que on }a

act'u€lldadr la geotermla esLá eatalogada como terc€ra prlorl-

dad dentro del ordenamienbo de objetivos del fCE. Dlchas ln-
vestlgaciones Bon de los tlpos ITZJJ.
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[-Btonas=a: Dentro de esta, se .le ha dado notable lnportancla

al' desarrollo de fonnas'üe aliohol carburante, proveniente

especialmenüe de la caña de aaúcar. Para ello se han inpJ"e-

mentarlo investigacio¡res cle los tipos l+ y 5"

A.b- Yo considero que se deberfe dar ef sigulente orde-

namiento err La lnvestigación sobre el sector:

l-Blomasa: Especial-rnente en 1o que se refiere aL uso

de leña como combustible para }a indusürla rural, la obten-

ción de blogas por medlo de-desechos orgántcos y la produc-

clón de alcohol carburanLe a partir dela caña da azucar y

otros tubérculos.

Dentro de estos tópicos se deberla investlgar la posl-

blltdad de lograr un autoabasteclmiento regional en la pro-

ducción y consumo de ener¡5ía. 811o, como paso prevlo hacla

La transformacién de1 patrón de consumo de energfa actual,

especialnente de las zonas lt¡ra leso Dentro de estecampo,

la investigación experimental está en ciernes, y el impacto

del desarrollo de esas nuevas formas de consumo es de vital
lmportancia para la planlficaclón futura del sector. Es por

esto quei se deberla impul-sar un programa de lnvestigaclones

que desarrollen los tlpos l;3¡4¡l y especialmente los tlpos

6 y 7. de fnvestigación.

Z-Hidrocarburos: La investigaclón sobre hldrocarburos

es muy cosüosa" La lmportaclón de tecnologfa para las lnves

tigaciones de campo y laboratorlo es inevitab3.e, y en eI pals
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exlste pocp o nlngún fersonal callfLcado pars llevar e cabo'l
programas de lnves¿fgalf6n en .este canpoo Sl las pruebas

prel1rnil)¡reÍi tle Ias ac¿\¡Írles jr,v,,st, 1¡;iciones fueran positl-
VaiS (t;c,rir,l ;r[)i]l'{jtlt...itirrlIt,ir l<¡ it:,¡t il( i}:it r r.l{) i,t.I.}, ¡rst,e l¡utrSriC

tor Lc¡¡drf a qtre ser dc$a¡'rol.lado en toda su tli.¡oensión. Es-

peclalrnente tendrfan que ser desarrollades lnvestlgaelones

de lost,lpos 1r314¡5ry con énf¡sls el 6.

J-Geotermla: Aunque el potencial explotable de esta firen

te es llmitado (en La actualldad exlste un poü€neial de 100 MW

factlble de explotar), el tipo de investigacldn tanto cientf-
flco tecnológiea como experimental y de laboratorlo, üiene

mucha aflnldad (en cuanto a Ia capacltacl6n dal personal 1n-

vestlgador y técnlco) con las investigaciones petrolfferaso

Ello hace que dlctra fuente pueda aer una trescuslan para el
equipo investigador que luego estarla -en corto tlempo- 6n Cd-

pacidad de dlrigir las futuras investlgaciones sobre hidroca¡_

buros,

4-Hldroelectrlclded: EsLa fuenterla más abundanLe del
pafs, ss la que ha sido obJeto de mayor tnvestigaclón" ta plg

nlftcaclón de esüe recurso está nuy sistematizadao Esto ha-

cs que loe esfuerzos denüro deI subsector, sola¡nente deben

reorlentsrae, psra desarrollar eI potencial -que dada la co-

yuntura de crisls flnanciera por Ia que está pasando este

subsector-r és posfble desarrollar con recursos propio8 o

provenlentes de préstatnos blandos del exterlor.
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Es ppr ello que los esfueraos de investlgacl6n dentro
de. este campo, se" debell ca¡ralizar (además de la lnvestfga-
clón nonnal de grandes aprovr:cha¡n1r-,ntos) hacla Ia obtención 

,,

tie ¡rJt,ot'n¿rt-iv.,is tle desar'¡'oll() t:rn l)r)(luf'nir o n¡{rdia¡ra essalai
corrrplr'rilt:rrt{rrdo$c esLo c<¡n el errl'or¡ue exp¡'esado en fa priorl
dad l"

Anc- En el pasado, los t6plcos de investlgación a los
qua sa le dlo más lmportancia fueron¡

t-ltidroelectrlcldad¿ Aquf se está hablando del pasado

de largo plazo (do 30 años para acá). Esto fue asf, por..

qu€ en las dos décaclas anteriores ef pafs centré sus obJe-

tlvos en lmpulsar un proceso de indusLrialización, para el
cual, una de las premlsas báslcas era di.sponer de una fuenta
de energfa que se convirtlera en moüor de dicho proc€soe

Dsto fue favorecldo por la abundancla relativa del recureo

hldro en el pale. La lnvestigaclén oe orientd'hacia el desa-

rrollo de 1oo proyectos en gran escala, cubrl6ndose casl to-
dos los niveles de investlgaci6n apuntados"

2-Geotermia: desda su ubicacl6n co¡no fu€nte explotable,
se ha dario un lrnpulso grande a su lnvestigacidn. Especlal-
nsnt€ en los últisos ocho años, Ia investigación en este cam-

po se l¡a deserrollado con notable rapidez, al punto de que en

la actualidad se encuentrs en la etapa de diseño uno de loe
proyectos l"ocal-izados.
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3-Blomasa'(produceidn de alcohol cprburante): F,n los ú1-

timos 5 años esta fuerrte tratd de sar desarrollada, eono un

lnüento de sustituir parcialmente el consr¡mo de gasoll.na.

Sín embargon la lnvesbi¡;ac1ón en este campo ha sido rnuy desor

denada y l.a implementaci6n de sus resultados -el gashol- se

ha apartado del orden de lnvest,igación eientlfiea necesar{a,

para haber heeho una evaluaclón de Ja fact,fbl-Iidad econónlea

de esüa fuente; por 1o que los resultados de su experimenta

ci6n han sido lnfructuosos"

A"d- Dentro deI cámpo dé la hldroeleetricldad, las prlo

ridades han cambiado por un problema tfpicamente financLero:

la economfa del pafs no est,á en capacldad de segulr cargando

el peso de una exorbftanLe derrda externe (el ICE es el res-
ponsable deJ. 25f" de la deuda exüerna públ1ca del pafs). Por

lo tanto, estando el pafs er¡ banearota finaneiera, se haee

casl imposible financiar proyectos que en fe actualldad (Ios

más estudiados y en lista de espera) sobrepasan los mtl qul-
nLentos millones tle colones eomo norma general. Por otro Ia
do, los bancos de desarrollo cstán comnnzando a lmponer grag

des trebss hacia proyectos qr¡e no tengan una rentabilidad
mfnlma, siendo oste otro otrstáeulo para el flnenclamlento de

proyeetos que tengan flnes tie desarroLlo econ{mico-soclal

mln sllá de su reniabilldad tndivirlual"

Dadae dlchns restrlcclones, los proyec¿oa que se pueden

financlar locsl¡nente o con reeursos externos fácllment6 ass-
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quibles, -son los pequeños proyectos y emptfec{ones I Las

plantas exlstenteso Este hecho, unido al estancamlento en

el ereeimlento a" i" dem¡inde elécbrica, haee que exlsta una

naobre ofertatr que ostá siendo colocada en el exterlor (Nica

ragus y muy pronto Panamá).Rsbe vpnte de energla al exterlor
ea Brunamünte rentabl,e, por lo que es un ineentlvo nás para

orlentar recursos hacla la invosülgac1ón y deaerrollo da ce-

üe tipo de proyectos.

EI hecho de que se haya desplazado a 1a lnvestigaclón

geotérmlca pgr la lnvesLigaclón petrolffera se debe fundamen

taLrnente a tres rau ones!

1-1a voluntad polftica por lnpulsar las lnvestigacLones

en este cámpo, por parte de los últimos dos gobier?toso

2-1a postbilidad rea1., de acuerdo a las inforrnaclonee

prellminares de geof f siea y .sf srnica , dtr localizar ya cimlentos

de hldrocnrburos en las zonAs de Baja Talernanca y San Carlos¡

3-Lat'facilldadI Ce Jos eonvenios desarrollados con e1

gobterno mexicano e trsvés de PEiliEX, pare dichas exploraclo-

ngs.

Aoe- Los ¡rrirrci¡r.'l 1r',.: L,lfrj cos hrrcla los et¡¡1es e$ esJpo¡?

ble que se dlriJo¡r los esfucrzos ctentffico-tecnoló¡;lcos na-

cionales, dependerán del resulL¡do del desarrollo de las ln-
vesti.qa elones pn el eampo cle los hiclrocarbrr"oi. .De ser aff E
mativo este resultfido, la rnayor parLe de dichos recursos ae

orlentarfen hacia ese subsector; vi6ndose perJudlcadas las

posibil.iel.r¡les ,ip ri+r¡J;¡¡'l'c'l I r¡ de leisrti l'ñri sl¡i:s¡ct ¡resr Sa per-
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derfa asl }a poslbtlidad de plantear una vsrlación del patrón

de consurno cle energfa" si bien se contarfa con eI respaldo

materlal de una fuente explotable comerclalnente, Ia experien

cia lr¡l drrrnosl.r;lrl() -ñr't lo qrri: ..:,r ¡'eI'i er'e ül cOnoCirnientO Cien

üf fj crl tec¡rol ógi co- (l\lí) rró :;c lri¡,;r.arf a cor¡l'orlnaI' derltro ds .

la comunldad clentffico Lecnológfce naclonal, la capacidad

neqesarle para poder planlficar rt¡cionalmente dlcho recurso. -
sl las lnvestlg,aciones actuales en materla de hldrocar-

buros no tuvieran resultados positlvos, serfa esperable que

los esfuer¿os se orientaran hacia el mayor desarrollO de los

recursos hid¡'oeIéctrlcos, con el propósito de estabLecer un

mercado extBrno donde colocar los excedentes -que cada vez

serfsn msfores-, o bien, buscar la n¡anera de ofrecer energfa

el-éctrica rrbaratan para Ia explotaclén de algunos de nucstros

reeursos mineralesr (especlalmente la ahluina), por parte de

cornpañ{ as transnaclonsleso

No es esperable que las lnvestigactones en ef subsector

de blornasa, tengan el apoyo oflclal necesario para poden

llevar a cabo las priorldades expresadas en (A.b).

S.s- Las polfticas gubernarnentales en ciencla y tecnolg

gfa -en los rlltirnos B años- han sido rnuy contradlctorlas, lo

que ha propücfado un gran desorden en 1o que a la planlflca-

c1ón del sector se refiere" Esto se traduce en que el tlpo

de lnvestlgaclén que se reallza en al sector, no obedece a

un desarrollo eJ.entffico por €tapss; slno más blen¡ Qü€ -la
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invesülgaci6n- psrte del punto que marce una determinada paú

ta polftiea, !i'ln egto es claro el ejemplo del impulso que s6

le dio al gashol, donde la investigación no eubrió atapas e

genelales para evaluar Ia factibllided de dicho reeurso.

Es por ello que oe ptrede decir que dichas polftieas pre

ducen una influencia de tlpo eaótico sobre eI ülpo de lnveg

tlgaclón que se reallza, puos no existe coherencia a la hora

de promulgar esss polfticas, o al ligarlas al patrón de desa

rrollo del sector hasta es¡: momanto"

B.b- Las caracterfsticas flnsncieras del seetor 1o su-

Jetan s los recursoa que In flie e1 presupuesto de1 Estado,

por 1o que 1a polftíca económica deternina, con crtterlos po

co convenlentes (financleros de corto plazo) las priorldadee

de tnvestigación. Iln este caso se puede citar direcbamente,

a manera de eiempllficacldn, la crisis financlera qre eI go-

blerno eentral propició a1 ICE" PrJ.meramente le irnpone 1a

tarea de hacer frente al pago de su deuda exterÍar con eI prg

pdsito de cumplir con el convenio cr:n el FMI. Luego, tomando.

en eu.?nta crit,erios de tipo polftico, lo ob116a a bajar las

t¡lrífas eldctricas, y 1o llevo al ttborde de la qulebratr. Tam

b1én las investigaci,ones petrolfferas se han visto afeetadas

por los constantes recortes en eI ga.sto púb1 icoo

rlsto rllce tle 1a gran inf luencia que hnn Lenitlo polftlcas

económices, en la debermineci6n de las prioridades de fnves-

tigacl6n, pups como resultado <!e n1las, fas lnstituclones del

set,or hnn üenltlo que reformular}as para amolcarea a las nue-

vas sltuaciones.
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B.e- Los ususrlos no eJercen nayor lnfluencla en los t6

plcos a lnvestigar, debido a que su tamaño con respeclg A.¡a

d¡lnanda total de energfa es desprecialbe. Solo se conocen

dos cá¡ros especiales, en donde posfbles usuariog han lnflui-

do en algunos de los tóplcos de investlgacl 6n, denbro del

subsector de hldroelectricldad, lln uno de los casosr se cag

b1ó la prlonldad en las investlgaciones, con eI proPóstto de

lmpulsar el estudlo de un determinado proyecto. Ello se de-

btó a que dlcho usuarlo potencial tenla le necesldad de con-

sunir grandes cantldades de energfa eléetrlca (del orden de

magnltud comparable con toda la demanda actual de energfa)o

F,n este cáao - el proyecto Bon¡ca- se invirtleron muehos re-

cursos económicos para hacer avances en su lnvestlgación.

EI otro de los casos, son los usuarios de las ventas de ener

gfa al exterlor (Nlcaragua y Pananá), que han hecho que se

hayan varLado al¡1unas de las prioridades establecldas, para

lmpulsar dicha ventao

Sfn embargo, en los btros subsectores 3e mantlene la a'

flrmaci6n de 1a lnslgnlficancia delos usuarlos o poslblea u-

guarios sobre los tóp1cos e estudiar"

qua

e6

rlo

't

B.d- Ef flnancla¡nlento es uno de ]os factoroe báslcos

influyen sobre e1 tlpo de invesüigación poslbleo Lo ha

porqr¡e en este sector, fos estudlos de calrlpo y laborato

necosarios psra el adecuado desarrollo da una lnvestlga-

\

'r'
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c16n son nuy cosüosos. -ci no se cuente con fLnanclarnlento pg
ra desariolLar este tipo dc inyestlgaeiones, estas solo po-

drán llegar hesta clerbo nivel de profundldad, Se quedarán

en las eüapas de evaluación preliminar de les fuenüe¡¡ o en

diagnósticos generales, que con el üranscurso del üiempo que

dan desectrrall-zedos, dado que l.as condlciones natureles varf
8nr r al plantear reformulaciones cle los diagrióstieos es n6-
eesarfo realizar nuevas: investlgaciones de campoo Además,

sl-n un financiamiento adecuado Ino se pueden rrevar a cabo ig
vesüfgaclones experimentales, que son de fundamentar i.mpor-

tgncla en el estudlo de fuentes no convencloneleso

B.e- En este punto hay que hacer unn aeparacfón de los
dlferentes subsectores, pues en cadauno se maneJan crlterlos
dlferent,es de rentabllidad.

1- en el subseebor hidroeléctrfco nxisbe un elaro erlte
r1o de rentebilldad a1 determinar el orden de fnvestlgación
de los diferentes proyectos: eL eosto del Klr¡h (cosco unlta-
rlo de la energfa). A travds cle un análisis costo-beneficio,
se obtionn e1 costo ¡rrorned.ial cia la enerEfa y apartJ,r de ese
punto, se ¡rr.j orj za l.l. orrlnrt rje l¡r s j.rl vc:;l; jl:nqione,n ,le nctrer.-
do con el costo del Klih par.n carl:r proyocto.E:rta netodologfa
dlscrinlna a les minieentrsres hldrooléct.ricas, pues en prl-
mere lnstancia, nl costo clet Klldh es rnnyor en ostas qua en las

'grandes pJanl,a.s. Bcjo este mismo criterio se ubica l_a inves
tlgaelón geot6¡¡¡f sa, pues es desarro,ilarla por la mlsma insti
tttción .(oi ICH).

Z-pn ¡J. subscctor dp hj.rirocarburos oL crltnrto gn¡s¡sf
do rnnf,¡hl lltlrrJ ln ,ll/i ,rrr nrlrlr. lrrJn l.! r."!r'!l'rlI A'r ,./r'r!rr.i F¡!:¡r r.
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tlva del monto de la factura petrolera con respecto a los

benefieios que se obt,endrfan de una posible explotación na-

clonal de egta fuenteo En este subseetor prevaleee con mueha

mayor fuerza e1 criterio de renüabllidad empresarlalrpues los

tlpos de lnversiones c¡ue lray lrre relr-11i1i-l]'son muy fuerteS e

lmponen una estrfcta evaluacl/rn prelirninar para impulsar sU

desarrollo o noo Sin embargo, en comparaci6n con las lnves-

tigaciones en los otros subsectoresr no existe un crlüerlo

elaro de por que se le dio dicho lmpulso a las lnvesüigaclo-

nes en este subsector, en comparaciónr Por ejemplo, con las

lnvestig,aciones sobre el alcohol carbr¡rante o aobre aut0móvl

les eléetrlcoso

S.Blomasa.ConrespectoáIafuentemásdesarrollada
de este subseetor, eI alcohol earburante, no existe un erltg

rlo claro sobrn los mecanismos de rentabilldad que hlcleron

que se lmpulsara en un principior X Que en la actuellded ls

t,ienen estaneadao

B.f-otrodelosfactorcsqrreconrliclonan].ostópicosde
invest;lg:nctdn n ro;rJf.zarr Jo eonsbj'buye lt rnlsma e:lbrttetura-

ef6n lnstitucional d.e1 s¡rct.lr" Ilo lr¡ exlr;Lldn La eoorqlina-

ci6n necesarla pa:'a perait,ir l a nrovilidad interna de recur-

gos humanos cient,ro de las instituciones dnl secüor. EI10

ha provoeatlo qun en elprtori casos, algunao de dlchas lnstt-

tueÍones carezcán da.l conoelniento necesarlo para lmpulsar

una lnvestigaci6n especlficao A moelo de eJrmplo, se podrfa
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declr que las lnvestlgaciones sobre hidroearburog sufrló un

fuerte aleüargarníento, pues el conocimiento tácnfeo eobre ex .

ploraeloneo geof'fsicas, Io habla desarrollado con bastante

profu'rdidsd eI ICE, en cuyos objetlvos no s€ inclufa el dedl

carse a este tipo de invesbignciones" No es elno hasta qu6

por decisiones pollülcas se impulsan lee exploraclones pe-

troJ.fferas, dlcho conoclmiento se logra ubicar en el campo

donde era requerido. Una situaci6n simllar producto de una

deficiente €siruetur¡rción institucionalo se ha dado en el
subsector hddroeláctrlco, clonde la fuga de cerebroe ha toma

do rumbos al¿rrrnantes, pues este no ha sido capez de fonentar
polfblcas de eetfmulo para mantener equipoa humanos altameq

te cal-iflcadoso

B.g-llxpltcltando un poco más los crlterlog qu€ se exprg

saron en {Á.b), se puede decir:

esta priorizaclón responde a una urgencla por llgar los
diferentoe nlveles de lnvestigael6n, de manera que esta se

convlerLa en una investlgaei6n sobre alternaüivas de desarro

1lo reglonal intngral, en J os eilmDos socialn polf tieo y eco

nómico" Se esit;¡lrf¡ üornando como punto de partlde la fecti-
btlldad tÁcnica de desarrollar dJferenLes fr¡enbes de enerÉfa

para promover ¿1 creciniento de la producciór¡o

Ad¡¡mÉs .9e trnba dn llgar ¡ J.os rliferentes s,rbseetores

eon el propósito de crear toda una esiructqra homogdnea en

el .campo enr:rgdtieoo F,n 1a actuallrlad, la evaluaci6n eia-
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lada de i:ada subsectorr h¡cen que los posibles crlterlos de

rentabilldad de le,exploüacitln de cada fuente sean parciales;

pues no se están lnte¿Srando en su conjunto las poslbilldades

de explotaclón eombinnda dp diferentes fu.'!ntes energtltlcas

y su impaeto an cl desarrollo integral por reglones produetl

vas¡ este serfa un criüerto do tipo económlco productlvo.

Ahora bien, las prioridades expresades en (A.U¡ tambidn se

rlgcn por eI drlterlo de traüar do variar eL patr6n de consr-

mo energético a nivel rural especialmenteo Esta variael6n

üendrfs objetivos muy ambiciososr pues se pretende que a tra

v6s de ella se pueda fomentar eI desarrollo de Ia acüfvidad

agrfcola y sentsr las bssas para una lndustriallzaclón del

agro: a través de Ia i.nplementeeión de un nueYo patrdn de eog

sumo se estarfa esüimulando el desarrollo económico.

otro de los criterios Lomados en euente a la hora de e-

leglr las prioridaries, es el de la posibllldad real de flnan

elamlento en cacla subsectoro A execpcidn de fas inve'stiga-

clones sobre hfdrocarburos, donde el flnancla¡nlento es dg u-

na magnltud gl¡lentescn, en Los st¡bsectores sobre blonasa €

hldroeleet,rl. e1d¡rl , sn está p) ant;eando lnvastilTaciones quo re

quleren fJnanclamipnto nn pequcña escela (nenos dtl 3OO mll-lo

nes de eolones nl ailo) y por Jo tanto facüibles de consegulrt

e pesar de la crl-qls fi¡lanelara del pafso

Un últlmo crlterio, no por eso el menos irnportantcr es.

el que toma en euent¡ el estado del conoctmlento elontlfleo

tecnoló¡lleo ¡r prdebieo pn el monrr:nto 8ctu6 1. Tsnüo sobre blq

I
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mase, geotermia e hldroel.ectricidad; la coslunldad naclonal

pose6 una fuerte experiencia t,écniea que puede ser eenallza

ble para consegulr 1os obietivos buseadoeo

CRUPOS DE INVIiSTIGACION:

a- El apereto lnstitucionaL estaüa1 del sFetor energfa

'es el qu€ t,iene el mayor peso tlentro de la organlzacl6n dBI

Sector.

Los principales centros de lnvestigación se pueden en-

listar asl:

-ICE

J}IECOPE

-Universidad de Costa Rlca

-fnstituto Tecnoldgico de Costa Rlca

-COI{ICIT

-r.NA

.En ettanto s su localización geogrdfica, el ICE tlene su

acti.r'id¿¡d más fuerte en San José; sin embargor en estos mo-

mentos ma¡rtiene Frupos de investjqnci{n báslea en save¡¡re de

Quepos (Proyecto Save¡1re) y ef Gttayabo de Bagaces (Proyeeto

ceotiirmico l.fj.ravall.ns), Fln e.l cnso de llllcoPn, la aetlvidad

ft¡ndarnental cln investigacitin sq' está realizando en lln ja Ta-

lamanca, con Hrupos de a¡royo trabnJnncio fuera del pnf s {M6-

xjeo) y el San Josd. El. cnso dn ]a Universidad de Costa Rl

ca y el. Inst,l.tr¡to Tccilol6¡1ico, sus inveltlgnclones se eoncen

tran bÉslcamlnto en sust sedes eonürales {San José y Carbago

respectlvamente )o
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nl CONICIT delega su actividad de lnvest,lg¡cl6n a gnr-

pos prlvados, y en "la generálldad de los c¿sos las lnvestlgg

clones que promueve son de earácüer de diagnósttcos cienüffi
co teenol6gicosr por 1o qrre es esperable que eflasse desarrg

llen en San José, n1 INA desarro$s sus lnvestigecfones ex-

perlmentales en San Josó.

b.i- flxlsts una notable diferencla sl Los ¡¡nrpos so.n

prlblicos, prlvados o universitarlos. Iispeclficamenüe los grg

pos privados sol.o tlenen capa.cidad pare reallzar lnvestiga-

elones del- eeráeter de dtsgnósticos elentfflcos teenoldglcosn

Dentro de la clasiflcación de tipos de investlgación propues

tos el princlpio, serfan capaees de cubrir los nfveles lr2t

416.

Los grrrpos universitarios tienen una gran t'estrlccl6n
presupuestariao Por eJemplo, el presupuesto aslgnado a la
Vieerroetorfa de lnvestigacidn de la UCR pera I!83 ft¡e de

5 nillonas de colones y, Dara poder cubrir las nece.sidades

de 1¡¡s lnvesti.[aciones p]anteadas, se esLlmaba lal neeesldsd

de 7O rnillones adl cional ¡s. llste panorama de una ldea ¡1lo-

b¡l do Ias posibi I lri¡deli dn invcst,ig.rcf ón r:'-ner¡I, y en par-

tleular sobre oJ- saetor enen:1.-r en lng univr.rsj dadosn Por

lo tallto es posfble aflrnrar qlrc osto's Srupos ¡lueden lncurslo

nRr pn investlgacir:nes qua cul:r'an los nivpl.es Lr2.r4¡5¡6.

Los grupos en lnsülLucionns púb1 lcas tlenen la ventaJe

de cont,er cón un mayor apoyo finnnciero, lo qua les perrnlta
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lncursfonar en toclos los nJveles de investigaclón menclons-

dos. - r

Tanrbi.én exisLen dlferencias de orlentación en 1o que ae

refie¡'e a los obJetlvos quo perslguen 1os gruposr Los prlvg

dos üienen un cl.aro objetivo de lucro, por lo que su confor-

maclón lnter¡ra engloba muchos canpos del conoclmiento, y so-

Io cuando el mercado de Lrabajo abre las posibilidades de ag

clón e¡r eI canpo energético, estos se amoldan para cubrfr o-

sas necesidades ospeefflcas" Por 1o tanto, se puede decir
que su orlentacl.ón estd llrnitada a satisfacer la oferüa de

trabaJo del rnercado, que por lo demás es exiguan

Los grupos unlversit¿¡rios también tienen una orientaclón

un tanto errátlcao Su activldad depende de ]a iniclatlva dg

Ios investigadores formados en este campo, y no regpgnde a

estrateglas de investigación dictadas pqr sus organisrnos of!
ciaJ-e s,

En camblo, los grupos prlblicos sl tienen una .orienlaqlÉn

blen deflnida, que conssite en concretizar hasta dqnde seg-

posible, sus lnvestlgaciones a la explotacl6n de fas fuenteg.

eetudiadas.

b"il- En general, la lnfraestructura con que cuentan es

loq grupos es lnadecrrada" Existe una carencia del equipo de

lnvestlgación ldóneo. Las insLltuciones públlcas, que son

lae mds tlesarrolladas, carecen de laboratorlos adecuados pa*

ra reaflzar lnvcstigaclones ex¡rerlrnentales" Por otro lado,

I



t

-22-

6us equlpos de prospección son escasos, o en su defecto es-

tán mrry deteriorados por el uso. No exlste pos1bllldad de

renov¿irlos o ;rmpliar la escala del equipo extstenie. En

cuant,o a recursos humanos, si bien es clerto que se cuenta

-a nlvel gener¡¡l- con un cuerl)o muy cal.ificado para la in-
vesüjgaclón {especial¡nente en el subsector l¡idroeléctrlco),
eI nivel de l¡rvesLigaciones gue es necesario desarrolfar en

Ja actuafi.dad, hacen patente las necesidades de forrnaci6n de

especlallstas en tliversas ra¡nasr eue sean eapaces de hacerle

frente aI nivel de profundidad que requiere la lnvestigacfón

actual en el sector" Por decirlo asf, el equipo que se ha

logrado confor¡nar dentro de l-a cornunidsd cfentffica¡ coolen-

ze a mosLrar debilidades de fornacién profesional debldo es-

peclalmente a dos factores:

L-el desar¡o1lo de las fuentes energéticas hasta Ia ac-

tualidad, ha proplclado el desarrollo de los recursog más fá

cllmenta aprovechables; enfrentdndose ahora el sector a ]a-
necesa¡'la explotación do fuentes no convancionsles. Eso, ob-

viamer¡te requlero de mayor espectallzsción dentro deI equipo

hu¡nano cle esos centrogo

2-1os encargados de maneJar las'dlrectrlces do Gstos cen

trosl han relegado e un plano muy secundario .Ias necesidades

de cepacltacl6n clel personal profeslonal o Ha habldo una rsac

cf6n de I'aut.oslficl.enclart y se han dosperdlclado muchas opor

I
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tunldades de especiaLizacl6n, incluso con proÉlremas de beeaa

internacloneles mui atractivoso

En 1o que se refiere a Ia lnfraestructura lnstituclo-

naI de esos cr?ntros, e1 gigantlsmo desarrollado en los úItl

nos IO años ha enüorpecido enormemente la edecuada.marcha

de la investigaclón; tento en los centros ptlbllcos como en

las universldades.

b.iti- l¡ln realldadrlos grupos de investtgaclón ee han.

concentrado en pocos centros.(los púbticos) debido especff!

eamente a la organización instJ.tueionsL del aeetor en 3u

conJunto, y a su supeditación al aparato deL Estado' La ra-

zonea de esta situacidn ya han sido deltneadas en los pun-

tos anterioreso

b.lv- .Se podrfa hablar cle una eomunldad cienblfica en.

esta área, con un inciplente clesarrollo; ya que las formas

ds lnteraccidn que Be han implernentado hasta ahora son 6s-

ef,saso Debj.do a la naturaleza de 1¡s investlgaclÓnes y a-

l.os meeanismos de comrrnicaei6n lnterlnstitucionales, se p9:

rlr{a hablar rle lnt¡rearnbios do lnformación, aunque Ja mayo-

rfa rie las vr:ees nñ si¡alt nrrry expedil,os" La mayor psrte de

los resuLtados rte 1aa inve¡¡tjgncionns son cle dominlo prlbllcot

por 1o que ell teorfa se favorc'ce eI'fluJo de informacl6n ha-
;.

cia di.cha comunidado

Ilada la relcvancia que ha tenido eI problema ener¿;éti"

ti Co rrn Ia nctualirlad, tambión sc h¡n eomenzado a dnr formnA.

orgánleas de eontncto entre la comunidad elent,fflce. Dlehae

I
:
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forrnas, donde las más dtfundidas son los semlnarlos, han peg

¡nltido en los rilttmos 5 añosr conen.zar a estructurer la Po-

slblltdad de un debate nacional sobre el secLor, su estado y

perepectivas, E1Lo dirfa de un fortalecimlento en l.os últt-

moe años de 1a comunidad; aunque todavfa est6 en proeeso dc

consolidacl6n, y aún se ptteda caüalogar como lnelplente'

RESULTAIO1 DE tA INYESTIOACION:

a- Hasüa eI presente, los resultados de las lnvesülgaclones

son de dos tlpos dlferentes, dependlendo de cual subsector

ee est6 anallzando:

si se habla de los st¡bsectores hldroeléctrieo y geotér-

mieo, Ios resultados se utiliTan para promover un aumento en

Ia produccl$n de energfs e|éct,ricar Qüe trae como consecuen-

cla el consiguiente ahorro de eombustibre qrlernado por pLan-

tas tórmieaS. Como conseeueneia de los avances e implementa

ción de resulLados de las lnvasbigactones en estos subsecto-

res, en fa actualidad eJ g8'/, d¡t 1e generaclón de energfa elée

tricar provlone dp pirantas hidráulicas"

Si nos rofarimos a l.os otrns stlbsr¡ctores, Ios resultados

tle sus ltrvnsti¡;rclonr:s est;.{ll ntlJ rrcados: ilncin 1o¡rar t¡n nhorro

de insumos imrrortados (proclircci-órl dc] alehol ca¡'brlrant'e e h1-

droearburos l

Sln embsr¡ro, hasta Pl mñmanto nin¡rfn resultado de lnves

tlgaclones er¡ este campo ha tpnido 1a lntención direeta de

pronover una implementacl6n rie los resuftadosr que hlciera



-25-

que se tendiera a propícler un deserrollo de la teenologfa

naclonal, aurnentog.en la producclón -de acuerdo con lo'ex-

presado en(B.E)-ni lnelusive, eI meJoramlp-nto del produeto

cono tel, pues ln gran mayorla de les lnvestlgaelones no üo

man en cuenta el inpacto ecoldglco nl soclel que produclrá

la explotacl6n de las fuente$.

b- En general, los restrltados dc la lnvestlgaei6n se-

dan a conocer e través de lnformes escritost que muchas ve-

eeg -por trabas burocráticas- duran muehos meseg en ser pu-

bl-leados, Dlchas publicaclonee son de clreulación Lnterne-

de las lnstitucion€sr por 1o que r;us resultados son poeo

asequibles a 1a conunidad ctentlfiea; pues su publlcael6n

es iestringida y no se inplementan mótodos de dlvulSaei6n s-

decuada, tales eomo su distribución a las blbllotecas más l¡t-

portantas del seeüor o del pafs, u otro$ por el estllon

c- Los resultados son conocldos por los dlstlntos depag

t,smento$ técnleos al interior de csda instltucldn" E] 6cca-

so a ellos por parüo de oersonas ajenas e dlehes lnstltuelo-

nes, depende del interés lrrdjvidrral, que se esté al tanto de

Ias investigaetones gue sc nstán realfzando y busear sus re-

gultados.una vf!z Publ"tcados"

d- En Seneral, los resttlt¡rJos de los grupos prlvados Y

unlversttartos no son utiljaados más a11á que pár:aQser5lr do

sobre el esetor. Son uülllzados en las

qtte ocaslonalmente se reallaan, como ln-
lnformael6n g"eneral

dlscusiones o foros



-26-

quletudes personeres de fos mienbros de la conunldad elent¿
flca naclonalo Los rpsultados que se cornlenzan a ugar gon

los que se obüionen de las investigaciones que reel.izan las
lnstltueiones prlblicas, en el estudio de las fuentes eonvan

clonaleso Obvtamente estos resultartos Bon uüflfzados por el
gobierno para irnplementár el desarrolLo de eseg fuentes. Atln

dentro der eector púb1ico, algunos de los resultados de lnves
tl€¡aciones de fuentes no convenionales, pasan a engrosar rog

arehivos de documentos sln trascendenciao

e- El sector privado nó usa los resultados de 1as inveg
tigaelones sobre esüe sectoro

f- Por un 1ado, los resultados de investlgaeiones sobre

fuentes no convenclonales presqnt,an el gran problema de Le

felta de apoyo estaüar para desarrolrarlos a nlvel experfmen

talr haeiendo que ellos queden a n{vpl de posibtlidades a ex-
plotar en el fuüuro. Los usuarlos potencialeis. no on capaces

de adoptar psr sl nisnos los resultados por dos moblvos prln
clpales:

1-1as inversion¡rs de capJt,a1 necesarins pára poner en

práeLl ca di eltor ¡rrnvnel,os n¡l,f rr l'r¡r.,.¡¡ clo l¡s ¡.,6¡;![rl j irl,,rcles

de estos secLoras, y

Z-el" rlesfio qur? suporle innovar los desanlma ¡ror comple-

tor.máxlme cuando exlste la posfbllictad de uririzar una fuen

te convencionel -1a hidroelectricid¡d- que no requiere inver
s16n privnde .n gran escala y no conlleva nin¡1rln riesgo,

Otro de los f,actoren .lfmitart.s, es el heeho de que 1os

resultados de, lRs l-nvostiflaclonos de lns fuenLon eonvonelnnÉ



1¡"r

-27_

les asüán planteados para ser exp).otedos en gran escaLar Por

J.o que se acenirla !a incapacidad privada para adoptar dichoe

resultados.

g- Dadas las earacterfstlccs deL spetorr el tlpo de ln-
vestlgeción qrre ge dessrrolls en é1 , asf como sus resultados

y su implementpci6n práctiea, no cabe mencionar lniluenclas

de ningrln tlpo, de Ia polfbica económica con respeeto a Ia
posible adopel6n de result'ados por pnrte de los usuarlos'llue

vamente se enfatiza que los usuarlos no son -€D este sector-

Ios que llevan a Ia práctica los resultados de lps inveeti-

¿1aclones. Tampoeo son ellos los gue la lmpulseno

PROBLF¡{¡.S Y LII'ÍITACIONTS :

a- Los princlpales factores limitantcs de Ia activldad

lnvestlga tiva, en orden de irnportancj-a, son:

1- FacLores de origen fl-nanciero. Son los que imponen

restricclonos a1 tipo de actividad investigat{va que Be pug

de desarrollar. Como se habfa mencionado anteriorrnente, uno

de los tipos más importantes de investigacitln sobrs fuentee

no convencionalns es la invostigacl6n cxperf.mentaf (nlvel ?)"

Pue s bi.en, est,e l;i.no ^:; Irr',{ct.i r.::rrrront,¡ doscoltocido pn nuesLro

pafs, dabido prineipal.nente a e¡te f'ect.ol'. Asf Lnml'ién, nu-

chas lnvostigaclones de canpo no hen podido ser desarrolla-
das e c{usa cie este factor.

Z-Falta de polft;icas de invesbl¡1acién en el secboro IJa*

tlo el nlvel da desordon con que so enfrenüa a nivel polftico
la investigaeión en este sector, las lnstltueiones encargo-
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dae de ella plantean estudioa llmitadoe y r'racclonarloÍ¡. Etó

t'udios s6rfos y profundos tendrfan que plant,earsg anállais
lnterdisclplinarlos, en donde e1 conocimlento de los lnves-

tigadores ürascienda su campo técnlco especfflco. Pare que

esto se diera, serls necesario que la visidn de los nlvelea

dlrecüores de las fnsültuciones, fuera máe amplla y con une

perepectlva globalizante del sector.

3-Falta de forrnaclón profesionaL en el campo de la pla-

nlflcacidn de los r€cur6os; Dicho campo es tode una €specla

ltdad del conocimler,üo, muy desarrollada en ]os pafses lndus

trlallzados; donde el náximo apnovechanlento de los recuf-

sos energétlcos es indispensebleo Este conoclmlento supono

el maneJo de factores económlcos, socleles, polfticoe, eco-

lógicos, ademils de los espeeffleamente tdcnlcos, por p8r'r,6

de los lnvestigaclores.

b- Los factores condiclonaütes nás importántes son!

1- FeLta de conciencia de ]a mapinitutl del problema ener

gótico y el no dasarrollo de fuentes no convencicnalear goF

parte de.l os polft,:cos y t6cnieos (lrrf] diriEen los destinos

de este ¡taf s. Al no oxi.rif.i r n:ifl conci,-nc.iar .l os pro,iramas

'que se impttlsan son insr¡f icJ olltns, fragmentari os y hasta e:
rrát1eos.

.., ?- Organizaelón del soeLor. Como consecueneia do 1o gl -
terior, el seetor est,á or¡anizado da manera aal que cl ttpo
de investlgaetdn y sus resultados r¡uedan conciiclonados de an



-29-

tcmsno. Se reproduee la viaJa vislón de la divlslón entra
lo tóenlco y 1o soeial (polltico). De esta fo¡rne se enfoea
ls aetivi.led del sector eon el rinico obJetivo de deearollar
un servlclo; no como una actividad que forma perte der plan

teaml.ento de alternativas cie desarrolLo soclal.
3- Polftica económicao Depo¡ds¡{ clc le voluntad polftl

ca da ros gobernantes de turno, fnpulsar porfüicas eeonóml-

ess que esü1mulen Ia actlvida.t del sectoro como ya se dlJo,
en los ültimos 4 años la polftica económlca ha estedo en con

tradiccfón con Jos intentos por impulsar po)-{ticas o medldas

en el campo cientffico tecnoL6gico"

4- No¡rnas que irnoonen los organi.smos f,inancleros inter."
nacionareso Anterlorrnente se rnenclond quo dlehos or¿¡anlsmos

estaban imponlendo una serie de rest,rieelrines para la aproba

ci6n de reeursos; que dadas Las necesidades de este sr:etor,
resulta poco probable la finencfacl6n de las investlgacl.ones
prloritarias en é1"

c- De une manera u ot,ra la mayorfa de lae lnvestigacfo-
'nes sg ha vf eto afr-.ctada por riichas l imitantes, En g.neral,
lr f¡ I t,:t dn li¡.rn¡.i ¡rnr_i ¡.,1,r : , , | ¡ , , . r , . r ¡ ! , r i,,1 t,..!,ir',t ir,.¡,.| . ..r f .irlr¡¡:

].oS St¡lrsnet6¡nn.

Las invo.s,tl¡laciones de Los ¡Irupns univprsltarios y pri-
vados.han.sldo vf ctima.s de fnctorps {e falta cle polf ticas cle
ras; y las lnvestlgaciones de los Frupos pdblicos, t,ienen
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que planteerse e1 nivel de rentablllded en que eea feetible
obtaner financiamlento ex¿crnon

d- Darta fa naturaLeza rle los problr.mes que se plantean,

una de las soluciones posibles es una reestructuraclón toteL
del seetor ener¡¡far eue globalfce la planificacilln genaral

y la racionalidad a 1a hora de plantear el flnanclamlento dc

lnvestigaciones espeefficas, en cualquier subsector. Entro

ello se plantea la necesidad de hacer nna revlslón lntegral
de las instituciones estatal"es reLaeionadas con el sector,
de msnera que se puedan optimizar los recursos econónieos f
humanos disponibles.

Tembtén eI gobierno podrla busear rccursos externos, ta
les como aslstencia t6cnica, programas de capacitación, trans

nlslón de experiencias de p.afses en doncle fuento no eonven-

clonales han sido desarrol-I-adRs, etc.

F,fr reelldad, soluciones posibles no exlsten de manera a

eabada, ya que depende de la visión haei¿ el. futuro gua ten-
ga, la pcled¿d Fn su conjunto; y en la acLualidad, 1a gran

mayorfade los esfuerzos estdn dirigidos a resolver los prln-
clpales problomas financieros del pals, especlelmenteo

CALIDAD Y EFTC ].I1I C IA :

bpneflclos alg
1 no 1o es por

que se traduz-

por todos los

á- n¡ este prrnto, no es posible plantear

.ledos de'1os resrr1tados de una invostlgaetón,
¡f

le sencilln ra¿ón que una lnvesülgaci6n, para

ca en un resultedo aplicabl", tione que pasar
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nlvel.ee señafados, aI prlncipio. Sofo cuando sg concrelicen

los estudlos en Ia explotecidn de un determinado recurso, €s

posible hacer ur¡s contpar¡lciCin cc)s;io-beneficio, con respecto

a los cosLos propi.os de la .ir¡vesti¡1aciórr"

La cuantificación posible r¡ueda a nivel puramente sub-

jetlvo, en donde el criterlo del evaluador sea el qre diga

cuanto grado de beneflcio se obtlene a1 hacer evenc€s par-

cia)"es en Ia lnvesb1.gaclón de una fuente espocf fica; y se

pueda hacer una comparacl6n con respecto a los cosüos de es-

tos avances. Por eJemplo, para 19Bl el ICE üiene proyectado

lnvertir 284.lr millones de colones en las invastigacionea del

Proyecto Geotér¡nlco Mirevafles. Flstos costos üendrfan que

eter comparados con Los beneficios de les avances en dicha tlr

vestigaclón, que son parclales y por lo CanLo, rnuy diffciles
de cuantificar materlelmenteo

b-Los criterlos que se han estedo usando para evaluar

la calldad y eficiencia de Ia invesbigaeidn han sido muy po-

breB. Entre elLos se pueden citar:
]-discusién inüerna deL equipo técnico lnterdepartamen-

tsl de las instituclones públicas. Estas discusfones, muchaa

v€ces inqulsidoras en su forma, se apartan del cardcter cleq

ülfico que deberfnn tener"

2- Evalüeclones generirles de l.as ..iefa,turas medias de d!
chas Lnstitt¡clonesr Qüe se llegan & conyértir en evaluacloneg

formal"es de Jos lnlor¡nes y llo conceptuales del contenido.
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En generar, Ia celldad de los resurtadas eg de poca lm-
portanclao No exlstpn mpeanismos riguroso$ para cuegtlonar
le celldad der üraba.Jo investi¡¡ativo, En euanto a la eflclen
cia, los flrupos prlbrieos y uníversitarios son absorbidos por
la dinámice burocratiaada de su funcionamlento lns¿ltuclonal.
Ello prantea que La eficiencia exigltla e nrvel oficlar es

poca o nfngunao

En mi opinión, se deberfan de usar criüerlos técnlcos
para evaluar la celidad de la lnvestigación* Algunos de elloe
podrfan ser:

l-nombramlento de coordinsdores ex¿crnos al equlpo de

invesüigacidn, que tuvieran como tarea velar por el cumpri...

nlentor tanto de1 programa de trabaJo, como de los objetlvos
de la investigael6n a niveL t6enicoo

Z-exigir a los equipos invqstlgadores informes de avan-
ees perfodicos de sus trabaJos, con el objeto de plantear dis
cusiones generales en cuanto a los resultarlos psrciales ob-
tenldos, asf como tambié' el cr¡estionamlento rle las téenl.cas

empleada s.

J-deJar abiorta la posibljrlldad deeoniratar expertos a-
sesoresr para enriquecer la vfsri.ón eientff'ica dc ros equlpos
de invest,igaci6no Estas consultorfas pueden ser nacionales
o exüranjeras, dependÍendo de ra com¡rra.Jidad del ccnoeimlen-.

to requerido.

EstoS pocos mFcnnismos prrr.den gartntizar quc l-e lnves-
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tigación üenga una calldad aceptable y además, tenga el grg

do de effclencla acorde con las necesldades del sector y del
pafs.

c: litrt rc I ¿r g rur)rl j rl¿r s ¡¡iá t; irlDrirL¡inLes que puederr ser ne-

sesa¡,las para mc jorar i.a cali.dircl de la investigaclón, se pue

den citar:
I-conformar como regla general, grupos de lnvestigaclón

interdlsciplfnarlos, que tengan la capacidad de enfocar el
obJeto de estudio desde dil:erentes perspectlvsso

2- Inpulsar programas de especiallsaclón, a nlvel del

sector, de lnvestlgadores, tanto en cuestión de planlficaclón

de l"os recursos¡ cono a nivtll técnlco de c¿da subsectoro

J- Impulsar un enlece dent,ro de la cornunidad cíentfflca
nacional, con el propósito de que 1os resultados de las inves

ülgaclones se puedan discutir a nlvel ablerto" Se estarfa

conformando un ambiente cientfflco en donde e). presüigio dc

los lnvestlgadores, 1o comenzarla a marcár la calldad -puesta

a prueba- de los resrlltados.

Como puede notarse, mi vlsión sobre el meJoramlento de

Ja cal.idad de la lnvesti.gaclón va enfocade a meJorar fuerte-
mente fa formaelón de los invest1gadores y sus rnétodos de

traba."lo, los cuales han adquirido los vlclos propÍos de la

exceslva burocratlzaclón'del arrarat,o lnstl¿uclonal del Esta-

do.
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DIAGNOSTICO SECTOR ENERGIA



1. PROBLB{ATICA EIIIRGE-|ICA I]E COSTA RICA

El desarrollo económico murrclial se basó en 1a presunción de que sus

recursos energéticos fósiles podÍan ser expandidos irldefinidamente' sin

embargo, el incrernento de cerca <ie 15 veces en lo5 precios del petróieo'

a partir de 1973, prácticanente garantiza que los países del tercer mundo

nunca derivarán clcl pctróleo Jos beneficios que ot¡tttvieron'l os países in-

dt¡strializados y Que, como e'l los, encaran la trentenda problemática de e1g

gir fucnt:cs ener¡¡élicas acordc:;-con sus recttrsos y necesidades'

Desafortunadaluente, la dis¡njnución de p¡'L1cios clel petró1eo octtrrida'

en los últ.inlos años, cicbido a la disputa entre los país|s productores y

tal vez a una adntinistración n0 convenientr: de'l recurso, lta provocado en

los países consulnidores un rel¡.jamiento en su preocupaciótt acerca de la

dependelrcia Cel petr'ó]co como fttente en*:rgúl.ica. COmo c0nsccuencia' se

ha dislr¡inuido la intcnsjclad de't a investÍgación sobre el desarrollo de

fuentes ertergéticas altel'llatlv0:;.

Es nti op,i |lión <¡ue esta actitutl va a reslt] tar costosa para 1os países

consurnidorcs. La estairil jzación ntcrnlc¡ltánea cle los precios del pctr'óleo es

una situación pasaiera qtre p|obiibletrrent.e durará dos c tres años, mientras

1os pt'cblt'rilas pol ílicor rlc lo'' i);r i1''t g¡¡ tl ir¡rtrt'a st ttl'rtrl'-ll ir:on'

l\ str ,lez, l()s rlc.r;cr¡uil il¡i'i,/1, L'con6[]'i cos c¡tlsacl0s ¡ror cl desco de los

paf SeS pt'o<luCtOrcS <.le drlsarrollarsC rá¡.ritlat¡terrte se VAn a equil ibrar J¡ e Íi

utr futuro ccrcano' vOtiios a |.cller un [J¡'ui)o de países productorcs de petró1eo
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con una infracstrvclur¿ in.iustrial y soc{al mucho nrás organlzatfa que 
"n'

1973 y con u¡lrr n¡dye¡'ü('¡.,iicir,i,¡d cjr: ¿ii¡;,inistrir su producci6n. En ese mo-

mentr¡ el costt¡ cit:i ¡rrti.r'úir:; ..,1 rl ,, iici¡dü;;iu;¡¡l i.,'i aui:'ientará en Proporcio.

nes sinli larcs ¡ ias ,¡u-. Luvc, rtl i¡ cec,.i,,i ticl 7U.

In estrr pcrspoctiv,t, nt,rtittner una dcpentiencia del petrdleo como rg

curso cler¡Jút,ico se co¡lstituye ert un "suiciciio ecol¡ónico" Pára los pafses

no ¡rrodr¡ctorcs.

Costa Ric¿r erl cieria fo¡r,u, es aforturratla dentro de esta protrlelrÍ-

tlca. El gran potenCiai flu¡ tic¡an sus cucncas hidrológica5 pernitlrfa

utl I iz,lr su cap,rci,lad de pro'lucci6n l¡iclrocléctrica cono srr principal re-

curso de des.'rrollo. En ei presente, Cost.r Rica genera prfctlcanrente el

l0Ui <ie la electrlcfclad c¡ue usa a partir clcl recurso hidrol 6qlco, pero

esta utilizaclón representa sólo un 5Í rle Su ca¡racidad total exl¡lotable.

La fonn.r actual de uso de la enrlrgfü clóctrica li¡nita la arnpllación de

este r€cursor ya (¡ue, por scr ósta urta energfa lit¡rer. su genernción está

sujeta a la ca¡r.rcirind rie uso innrccjiato. [n este tentido. su desarrollo

futuro está co¡¡rJicionarlo ¿i conslqui€rr'¿e ciesenvolvimiento de s¡¡a lrtrlr¡{'

tria de al to co¡rsr¡r'xr eióct.t'ico.

Costa I{ica podrfa resr¡lver cs rilnJor o 
'r,e¡lor 

grado las nececl't

enorgúticas,lei pafs, err 5isi+:¡r'r¡s csi,i'ricoi tales corno uSos lndustt r,r

y de servicio ¿úbllco. Sin c;nbargo, ei sistc¡rta dc tr;r:r':¡rorte requiere u t

nivcl de mov'ilitl¡d (ir¡c sf¡lü ira ;rot,lttlo',,:vrirgg, hast¿ e.l montcntor cofi r8-

curso$ energóticos I f quidos co,.to l¿ 9rr:'ol in,r, el diese'l o el iet fue'l .
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costa Rica utiliza un Porcentaje muy alto de su importación de pe-

tró'leo para mover su sistema automotory asf se piantea que el principal

problenra de dependencia es'la sustituci6n de combustjbles líquidos'

Igua¡tilcnte, en el país se usan derivados dci petróleo para la ge-

neración tér¡tica en flifcrentes industrias y se paga una considerable can-

.tidad de divisas cn la adqujsición de productos industriales quer en una

u otra form¡, están asociados con la petroquÍmica'

2, TOPICOS NE I\1A\'()R INCIDENCIA ET'I I-,4 PRO1II.T.I'IATICA E}{ERGil'¡CA DEL PAIS

Para estudiar la importancia de una nueva fuente energética en la

prOb'lemática de un país, es h€C€Sdl'io considefar todas las fuenteS prifna-

rias existentes, las energías secundarias elr que éstas se transforman y

los patrones de uso y consumo de errergfa. Las fucntes primarias pueden

SCr nuilerosas (hidrol 69ica, so1ar, eólica, petr6ico, cilrbón, etc.), perg

su uso está 'l jmitado por la posibjlidad de transfornlaciones en energías

Secundarias accptables, de acucrdo con 'l os COStos y patronei.dc consumo

(elcctriciclatl , conlb{¡stiblt¡s líqrriclos o (lascosos' pt'oductos terminadosr

etc. ) .

En e'l caso particular cle costa llica, las energías secundarias más

inrportantes son la electriciclacl y los co¡nbustibles jiquidos (especia'lmen-

tc gasolina, diesel y kerosenc), 0üros energéticos tienen menor
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importancia porqr¡c. su eficiencia de uti'l ización y costos son muy baios

(leña y residuos inclustriales), o por ser sustancias que se producen obli

gatoriamente para obtener los courbustibles anteriores, como es el caso

del bunker.

' Los esfuerzos de un prograrl.r energét'i co deben orientarse a desamo-

Ilar aquellas fucntes energóticas que sustituyan económica y efic'iente-

mente'l as ya existentes y ¡:ermitan un desarrollo armónico del país. Fundl

mentalmente se debe tratar de que esta sustitución se haga con fuentes rg

noya bl cs .

Dentro dc esta perspectiva se analizarorr 1as posibilidades que tie-

nen los recursos energóticos del país.

Así, en el ¡lroblenra de 1a dependencia del petróleo conlo recurso ener

gético, Costa lljca debe considerar los siguicntes aspectos:

a) Desarrollcr del recurso lridrológico corno urt recurso de desarrollo a

través de una industria elec{r'ointensiva.

b) Sustitución de combr¡stibies líqujdos.

c) Fucntcs alto'nativas dc cnergía túl'uica para fines industriales.

d) Susti{.ución o producción dc derivados del petróleo de recursos bio-

másicos o rninera'l es dc1 paÍs.
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3, AIiEAS DE II'IVESTIC,ACI0|'I EN cAllPo üIERGEIIC0EL

3,1 lqE¡fqisl_[rcJroelcctrrlo y scOtó

Costa Rica, con una superficie de 51 ,359 knz y una poblaci6n de

2.100.000 habitantes, posee recursos energótÍcos en abundanc'ia, es-

pecialmente en cuencas hidrológicas. Desde un punto de vista hidrg

metereológico, el pronredio anual de prccipitación del país es de

3,37 metros, corr rcgiones de alta precipitaci6n del ordcn cie los B

nretros. [n tota], se han caracterizado 34 cuencas h'idrográficas con

un potenc'ial tedricar¡rcnte estimado alrededot. de ?23.000 Gl.¡hlaño y

una potencial teórica econónticíl¡iicnte aprorrechable de1 orden de

25.500 tirrr (Cuadro I). Un estudio real'izado por el Instituto Costa-

rricense dc Electricidad (ICE)r €n 1977, estima que e1 potencial

econén¡icamente aprovechabic era de 8.600 llw a partir de 75 sjtios de

presa, con capacidades supcriorcs a los 40 llw. Una'l ista de estos

proyectos sa present.a en el Cuadt^o II identificado por cuencas.

A su vez, Costa liica presenta un potencial geotérmir:o consider.r-

blenente alto y en'la .rctuaiiclatl se están realizando'l os estudios f!
tlales para la jnstalaciírrr rlc 1a ¡rrirrrr,r ¿ estación geotórrnica en las

fa'ldas dcl vo'lcin l'liraval1cs, cn Guanacaste.

El potencial tot.ri cle esta cnergía no sc ha evaluado, pero pro-

bablenrente os superior a 'l os 2.000 lirv. El potencjal energético de

Cpsta itica para 1a producci6n cle energía eléctrjca hace evidente que
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3,2

ésta debe utilizarse como un recurso de desarro'l lo, ya que su caPa-

cidad es varias veces mayor que la que el país requerirfa para sa-

tisfacer sus neccsidades energéticas a nivel de país desarrol'lado.

Ante esta problenrática, es necesario investigar cómo dcsarrollar'

en la forma nrás econónica, e'l recurso hidrológico preferibJenlente,

y cérno establecer sistcmas industriales para 1a utilización de esta

energía y exportar productos nlanufacturados de alto contenido ener-

géti co.

Recurso corlronifero

Los yacinrientos de carbón en Costa Rica se han evaluado a tra-

yés de varios estudios. Los yac'imientos más promisorios son los

que se encuentran en'l a zona de Vo1 io, con las mejores caracterfs-

ticas de carbón, razón por 1a cual han sjdo los rnás estudiados. [g

te carbón se presenta en p'l acas de 0,25 a 2'2 metros de grosor

(pronrcdio de 0,63 nr) y vari as decen.ls de ntetros de ancho que pene-

tran en la tferra, de 1os cuales hay varios afloramientos.

E'l ICE estinó en un cstt¡dio quc las reservas.estaríatl en e) o1

den de 26 rni'l lones dr: torrcladas. De acuerdo con los datos publica

dos por el CILEQ, los calores ds s¡r;rirustión dc este carbón oscilan

entre 4.300 y 5.900 lica'l/Kg en Lrase húmcda (4.¡OO a 10'600 BTU/Ib).

Dc los resuJtados del estudio gcológico se concltlye qtte estos car-

lones pueden c'lasificarse entrc ) ignitos y carbones subbituminosos
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de altos contenidos vo1áti'les. Es importante ac1arar que los calo-

res cle Co¡nbuStión deben necesarianlente considerarse para fineS de

una exp'lotación jndustrial sobre base húmeda ('los datos reportados

en el infornte dcl ICE son en base seca).

Es importante contparar estos datos con los de los Estados Uni-

dos, ctonde el carbón se considera un factor inportante en su proble

nlática energética. Las reservas carboníferas totaies de Estados -

Unidos se estiman en 360 nril nil'l ones de toneladas con un contenido

ca]óri co pronredi o de 1l .000 BTU/'I b. De estas reservas tota] es se

estina que so'l amettte se pueden recuperdr y utj'l Ízar como fuentes

energéticas a'lrededor de un 6f (igO n¡il mil'lones de toneladas). Es

inrportantc ac'larar 'l a diferencia que existe entre reserva total y

reserva recobrable. La printera es la cantidad de un material en

'l a corteza terrestre, en forma ta1 que es potettcialnente posible

su extracción, nlientras que la reserva recobrable es la porción de

esa reserva que pucde ser económicamentc extraíb'l e en un detcrminq

do perÍ odo de t i errrpo .

De acuerdo cotr la ecorlorllía de'l os tstados Unidos' mucho de su

carbón no cs factihle econónic¿rrrcnte dc cxtraer Pol"qtle se encuentra

C¡ !lrOSOt'CS lt,cltár',ls dc un lrtnLt'O, y cu;lntlO Sc ex¡)lOl,alt en nlitrCria a

cielo abjerto, cieben trabaiarlc¡s a nis de 60 rletros de profundidad.

Si se ap1 icatt dstos crjterios a'l carb6n tle Costa Rica es muy difí-

ci'l su explotación en fornla económica.
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En un informe que este Centro le preparó al I'linisterio de In-

dustria, Energía y llinas (Enero de 1983) sobre este tema, no se

recomendaba la realizació¡r de1 proyecto de investigación plantea-

do por REC0PE sobre el misrrro carnpo y, en su lugar, se sugirió una

exp'l otación piloto de las vetas carboníferas de la zona de Zent.

La razón de esta reconrendación se basaba en que el conocin¡iento

sobre las características y disposición <lel carbón no iban.a cam-

biar fundanrentalnente con estudios más costosos que los realizados

hasta el presente, y que l.as posibilidadcs de uso del carbón en

Costa Rica eran nruy lirnitadas, ya que, ob)igatoriamentc, se debe-

ría excluir 'la posibilidad de generación tÉrmica.

En opinión del Centro, el único uso factjble,para este carbón

es 1a sustitucjón parcial del bunker en fabricación de cemento, el

cual origina un mercado nruy restringido

3,3 EDercLgrq

3,3,1 Alcolpl etÍlico

El conrbustible líquido se ha arraigado firnrenicnte cono la fuen

te de energía nlás accptal)le Jr €r1 nluclros casos, la mós económica-

mente viable para vehículos rodados. Con sus propiedades prácticas

y la posibilidad casi univcrsal de.disponer de é.|, el alcohol ha si
do considerc-rdo colto un posi[.¡le colrt¡ustib'l e para motor a 1o largo de

toda la historia del motor de co¡¡¡bustió¡l interna.
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Muchos países están considerando 'la sustituci6n de una parte

de su gaso'lina por alcohol fabricado a partir de cultivos agrfco'las

aciecuados. Las ventaias de un motor con combustible derivado de eg

te tipo de fuentes regenerables son las siguientes: ahorros consi-

derab1 es en 'l as importaciones de petróleo; cierto control sobre la

dispolribilidad de una parte de las necesidades de combustibles para

motores; adcnrás, existe un interés cada vez mayor en el uso del a'l -

cohol conn sustituto de 'la nafta para la fabricación de derivados

de productos petroqúímicos. El etano'l se puede transformar fáci'l -

melrte en etileno, el bloque de construcción prÍmaria para una amplia

gama de'productos comunes conro polietileno o cloruro de polivinilo.

El a'lcohol etílico presenta las características más importatrtes

para resolver 1a problemática energética de Costa Rica, en cuanto a

combustibles 'líquidos, sustjtución de productos petroquímicos y de-

sarro'l 1o agroindustrial . Sin eml¡argo, el alcohol presenta fuertes

linrjtantes que deben ser rcsueltos a través de programas de jnvesti-

gaci órr .

La única fuente que energót,ica y económicamente puede producir

alcolrol es la cañ.r rlc azricar; fuerrtcs de nnterias pr"imas amiláceas

dan balar¡ces encrgét'icos deslavor^ables. Los princi ¡r¡ls5 problentas

para r¡na sustitución masiva de conlbustibics líquidos por aicohol son:

a. Evitar sistenras de producción que depenclen de esquema de zafra.

b. Ilesarrollar sistcnlas intcgrados de produccién que permitan máximo

a¡rroveclranriento de la infraestructura econdmica.
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c. llejorar 'los renrlimientos de producci6n de alcohol por tonelada

métrica dc caña.

d. l,lc.jorar los rendin¡icntos agrícolas de producción de caña por

hectárea.

de vehícu'los de gasolina Y

una alcoindustria.

recurso hidroeléctrico con

e. Meiorar 1a tecnología de conversión

d i esel a a'lcohol .

f . Desarrol I ar teclto'l ogía adectrada Para

S. Des,rrrollar jndustria que irrtegre el

1a alcohoquínlica.

3,3,2Biogos
Biogis es e'l no¡lbre contún que

gaseosa que se produce durante la

materia orgánica. Está conrpuesto

do carbónico.

se ha dado a la ¡nezc'la combustible

biodegradación total anaeróbica de

principalmente dc metano y anhídri

Su apljcación en paíscs no desarro] lados se ha pregonado como un

merJio dc aprovechar los residuos oi^gánicos et¡ áreas rurales para

producir una fuente de energía cónocla y barata.

Sjll e¡lbclrgor stt tls0 es lt¡st¡n1:e restringi{o: cocinar e ilumina-

Ción en usos ¡esirft:ttci¡rir.:s y ca'l cnlatrt icttto, e ínclusivc ltasta gcne-

ración de electricidad en pcqueña escala. En la literatura se en-

cuen[ra una cantid¡tl corrsidcr.r$le de clatos experi¡lenta'lcS que permj-

ten evaluar los rendinljc¡tos de1 biogás, 1a prcductividad del mistno

y la bioconversíón de diferer¡tes sustratos.
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Es opinión del autor que dicha

mente cubierta y, por 1o tanto, no

adecuarse a problemas particu'lares

3.3.3 Leño

investigación está suficiente-

debe repet'i rse, sino, más bien,

en cada zona.

En e1 siglo pasado la leña constjtuyó 1a principal fuente de

energía de1 paísr p€ro 1os problemas inherentes a su maneio die-

ron paso a que se sustituyera por 1as otras fuentes de energía

(principa'lmente e'lectrjcidad, combustibles líquidos y 9as).

Actualnlente el consumo más inrportante Ce'l a leña se efectúa en

el sector rural , donde es usado sobre todo para cocinar, y en in-

dustrias ariesanales (ceránica, panadería, etc. ). .

para algunos países la leña representa una posibilidad intere-

sante de energía renovable. Sin enbargo, para Costa Rica, con el

potencial hidrológico disponible, no es una al^,"ernativa adecuada,

si se considera como meta'l levar a'l país a nivel de país desarro-

'l l ado.



3,4

15.

PetrÓleo

" ..,:'ctualnlente se está l'l evando a cabo una serie de excavaciones

dedicadas a evaluar los recursos petrolíferos dci pais. La Refi-

nadora Cosiarricense de Petróleo (RICOPE) es el ente encargado de

rea'lizar los estudjos. Antes se habían hecho.varios estudios,

por compañías extranjeras, 't os cuales efectuaron un total de 23

perforacjones exploratorias con resultados negativos.

A principios de 1982, RECOPE inició 1a primera perforación de

un pozo profundo, denominado San José 1, en Baja Ta] amanca. Este

pozo ha tenido muchos contratiernpos y su obietivo de a'l c¡nzar los

seis rnil metros aún no se ha'l ogrado, das¡lués de dos años de per-

foración.

La inrportancia de esta investigac'i ón es cuestionable, Por la
probabilidad que tiene Costa Rica de poseer petró1 eo. Sin embargo,

es opinión de1 autor, que e1 actual estudio era necesario realiza¡

1o para definir de una vez por todas si en Costa Rica hay o no pe

tróleo. Es claro que 1us costos de este estudjo deberÍan estar

nejor racional izados.
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¿1. D:S,IMO'LLD SiCTOtlAL

tn e'l Plan liacional de Desarrol'l o 1962-1986, recientenren're pubi icado

(Tor¡o Ll, pá9.147) se ciefinen 'l as po1Í'uicas, los programas y las ne'uas del

actual Gobierrro para e1 sector Energía.

De acuerdo ccn esie Plan, los objetivos fund¿;lenta'l es de la po1 ítica

energúrica de'l Gobierno es'rán basados en e1 aprovechamjento efectivo de los

energéi,icos.con gue cuenta el paÍs. Estos objetivos tanrbjén se presen^raron

en cl Plan llacior¡¡l de Desarrol 1o Gregorio Jcsá lanÍrez (1978-1942).

Desafortur''adamente, ia maycría de estos objetivos nc h¿n pasado de

ser rneras declaraciones de intención y no un sistema integrado de accjones

pera rcsolver los pr-ob1eras. tn el act.ua'i Plan se hace énfasis e:r cónc se

p1 anifica y no en propuestas efectiy¿s de resoluciones de p¡-oblemas.

Por otro lado, programas a 1os que el Gobierno ha dado un ai,o,)/:)

nómico prioritario, ta'l es cono e>tp] craciones petrolera y cari::l,ríf3r-a,

decen más bien a dlsponibilidad de dinero de fuenies exterr,as par¿ su

nanciami ento J, no al valor real de su factibil"id¿d -v su posib-i l id¿C de

r!'..

I t-

¡nrn

vechan,i ento.

[n cpiniórr del aulor, no e>: jsi€ una planific¿ción ccntra'l que cí:i.er-

nine en una forma l69ica'l a distribución de recursos par¿ desarroller las

fuen^ues energéticas nec jonales, en conccrdarrcia con e'l desarrcrl lc iuir^l'o

de1 país.
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5, LIS-ip¡0 D: i'l'lO\fff0s ttl EJICLICIOI

5,1 Coi-prroci0r Cosioi-i-icq;i:;e cje Das¡i^rollo (COD:SA)

- ca¡-bón (txp)oración llacional Geo'l ógica ¡,posterior investjgación
de l¿ cjliiad de los carbones p¡ra su industrial-i zación). l4onio:
$zoc. ooo (les?-84 ) .

- Esquistos b.i tuminosos (Exp1 oración geoló9ica y estudio de cali-
dacies para'la industrialilación- Util'izarlcs corno sustjtutos del
bunker' J' posteriormente industrializarlos). J4onto: $200'000
(1e6?-81).

- uranio (t>:ploración leológica para determinar calidad y c¿ntidad)
l,ionto: $100.000 (l9UZ-81)

- 0btención de a'l cohol a part'i r de recursos renovables (c¿fé, made-
ra, banano, etc. ) . l"lonto: $r50.000 (1933-84 ) .

Fuenles de f inancieniento:
CODISIi, Fonio cie Preini,ersión (OflPLAil), llinisterio de Energia y ¡l] -
nas (liÍil'i), Asociación de Energía Atór¡ica de Argentina, liaciones Uni-
das, enpresarios privados.

5.2 Insiituio Ccsiarricense cig Elg:ti-iciC:i (l.C'8,)

- Proyecto dencstrativo en P. C. Hidroeléctricas (19S2-83)

- fvaluaciÍn cie'i cs recursos eól'i co, so'l ar y bior'ásico. I'ionto:
it' .9).¡ .u1i0 ( I961-33 ) .

- Proyectos hidroeléctricos varios

Fugrrlls de fin¡ncianiento:
i.c.E., B.i.R.F.
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UriverslC:J ii::io:nl (U.iJ,A. )

Planta sól¿r semiindustrial de secado de granos básicos.
I"lon'ro: Iiá'1.0C0 (1930-83).

Diseño y construcción de coleciores solares (calen"arniento de
agua paia uso i ndustrial ). Monto: 9110.000 (1981-E2) '

Di seño, construcci ón y estud io de dos prototi pos de dest i'l adr¡-
res sol¿rcs! Pare producir sal y agua po'r-ab1e. l'ionio:
9?06 .7 so (r se: ¡ .

Di seño y construcci ón de un si ste;r,a
tal de diversos tipos de colectores
9i10.000 (1e82) .

- Planta solar de secado de todo t'i po de granos b'ísicos. Iionto:
91e2. sOo (19t3-84 ) .

- Secador^ de productos agrícoia para Pérez Zeledón. lilonio:
Ers0.ooo (1e83)

- Asis'i:er,c ja técnica a la inCustria (19E3).

[uent.es de f .i nanci anr.i ento:
U.N.A., U.S.A.I.D. (OFIPLA.N), ASBAI{A.

Difusión de la tecnología dei biogás iConstrucción y utilizaciónj
llonto: 9q -7 00.0CC (l933 ) .

Producción y utilización'de carbón vcge'"al . lionto: 9i.500.0C0
(real).

Consirucción y uti'l izaci6n de secadot-es so'l ares (gr^anos, f rutas,
etc . ) . l'|oni.o: gl .400.000 (l943 ) .

Pequeños inplementos para agriculiura. l'lonio: 91 .30C.CCO. Ta-
'l 'l er. l'lcnto: 9500. 000 (1943 ) .

Fuentes de financiamiento:

para el esiud'i o exPerimen-
sol ares p'l anos. l'1onto:

¡'¡.¡t,L¡.
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l$irt (I.T.C.R,)

- E'leci.rifjc¡ción rural de Cangrejal (Sistema 'i ntegrado de carbón
vege^"ai. Se constru'i rá un horno, un cesificador^, un generacior
de 50 Krr' y la 'l ínea de d jstri bución). l"lonto: tS00.000 (1983) '

- Energí¿ biomásic¿ lignocelulósica (Diseño y construcción de tres
unidades industriales de firoducción de carbón vegetal por piró-
lisis. 0iseño y construcción de una gasificador-e industrial de
cerbón vegeial para hornos y calderas. Diseño e 'i nstalación de

' unf, gasificadora a madera de tamaño industrBl . Construcción de
cinco hornos de carbon'ización, modificadores de ca] deras y hor-
nos para trabajar con gasific¿doras a madera. Instalación de ga

sificadores a carbón a tractores). llonto: 99.000.000 (f983-81):

- Centro l,lacional del Biogás (Coordinar Ja e-iecución de proyectos
de biogás, difusión de esta tecnoiogía y c¿pac'i taciÓn. Asímis-
mo, central'izar la información técnica)- I'lonic¡: g1 .000.0C0
(leaz)

- Usos finales del biogás (Desari-ollc¡ cje tecno'i ogía nacional para
Ja e'laboración de eluipos que trabajan con biogás). l'lcr¡t.o:
940rJ.030 (rses¡.

- Prograrira de energía solar (Evalr¡ación detr
y'extensión de tecnología de energía sclar
l'lonto: lio de i.er-nj nado (1982) .

- Programa de vien'"o ([valuaci6n dn conjunto
de Istudios Especia'l es del I.C.E., pruelras
seño de eguipo pequeño). I'ionto: 9600.OOJ

: Centro de Audii.o'¡a.ie Energéi,ico- líonio: tl0.OCC.00C (19S3)

- Seca,Jc de caíé (rediseño y meio:as) ]Icnio: f1.OCC-00C (fSe:-gq)'

- ,,linj-hidro (Diseñ0, construcción y op:r.:cján de minjcentrales
h idroel éctr j cas con turb ina ti po I'ii cire11-Banki ) . l4onto: 5 - 000.000
(19t:J-84 ) .

- Electrificac'ión del Pueblo de Horquetas util'izando carbón vegttal -

l'1onto: gl .50C.0C0 (19E2-83) .

Fuentcs de f inanc'i qrnjenlq:

virA, l.T.c.R., /\.I.D., C0l{lciT, c.[.E., c-L-4.D.t., ¡t.i.t.l'1., B.i.D. 'I-0.C.R.,01-il'LA¡i , U.C.R., tlirección Forestal {Proyec*"0 032-AlD)' Co-
mun'i d¿d de Horquetas.

recurso, in','estigación
a baja tenperatura).

con el DePar'r-an.:ni,o
cie proiotipcs y di-

{1s81-83).
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Centro de E]r:,troc'¡frrico v EnergÍo S.límico (C!Lt0),

U;iiversiCrj Cg_tgsjg-S]lq (U, C, R' )

- [valuacián de'l uso de conbustjb)es gasolina ¡' alcoho'l . l'lonto:
glo0.ooo (lesz-43).

- Efjciencia de'l as. b¿terías ácido-plomo fabrjcadas en cosia Rjca-
Xonto: 910.000 (1982-83) -

- Desarrollo de nlódulcs a-or0inciustri¿les de rninidestilerías de

alcohol cono base para ia sustitución del perróieo y sus de.i -
vados. ]'ionto: 91.500.000 (19El-83).

- Proceso unjficado para 1a producción de alccho'l de caña de azú-
car. ltonto: Í,83.0CÜ (19a3-81).

- Proyecto inie3racic hidroeléctr.i co soda-cloro, alcoho'l (desti'l e-
ríe"s rnedias),-papel , rayó' PVC- l'lonto: 92.000-000 (aún nC, f inón

ciado) (: ¿ió fstu¡io de viabilidad,5 en el proyecto --1933-SA):

- Prociucc.i ón rie anon-, ¿,,cc ¡,desari-oilo hidrc;elé:trico de'l a r::tjón
de Toro A:,ari'i lo. E-slrriio cje factibilidad: [].000.000' Pro;"ec';o:
52.00C.00c (sin financiar) (1933-83)-

Fuentes de f inanciarniento:

U.C.R., COiiiCIT (Fondo F.ID).

Es."udio ciel re;rdi;:rier,'t0 ce pequeñas turbinas hidráulices en la-
5o¡¿¡oi^io de pruel:as. lJonto: [48.OCC (1933)'

conircl de ve'i c¡cidad de rninicen'¿ra'l es hidroeléctrices. l''ionto:

994-Occ (1e33-44).

Racjonalizac'i ón icl ccnsuno de 1a energía
l4onto: $110.000 (i933-85).

Construcción de 'l a iurbina banhi' l4onto:

Estuiio de factibil idad de lrirlicentrales
[52 . 0C]0 ( l9tt -3:, ) .

en la industria.

g34r.80c (19e3-6C).

hidroeléctricas. 14¡nis:

\¡icerrecio: ío Ce lüeS!:::rpl, UnlrrersidrJ d: C.osto Rico
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- [stinaCión <ie] estddo de un sistcma e'l éctrico cuando Se encuen-
tra en reginien perrnanente. l'ionto: 914-000 (1982) '

- Contro'l cie calidad para 1ánlpares incandescentes, f'l.uoreScentes
y de descarga cle alta inteniiOa¿. llonto: 915'000 (19E2)'

Fuentes de finencianiento:
U.C.R. y C0lilCiT.

5,8 Escuejc cj: Inqe;rierio Quírnico, Universid':lC de Costo Rico

- carbonización de nadera (djseño de un carbonizador a nivel rural-
Uril iz¿ción de los productos de la carbcnización)' l'lonto:
gi 00 . c'Jc (r 9s3 ) .

- Es.tudio energé-t"ico de 1a Easificación ciel carbón (par-¿ mejorar el
diseño de un-gasif icador)l l'ior¡io: []0'ooc (1962-83) '

- Estudio de esquisios bi-uumincsos en t'osia Pica' l'ionto:92'5C3'003
(1ee3-81).

- Ut.ilización de desechcs industriales corno medio carburante.
Ilonto : [150.00C (] 992-81) .

- sustitución del bunt:er por carbón en una p1 an'"a de producción de

cenen-Lo. liont.o: 9100.000 (1993-81).

- Refrigeración solar usandc ceolites' l4onto: f100'003 (1983-84)'

- Produccjón de biogás a ¡ra:'tir de desechos o: gín'i cos no cor,vencio-
náles (pulpa Oe clfé, dese:hcs de la actividad bananera' azucarera'
eic. ) - 

.'li'¡ir'.o: 
[2iC.C]0 (1932-S1).

' Uso de1 biogás en sistemas ru:^ales y agroindustrjales' J{onto:

92oo.ooc (1943-s4).

- Producción contjnua de etanol. I'lonio:925C.000 (1983-84)'

- Pirólisis de desechos só'lidos' ilrcnto: g10c'000 (1981-84)'

- Análisis de concucción de un fluido gectérnico bifásico para el
proyecto <!e l''lir.¡valles. )1onio: f.30-CC0 (i98i-84)'

Fuen".es. de finlnci¿riento: U'C.R.
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5,9 Dirección Sectoriol de EriergÍo

- Evaluación de 1a capacidad del SNI para suplir una denanda noc-. turna representada por vehícu'l os e'léctricos a baterfa. Monto:
$rs.ooo (2 nreses)

- Construcci ón de una nlicro centra'l hidroe'léctrica de 10 Kw.
l4onto: $45 .000 ( 9 n¡esr:s )

Construcción de un sistenra de generación eólica de 5 Kw. Monto:
$2?.500 (5 meses)

0BT'mi u
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DIAGNOSTICO SOBRT LA INVTSTIGACION EN SALUD EN COSTA RICA
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Introducción

Este trabajo ha sido preparado a solicitud de un pedido directo de

PRODESARROLLO. P"r. .r, preparaci6n se hán seguido ciertas Pautas es-

tablecidas en 1a Guia para 1a Elaboracijn de un Diagndstico Sectorial ,

seg-un PRODESARROLLO. Durante la preparacíón de esCe docunento result6

invesrigacifn diseñada para tal propósito en que se tenga acceso a 1os

planes de trabajo, resultados de 1a investigación, presupuestos, plani-

l1as y oEros elementos más de 1os Institutos, Centroq y l-aboratorios en

donde se l1eva a cabo 1a investigacifin - Dicbo material no puede ser re*

cabado por quien suscribe en el Eisrpo lj.:Ui r adO a unas Pocas seD¿fias.

Cons ecuenEemente 1as conclusiones a que se l1egue estarán expuestas a1

error inherente de todo diagnóstico basado en opiniones FersonaleS, por

más exoeri-oentadas eue estas sean.

Proble¡oas de Salud'en Costa Ríca

La salud en Costa Ríca ha eyolucionado en fo¡ma dramática en los ú1¡iuos

quince años desde el perfil rípico de un pais subdesarrollado hasta alcan-

zar un ni.vel que se aproxina aI de los países indus trializados. En efecto

-y á pesar de la crisis socioecon6nica que se iniciara en 1979- la tasa de

uorralidad infancil e¡ 1981 fue de 1?.7 por l00O naciCos vi.vos mientr¿s

que 1¿ espectativa de vida al nacer para 1a mujer fue de 76 añost ambas

cifras ¡nejores a 1as observadas en la nayoría de los Peíses socialistas

y muy cercana a las cifras de los países de Europa occidencal. Tal canbio

indr:rlab leurente se debió a mejoras substanciales en el nivel socioeconómico

y educalivo de 1a población que se acompañaron de un Progreso substancial

Obvío que un buen diagndstico s61o Puede realizarse con 6ase en una
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en la higiene personal y en 1a tecnología para la prorección de la sa1ud,

así como err mejoras en el saneamiento ambiental, la vivieoda, la alimen-

taci6n, y la inf rae s cruc t.ura para J.a atención prinaria de 1a sa1ud, sobre

todo en 1a poblaciói rrrral . se cree que la consolidación del réginen deuo-

crático y de la paz ha sido fundanentar en eI logro de taL revoluci6n sin

precedentes en eI campo de 1a salud universal.

Consecuentemente, se ha producido una ¡educcifin dr¿-íEica en 1as enfermeda-

des infec tocootág io sas y en 1a desnutrici6n, tornándose relativamenc.e nás

importanE.es 1a inmadurez f.eta]-, nalformaciones congénitas, tumores y acci-

dentes en 1os niños; 1o's accidentes, enfermedades ocupacíonales y degenera-

tivas en l-a edad madura; y éstos y otros proble--s afines en la edad de la

senectud- E1 canb io susei.tado e.n costa Rica ba sido nuy rápido y no ha per-

nitido todos 1os ajustes necesarios tanLo para urra adecuada prestaci$n de

servicios couo para una aropliación en la acencióe prirnaría de 1a salud-

Tarnpoco ha sido posible ampliar o reorganizar el esfuerzo ínvestigatj.vo

para abordar 1as nuevas deurandas que ta1 cambio impone.

uno de los probleu,¿s que cosEa Rica encara en el presente concÍerne a 1a

hipertrofia del aparato médico (rnsrituciones de1 sector salud) que fue es-

tructurado para atender problem¡s de1 subdesarrollo dando énfasis a1 enferno

(creación de hospi.tales y c1ínicas periféricas), a la desnurrición (qscable-

ciniento del Deparcar¡enEo de Nu¿rici6n del Ministerio de Salud, y Asignacio*

nes Fa¡ririares), a ra gran demanda por enfermedades infecciosas y parasita-

rias en niños (formaci6n de médicos y creaci6n de dispelsa¡ios en las áreas

tual es) , f a la pobreza ( rI'f.AS ) , esf uerzo que resulta 
-parcialmente obsoleio

en el nomento actual.

Muchos filósofos de la salud actuales estarían de aeuerdo en que

daci6n de los iugrcs en cl país sólo pucde lograrse nejora*do el
económico y educativo rJe ra poblaci6n, amplian<io 1a cobertura de

la consoli-

nive"l. soc io-

ta a fenc ton
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prir¡aria de Ia .salud, ampliando las condiciones para la atención de las

Dujeres en el pucrperio, etc., acciones todas bastante independientes

de] aparato estaral de hospitales y clínicas periféricas. Estudio serios

en países que reeienienente experi-uentaron una transici6n cono 1a de

Costa Rica demostraron gue la etevaci6n en e1 nivel de vida y en Ia educa-

ción, fue e1 factor verdaderamenle responsabLe de 1a disminuci6n en la

rlorbimor talidad y 1a erradicación de 1a desnutrici6n. La transición

ocurrió en países europeos y en Asérica del Norre independientemente de la

hipertrofia del Sector Salud, aunque ciertaurente en un tieopo rru¡yor.

Así, la prevención de muehos males en Costa Rica dependerá nd de 1a pro:

l"iferaci6n de 1a nedicina sino de' nejoras en 1os hábitos de vida, por

ejemplo, una dismunición de1 tabaquisuo, aLcohol-isno y stress, como única

saljda para inducir una reducción ulterior de 1a mortalidad y una mejora

adicional en la calidad de vida.

Orientaci6n de la lnvestigación en el Sector Salud

En general, la investigaci6n en salud no ha sido enfocada con carácier

realista hacia las prioridades en salud, y aún cuando se identificó, por

ejerDplo, a 1a anquilostomi asis y tuberculosis cono probl-emes prioritarios,

prácticanente no se inpulsó ninguna investigaci6n seria sobre esas e¡fer-

$e-dades y sus determinantes. L1ana la atención el que tanpoco se Prestara

atenci6n a 1a investigación de la diarrea y desnutrición, cuanilo eran ésas

las causas más importantes de üuerte en los niños hasta fecha reciente.

Por otro lado, se dedicaron esfueizos importantes a1 estudio de males poct>

prevalentes, e incluso aI estudio de males que casi no existen en eI paÍs,

o cuya posibilidad de que apa¡ezcan es ¡Duy baja o nula, Por otro Lado, e1

poco desarrollo de las ciencias soeiales en el país, y su orientaci6n ¡ro

cientítica en algunos casos, ha impe<lido su aplicaci6n ¡rara profundizar



sobre 1os deteroinantes la pbtología local con rüiras a buscarsociales de

eu corrección.

Esta deficiente orientación de 1a investigacidn se ha debído a la ausencia de

un análisis siste¡¡ático y pernanente del problema y a La falta de una masa

crítíca de investigadores para identificar y abordar los problemas importantes '

Así, 1a investigacifin se ha hecho y se continúa haciendo, de acuerdo a.intere-

ses particulares de individuos que identifican un probler0a' ye por incLinaci6n

personal-ista, ya influenciados por su adiestramiento en el extranje¡o*en donde

,* tr-rta"a- tt-en se-r gtra!L o*!nctu-1g-cor.no resulta-9o 9e 1a-inptovisación

o de la noda que se establece 
-e-! r19-s q?í91: ná-! 1Y112--ados '

L1arna 1a atencidn la hipertiofia de 1a irivesCigacidn bionédica en concraposí-

ci6n con 1a investigación en salud, y dentró de 1a priurera, 1a hipertrofia

de 1a investigación de cieitás iñfeccioñes parásitarias y mic6ti'cas, bioquí-

quiroica de los venenos de serpientes y trastórnos del metabolismo' cuya

prioridad dentro de1 problema global de salud de 1os eostarricenses es baja'

Tel realidad deja en el descuidó iotal males éomo ios perinataLes, acciden-

teS, intoxicaciones, tumores, éhfeiledades fespirátorias, enferrnedades dia-

rreicas, desnutrici6n y obesidad, y sóbre todo, la patología éocia1 que

los deteruina.

Es evidente fa necesidad de investigai los problemas de salud del país de

acuerclo a un or<leri de prioriilades, sin detrin]enro de esfuerzos valiosos.

Esto incluye la investigaci6n de 1os esquemas de prestaci6n de servjcios y-

atención primaria tle J-a salud pqr se puesto que las i"tai!Y:io":" d**:1f9d'

en particular j"a Caja Cosearricense de Seguro Social , han cr:ecido mucho,

S.iendo que tal crecimiento coincide con una tendelCia aI estancamiento en la

-"tid.d d. "id. país, a. fin¿les de 1a década de- 1970. Por otro lado,

el análisi.s de la reciente huelga médica demostr6 qu€ gtan parte de la prestación

de servicios es superflua y que 'se requie¡e de la investigación contj'nua de
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dicha prestaci$o a fin de frena¡ su hipertrofia, reorientar sus esfuerzos

y 6obre todo, .urejorai el cos to-bene ficlo '

Es obvio. entonces que no ha existido ni existe üna política clara de

investigaci6n en salud en costa Rica, siendo que la investigaci6n se

realiza con desconocimiento de la realÍdad del País. EL fen6meno se ha

cornplicado por la propia hipertrofia del Sector Salud en su funci6n

curaEiva con detrimeüto de la atenci6n prímaria de la sa1ud, 1o que se

ha ttaducido, en e1 Campo operativo, en un estancaaieoto en 1a cobertura

de la.poblaci6n rural hacia el año 1979, y en un evi-dente deterioro en

1982, Cuadro 1. Este panorama es más grave aún e:r 1o que concierne a la

investigación operacional y tecnológica puesto que práctiear0ente no ie

dedica esfuerzo alguno a estos rubros que son r¡e de La medicina pre-

ventiva, r.rientras se sigue concentrándose casi todo el esfuerzo en la

investigación biomédica cuyos resultados sc,n de aleance linitado, aún

en los oaíses avanzados.

COBERTUM DE LOS

Y RIJRAL,

CUA}RO I

PROCRA}ÍAS DE SALUD COMUNITARIA
c0sTA RrcA, r973-1982

Año
Porcentaie de cober lur a

Conunitar ia Rura I

1973, inicio de Salrrd Rúral
1976, inicio de Asignaciones Farniliares*
1979, inicio de Parcicipaci6n Conunitaria
1982, crisis econónjca

'10,3
42,2
60,0
57 ,0

9,8
Ánq
49,0

*Se desvían recursos a destinos diferentes de 1a atención priroaria
de la salud, por ejeurplo para prestacÍóIr de servicjos.
FIJEIüIE: Datos de cobertura de los Progrr.nas de Salud Rural y Comu-

nitaria, lí.inisteria de Salud (1983).
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oridades de'investigación en en Costa Ríca

Las prioridades de invesiigaci6n en costa Rica pueden agruparse en

(a) esrudio de problemas prioritarios de salud; (b) estudio de los

determínantes de 1os problemas; (c) es¡udio de mecanismos que deben

operar para e1 control y prevención; (ch) estudio sobre el aparato '

de salud.

a. Sroblemas prioritatios de salud

una manera prácrica de establecer cuá1es son 1os Prr:blenas de salud,

es ponderar 1a morbilidad y la mortalidad en los diversos grupos etar:ios,

estratos sociales, áreas geográfícas, grupos étnicos, etc.' de1 País'

sin embargo, e1 análisis de l"a morbilidad es dificil y en algunos. casos

iuposible, excepto cuando se dispone de estudic prosPectivos a largo

p1azo, como por ej emplo el Estudio de Puriscal-, o e1 seguimiento reali-

zado en eL "l{ospital Sin Paredes" en San Ramón - EI análisis de 1os

diagn6sticos de 1as consultas y egtesos hospltalarios taobién pernite

establecer cuá1es son los princiPal-es problemas de morbilidad, o al

menos cuáles son los que demandan servicios' crean incapacidad' su-

frirniento y minusvalía. Sin erobargo, no exísEe ningún equipo de trabajo

que se aboque sistenáticanente a clicho análisis, que ha sido del interés

de individuos ya en el Hinisterio de Salud (Dr- Lenín Sáenz), ya en e1

Hospical Nacional de Niños (Dr. Edgar l4ohs), o en e1 INISA (Dr. Leonardo

I4ata) .

En cuanto a 1a mortalidad, su estudio 
,es 

factible pox cuanto existen

datos acfualizados co¡ só1o un año de retraso que reflejan con cierta

exactir.ud las causas principales de 1a nuerte. É1 cuadro 2, por ejenplo'

contÍene 1as causas que m¡ís contribuycn a la morf,a.lidad en los diversos

grupos etarios de la población costarricense.



-9-

CUADRO

CONTRIBUCION PORCENTUAL DE

POR EDAD, COSTA

2

LAS CAUSAS DE MUERTE,

RrcA, l98l

Edad, años
Causas de muerte

<I 5-i4 I5-44 45+l-4

Afecciones perinatales
AnonaLías congénitas

Eofern. respiratorias
Enfers. infecciosas
M¿l definidas

Enfer¡o. sisf. nerv.

Traumat. y Envenen.

Tumores

Enfern. aparato circul.
Enfern. aparato digest.

Total de muertes
Z debido a 4 grupos más

frecuente s **

43¿o

2r,2 L2,6

!2,4 76,6

gr: 2I,1
6,3 11,7

2,4 8,5

I,5 l3,o
0,2 5,7

r,3 1r3

0,5 2,8

1.302 247

77,1 63,3

i

5,9 lr4 0,1

7.3 3,5 9,2

5,9 2,9 2,3

5,5 4r3 l1r7
11,4 4,2 0,9

33,6 lt ,Z áJ-
16,8 15,5 22,3

4 ,r 13,3 35, I
1,8 !rl_ 5,2

22O 1,287 5,934

69,1 74,7 72,L

*Doxcentaje del total de muertes
**Cuat,ro SruPos ¡nás frecuentes son

en ese grupo etario
los subraya<ios

L



-10-

Con base en este Cuadro es evidente que €n e1 primer año de la vida 1as

principales causas de muerte son afecciones durant.e el período perinatal

y anonalías congénit.as. Puede decirse que, eon excepci6n de estudios

epidemiol6gicos realizados por e1 INISA práctic¿mente no se trabaja en

este importante rubro, y que cuando se investiga el enfogue se diríje

al conocirniento del--probleuu y no a su prevención. Ta¡rbién las enfer-*----
nedades respS.ratorías, infecciosas y parasitarias, suscepEibles de ser

controladas con tecnologías actuales, son responsables de ua 202 de 1as

uuertes en lactantes, 1o que justifica su investifación.

En niños de I a 4 años, 1as enfermedades respiratorias, infecciosas y

parasitarias codavía juegan un papel importante en La mortalídad (37i[

de las muertes). Contrastando, 1os traumatismos y envenenamientos,

muchos de los cuales tienen un origen iatrogénico por 1a distribuci6n

generosa de drogas por el aparato médico estatal_, conEribuyen con e1

13% de las muertes.

Para e1 período de 5*14 años, J-os traumátismos y e¡wenenamíentos son res-

ponsables de una tercera parte de todas 1as muerteg, y 1os tumores y en-

fermedades del sistema nervioso hacen su aparici.6n eomo causas importantes,

Tampoco se están realizancio investigaciones sobre I-a naturaLeza y deter-

ninantes de 1a rnuerte por trar¡matismo y envenamienEo.

En suje[os de 15 a 44 años, ].os trau$atisnos ¡r envenenapientos se tornan

aun ¡nás inrportantes al asociarse con más del 402 de las muertes. En

segundo lugar se encuentran los tumor:es y 1as enfcrmedades de1 aparato

circulatorio que empiezan a aparecer como causas importantes de ¡norlalidad.

En personas de 45 años o nrás, 1as enfer¡r¡edades del aparato circulatorio .

y ros tumores aparecen como los más importances de¿erninantes de la morta-

lidad.
. .!r
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fiaalmente, en el Cuadro 2 se indícan 1os núneros absolutos de muertes en

los diversos grupos ecarios para recalcar el que la investigaeión y ptescri.p-

ci6n de soluciones debe orientarse no s61o hacia 1as causas de ¡ruerte a cada

edad sino también hacid el costo ¿ota1 de la muerte.

Es evidente 1a necesidad de formar un equipo de trabajo interdisciplinario
:==-_--

e intexinstítucional para e1 análisís de Ias tendencias de mortalidad a fin

9. "".S1"":. 1". p *1.-
Eurs con el fin ulteri"or de diseñar medidas de control y prevención.

b. Estudio de los determinantes de los problenas

Resulta evidente que 1a ínvestigación de la causalidad de los problernas

de saLud debiera constituir el esfugrzo nás importante -especialmente de

un país en crisis- para lograr e1 entendimiento necesario y así efectuar

e1 control y prevención. Esto inrplica que buena parte 1"j?_i.y.stigación

en Costa Rica debiera abrazar e1 modelo psicosociobiomédico, como condición

sine qua I9n para comprender uo sóIo el problerna médico sino su arraigo

en Ia naturaleza y conducta social y antropológica de1 hombre. Ta1 plan-

teamiento parece ser necesario si se desea entender la gánesis del bajo

peso aI nacer y ptematuridad que a su vez se asocian con el rubro más

inportante de la mortalidad neonatal, específicauente con las afecciones

relativas aI perÍodo perinatal .

De manera similar, es fundamental desa¡rollar y expander el conocimiento

sobre la etiología, propagación y efectos de las enfermedades respJ.rato-

rias, infecciosas y parasitarias que todavía contribu¡ren en forma notoria

a 1a u¡ortalidad en los primeros años de la vida. Es adenás de gran impor-

taucia conoccr cuíles son los estilos de vi.da v c6mo Duede disninuirse e1

riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otr$s padecimienlos

degenerarivos cuya itrcidencia es dÍficil reducir y cuJ¡o daño puede

ser aliviado parcialmente con 1os re.eursos de 1a meciiciaa moderna.

I



-r2-

Así, se plancea la necesidad de investigar fendmenos tan obvios como el

tabaquismo,- alcoholisrool¡ violencia, 
_pero 

desde otro ángulo, Por ejenPlo,

por qué fr¡¡oan los adolescent,es, cuál es la génesis de1 alcoholisno, qué

factores Llevan a 1a agresidn al niño en e1 hogar, etc. Ta1 tipo de in-

vestigacióo, virtualmence desconocida en Costa Rica, permitirá detet¡rinar

fornas de intervenir socialrnente o individualmente, como única alternativa

para disminuir esas patologías y aumentar la ealidad de la vída.

c. Estudío de rnecanisrlos gue deben operar para e1 control y prevención

Es evidente que la salud del futuro dependerá de 1a acción inlersecLoral

para eL fomento de 1a salud, p,.r"" 1o" r.."li"*o. qy.

contro1 y prevención ya no s61o dependerán de acciones del Ministerio de

Salud o de J-a Caja Costarricense de Seguro Social, sino de la participaci6n

de oLros sectores, como los l{inisrerios de Educacíón, Planificación, Agri-

cultura, y desde J.uego, de 1a empresa privada. Por ejeurplo, si se desea

disminuir el tabaquisno deberá influenciarse 1a producción, manufactura,

pronoción y expendio del tabaco, y no sólo .la educación de 1os indi-

viduos sobre los peligros del fumado. De igual manera, el control del

aLcohol-ismo por acciones euanadas de1 INSA y Alcohó1icos Anónimos só1o

tendrá efectos li-mitados a ¡nenos gue olros sectores intervengan y cooperen

ea 1as acciones preventivas. La estructuraci6n y c-oordinación de 1os me-

canismos requiere de investigación operativa, de Ia creaci6n y simulación

de "escenariostr como ya se hace en algunos países europeos que se enfrenta-

ron hace varios años a los probleuras de Ia Costa Rica de hoy.

ch. Estudio soble e1 apara.to de :glud

Esté aspecto reviste gran trascendencia porque en Cosra kica al igual

que el¡ países conro los EsEados Unidos de Anrérica, e1 estaaca¡niento en e1

nivel de salud y en la ealidad de vida ha coincidido con la proliferación
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y sofisticación de1 cornplejo médico-hospitalario. La reciente huelga
' Erédica de seis semanas (estudiada por el Dr. Edgar Mohs, de1 Hospital

Nacionar de Niños) parece cuestionar la orienración de dicho complejo ya

que no se observó un deürioro inmediato en el perfil de salud, ni en 1a

. ¡rortaridad, a pesar de que 1a demanda de servici.os disrninuyó en nás de1

507.. Inclusp se demost¡ó uná disminuci-ón en 1a frecuencia de la operación

cesárea con eI subsecuente decremento en 1a enfermedad de membrana hialina,

así cono una disminución uarcada en 1as intoxicaciones en niños que es uno

de los problemas prioritarios de salud en el país. Resultó evidente entonces

que el grueso de la demanda de servieios, en particular en las Clínicas Peri-

féricas de 1a caja, era innecesario, probablemente Irorque refleja- ra ne-

cesidad de interacciones psiquíco*sociales entre el uédico y el paciente que

requieren 'estudio a fin de encontrar una mejor vía de escape. Entonces, La

investigación en e1 campo de la prestacifin de servicios debiera ser una acti-

vidad permanent.e y prioritaria con el fin de humanizar servícios, mejorar su

calidad y sobre todo mejorar su costo-benefic io .

Por otro 1ado, e1 país ha descuidado la expansión de la atenci6n primaria

de la sa1ud, cotlo quedó denostrado en 1as cifras de1 Cuaciro I. El, escan-

camíento en la expansión de los servicios en áreas rurales coincide con

la crisis, aunque quízás pudo evitarse no creando prograuas irastos y

de alto costo como los Centros de Educación y Nutrición, y orros progianas

consumistas dentro y fuera del cornplejo cl-ínj.co-hospitalario del país

(el 0gro Fi]-antrópico de Octavio Paz). siendo costa Rica e1 paÍs que se

. adelantara seis años a 1a Declaración de Alna Ata en la implerrentación de

l-a atencidn prirnaria de la salud (Salud Para Todos para e1 Año ?000) parece

i entonces fundamenial que se escabLczcan progra¡n¿s de investigaci6n _?:.T:l"l!.1
en servicios de sal^ud (investi¡iaci6n operariva) a fj.n de rnejorar esos servi-

cios y lograr una cobertura universal.
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Gruoos de investiriación en salud en Costa Rica

En los últ.inos L0 años e1 pais ha manifestado una tendencia hacia la creaci6n

'de grupos'de investigadores en diversos c¿mPos de la biomedicina y la salud.

Ta1 desarrollo parecd precedet a la creación de las Vicerrectorías de

Investigación en las Uníversidades y de1 Consejo Nacional de Investiga-

cio¡es CientÍficas y Tecnológicas (CONICIT), aunque no Puede negarse que

estas nuevas estructuras han jugado un papel rná s positivo que negativo en

el desarrollo de centros de investigaci6n ya establecidos y en 1a creaci6n

de nuevos centros. En ta1 senti.do Costa Ríca marcha a 1a cabeza de1 resto

de 1os países de1 Istmo, y su desarrollo es comparable a1 de países con

ú¡ayores recursos co[¡o México y Ve-nezuela.

Los principales centros e -institutos de investigación en e1 país se

resumen en el Cuadro 3.

CUADRO 3

INSTITUTOS, CENTROS, ETC. QÜE REAIIZAN
INVESTIGACIONES EN SALUD Y BIOMEDICINA EN COSTA RICA

l. Instj-tuto de lnvestigaciones en Salud (U¡fS¡)' U.C.R.

2. Labor:atorio de Investigación (Lt,HN), Ilospital NacÍonal de Niños

3. Centro de Investigacidn en Hernoglobinopatías (cIHAtA), u-c.R.

4. Centr:o de lnvestigación y Diagnóstico en ParasiEología (CIDPA)' U'C'R'

5, lnstituto Clodomiro Picado (ICP), U.C.R.

6. Centro de Investigación en Biología celular y Molecula¡ (CIBCM), U.C.R.

7. Instituro de Investigaci6n y tnseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)' !1.S.

8. Instituco Nacional sobre Alcoholismo (INSA), ¡f.S.

9. Servi.cio Naci-onaL de Erradicación de 1a l'lalaria (SllEl'l), M-S.

El ordenamiento de los centros e

caciones en revistas científicas

den dccreciente en el Cuadro 3, y

institutos refleja el volu¡nen de publi-

(según ar¡álisis de los años 1980-82) en or-

no intlica neces¿¡riamenre 1a caLidad de las

I
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publicaciones, como tampoco eJ. pronedio de trabajos por investigador.

Por ejemplo' el Laboratorio de lnvestigacidn del HNN, con s61o nueve investi-
gadores cuya función principal es la atenci6n de niños eofermos y la docencia,

produce desproporc ionadamente más que un centro con docenas de investigadores

a tiempo cornpleto.

Deben aclararse otros aspectos del Cuadro l, por ejemplo, 1a desvenEaja

financiera de los institutos y centros de 1a Universidad de Costa Rica con

respecto _a 1os ocros.. Por otro lado, no puede negarse la desventaja de

heeho de los centros dependientes del gobierno, por ejernplo e1 rNClENsA,

pot estar supeditados a los ca¡nbios cuatrienales inherentes a 1a po1íti.ca

electoral.

Ta¡obién debe aclararse en el cuadro I que la aparente posición de desven-

taja der crBct'{, sNEM e INSA, por ejenplo, se debe a diversas circunsrancias.

Por ejemplo, e1 crBclt se dedica tanbi6n a problernas de plantas y animales,

oientras que el SNEM Eiene un árnbito de investigaci6n reducido a su propia

función.

Por otro Lado, si se toma en cuenta s6l-o l-as publicaciones en revistas

ínLernacionales con comité editorial (criterio empleado por la mayoría

de l-os evaluadores) algunos de ros institutos y centros mencionados

ÉendrÍan que ser el,iuinaclos de 1a lista. Es evide.te entonces que una

verdadera evaluación rie la productividad y justíficacidn de Los centros

s61o puede hacerse tomando en cuenta 1os siguientes parámetros, ponderando

las variabres: selección de prioridades. núnero de investigadores, nivel
acad6mico, tienpo de dedicaci6n y prcductivida<l .

Aparce de los centros mencionados, exist.en en el país dos

reputadas i¡rternacíonalmen te que se dedicarr a investi6¡ar

nográficoe y de salud, a saber:

.

ins r. ituc ione s

problemas de-
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Universidad

l. Cen¡ro Latinoamericano de Denografía (CELADE)

2. Centro Internacional de lovestigaci6n Médica (ICMRI) '

de Lousiana

Adenís, hay en e1 país'otros centros que ,n¡nipulan éatos estadísticos' con

énfasis en 1as ciencias sociales y la demografía, y que publican infornes

que circular limitadamente a nivel nacional' Pero I¡o en revistas científi-

cas. Esos cefitros sonr en orden de ¡econociu-iento científico:

l. Instituto de Investigaciooes sociales y de Población (IDESPo) ' u.N.A-

2. lnstituto de Iovestigaciones Sociales (IlS)' !1-C-R.

3. Departameoto de Investigaciones Sociodemográficas (IISD), A.D'C'

4. Insrituto de Investigaciones Econ6micas (IfElo Ü-C-R.

5. Grupo de lnvestigaciones Soeiales, }IIDEPI¿I{

6. Sistema de Inform¿ci6n en liutrición (SlN), oCú1F' !f-T.

Po¡ 1a iuportancia de todos 1os Centros enumerados en e1 desarrollo nacional

y poT ser esEos cenETos un avance de Costa Rica con respecto al resto de

Gentro Anérica en consolidar cietta nasa crítica, deben Preservarge tratand

de ar.udarlos a reestruelurar su orient¿cidn, operaci6n y eficiencia.

Iinaluente, existen i.nvestigadores en el Sisteroa llospitalario y en 1as

Universidades que, en forna aislada, o tendiendo a formar núcleos de trabajo

pequeños, investigar-r en e1 campo de la salud y biomedicina. Algunos inves-

tigadores que trabajan aisladamente publican nás y Cienen más renornbre

nacional e internacional 'gue algún centro o instituto toaado en conjunto'

TaI es el caso de 1os Profesores Pedro Morera y Edgar }fohs quienes, aisla-

dame¡le, han hecho una conEribuci$u a1 conociu.rieato o a la filosofía nás

destacada que la de todo un conjunco de investigadores en un instituto

particular. Las instituciones en que se encuentrar¡ esos elementos, en

orden desce:rtliente tie productividad, s€ €Íuln{]f án a continuaci6n:
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l. Hospital Nacional de Niños

2. llospirales San Juan de Dios y Héxico

3. facultades de lficrobiologÍa y lfedicina, U.C.R.

4. Hospital or. Calderón Guardia e Instituto Materno:Infantil Carit

5. Facultad de Far¡nacia, U.C,R.

Ciertas característícas de los centros de investigaci6n se encuentran resu-

r¡idas en el Cuadro 4.

CUADRO 4

CIERTAS CARACTERISTICAS DE CENTROS DE INVESTIGACION
COSTARRI,CENSES EN BIOMEDICINA Y SAT,ÜD, 1983

Ins tituto
Re cursoo._ numano

cent ro

Fír,an- Formación
PIanEa dexoulDo c1a-tLsrca recurso

''u'enEo humano

Comuni-
?roducción cación
científica con otros

cent ro s

Proye cc ión
na c ional

lNlSA

Ll,HNN

CIHATA

CIDPA

ICP

CIBCM

INCIENSA

lNSA

SNEM

IDESPO

IISD

TIS

I1E

SIN

MlDEPLAI{

3+

3+

+

3+

2+

3+

3+

+

+

2+

2+

2+

3+

+

+

3+

2+

+

2+

2+

3+

4+

+

+

2+

2+

2+

2+

3+

2+

2+

z+

J.f

2+

2+

2+

4+

2+

+

2+

¿+

¿+

2+

3+

+

3+

J+

J+

3+

+

+
+

3+

z+

3+

3+

+

+

3+

2+

2+

+

3+

+
+

+

2+

2+

2+

3+

+

+

3+

2+

2+

z-f

3+

3+

+

+

2+

3+

J+

+

2+

+

2+

3+

3+

3+

2+

3+

2+

+

+

2+

2+

3+

2+

3+

2+

2+

3+

J+

2+

2+

3+

3+

4+

2+

+

2+

+

+

+

2+

+

Clave: 4+= ópci¡oai 3+= bueno; 2+= reguiere más; *= insuficiente
NSTA: La ponderación de características podrá mejorarse si se di.spusi.ese de 1os siguien-

tes daEos acüualizados: número de investigadores a ti.cmpo complero, niveL ¡cadé¡ni-
co de fos investigadores, inventario <ie equipo, área de plants física, núriierc
anual de publicaciones, convenios con otros centros, protocolos de irtvestigaci6n.
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Desti-no de Los resulrados de la investigaciín

Se cree necesario publicar en varias fuentes para lograr influeaciar

Fectores pertinenres. Por otro lado, al no existir muchas veces uDa

concepci6n clara de 1as'prioridades de investigacidn, 1a divulgaci6n de

resultados irrelevantes podría oscurecer el panorama ante los ojos de

quienes establecen las pautas de acción y disponen de fondos. 5e ban dado

ejenplos de creación de programas ínnecesarios para resolver problenas

de poca importancia. A1 no existir una concepcidn clara de 1as príori-

dades, taüpoco se espera que Ia investigacÍón conteste amplias interro-

gantes. Aun más, hasta hace apenas 7 años, 1-a mayorfa de los investiga-

dores no trabajaban sobre protocolos de investigación en que se plantean,

de antemano, 1os objetivos y la justificacidn de 1a misna. No obstante,

se observa ura tendencia creciente a sistemacizar 1a invesrigacíón y a

errnarcarla dentro de un esquema en que se demanda algún beneficio de ra

IllLsm.a .

La ínvest.igaci6n en bionedicina y salud en Costa Rica se difunde en las

siguientes revistas científicas, en orden descendiente de calidad y reco-

nocimiento internacional :

Nivel I: Revista de Biología Tropical (U.C.R.)

Nivel 2: Notas de ?oblaci6n (CEI¿DE)

Nivel 3: Revista Médica del ilospiral Nacional- de Niños (C.C.S.S.)

Acta Médica Costarricense (Col . Uéd. Cost.)

Revista Cosrarricense de Ciencias }Iádicas (C.C.S.S.)

Nivel 4: Revista Médica de Cosca Rica

La Revista de Biología Tropical, que no e.s m6dica, ocasionalmente publica

artículos e¡r s¡¡1ud humana y es considerada l-a de. mayor prestigj.o en e1

país por su calidad, presentación, periodi.ci.dad y por ser resumida por

fuentes bibliográficas nuntliales. Notas de pobración publica regurarmente

los
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con buen estilo' Írot ivo por eL cual ta'bién se resune en fuentes eomo

' el rndex Medicus. La Revista Hedica deI Hospital Naeional, de Niños, y

eI Acta Médica Costarrice¡se, publicaninfornacidn valiosa, pero son

irregulares en su publicácíón y Do son revisadas por las fuentes mund ia-
les de bibliografía.

Además, las universidades, el Ministerío de salud, 1a caja costarriee¡rse

de seguro social, la Asociación Denográfica costarricense, MrDEpLAlr y ra
oficina de control de Asignaciones Faniliares realizan pubricaciones 1o-

cales que cumplen algún objetivo i¡mediato, desafortundadmente condenar''do

los resultados de la investigaci6n a no ser reconocidos fuera deJ- país,

e¡ren del olvido eventual en e1 medio loca1.

La experiencia demuest¡a que existe gran avidez en el país por conocer

los resultados de 1a investigaci6n, sobre todo si éstos son expectacula-

res. El Gobierno puede aceptar o mantener latente Ia informacidn si ésta

le favorece o 1e perjudica en su gestión. por otro 1ado, existe presión

de los partidos políticos en conocer infornación sobre todo con intereses

Partidistas. Er fen6roeno parece reflejar el grado de desarrolIo e idiosin-
cracia de 1os costarricenseg. En todo caso, cosEa Rica parece ser e1 país

rnás proclive en el rstmo a aceptar y utilizar la infornaci6n científica,
aunque todavía dista de comportarse como los países sas avanzacos. La

e$presa privada no utili¿a por el moülenEo los resultados de la investiga-

ción, perc l-o hará en 1a ne<lida gue se replantee la actividad cono se

indicara en la secci6n anterior

Er ol=tácrlo rnyor putu ln aplicación d" 1o_" ftuto. de 1" í.r.stigación .",
además de lo ya nrencionarlo, ra existencia de un aparato estatal hipercro-

fiado en el cual 1a burocracia ha pertlido su verd.adero objetivo para mirar

sólo sus inter:eses Labo¡ates. por eiemplo, si se demos'Érase €ue e1 costo-

b-e¡eficio de los programas de srimenracidn suplenrentaria es muy alto y que
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esos recursos deberían entonces desviarse a fines nás 6tiles, la burocracia

Probablenente interferirá con 1a operación de los ajustes necesarios Para

lograr el cambio. Este estado de t'parálisis" es patente en todas las de-

pendencias del gobie¡no y es el mayor obs¡áculo pa¡a que_ persona_1]_1""

intencionadas, aun con e1 apoyo de1 electorado, puedan realizar transfor-

üacrones.

&rlidad v eficiencia de La investigaci6n

Ya se ha r¡encionado en páginas anteriores algunos aspectos sobre la cali-

dad y eficíencia de La investigación. Se recalcará aquí que algunos cen-

tros de investigación, a1 no d5.vulgar sus resultados o haeerl"o en forma

mínima, elevan e1 cosro a cifras que sobrepasaa 1o observado en países

indus t rializados .

lndudablemente e1 CONICIT, IÍIDEPLAN, VicerrecEorías y otros entes rectores

deben abocarse a evaluar 1a investigaci6n con criterj-os estándar, dando

un puntaje con base en por 1o menos los siguientes parámetros:

a. Número de publicaciones en revistas científicas extranjeras con

coruité editorial, por investigador

b. Número de publicaciones en revistas nacionales con co¡r:ité editorial

por inves tigador

Número de investigadores con grado de Lagister y Doctoradoc.

ch.

d.

e.

f.

8.

h.

i.

Presupuesto' invertido en persorral

Adecuación de1 equipo

Participación de los invesligadores eú foros internacionales

I¡npacto de l-a invescigación e.n e1 q.:"_::li-::Xy1
Efecto de la investigaci6n en La fornaci6n de recursos hu¡nanos

Impacto de la investigación en el conocirniento rnundial

Resultados dc la investigación en función de st¡s objg!iyos
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Sobre el financiamiento de la investigaci6n

tlasta nediados de 1970, 1a investigación en salud y biouedicina en e1 país

carecfa de financ ianiento adecuado y en uuchos casos ni siquiera contaba

on un Presupuesto especffico. EI trabajo se reali¿aba entonces con fon-

dos destin¡dos a l-a docencia, asistencia ¡nédica y atención de 1a salud.

A partir de entonces, el desarrollo de La VicerrecEoría de Investigacido,

C0NICIT y Uniclad de Docencia e Investigación de la Caja, permite una

anpliación de ¡ecursos financieros para irivestígar. ?roducto de ta1

accidn fue Ia c¡eaci6n de1 Instituto de kwestigaciones en Salud (INISA)

y del Centro de Investigaci6n e,n Biología Molecula¡ (CIBCU). Colateral-

neDte se obtuvo un préstamo de 1a Agencia para e1 Desarrollo Tnternacio--

uaL de Los EE.IIU, que sirvi6 para fortalecer o desarrolLar el fllISA,

Centto de Investigaci.6n en Tecnología de A1i¡enros {CITA) y Sistema

de rnf o:¡¡.a c ión en Nut¡ici6n (s$). nver¡tuafüente el- Gobi er¡o dedicó 1as

sumas ¡nás grandes jamás desti¡adas a investigaei6o, a 1a creaei6u y pro-

' moci6n de1 IltCIllNSA.

iCuál ha siclo el impacto de1 ca¡bj.o ea l-a polÍtica de ¡j¡¿¡¡q; F'ñi €nto?

Esta inter¡ogante es üifícil de contestarr pero p:rede a.!¡a:rzarse que,

aparte de Las contribuciones de1 rNrsA, crBGll, y otTas poc¡s :midades,

1a mayor parre de la investigacj.6r seria en el país ya babía sido ges-

tsda o reali¿ada con pocos recxr¡sos fi¡ancieros. Arrn ¡as, €lriste

evidencia de que fuertes sumas invertjdas a partir de rediados de 197O

no se tradujeron err produccÍ6n alguna, contrsst.¿r¡do con la bue¡a p¡o-

ducci6n de ros pioneros (Al,fonso Trejos, Rodrigo zeledón, pedro lro.rera,

Luis Brenes Sobrado, RodoIJo CÉspedes Fonseca, etc-) que trabaj aron

con ¡puy pocos ::erursos. xs evicente que en ciertos casos rma dispoai-

-

!159"¿ r,ruy ¡¡raude de recursos no ha s.iclo 'relta'nle ?or lro di.spoaerse

de personar iil6neo para :uanejarlos o el ambiente académ:ico ¡rec.esario

en un centTo de investigaciSn.
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Parece necesario el realizar una evaluacidn de los réditos de ra
r"".rrtd" ftrr""t"r Es de

esperár que di.cha evsLuaci6n confirme algunos pensanientos emitidos
eo esre diagndstico.

' Es entonces funda¡rental establecer una po1ítica clara de financianiento
basada no s61o en la justificación de la investigación, sino en ra
ideoneidad del equipo de trabajo, su riderato cienüífico, y.et anbient.e

acad6n:ico disponible. Evidenter¡rente, r.a decisión política de aportar
fondos para investigar debe acompañarse de una justificaci6n previa
basada en evaluaciones científicas.

Recomend ac ione s

Con base en los comentarios enunciados en este documento resulta necesario

realizar 1os siguientes pasos:

a' Designar equipos de trabajo que se aboquen a ideutifiear r.os proble-

_tas prioritarios de salud de1 país

b' Escablecer polfticas de investigación en salud gue, sin perjudicar
intereses y capacidades de invesi.igadores independientes, sírvan
para.iopulsar una investigaci-on autóctona y realista que recurra
a los enfoques básicos y aplicados para enconErar 1as soluciones

a los problemas

c' Realizar una evaruación sistemática de ra investigaci6n (coNTCrr,

IÍIDEPLAN, Vicerrectorfas) a fin de dereruinar su cal_idad., cosLo,

y jusrificación

ch. Apoyar en forma preferencial el f inanci¡r¡r¡iento de equipos de

j"Y.:gg::_1!" que tengan mejor puntaje en 1a evaluaci6n
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d. lnpulsar el enlrenamicnro dc científicos en ef extranjero previo

a la identificación de canpos de es¡udio prioritarios para el

país, du acuerdo a 1a identi.ficaci6n de prioridades en salud

e. Fomentar 1a publicación de revistas científicas que sigan un alto

estándar editorial y que se publiquen peri6dicanente, con el fin

de provectar la investígación hacia e1 exlerior.

Garfield, E. Third world research. I. lfhen it is publistred and hor¡

often it is cited. 2. High Sopact journals, Eosf, cired articles,

and mosf active areas of research. Current Contents, 33:5-15;

34:5-16, 1963

2. Gom€2, !1. y Berrnúdez V.V- Encuesta sobre cientificos activos en

Costa Rica*I976: descripci6n de 1a netodología y presentaci-ón

de a3.gunos ¡esultados. COI{ICIT, }l,ayo 1979.

3. Jararoillo, J. Los Problenas de la Salud en Costa Rica. Políticas

y Est.rategias. Talleres Litografía Arnbar, Hayo 1983

Mata, L. Los derechos de1 niño: narco para intervenciones prioritarias

en salud. En: Pobreza Crítica de la Niñez. Anérica Latina v El

Caribe. CEFAL/UNICEF, Chile, pp. l9!r-215, lgBl .

llaca, L. The evolution of dj.arrhoeal diseases and malnutrition in

Costa Rica. The role of interventions. Assiglwreq! Children,

6I/62:195-224, l9B3

ltata, L., Ifohs, E., Brenes, .J., Alvarado, J-H., llora, E-, Cerdas, J.

La Salud en Costa Rica en 1978: ciencia y tecnología en un marco

de prioridades. Acte Héd. Cosr., 22 2Og-215, 197g.

4.

5.

6.
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7. Hiniste¡io de $ah,¡d. lír:rri¿r ic I9!l j

Ccs¡a Fica, I9!3, I933.

r Ir;,c,., 15nis'.r'rio de S aiud,

8. Hchs, E. Salui, !{eiicina v Denocrac j:: _c]

Era, Escuela de Medi.clna, U.C.R., ].980

9. Hohs, E. Lafec¡icus diseases and health in Costa Rica: the

development of a rer paraiigrn. PeCiat. lnfect, Dis., I :212-216 | 198?

10. üohs, E. Deg¡anda ilioí¿ada y rendir¡i.entos decrecientes de 1os

servicios r¡éCícos de la CCSS. "Análisis de una huelga"

(inéciito) , 7982.



ANEX0 n*e 10

EVALUACION DE ]áS ACTIVIDADES DE

INVESTIGACION EN IL DESARROLLO NACIONAL.

'EL cAso DE IAS cIENcIAs SoCIAI,ES'



I NTRODU CC I ON

E'l presente estudio sobre el estado de 'la investigación social

en costa Rica, 1o hemos cjrcunscrito a'las siguientes áreas del

desarrollo social:

A. H]STORiA

B. SOCl OLOGIA

C. TDUCACION

D. CJENCIAS POLITICAS

I. DIRS CHO

F. TENDINCIAS GENIRALES DI LA INVESTI6ACION SOCiAL

**** ** ** * ** * **** ***



A. HISIERIA

I¡ historia coup disciplina coeuzó a desarrollarse en Cosca Rica

a finales de1 Siglo XIX, sin enbargo 1a invesrigacidn dentro de crite-
rios morie rnos en cuar¡to a ¡étodos y técnicas se inici6 en la década de

L970.

1. Tópicos dé investiFaci6n y sus tendencias

Los tópicos de investigacíón más isportantes se concentran hoy día

en un re-planteami en to global de 1a }Listoria de C.osta Rica en los cao -
pos econónico, social y político principa}nente. Sob¡e este ¡uevo enfo

que existe uD concer¡so generalizedo e[tre los historiadores y en este

senEido coryartims el criterio que priva eD cuanto a1 tdpico central.

En el pasado 1a iovestigación hisc6ric¿ se cen¿¡ó hasia 1¿ década

de 1970 en 1a historia polÍrica principalmente, deatro de criterios <iel

posigivism 1o que conducía a narrar los 'hechos históricos" co¡ e1 prg
pósito de ensalzar (o censurar) personajes histórieos (Juan Sast"".aría,

Juan Itaf ae1 liora, etc. ) 1o que conducía f re.cuenteueute a una pérr¡i da de

la noción de1 anál"isis de la evoluci6n social com conjuoto. Só1o de

manera subsidiaria se estudiaban aspectos de J.a historia ecoo6nica, fi-
nanciera y socio-cultural del país.

Sin enrbargo a parrir de Ia déca¡ia de 1970 se produjeron una serie
de ca¡üios en 1as prioridades de investigacidn debidos a las siguientes
raEones:

-E1 aporte de e-xrranjeros y costarricenses que habían estuciiado en

ur¡-iversidades europeas y nor t€.anericar'.s que mardraban a 1a van-
guardia en La utilización de nuevas concepciones, métodos y técni.

cas de Ia investigación hisróric¿.
-A los áport.es de otras Cie¡¡cias Sociales a la llistoria.
-La difr¡sión y utilización de mótodos cuanLitaLivos e.n e1 campo de

la historia deruográfica, econó-ica y social así cono de las concep-

I I



ci-orÉs de Ia teorí¿ históica de 1a escuela histórica francesa y

de Ia !..a rxis ta .

-El. robusteciniento institucional de centros dedicados a la docen-

cia y la investigación en los que destacan la creación de la Escue

la de Historia de la tlniversidad Naci onal y sobretodo la aperlura
d.,l Postgrado en llistoria y de1 Cen cro de lr¡ves ri gacione s }tistóri-
cas de la Universidad de Costa Rica.

Fs previsible que los esfuerzos a corto y Eedi ano pJ.azo en la investi.
gación histórica se orientaa en las siguientes direcciones:

- A la elabo¡ación de una liistoria de C,osta Rica en l¿ cual ya se ha couen-

zado a trabajar y que cooprendería un estudio desde 1a ápoca colonial has

ta eL presente y cuyo énfasis se centra en la evolucidn econóuica, social
y políríca de1 país.

- A un Eayor esfuerzo en el carnpo de la investigación Ce la historia políti-
ca usando "Écodcs de las ciencias políticas y de la sociología polícica
siendo e1 e-s cudio riel Es cado y de las ¡e.laciones interr¡aci onales de1 paÍs

l.os caryos principales de estudio.

II. Grupos de inves tigación.

los principales centros de investigaci6n están en Las universidades.
En 1¿ Universidad de Cos ia Rica se enc$entre el Centro de Investicaciones
llis tóricas (CIti) , que es e.l cie nás j.sporr¡.ncia en el país - Dicho Centro,
obtiene su personal principalme.nte de Ia Escuela de ilistoria.y Geografía

del cual se asigna ti enpo para 1a investigación, sobre la base de proye.ctos

aprobados por la Vicerrectoría de Investigacidn. LI CIH tiene bastanLe capg

cidad inves tigativa debido a que ha podido nuclear un grupo importante de in
vestigadores y a que por otra parte ha habido una creciente profe-sionaliza -
ción en eI hisroriador pues es la Ur¡-ir¡e rsi dad de Costa Rica quince personas

han alcanzado el grado de doctor y diez e1 ¡iraCo de. -.cstria, número eue se

ve co¡rs tante¡nen Ce increnentado po¡' el progran:a de posC-grado en Ris tori¿r y



cu)'o obje tivo irnportante es la formación de invesriga<icres en lij.slotia.

tl CIH, se fin;rrrcia bír-sican¡ente con fondos provenienles de La Vi cerre c

t¡ría de lnvesii¡;rción, aunque ocasionalmente ha recibi do fondos externos

pi r;r 1 a c oirp :.a <ie n¡ te ri a 1 es y eq uipos -

La planta física se localiza en 1a Facultad de Ciencias Sociales y cueg

ta con baslantes facilj.dades, Eales c crc¡o salas de reuni6n, salas de estudio

con uúquinas lecroras de ¡ricro-fihns. De estos í1¿inos posee una roagnífi ca

colección de documencos sobre C.osta Rica v Anári ca CentraL exislentes en ar-
chivos nortea.meri canos y europeos.

l]n segundo grupo de inves tigadores se locaüza en la Es cuela de Fjs ¡oria
de 1a üniversidad liacionaL. Dentro <ie esta F-scr:el:, e>:iste una cooréinaci-dn

de Investigación, en 1a que se realizan proyectos especialrrente ¡rinculados a

1a Historie Econó¡nic¿ (esr.ructura agraria, ferroca:ri1es, etc.), así cooo

proyectos gue tiencien a estudia¡ la couu¡rídad hereCiana (estudjos deruográfi-

cos de parroquias, rescate deL acerbo culrural de 1a provincia). r-s condi-

ciones m"tei-iales para 1a investigación son nás lin-itados pues ¡ro exis te un

ceniro o instj-tuto ui hay un área físic¿ deters,inada para 1a investigación.
Si.n er,bargo 1a Escuela cue:¡ta con ur¡ uúc1eo de investigadores que han ¡eaIi-
zado esru<üos de post-grado, número que por 1o denás tiende a incrementatse

por un número de becarios que se especializan en universidades norteaoerice-
nas así como en 1a Unive¡sidad de Costa Rica.

Aunque no hane-xistido vínculos formales entre la comunidad cienrífica
de1 sect.or, reciencenrente (I9B3) se ha creado r¡na sección costarrj,cense de

his¡oriadores con¡o parte de una asociación latino¡:reri cana.

III. Cri terics- de prj.oriaación.

En la inve-sti-gación hist6rica no e>:iste en 1a asignación de prioriciades
una iniluencia de Ias políticas gub erna:nc¡rta l es en la determinación de las
priori<iades. Sin embargo, la influencia rle políticas gubernamencaLes ha co

nen¡ado a d:¡r sus prj.oeras n'^: ni-f es tacioni'.s. Así por ejemplo se inicia un

proyecto sobre evolución del r6gin:n municipal a pe<iicio det IFAH y de elabo

/



a

raci6n de textos de escudios sociales para r:nscñan¿a media a solicirud del

ilinisterio de Educación por parte de la Escuel.r de tlistoria y Geografía de

Ia Universidad de Costa Rica.

Sin embargo la influencia de 1os posibles usuarios pareciera ser rtás

importante así por ejemplo eL proyecto que se encuenfra en u¡a rcha para es-

cribir una Historia de Costa Rica, es e1 producto de la gran necesidad que

se siente en una anplia capa de1 público de poseer una visión g1obal y hag

Ea cierto punto especializada sobre la evolución del país.

IV. Resultados de la investigación.

El aunento de producci6n sobre Historia de Costa BJ. ca ha sido notabLe

Ia ú1tiua década ya que no se trata só1o de un aumenco cuantitativo si-
tanbíen cualitativo por 1a utilización de mdernas t'ácnicas.

lps resultados de este tipo de investigación son de importancia al es

pecial-ista de otras áreas por poderse conocer los antecedentes evolutivos
de diversos prob lemas sociales en campos relacionados con la econo-ía, de-

mografía, estructura social y aspectos políticos y del poder en Costa RÍca.

A esto ha contribuído una labor de difusión realizada principalnenre
por editoriales públicas y privadas que han publicado un considerable nrú¡e-

ro de libros así como la aparición de nuoerosos artículos. La difusidn de

las investigaciones hj,stóricas se realizan por edítoriales públicas, conp

(Editorial Costa Rica, Editorial de 1a UNED) o pri'"'adas.

en

no

Tanbién cabe destacar que

tes inves ti. ga ciones en:
%

Revista de llistoria de la U¡r-iversidad Nacional, Avanc es de Investigación
deL Centro de. I tt.C.R.)- Rewista de Esrudios So-

en fcrma de artículos han aparecido ioportan

ntrqamericanos (CSUCA), Revis ta de Ciencias Sociales (U.C.R.),

Publicaciones de la Acadenia de Geocraf:ia e Historia de costa Rica.

/



los usuarios v benefi.ciarios son fundamentalmente universitarios, es-

tudiantes y prol'esores, sin embargo se no[a un incremento en la lecEura de

obras históricas especialnente en 1os sectores Dedios y altos de la socie'
I

dad; democratas, profesionales liberales, políticos, emPresarios tienden

cada vez xoás a interesarse en libros que son producto de investigaciones

VI . P¡oblenas ]' linitaciones.

Entre los -i smos podenos señalar:

- Limitación de 1os recursos internos de 1as universidades Para financiar

adecuadamente muchos proyectos de investigación.

- Limitaciorles en la posibilidad de obtener fondos exter¡ros Ya sea de1

gobierno o del exterior.
- Tendencias burocralizantes con que topa e1 investigador Para obtener fi-

nanciami ento de manera rápida.

- Falta de controles adecuados para evaluar la calidad de 1a investigación.

A pesar de la coyuntura de crisis tas universidades deberáu aumentar

porcen¡ualmente 1a asignaci$n cle fondos a la investigaci6n, hacer un esfuor

zo por hacer ¡oás agil la traroitacidn y resolución de Proyectos.

VII. Ca]idad y eficiencia.

La falta de controles adecuados en 1a evaluación de los resultados de

la investigaci6n hace que frecuentemente 1os benef i.cios sean rnenores que

1g:_Sg::g:_gn que se incj-rj!:n' esro es esPecialnente cierro Porque la cir-
culaci6n de 1as inves ti ¡¡aciones es bastante festringida, scbre todo si se

trata de teaas especializadOS pues eL núroero de revistas es l¡tuy lini tado

en relación a la producción.

Me¡nás de la liur-i ta ción en la ci¡culacíón, muchas i vestigaciones no

llegan a Ia fase de la publicación por errores en el plal¡gggfsglg_Jglllfa1

de las hipótesis o sinrplanente por que no se dan ülecanismos_1q..:"q9_:_¡*I1_

/
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B. SOCIOI¡GIA

1. T6pi cos de inves t i riac ión y sus tendelciee .

Ios t6picos de investigaci6n gue en este ÍFr¡erito se consideran col¡¡o

nás irupor ta Les son :

- Estructura productiva del agro.

Estudios regionales y sectoriales (por ejeurplo la regidn Atláncica)

Documentación, ínformacidn y <iiwulgaci6n.

Es indudable la iuportancía que ti enen los tópicos

tos, sin ernbargo pareciera muy íuportante incluir dencro

anteraomente exPues

de 1as prioridades
fo roas asocia Lívasde investigacíón las relativas al cooperatirdsmo y otras

similares coup las empresas auiogescionarias.

En el pasado las tendencias do¡cinantes (1975-7979) en 1a investigaci6n

tenían u¡a orientación nás "¿bscracta" y "concienEizadora tr y se diTigían

f un<ia¡ren¡aluience a estudios uás gene.rales sobre'probleuas del subdesarrollo'

1a dependencia, la dodnación, }a Lucha de clases etc-' que fueron un refle
jo de la influencia de la sociología marxis ta la tinoane ri cana de 1a década

de los 70 y que son tendencias que hoy día siguen cons en'ando su presencía-

Sin embargo

urientación nás

estas tendenci¿s han cos,enzado a variar
pragoática en gue se tr¿tan de establecer

en función de una

1íneas de colabo-

ración con las polícicas públicas que iengan relación con el desarrollo na

lional, 1o que se refleja en cambios er¡ las prioridades de investigación.

II . Grupos de invest-iEación.

Entre los cenf,ros que se declican a La investigación sociol6gica desta-
can e1 l¡rstiluto de fnve-s Ligaciones Sociales y Ia Escuela de Antropolo8ía y

La muier en la sociedad costa¡ricense.

Sociolog{a de la Universidad de Cost¿ lU"; fa fo"!t.l" de Sociolq

UniverSidad Nacional y e1 Protl¡qm¡ ar':r ¡ ro¡r¡or i r.;¡¡n de 11'pnri¡q RncialeS d€



la Con federación Un-ivers i c aria C.ent roa¡ne r i c ¿r:: a ( CSUCA)

E1 Instituto de lnvestigaciones sociales (IIS), es e1 que Eiene Dayor

ianu¡'io y capacidad investigativa y uruchos de sus invescigadores provienen

de Ia Escuela cie Antropología y Sociología. Posee planta física proPia

aunque de di¡rerrsiones pequeias en relación a los objecivos del IIS. su

financianiento pror¡iene en gran oedida de fondos ínEernos, asignados por

l-a vicerrectoría de Invescigacíón de 1a universidad y durante la mayor

parte de1 período rranscurrido de su fundación (1975) estos han sido e1 ti

po de recursos doeinantes. Sin enbargo a Partír de 1979 se ha Procurado

1a búsqueda de recursos ex¡erDos para proyectos esPecíficos habi6ndose fi-

r¡anciado una serie de iuportantes Proyeclos con estos fondos; así Por ej ertr

En cuanto a recursos huloanos el IIS cuenta cor un PersonAl de apoyo

y un personal de investigadores de planta así com un personal provenienle

de diversas unidades acadénicas, de la Facul-tad de Ciencias Soci-a1es, aun-

que la orientaeidn predoninante en el lIS es sociológíca, a Pesa¡ de va -
rios esfuerzos Por hacer iovestigación interdiseiplinaria '

El l1S cuenta con uo Ceatro de Documentacióo, Infornaeión y Divulga -

ci6n que tiene gran riqueza inforua¡iva' aunque cuenta con un espaeio fÍsi

co Íluy lirnitado para atender ¿decuadamenEe a los j-nvestigadores '

La Escuela de Sociología de 1a Universidad S.acional realiza tanbián

actividades de inves ti gación y en Ia aetualidad sr¡s investigaciones se ca-

nalizan hacia eL estudio de1 Es fado y 1a burocracía, así cooo al de1 eurpleo

en 1as áreas urbanas e industriales.

EI Progran¡a Centroaüericano del CSLICA re¿liza 1a misma investigación

con ur¡a orientación ¡nareadane¡¡te sociológica. g! CSUCA es nna institución

financiada con aportes provenientes de 1as universidades públicas de cen-

tro A¡rérica y Panamá. Sin entr argo Eran Parte de los proyectos de investi-

gación en ciencias sociales se hacen eon fondos externos r para Proyectos

1ounprovectosobreviviendafinanciadopor0FI@Pr9-
yectos con recursos de fundaciones exlra"jer3-ry FORD y-. P-ISPAL; 9-9í- 9o-

,oo ¿uf fon¿o de Naciones Un-idas para acti.vid.d d" lo!1""iíL!3NUP



concretos v dado er' carácrer deJ progranra las investigaciones tiendcn a

cubrir a todos 1os países del área.

En la actualidad sus proyectos 6e concentran e¡¡ er estudio de ras
áreas urbano-regi onal; estudios rurales; estudios sobre ideología y sobre
la nuj e r.

u¡¡a de las áreas que ha fortalecido la investigación sociológica han
. sido las tesis de grado de liceociarura en 1a universidad de costa Rica y
en la un-iversidad liaci or¡al de costa Rica y ouy especialmente las tesis de

-"es!ría en Sociología que se hacen en la llaes tría Cent¡oameri cana en So-
ciologÍa de 1a Unive¡sidad de Costa Rica.

Aunque existen algurras in-s tahcias que pretenden nucrear Ios vínculos
entre la comuni dad soci,orógi,ca (e1 progra:na cenlroa¡oeri cano, ra Asociación
de socidlogos, 1os congresos ce.nrroamericanos de sociología), 1a rer,áción
de los discinros grupos de sociólogos ligados a diversas insrituciones si-
gue siendo relativamente <i$il .

III .

Durant'e la '',a.vor parte de1 tip'npo 1a invesrigación socior6gica ao ha
señalado sus prioridades en base a la influencia ce las políticas gub erna-
mentales, ni aI papel de 1a po1Íti c¿ econórica, es más, una corriente trruy
fuerte desde 1os i¡¡-i cios de la dácada d e.1 ?0 ha sido 'contes tataria', aI
"sistema imperante,,.

En los crirerios de priorización ha ten-ido en ese sentido más inportan
cia La influencia de los posibles usuarios. No obstante, en los últinos
años, er rnstituco de rnvesrigaciones soci¡rles (ucR), l¡a mostrado una preo-
cupación por parte de sus dos ú1 ¡imos direttores, así como por algunos de
sus inv*:stigadores por desarrollar investigaciones rigadas a aspecros de
inter€s para las políticas gubernarnentar.rs y para áreas concretas del desa
rro11o, td. y como se puede v.r en Ia delinLi raci6n de prioridades señala-
das aI principio.

Cri te ri os rL o r]. za c10n -



En

el papel

que son

cufnto a 1a as:gne:tón cle ¡:iorii:r:es, en el 1IS es

que jue¡:a la direc¡i6n, así co:lo eL Ccn-sejo á-sesor

ellos Los qug cienen 1a conciucción cie 1as po1íticas
del ri sr¡o ta
de1 lrrs:i ru Lo .

1\'. ResultaCcs <ie 1a inves:iración-

En téru¡-inos generales la .produceión socioldgica se ha ar¡¡entado consi
derableuente en los úlcinos años ;ra que 1a invesrigación ha avanzado cor:sí
derablenente en ceues ligacios especi.almence al diagn6srico de la realiriad
social del país. En este sentido hay una serie de red.ios para dar a cono-
cer 1os resultados:

- Tesis de grado de licenciatura y "'"estría.
- Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Cos ta Rica.
- Revista de Estudios Sociales Cen[roamericanos de1 CSUCA.

- Publicaciones de la Edi¡orial Uaíversiearia Cenrroaoericana del. CSUCA.

- Avances de invesrigaci6n de eI IIS (50 publieaciones).

El IINIDI (Ilnidad de Invescigacíón Documental. e Infornaci$n) tiene es-
t¿bl"eci do un sistena de iníornación y ha publicado varios números cie su se
rie "lnfornaci6n Do curuental (rNrloc); uca de la "serie A" que con¡iene resú
menes de1 rn¡ teriaf proce,sado en e1 Centro con índice diversos 1. otro de ia
" serie B " con docu¡oentos sereccionados, referidos a un tdpico de interés
couún .

V. Usuarios y beneficiarios.

' El usuario y el beneficiario no rma l-o en te se confunden, se t¡ata funda
oentalnente de univers ita.rios, profesores y estudiantes. .se procura adenÉs
gue las prblicaciones del lrs circulen en el seclor público pero el efecto
de Ia difusión de estas investigaciones es bascante difícil de detern'ina¡
en cuanto a su utilización efectiva.



VI . I'rob 1e¡nas v lini !aciones .

Dntre 1os factores limitantes se hace preci"so mencionar:

Linitación de recursos internos de las unive¡sidades especialmente des-

pués de La coyuncura de crÍsis.
Falta de diru¡misoo y flecibilidad para hacer frente a una serie de pro-

yectos por contar el IlS, con un personal de planta fijo'
Necesidad de contar gon -tnayores recursos externos.

Dados estos factores pareciera convenient.e pronrover una s6J-ida polÍ-
tica para la adquisición de fondos externos e igualmente no contratar mís

investigadores de planta, sino asignar invesligadores en función de proyec

tog concretos.

vII. 9rlidad y efici-eggia.

Dado las características que ha asr¡mido Ia investigaci6n sociaL resuJ.-

ta difícil precisar la relación co sto-beneficio. Sin erüargo como se ha se

ñalado en eI pasado y aún hoy día existen una gran cantidad de iuv'es tigacio
nea que tienen un carácfer t.eórico-especulalivo, fundamenta lnen te de orien-
taci6n marxista, con un largo "marco te6rico" que no J-legan a profundizar

en aspectos concretos y aplicados a 1a realidad naci,onal, ya qüe cteslDos

que estos úItinos aspectos, a uenudo. ausentes en la investigaci6n socioló-
gica, deben ser criterios básícos al evaluar la calidad y la eficiencia en

la j.nvestigación por Io que se hace necesario que el tipo de investigación
sea relacionada esErechamcnte con probleruas específicos de1 desarrotr.lo na-

cional y denEro de un contexto gue tome en cuenta las políticas de1 Estado

y el señalamiento de opciones críticas e inaginativas para la resolución de

problenas soc ial es .



c. ED'.rc.{cI0}i,

1- Tócicos de invt'rti:'¡ción r sus telrciencias.

En la actualidad los tópicos principales de invescigación se orientan

de preferencia en 1os sigui entes campos.

- Diagnóstico evalu¿tivo de la educacj.6n costarricen-se.

- Episteurología genéti ca.

- Personal docente: caracterizací6n psicosocial , necesidades cuanEitativas,

eficiencia, capacitación y fornación.

Otros caapos que han recibido atención por parte de 1os inves ti gadores

en el ca!¡po de 1a educación ha¡rsídp 1os de curriculuo, desarrollo cognositi

vo y rendini elrto acadénico, ¡natrícu1a estudiantil y e1 perfil de1 profesio-

nal en educ¿ción.

Es inciucial:1e que la prioridad fundanental de 1a educación en este nctren

to es 1a realización de1 diagnósf,ico evalua ti vo ya que enEre f95C y l98C), la
educación costarricer¡se suf rió un proceso de ace-lerado creci!r'i ei:co cuantita-

tivo, por 1o que se hace necesario a todos 1os niveles educativos Pronover

un diagnóstico evalualivo que pernita a lravés riel análisis global fijar
pautas para 1a implemenución de po1íticas encaninadas a un desarrollo cuali-
tativo dentro de las distintas ir¡stancias del sisgoa educativo

l¿ inves-¡-igaciól en el pasado Euvo serias liaitaciones; eI nínero de lra
bajos que se registraron entre 1971 y 1975 fue de 39, este núme,¡o ascenCió a

57 entre 197ó y 1980. Por olra parte el número de cesis de grado sobre edu-

cación en la Universidaci de Costa Rica s61o fue de 10 tiesde 1a funciación

(1.941) hasta 1973.

¡á tenáEica de 1a investigacidn auspiciada por la Universidad de Costa

Rica se concencrd en "regultados de 1a educación" uientras que las del X.inis

rerio de ECucación Pública se preocuparon Fás por e1 "cor¡texto" en que opera.

ba Io educación.



Ped'ro l"efourcade y oErcs, llegan a 1as siguie,ntes conclusiones al
reali¿ar un análisis de 1as inves tigac i.o ne,s en C¡sr¡ Rica duranle 1a dácacia

de 1970-1980:

"Se observa un ioportante incre¡¡enlo en los últinos años en las
inves tigaciones incluídas en la nuestra.
Durante . ese perío<io no hay caobios en 1os n:ivele.s es tudiados ni
la especialidad de los investigadores; pero se ofrece apoyo in-
terr¡acior¡¿l para las invescigaciones y se Liende a utiliza! téc
rri ¡'as est.adístices más conplejas.
Sería import¿nte incorporar a especialistas de olras disciplinas,
principaloente economistas, soci6logos; estadísricos ¡r médicos, a
1as investitaciones sobre eI sistena educacional.
Dado que el MEP só1o fir¡anci.a y auspicia un l2Z de 1as inves tiga-
ciones (aunq'e co-fir¡ancia parte de las que aparecen con fi.¡¡a¡cia
niento internacional) podría ser inporranr.e re-evaluar esta situá
ci6n y dedicar ¡r¡:lvo r a Eer¡ción a esta actividad.
5n es¡e caso, parte de los recursos po<irían <iedicarse a estudiar
los "insr¡oos " aspecto en e1 cual parecía falta¡ inves tigacione-s -adecuadas". (J.)

Es a par ti. r <ie

e¡ l"as prioridades

- l,a incorporación
eo Es:ados Unidos ,

doctorado y veinte

- El i¡terés por cre.ar cent.ros
ünivers i<iad de Costa Rica cooo

1os in-icios de La déca<ia del 80 que se inicia un catbio
de inves tigación por canbios impo r tanEes co¡¡o son:

de profesioo.l es que han realizado estudios tie post-grado
Europa y Anérica Lacir¡a. En 1a aclualidad hay siete eon

con oaes tría.

de

eu

inves tigación sob¡e educaci6n tan¿o

1a Universidad liaeior¡al.
en la

de- Er apoyo eD recursos ht¡manos y fir¡a¡ci.a-i ento dado por e1 Eir¡-i s rerio
f,ducación Prioli ca de prefereucia a la universidad de costa Rica.

II . Grupos de investigación.

En el m¡rco institucional, destaca en la uaiversidad de costa Rica, el
rnsLituto para e1 Mejorao-ienro de la Educación costarri cense (IMEC) q t¡e iÉi
cia sus labores en 1980 y e1 Centro de Investigación y Docencia Educativas
(CIDE) de la U¡¡-iversidad Nacional creado en 1963.

li zadas en Cosi-a Rica en ia últina .ié;¡;TenEro



E1 t:9C, ebiierje su iinanclaÍien¿o prin:ir.a1. de ia licerrec¡crí¿ de

Inves i ración, pero La:l:ián eI llinis:erio d¿ lcucación aporca recu:'s¿'9 hu

Eanos, te¡:jendo e¡r ia ac¡ualiiaC ul equivalente a 5,5 tiempos complet'os.

Por olra parre el CtJtiJCIT ha contrii¡uído a financiar urÉ investigación sg

bre Epis renoic¡la GÉílet'l ca'

En cu¿n¿o a pLanta fÍsica, el IMEC, cuenta con ufl espacio físico ade-

cuado y con el eguivalente a 9 tiempos completos dedicados a 1a investiga-
ci6n de los cuales 3,5 son aportados por 1a Ur¡-iversidad y 515 por el Hinis

terio.

En cuango a re.cursos hr.oanos, 1a gran oayoría de1 personal ha reali za

do es¡r¡dios de post-grado de preferencia en Estados Unidos, España, Brasil
y lféxico.

La situación de1 CIDE, de 1a Universidad liacional qs ¡ouch o más uodesta

pues acaba de crearse en 1983 y no dispone aún de un person¿l fijo de invos

cigiaciores, así cono t?'"poco de investigadores asignacios a Proyectos es.-ecí-

ficos y tan s61o <üspone de un 1/2 tiempo asignado al Director y de un oo-

desto equipo de apoyo.

Su priorídad se concentra en realiza¡ un análisi-s del papel d€.l docente

de 1a educacidn a rDanera de diagnóstico y tanbíén e¡ e1 oa¡co de las perspec

tivas fu turas.

Pretende pro:Dove r e1 estudio interdiscipLinario sobre e} educador cos-

t¿rricense especialmante con sociólogos, psicdlogos, filósofos y econonistes.

Dispc:e de recursos rouy linitados, sumj.nisErados por 1a \ticerrectoría de

lnvestiEación de la Unjversiriad l'iacional de Cos ra Rica y no dispone de fondos

externos aunque pre:enda obtener a traveq de esüos parLe de su financianiento
futuro.

Se ubica en la Facultad de Educacidn de la Universi-dad Nacional de Costa

Rica y propiaoente posee ü ¡16 planta física asignada especíalmente.

C.ono se puede notar existen vineulos crecienies entre la comunidad cientí
fica que investig,a en educación. Ejenplo dc el.lo !.o g'odemo s notar en la cola-
boración que exis¡e entre los investitadores del IHEC y el ¡fEP, así como'en e.l,



Seq¡i¡¡ario sobre Educacién cel,ebrado, en agosEo de 1983 con investigadores
del IMEC, el CIDI y el MtrP principalruenre y por Ia cooperacidn internacio
nal brindada por organismos interr¡acíonal-es corno la Red La ¡inoanericar¡a
de Información y Docunrenración.

1I1. C-ri ger_ios dc priorización.

En el caupo de Ia educación se puede notar una Eayor influencia de

las políficas gubernamentales sobre e1 tipo de investigaciones que se rea
liza en el área, de esto es buen e.jenplo l,a prioridad náxina que eI IIIEC
y el l{EP oiorgan a1 diagnóstico evaLuativo de l-a educación deI país.

Igualuente' Los efectos de1 financiami ento se hacen sentir en 1a defi
nición de prioridades pues gran patte deL trabajo del D{EC se puede reali
¿a! por La coincidencia e influencias mutuas eo la definícíón de priorida-
des, 1o crn I se puede notar tanbi6n en 1a segunda prioridad del IMEC, la
ePi6teuología genética que logró apoyo decisivo de1 CONICIT.

IV. Rgsultados de la investigación.

Ia invescigación qúe se genera en 1as llniversidades, Lienen e1 prop6
sito de ob tener ptincipalnente un uejorarni ento de la calidad de la ens eñan

za. Desde este punto de vista, uno de 1os prop6sitcs del CIDE de l_a Uni-
versidad Nacional es lograr una es trecha relacíón entre investigación y do

cenci.a, con eI objeto de que la priuera beneficia a 1a segunda.

lgualnente el" II{EC se preocupa por divuJ_gar los resuL tados de sus in
vestigaciones a los docentes. Así por ejenplo, 1os es tudi.an tes que ha pre
se¡rtado tesis de grado en licenciatu¡a en educación participan en reuniones
ot¡lanizadas por e1 IHEC en diferentes regiones de1 país (san carlos, Limón,
Guanacaste) en ¡londe se hacen er<posiciones y entrega de nateriales a los
participantes.



(

V. Usuarios t benrficia¡ios.

Goao se puede ver har en irrvcsrigacidn eciucativa 1a teniiencia a i:g

tinguir entre e1 u-su¿rio que se¡ía eI educador y el beneficiario oue se-

ría eI estudiante.

se puede notar que se espera que los resultados ¡o sóIo 1os utilícen
1as uuiversidades, sino tanbién e1 gobierno (!.tin-isterio de Educación Púb]a

ca).

14. Probi.-"s y ljni taciones .

Xnt¡e el}os se pueden señal-ar principaluente 1os siSuientes:

1.Ialta de preparaci6n en e1 personal de l-as instituciones, especialmente

en ]os campos de ]a netodología de la investi gación así colDo en el uso

de las técnicas cuaafitativas por 1o que se ha tratado de ímpa:tir cur-

sos sob¡e retociología y es¡adística aplicada para educadores.

z.La liñi tación de recursos iriternos 1o que hace que se bu-'iquen .iuentes

exteTnas de financiami ento, especialoen¡e de países y o:garisl:s intern¿

cionales.
3.En 1a opinión de 1a di¡ección de1 IXEC e1 no cont-ar e1 Instituto con ple-

zas propias cous tj.tuye una 1iÉitaci6r'r a sus activid¿ries . 1,¿ n:s¡¡¿ op:'niír.

tiene el CIDE.

4.Falta de acceso a coapuladoras para pro cesamien Co de inforoación, 1o que

hace necesario, el uso de una tereinal del sistema de cónputo universi tarjo.

VII. Calidad v eficiencia

los centros de invastigaci6n fundados

consideran que es prerDaturo enitir opirridn

por el poco tiempo que tienen de operar 1os

en la década del 80 (DÍEC-CIDE)

sobre 1a relaci6n co s to-bene fi ci o

cen¡ros.



D. DER"ECIiO,

I. T6¡icos rk inves ricación v sus teneiencias.

l,o s t6picos de invéstigación se orientan principaLlente en dos campos:

- A un ciiagrrósti co globa1 riel derecho cos Earricense .

- A un énfasis Cel derecho agrario, basado en proble'nas r-inculados especial
Dente a 1a tenencia de Ia rierra y a 1: situaci6n del canpesíno,

- lgualoen te Ia problemática del agro se estudia eD relación a efectos cola
te¡al-es e¡ oEras ¡¡r¡¡s ri€ 1as ciencias jurídicas ta1 y como se puede ver
en e1 de.recho.pena1, con el estudio <ie 1as causas fundauentales de los de

litos sobre la propiedad.

En nuest¡a opinión que 1a pri.oridad establecida sobre eJ. derecho agre-
rio es correcta, sin enbargo es es¡e un caüpo er¡ donde 1os aspectos inter-
discipl,inarios se deben aur¡enta¡ ya gue 1os aspectos jurídicos só1o adguie
ren su verdadera relevancia a1 vincuJ-arse a ot:'as disciplinas de 1as Cien-
cias Sociales.

La investigación jurídica se ha venido realizando en e1 país desde fi-
nales del siglo pasado ya que Derecho es ra única facultad universitaria
que viene descie 1643. Sin eo5argo 1-a invesrigación jurídica se ¡ea1izó en

el pasado en distintos ca¡npos: Derecho Giví1, Derecho constitucional, De-
recbo Pe¡ral, sin establecerse prioridades de investigaci6n y sin un r¡ayot
esfuerzo de es¡ablecer una vinculación global eotTe e1 Derecho cotro u¡ to
rio y J-as Ciencias Sociales.

La situación comenzd a canbiar a mediedos de 1a dácada del 7O y las
razones de1 car¡bio son atribuibLes:

A for¡¡ación de abo¡¡ados con estudios de post-grado con ánf asis en 1a in-
vestigación (m's5tría, doctorado, espeeialidad).
A La fundación de1 lIJ con personal calificado.
A 1a colaboración i¡rstitucional: Facultad de Derecho, Poder Judicial , co*
legio de frbogados, erc.).

Es probable que las investigaciones se orienEen en e1 futuro a progra-
de inves tig.ación en el caurpo del Delecl¡o sociar y deJ. Derecho r.n terna-

cior¡al Privado según 6plnión del II.'t.



. Gn¡pcs ie 
_ 
j n_r,es cicación.

EI r'ás ini)ortante es el rnstitutc' de Inves ii Ea:icJnes Juridicr:s (rlJ)
la trniversiriad <je c¡rs ta Rica el cuar nacj.6 en 1975, siendo su reglanen

.-aprobado por eI Co:rsejo Universita¡io en 1977.

EI IIJ se ubica y es tá aCscrito a la Facultad de Derecho de Ia Unive r-
sidad de Costa Rica. lnicial-nente funcionaba un corplejo que reunía varias
urridades de investigaci6n que recibían Los nombres cie "instirulos" los cua-
les se dedicaban a distintas rasas de las ciencias jurídi.cas tales como:
Derecho Púbrico, Derecho privado, Derecho Agrario, De¡echo social y Derecho
rnternacional, torios los cuales se refundieron en el IrJ. Este cuentá con
una organización básica en la cual hay un director que es e1 encargado de
coori.iaar 1as ac¡ividades acadé:ricas y adeinistretivas y un consejo asesor
que es el que establece J-as pot i¡isas del. r¡rstituro y quien aprueba Ias
ac rivi dacies del lnstítuto.

En'.re 1os objetivos del rrJ se encuen:ra 1a planificaci.ón, desar:.ollc v
diurlgación de 1a invescigación en 1as distin:as ra.nas de Las Cj, er¡ci-as Jurí-
dicas- lgualuente las de pr:opieiar e j,neentivar 1a i:lvestigación irterCisi
pli-naria que en alguna nedid¿ se relacione con los esrucüos juríiicos; asi
como estrecbar los lazos ent¡e 1a investigación y f¿ docencia, sin'iends 1,a

prinrera de apoyo a 1a segunda ueriiante el apo-vo brindado a los se-i na¡ics <je

invesrigación y a los trabajos finales de graduaei6n,

El Lnsticuto cuenta con u ri¿ asignación de plant.a físÍca que se u-rl ca
en la Facultad de Derecho y dispone de personal cie apoyo (secretarias, ofi-
ci¡¡-is tas) .

Como consecuencia de una política favorable a 1os estudios de postgrado
fuertemente propiciada por 1a Universidad de Cosca Rica, 1os recursos hr:manos
tanro de 1¿ F¿cultad de Derecho cono del lnscicuto han mejorado notablemenre
desde r¡ediados de la dácada del 70; así por ejenplo 1a nayoría cie l-os inves-
tigadores de1 lnstituto poseen e1 grado de doctor en derecho, e1 cuaL lc han
obtenido 1os investigadores principalmente e¡ universidades europcas, f r¡rnce-
sas, italianas y españolas, en 1a maycrrÍa de los ca -os ya que nuestro sisterr¡
jurídico se basa en buena u¡edida en la contribucj.6n tic esos países a1 estucic

¡-t

de

to

(



dr.I l}¡ re c]¡ o.

E¡ trateri a de financiacrlento el' IIJ dispone de recu:scs asignarios por

\ticcrrec¿oría de lnvástigaeión de la Unjversidad de Costa !5ca' asÍ co-

u:r presuJruesto básico c¡eado por Ley (f ondo N'9 J creatio Por f a ley }i"57

que establece un impueslo a las bebicas gaseosas) '

la
fto

72

Ade¡nás desde su fundación el
proyectos específicos por parte de

tuto de Tierras Y Colonizaci6n, 1a

Azucareros.

En cuanto a fondos de Procedencia

ayuda al gurr¿r en ese ca¡¡Po - Fuera del

individuaLi:ada y no for¡nando parte tie

de investigaciones de funcionarios de}

vadas de Derecho.

E.I IIJ no ¿isPone fuera

pe:sonal de planta fijo sino

proyectos conc lefos .

IIJ ha recibi-do aportes fina-ncieros para

diversos organisoos Eales couo el lnsci-
oficina del Café y l'a Cáuara Hacional de

ince¡n¿cional , el IIJ no disPone de

IIJ exis te investigación en foraa nás

proyectos globaIes, Tal es el caso

Po<ier Jurücia1 y de 1as Escuelas Pr!

de l-a dirección y e1 personal de apoyo de un

que 1os inves ci gadores se ligan a travás de

Existe ur¡a relaci6n que cada día tiende a se¡ más fuerte encre la co"nu

nidad de investigación de las Ciencias Jurídicas del país y en la que e1 lIJ'

1a Facultad <ie Derecho, el Poder Judicial y el Co]eg'io de Abogados' juegan

un papel clave eri la promoción de encuentros cie¡tíficos ( s eninarios ' Des¿s

redondas, siuposios' congtesos' etc. ) .

III . Cri cerios 9e pfiori za-c:ir5n

En e1 sec tor jurídico y concretamente en eL IlJ no existe un inter6s

especial en reali¿ar inves tigacione-s en fur¡ción o relaci6n cou las políticas

públi cas ( gulr ernanencales) pero si existe una releci6n co¡r ias institucio-

nes pr$lic¿ls en térninos de colaboraciór: y servicio, así por ejenplo con eI

Poder Judicial, el IDA, el Colegio de Abogados, el Uinisterio de Justicia'



(

l¡ det¿¡ninaci6n dr: las pr:cri d¡lcs d¿ :::v-:s !i Eacrón en el I i-l se re¡
li;:a:'¡ conl se vi6 soi,re .les t,ascs ce las ;.;:1íti. crs iue e:anan iel Ccr:se-

jo Asesor ciel lnst j.¡uLc )' sobre ic's l:nea::jentos gen€Íales cacios por la \j

cerrectoría de lnvesLi¡:aci6n de la U¡iivers jcad de Cos¡a Rica o.uienes en

ú1¡ir,¿ ins¿ancia apiueban o inprueban los p:r:yectes de Ínves rigación.

IV. Resul tados de la investitación:

El aumento <ie 1a producción ¡* cie 1a calidad de Ia J.nvescigación ha re
-percuLido en la aplicación de resultados especialx'ente sobre 1as escuelas

de derecho (UCR-UACA), que procuran suplir ¡oediante la publicación de

invescigaciones de áreas teuáticas no cubierlas por libros en especial so

bre aspectos del derecho positivo cos tarricense.

las principales oedios a través de los cuales se difuncien 1¿s investi
gacíones son:

PubLi:aciones propi-as del IIJ que se en,'ían a bibiiotecas
especial is t¿s .

h:blicaciones en revistas especíalizadas espe cialmen te la
ríCicas y la Revisca Ju<iicial.

públ:cas y a

de Cienc:as Ju

V. Usuarios y benefi ciarios .

Los usuarios y beneficiarios de las investigaciones so¡l principelnente

€iente l-inculada a las ciencias julí dicas co¡o por e-jen¡lo es tudia:rtes, Frg
fesores, jueces, abogados litigances, legisla<iores - lgual"uenEe ha habido iI
vestigacidn aplicacia al'campo agrario y a contratos a groindus trial es ,'

VI . Problemas v liu:i taciones .

Los problernas y linitaciones principales son:

- l^a insuficiencia de fondos disponibles pare investigaci6n por parte de la
Uni vers idad .

- En cuanto a los factores lilei tantes de los inves cigadores en eJ. campo ins
tituciooal se debe considerar que los cu;:,iros nás calificados por parte



de la llníversidaC )' que norl'r11n¡en Ee han obteni <io gradns acadí' i cos elios o

espe c i a lj :a c i ones , no pueden dedj,carse a .Iabores de ir:vest:gación ti::po
conpleto pues las rernuner¿ciones en la lJniversidaC son cás bajas que las -
obtenidas en el ejerci.io tib"t"l de la profesión o en altos cargos púb!í-
cos.

- En general <iebería *:istir una serie de estí¡ulos esPeciales para los in
vestigadores nás calificados en las universidades -

VIL.CalidaC y eficiencia.

En la investigación jurídica pareciera cue 1a ¡e1ación costo-beneficio

tiende a mejorar por 1a producción de invescigaci6n y s r¡s efectos se ¡rotan

en 1a aplicación en el ejercicío d91 derecho.

Sin ecbargo 10 vasto de la tenáti ea juríaica y 1a neeesidad de aplica-
ci6n de sus resultados debería mover a ampliar la capacidad de investiga-
ci6n dando uejores incenlivos para el1a, dado que e1 país cuenta con cua -
tiros muv caliÍicados en la materia -



E. CIET"CIAS i'OLITICAS.

I. TóFi cós de investir:acidn y sls tendencias.

A diferencia de otros campos de las Ciencias Sociales (Sociología,

ili.storia, Derecho y Educación) en el campo de las Ciencias Po1íticas

eiis te una tradición en materia de investigaci6n mucho ruenor' no exis-
Liendo ins¡itutos o centros de investigación en las universj.dades' 1o

cual ha afectado sensiblenente el proceso instítucional que sí exis te

en otras disciplinas.

Recientemente 1as prioridades de inves tigación han estado centradas

en el análisis de la política exterior en dos sentidos:

- Polícica exterior de Costa Rica: analizada desde uüt perspectiva de su

desarrollo his rórico.

- Po1ítica exterior de América Central-: analizada en s r¡s de t'erci "Rtes ig
ternos y en Ia perspectiva de 1a búsgueda de una po1ítica autónoma pata

Centro Aroérica, mediante el estudio de casos de los países de Aoérica

Central y Pan¡mí

Una segunda línea de preocupaciones más que de pri-oridades se encuen

tra tepresenlado por 1as tesis de grado en donde la tenática se basa en

casos relacionados con problFmás socio-políticos y de1 aparato institucío
na1 de Costa Rica, así por ejeurplo podemos encontrar que 1a te¡¡ática se

desenvuelve priori tariamente sobre :

- Clases Sociales, estudios sobre clase media y ltrmpenprolecariado.

- Poder y Elite: estudios sobre instituciones autónonas, grupos de eupre-

sarios, bu¡ocracia es tatal ,

- Economía y Política: Empresas au toges cionarias, Transporte, üercado Bana

nero.

- Adninistracidn y Política: Regi ona li:-ac ión, Burocracia.

- Partidos Políticos.

t



f,n realid¡d no exisLe u¡'¡a verdadera lí¡rea conductoria en las priori
dadeS de investigaci ón por 1o que se deberr-a Por Parte <ie 1os polílicos
y sobre totio cie 1as unidades acadé¡ricas dedicarse a def irlir unas cuanlas

prioridades de investig,ación, pues ahora y Por suPuesto en el pasario ta1

def ir¡-ición en líneas de investigación no ha exis¿ido.

E¡cis ten varias causas para explicar este estancamíento de la investi
gacián en Ciencias Políticas:

No existen corDo se explic$ en les unive¡sidades, instiluEos o Centros

de inves tigaci6n especializados,
Gran parte de personal con estuáios de post-grado en el carnp o especiali

zado no se desempeña como profesor de tienpo co¡spLe to sino s61o Por pe-

queñas fracciones de tierpo, ya que su iarea está ligada a activi¡ia<ies de

alto rango en 1a vida política deJ. país y en ciertos casos en la er.oresa

privada.

11 . Gru-¡os de investisación.

La investigacifn en Ciencias Po1íri cas se ¡ealiza principalmente en

le Escuela de Ciencias Políricas de 1a Univers Ídad de C,os ta Rica; en 1a Es-

cuela de Rel,aciones lnte¡nacionales de 1a Universídad Nacior¡al y en el Pro-

gr¡ma C-entroanericano de Ciencias Sociales del CSUCA.

En cuanlo a las dos priueras no poseen ningún centro o instituto de in-
vestitaci6n que realicen investigación, en a¡¡bos casos 1os Proyectos de in-
vesligaci6n los ban realizado profesores que cuenüan con f ir¡anciarniento de

1a respectiva Vicerrectqría de lnvestigación para proyectos concretos.

l,os polit6logos cuentan para su relación con 1a Asociación de Profe-

sionales en Ciencias PolÍticas.

lll . Criiciios de priorizaci6n.

Como se. seña16 anteriorrnente la ausencia de

ci6n repercute ncgativamente, pues por supuesto

definidos sobre 1as áreas o tenas a invesliFat,

prioridades en la investiga
no e:iisten criterios gLobales



En ios dos prc;,'e cto-e que se l¡an llevado a cabo. e1 de Fol.Í¡i ca :-.':terio:
de Costa Ri ca, concruíCo ¡,o¡ fa Escuela de helaciones InLer¡iacionalt -. de la
Llir-A y en el de Políri ca Lrterr¡a de Amé¡i ca Central riel CSUCA, no fortran par-
te de una estrate¡::-a tlobal de investiEací6n, sino de 1os inrereses de los
sec¡ores acaciÉnicos cjebiio a Is infLuencia que la pol-ítica exterior va Lonan

do para 1os paÍses centroamericanos.

Por 1o tanto no se puede habla¡ <ie "influencia de po1íticas gub ernanerr-

t¿Ies o de 1a política econénicat'-

IV. Resultados de La investieación.

Como se puede ver resulia nu1' difÍcil an¿liz¿r los resultados dadas 1as

limitaciones de l-a inves ci cación.

Los medios a través de 1os cua1es se han dado a conocer investigaciones
de carácter indir.idual en eJ pasacio, ha si.do a travás rie ia F.evis ¿a de Cien-

cias Sociales de la üaiversidad de Cos:a Rica, especi"loenre en sus prineros
núneros y ac lualmen re e1 neciio ¡oás valiosc 1o constitu-ve 1a Rer-is ta de Lela
ciones lnternacionales de 1¿ üNA que, eD. sus cuatro núoeros ha ried: caCo -qu

interés e¡ b uer¡a aedida aI análisis de Ia Polítíca Ltte¡ior de Ccsl¿ lrica.

V. Usuarios v benefi ciarios:

De¡¡ tro de

se expl j-c6, la
tários sin que

sector púolico.

la investigación que se hace con 1os alcances liuitacios, que

investi¡;aci6n tienle a ser usada f undanencalmer¡te por universi
exislan erri<iencias oue se haga una utilización inportante en el

VI . Problemas y linitaciones.

Quedaron señal.ados inicialnente: ial¡a de centros e institutos especiali
zados y falta de disponibilidad de tieurpo de los invesrigadores.



Se debería en consecuencia esLabLecer un Centro de lnvesrigación en

la rateria auizá ¡nediante un esfuerzo cooperativo ucn-LINA-la.ntE- pues es

conocida por ejeoplo la carencia de bases científicas en la elaboración
de li, polírica e>:rerior aeL paÍs; iguakoente este centro podría colaborar
en ur¡a serie de ca:apos en doncie la relacj,ón enrre pol.i¡ología y poIíricas
estaLales aparece cono necesaria : ráginen municipal, reg,ionali za ci6n, cen

tral-ización y des cent rali zación entre otras muchas áreas podrían ser obje-
to de un Centro de estudios en es tas áreas.

VII. Calidad y eficiencía

Dada la escasa producción, la falra de1 señal:ni ento de produccidn,
resulta vacuo evaluar 1os problem¡s de calidad y eficiencia.
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l. Tópicos de investiiación :- sus tendenclas.

cono se puede obsenar y tracias a Ia aparición de lnsiitucos o cen-

tros de investigaci6n universitarios exi.scen prioridades de investigación

definidas en la na;rorí¿ de los cempos (Historia, Sociología, Derecho y &iuca

ción) si bien se carece de una defi¡-ición en el canpo de Ciencias Polícicas '

En general cor¡si de raoos adecuado las áreas defin-i cias co¡Do Frioridades
aunque falta explorar y anpliar algunas, así por ejegpLo el. estudio del" coo

peralivisno en 1a invesCigación en Sociología, o la necesidad de estudios

de carácter más in¡e rdis cipli nario en Derecho.

Cooo se ha podido obsersar la investigacidn er¡ e1 pasario en Cíencias

Sociales (hasta nediacics de 1a <iácada del 70) se caractei'zá por 1a;

Realización de inves eigaciones generalnente de tipo individual sin base

a un orden de prioridades, (Pjs¿oria, Sociología y Derecho) -

C.asi total ausencia de investi.gación (Ciencies Políicas) o de caliCal ce

fectuosa (F.<iucaci6n) .

Los principale-s carüios han ocurrido por Ia fornación de investigadores,

con Ia re.ali.zación <ie esiudios de pcst-grado -v a la creación de centros Ce

investigaci6n enrre los que destacan el IIS (Sociología y afines); BÍEC (Edg

cación); llJ (De¡echo) y e1 CIH (Ilistoria), de 1a Urriversidad de Costa Rica

y e1 Prograna Cen¡roameicano de Ciencias Socia.Les de1 CSUCA, que investiga

en Sociología, Educación y Relaciones lnterr¡acionales.

II . Gruoos de investinación.

La eiistencia de ceniros de investigacián ba sido el factor glave <iel

desarrollo en las Ciencias Sociales.



Como se puede observar son Las u¡riversidaies; y parEicula:-menre La Uni-
versidad oe Costa Rica, Ia que ha desen'ue1to a nivel es .nás altos la inves

tigación, teniiencia gue se reEroalimenta por la existencia de varios post-gra

dos en 1a Universidad de Costa Rica: Sociologfa, Historia y Derecho en funcio
r¡ani en ro v Eriuc a ció¡l a co r to pla zo .

Llana la atención J-a poca investigación social estn¡cturada gue existe
en otras universidades y tanbién en e1 gobierno.

Ia invesci.gación .en Ciencias Sociales, se realiea fundanentalnence a
través de fondos p rovenierites de l-a Vicerrectoría de lnvestigaci6n (UCR/UNA)

y la obteneión de recursos ex te rr¡os (Gobierno-Enpresa Privada-organismos In-
ternacionales), es ¡¡oderacio. La actual siruación de crisis <ieberá ¡Dove! a

las Llniversidades a una po1ítica más agresiva en 1a obtención de fondos exter
nos obligándolos aderuás a establecer por 1o de"rás un contacto más estrecho en

el campo i.ns ti tucior.al; con los problemas reales de1 Estado del cual forman

par te .

Se hace preciso establecer relaciones -ás estrecha-s entre 1a cooun-idad

cie científicos sociales pues aunq ue hay instancias un:ificadoras (Asociación

de Politólogos, Historiadores, Colegio de Abogacios, de Soci6logos, Gre'ni os de

Educadores) 1o sierto es que hay tendencias "aisl¿cionis tas", según la institu
ción(UCn,/fnA) y no existen actividades interdis cipli narias de la cc¡mun-idad de

Ciensias SociaLes como un todo -

III . Crite¡ios de prio¡i zaci6n,

En

el papel

ri dad es

La

PO r tan te

tércinos ¡:enerales la influencia de las políticas gubernaroental es y

de la polÍtica econórcica significan poco en la deEers-inación de prio
con la probabLe excepción de 1o dicl¡o sobre Educación.

influencia de Los usuarios sí parecc co¡nenzar a jugar un papel muy in-
en HisLoria, Derecho, Sociología y Educación.

En general el tipo de financip¡rienEo condiciona poco el tipo de investiga



Ci6n a realirar salvo en Educacifn, pues 1os CenLros O lns¡itufos Prioero

deflnen sus prioriCades y proveccos y luego buscan f inanciam.iento.

l¡s criterios y la oerodología en la asignación de prioridades se hacen a

través de decisiones de1 Director y el Consejo Asesor del lnscituto (Derecho,

Educaci.ón, Soeiología e Historia) que luego son analizadas por VicerrectorÍa

de Investigación, 1o gue aprueba en úlciua i¡rstancia y asigna fracciones de -
tienpo -)- presupuesto a Los proyectos de inves tigación.

rV. R¡SULTADOS

En general son d.ifíciles de evaluar pero el auuento de 1a producción cien

tífica en eI sector podría detenninar un Dejor aprovechamiento de 1a investiBa

ción en la docencia universitaria, en 1a inJornaci6n gub e rnaro er¡ c al así como en

ra acEtvr.oao prlvaca; sin strbargo 1a ci¡culación y 4isinj.naei6n de la informa-

ción es linitada, o poco aprovechada en el sector púb1íco y privado.

l,a difusifin se hace a través de libros, revistas y documentosr Pero Las

pubJ-icaciones no logran difundir aciecuadamente to<ia 1a invescigaci6n que se rea

l-iza.

V. Us r¡a rio s y beoeficiarios.

beneficiarios no!-rnalmente se confunden y

a quedarse entre u¡riversitarics por I'o que

aplica a los beneficiarios Pues:

- l,a s llniversidades. no difunde¡r adecuadamente mucha de su inves tigacidn.

- El Gobierno no se conpenetra de esta.

- Parte de 1a invesrigación urliversitaria
ficiarios potenciales.

no tiene aplicacidn práctica en bene-

Esto hace que falte una relación entre investigación e inf onnac j.ón e iople

mentaci6n de poIíticas sociales

las usuarios y

vestigación ciende

vestigación no se

el áuñito de 1a iI
mucho de La in-



Vl. Prr'r1,1(:::-1!s v lini ¡;¡ci orrts -

g¡1¿¡e los f ac Lores a dL:sLiicil¡ :

Fal ra de recu¡sos para iovc:;É!:¡ci6n en 1a-s universi dades '

Ialra rie a¿resividad dc 1as urrivcrsidades en 1a obrención de recurgos

externos

- Necesiciad de capacitación de personal (especialmente en Educacián) .

- Falta de incenrivos para que eL personal dedigue más Ciernpo a la investi

gación (especialnenLe Derecho y Ciencias PolÍricas) '

VII. Calidad y eÍiciencia.

Exis ten varios fac¡ores que conspi ran contra ella en las ciencias socia

les.

- Escasa valoraci6n que en el medio costarricense se otorta

ción social.
- Falta de racior¡alidad observabLe en 1a organízaci6n globa1

ci6n.

a 1a inves ti ga-

de la investiga-

Sobre esto transcribimos 1o dicho por e1 Dr' Jorge Rovira'

" En efeclo, a la infravaloracidn del trabajo ciencífico y a 1a

e-scasez de recurso-s se le adiciona ull eleinento más' e1 poco

aprovechaniento que se 1e da a 1os uruy lini'tados recursos e>:is

te¡rte s .
Esro úl- timo se ma¡rifíesta en 1a inexistencia de políticas de

ii.restLgución bien definidas, en ialla de co¡Tuticación entre -
1os investigadores con las <iif icultades Pal'a consLruj-r equipos

de tra5ajo, en duplicidad de esfuerzos orientados e:iactanente
en 1a mi sna dirección".
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PERFIL-,OT LA I¡iVIST]GACIOII TCONOI'IiCA tI'i COSTA RICA

4IIqCllEryTrS DE. LA rNVISTrGAcr0N ECON0f.trcA

Si se quisiera identificar el origen de la investigación econónrica en Costa R.i-

ca como una actividad realizada de nlanel-a sistemática e institucionalizada, sería nece-

sario renontarse a mediacjos de la década de los años 1950 cuando se constituyó el Ins-
tituto de lnvestiguciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. Ese fue el mo-

nlento en el cual se inició formalmente Ia'i nvestigación económica en Costa R1 ca.

Antes de eso hubo algunos esfuerzos esporádios y muy personales como los del

Centro para 1os Estudios Nacionales y en especial la obra de Rodrigo Facio, así corno

los trabajos iniciales que reaiizó el Banco Centra'l . Estas investigaciones incipien-
tes, sin embargo,no se llevaron a cabo en forma sistenrát'i ca,ni estuvieron enmarcadas

o ubicadas dentro de un esquema institucional que les diera permanencia y apoyo.

El nacimiento

fuerzo conjunto entre

R'i ca fue 1o que v'i no a

gación econónlica sino

nían los trabajos que

del Instituto de investigaciones Económicas como parte de un es-

el Ministerio de Economía y.Hacienda ¡r 1a universidad de costa

ciarle no sólo estabii idad y asiento institucional a la investi-
también un status y una dimensión académiua y teórica que no te-
se llevaban a cabo en los entes gubernantentales

. Los trabajos del Instituto se inician con una serie de estudios de carácter
sectorial sobre la econolnía nacjonal: sector industrial , sector agropecuario, sector
transporte, secto|externo, sector fisca'I y sector energía.
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Posteri orfiente, ú Frincipics úe los años 1960 se establece la Cíict¡¡d de [,]¡,r¡i-

ficación NacÍonal dond¡: iarri.ión:;': llevan a cabo diversos estudios sobre i.en¡as econórni-

cos eue 5irven pare ¿linr,:.r"¡';dr 1r.r:, pl¿nes nacionales de desarrollo. Además, en la 0fi-
cina de Planiíiceción liacional (0fiFLAl{) se han realjzado investioaciones sobre aspec-

tos vdri aoos de la economía cos'Larricense tanto de carácter macroeconórnico como de tipo

sectorial que han tenido vida propia y han constituido aportes interesantes al conoci-

ni er, io cie la real icicd económico nacional. Entre estos merecen ci i.arse los relacionados

con regional iz¿ción, reforma administrativa y necesidades básicas y pobreza.

Durante la década del sesenta también existieron en Costa Rica a'l gunos gruDos

privados dedicados a la invest'i oación económi.ca. El más inrportan'r"e de ellos, y el que

logró consolidarse más profundamente,fue el grupo de la Academia de Centroamérica que

se estableció hacia finales de los años 1960 v oue aún en la actualidad contlnuan rea-

lizanrio aigunos estucJ'i os de importancia.

EL I'l¡,RCO INST]TUCIOIiAL DT LA INVIST]GACION ECONO¡1]CA

[n la actualidad la investigación económica se ]leva a cabo tanto en institu-

cionss del sector púbi'i co como cjel sector privado, aunque 1a importancia rela*.iva de

est\rs sectores es bastante diferente. El sector púb1ico ocupe, sin )ugar a dudas, el

primer lugar en cuanto a los recursos que destina para 1a investigación economica y en

cuanto a la canti dad de i nvesti -qaci ones que real i za .

Dentro del sector púb1ico les institucicnes más importantes son, en primer

término, el tnstituto de lnvest'i gaciones [conómicas de la Universidad de Costa Rica,

que tiene un progranra anrplio cie investigaciones; le Unjversjdad ilacional, donde 1a



invest jEacióri se llr',,e ¿ cabo F'incii'¡'lr,inie en Ia Esl,l'--.|a de F-cono;ría ' tl lD-:5-

p0 y e1 IISTi.]A. i)espués tenrn¡os, el t'iinisteri o de Plan'i f iccción (l'4iDtPLAl{) aue conti-

núa realii¿rrclo estucjcs de diversd índole; el Banco Central oue se concentra en la in-

ypgl:gaciór¡ en el caníro rnotleLario-creclticio y reali:a er; iu0lcls de carácter m¿crÜ:ccló-

mico. También cierrtro del sector púb1ico está e'l l'linisterio rje Trabajo que efectúa irr-

vestigaciones sobre el lnercado laboral y recopila, en coord'rración ton la Dirección oe

tstadística y Censos, información t,ásica sobl-e empleo, deser'.pleo y otras variables !'É-

lativas al nrercado de trabajo.

En e1 campo privado han surg'ido en"l Os últimos eños algunos grupos que hacen

investi-oación. Entre ellos los más importantes son: la Acailrnia de Cen-uro América cue

continúa'l a labor iniciada hace varios años y e1 grupo PRODISARROLL0 que se constituyó

nás recientemente y que ya ocupa un lugar imporiante en el campo de 'l a investigación

económica. Este segunda grupo tanbién realiza investigóciones en el área social e ín-

cluso jncursiona en el ámbito cjentífico en general.

Exisren tamb.i én dos empresas privadas, que si bien es cierto se ori entan rnás

hacja la labor de esesoría y consultoría, también efectúan'i nvestigaciones económicas-

Estas dos empresas son CEFSA y COUNCIL.

Hay un tercer ele¡lento que viene a terminar de conformar el marco ins'r-itucio-

nal denLro clei que se realiza la jnvestigación econónrica. Se trata del C0l{lCIT. Aun-

que e1 Co¡llCIT normalnlente no realiza investigación económica sí es un instrumento muy

importante que ayuda y colabora por nredio ciel financiamiento de inves'r"igaciones en e1

canrpo económico. tn algunas ocasiones, incluso ha efectuado por sí rnisnlo estudios que

si b.i en no se pocirían calificer estrictamente conro estudios econórnicos sj tienen algo
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Resulta un tanto difíci'l identificar con precisión y de manera objetiva los

temas más importcrntel que se están investigando en la actualidad. Esto por cg¿nluo cd-

da una cje las instituciones jnvolucradas en'i nvestigación tiene sus propios oti¡etivos
y sus propias priori dades en cuento a las diferentes temáticas. S'i n embar-oo, trdtando
de evaiuar y sinrerizar las áreas en las cuales se ha concentracio la invesiiEdción eco-

nómica en los últimos tiempos, se podrían señalar cinco que parecen ser las que han

recibido ia mayor atencjón.

a) La primera de estas áreas es el enálisis del desarrollo reciente de la eco-

[sto incluye no solamente el análisis de las ac-

de las poiíticas institucionales, sino tanbién la

de poder.

ciones y conrportarniento ciel tsi.aclo y

participación de los djversos qruDos

Así misnro, dentro cie esta área se considera el análisis estructural de la cri-
sis, o sea, 1a cris js visi.a corno un fenónreno de 'largo p'lazo y no como un acontecimien-

to puntual. Varios son los trabajos que se han hecho desde esta perspectiva, algunos

de los cuales han sido estudios cie cierta envergadura que se han convert.i do en libros.
[.n esas investigaciones se parle casi sienrpre ciel año t94B, año que se toma como un

año de quiebre e'n la historia nacional y particularmente en la poiítica económica y en

el papel que desem¡cña el ts'uacjo en su func'i ón prc)motora del desarrollo. Además, en

)os t'rabajos de corte estructural mencionados, generalmente se anal'iza la evolucjón
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b) Ur,c secunca área que he sido i.ema de interés invrstigativo es el a¡i.álisis

Son vari¿s las instituciones que han participado, de mane_
0e la co-vuntur¿ eccrníl;li ic¿.

ra inciepenciiente c¿da una cie elles,en el estudio del corirportamiento económico de cclr-10

plazo: el ins'rjturo de lnvesii-oaciones tconór¡icas; la Universidad liacion¿l y l,,iiDi-

PLAN que real'iza análjsis trimestra'l es dei comportanriento de ia economía nacion¿1. Es-

tos trabajos incluyen aná1isis puntuales sobre'i as actividades econórnices y general-
tnen re recopilan inforrnacjón primarja.

c) Como tercera áree puecle nrencionarse e'l sector industrial. E'l sector indus-

trial ha sido, descie el estudio incicial que real.i zó el Insrjiuto de Investigaciones.
[conómjcas en el añoJ956,uno de ]cs sectores económ'i cos n¡ás estudiados. E1 propio lns-
iituto ha sequído analizando profusamente el sector indust.rial; e) i'lin.i sterio de Flani-
ficación tanrbién ha examinado detenidamente el sector industrjal.daco que en los planes

t{acionales de Desarrollo normalmente se incluye un capítuio relativo a esta actividad.
[] Banco Ceni.ral, por su parte, lleva a cebo una encuesta entre los esi¿blecir¡jen+.os

industriales. En fin' que esia ha sido una de las temátic¿s que md),or ir¡ierés ha teni-
do y tiene entre los investjgadores econórnicos.

los principales estudios en este campo

sin embargo, recientemente se han conler¡¿ado a

A diferencia de las investigaciones

tro cje est.d cate-eoría la crisis se describe

sino més bien por sus manifestaciones cuanti

nrencionadas en el apartado anterior, den-

no por sus c¿racteríst.i cas estructurales

t.ativas de corto plazo.

hen s i do de íncjcrl e puren:nte econó¡".i c¿ ,

h¿cer trahajos que tomsn en cuenta.,-ant-
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bién la parte tecnológica: transferencia de tecnología, adopción de tecnoiogía, iden-

t'i ficación de técn.i cas de producción, etc.

Conviene tamb'i én señalar que los análisjs

nac'i onal han sido no solamente de tipo global sino

dígitos de'l a clasifjcación CIIU. Tal es el caso,

yuntura Industrial que semestralmente lleva a cabo

conómicas de la Universidad de Costa Rica.

que se han hecho para la industria

también desagregado a dos y tres

por ejemplo, de la Encuesta de Co-

el Instituto de Invest'igaciones E-

d) Una cuarta área materia de esiudio, ha sido el mercado laboral, interpre-
tado en un sentido amplio e inc)uyendo lo referente a distribución del ingreso. Este

canlpo de investigación ha sido también preocupación de d'i versas instjtuciones, entre

ias que destaca el Instituto de Investigac'i ones Económicas y MIDEpLAN quienes han he-

cho estudios sobre este tema; el prt'mero, desde principios de la década de 1970 v el

segundo más recientemenre.

Los trabaios efectuados se enfocan en e'l problema de 1a pobreza, 1as necesjda-.

des básicas, y 1a medición y cuantificac'i ón de) esquema distrjbutivo del ingreso. Tam-

bién es esta área se han hecho investigaciones sobre empleo y salarios, invest.Ígaciones

que han sido en su nayoria de tipo descript'i vo pero que al menos han tenjdo la vjrtud
de mostrar io que acontece con las principales variables del mercado de trabajo,

e) Finalnrente, en la Universidad Nacional y en el Instituto de Investigaciones

Sociales de la Unjversidad de Costa Rica (que en ocasiones incursjona en el campo eco-

nórnico) se le ha dado recientemente relevancia al _$t,ldio du los roujri .

uentro de esta categorÍa habría que incluir investigac'i ones cle tipo gremial, comunal

y sindical. Estcs trabaios son de dos tipos. Alglunos tiener carácter histtirico y se
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centr¿n en la evolución tempordl de cierLaS Organizaciones s0ciales COmo por eiemplo'

ios s.i ndicatos o los pariido; políticos. otros se refieren a aspectos muy específicos

del comportamiento de grupos en ciertas comunidades o actividades económjcas' En oca-

siones 1a investigación en este campo se combina con la acción tendiente a la organi-

zación de grupos y a 1a divulgación ideológica '

Estas son , en térmjnos generaies' las.cjnco grandes áreas que parecen haber

sido motivo de investigación reciente en costa Rica en el campo económjco' Obviamente

hay esturiios específicos, algunos de ellos de gran importancia' que Se están llevando

a cabo en la actualidad, pero que son de tipo indiviciual.'En otras paiabras'que n0 son

temas que constituyen motivO de preocupación de vari aS instituCiones ni Conforman un

área o programa de investigación. podría mencionarse el caso, por ejemplo, de los eS-

tudios sobre Economía criminal o ia elaboración de la Tabla de Insumo/Producto que se

está hacjendo en el Instjtuto de investigaciones Econónicas; y los cualeS son proyec-

tos de investigación que una vez que concluyan no es seguro que tengan continuidac'

OTROS CAMPOS A CONSIDERAR

si bien es cierto las cinco áreas menrionadas anteriormente son canpos de gran

importancia y relevanCia tanto teórica como práctica, exiSten Sin embargo' tres áreas

adicionales a las que en el futuro debería de darsele nrayor espacio y

atención entre los temas a investigar'

La Primera de ellas

mente, es 1a que conc'i erne

, la cual parec'i era que no se está estudiando suficiente-

al cambio tecnoló-91gL-!g,P-Un!g y 1as oportunidades que
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dicna tecnología podría tener para Costa Rica desdc una perspectjva económica. El carn-

bio tecnoiógico puede constituir un factor de 1a nrayor importancia para el desarrollo

futuro de Costa Rica en el tanto podríarr jdentificarse campos específicos en los cua'les

la utilización de tecnología de punta en los procesos productivos permitiera al país

dar un salto en 1a productividad y en la competitividad'internacional.

Lo dicho, se encuentra ín'eimamente relacionado con una segunda área de investj-

gación que resu'l taría importante est'imular y fomentar en el futuro cual es el análisis

las posjbjlidades de una sequnda etaDa en el proceso de sustjtución de importac'i ones

para Costa Rica y el oesarrolio de un nuevo sector exportador. En otras palabras' in-

vestigar: (i) cuáles son las posibilidades reales de que en Costa Rica se pueda entrar

en una segunda fase de sustitución de importaciones, tal vez no orientada hacia la pro-

duccjón de b'i enes de consumo sino rnás bien hacia otro tipo de bienes, comc insumos,

bienes de capital, materias primas, etc.; y [ii) cómo se podría de una manera efectivao

desarrollar y llevar a cabo una estrategia de promoción de exportaciones; cuál seria

e1 tipo de productos en los que tendríamos mayores posibÍlidades, en cuá1es productos

no deberíamos incursjonar y cuáles serían'l as consecuencias y 1a viabilidad de desarro-

llar una estrategia de esie tipo.

Una tercera temát'i ca que se reiaciona con Ios dog anteri ores (tecnología de

punta y estrategia de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones) es

la referente a1 papel del Estado. iCuál debe ser el .papel del Estado en los próxi-

mos años en Costa Rica?, ZCuáles son las po1 íticas que debería seguir el Estado

en un proceso de recuperación y de desarroilo econ6mico? Este es un tema que en es-

tos nlomentos se discute. Hay razones de consideración para cuestionar el papel que

el Estado ha tenjdo hasta eJ presente, pero no se ha anal'izado de manera seria,'or-

ganizada y sistenrática las alternativas futuras. Por esa razón parece de gran rele-
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el ro'l de I as i ns tj tuc iones púb1i cas, sobre tcrdo s i se

nuevas es tra tegi as econónlicas.

TVOLUCIOII EN LOS CAI'1POS DE II¡VISTI6ACION

No cabe duda de que muchos de los temas que se estudian eñ'l a actualidad no son

los mismos que atraían el interés de los investigadores hace diez o veinte años.

Por ejenrpio, e'l Mercado Común Centroamericano fue un tema arnpliamente estudia-

do y discutido durante los años 1960. Tanto a nivel académico conro polítÍco, la teo-

ría de integración econónica, los mecanismos para crear una Unión Aduanera, los proble-

mas de 1a protección efectiva, etc. motivaron interesantes trabajos- En estos momentos

ei Mercado Común Centroamericano ha perdido importancia y son muy pocos los investiga-'

dores que ocasionalmente le dedican algún tiempo.

Diversos han sjdo los factores que han hecho que los t6picos de investigación

gue en la ciécada de 1960 ó 1970 eran considerados como prioritarios ya no lo sean en

estos momentos. Podrían mencionarse cuatro de ellos como los más importantes.

Primeraments ios cambios ocurridos en la propia economía costarri cense y sus

manifestaciones en lo social, político y cultural. La realjdad del paÍs ha obligado

a que las prioridades de investigación se vayan modificando,

En segundo lugar está la infiuencia que ha tenido la realidad internaciona'l(y

en particular 'la ]atinoarnericana ),así conro

se llevan a cabo en el resto del nlundo y

mas de investigación que se p)antean en e1

tanrbién las temáticas de investigación que

que de djversas maneras influyen en los te-

país. Esto es lo que podríamos ll¿niar el
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'iefecto cieltostración".en la l'nvesti-cacióni y el ejeriri;lo del Mercado Conlún Centroame-

ricano puede seri,ir para iluslrarlo, Hace veinte años estab¿ de moda el tema integra-

cionista. Se estaba dando el fenón¡eno del Mercado Común Europeo y el fenónreno de 1a

ALALC en Latinoarnúrica y este tópico se analizaba a nivel mundial.

Un tercer elemento se encuentra en los cambios subjetivos que ocurren en los

intereses de los investigadores y en 1os cambjos físjcos de las personas que dirigen

los Centros e Institutos de Investjgación. Las modificaciones subjetivas dependen de

la evolución en los intereses de las personas y de sus motivaciones psicológicas que

generalmente se transforntan en e) tiempo. La sustjtución de directores, por 5u parte,

es un hecho que ocurre con cierta frecuencia lo cua'l motjva nuevos matices o reorien-

taciones en las 1íneas de investigación.

Por últinlo, otro factor que no debe olvjdarse es el de 1a disponibilidad de

financiamiento. No cabe duda que la investigación está condicionada en diversas for-

mas por la disponibjlidad de recursos. A su vez, las inst.ituciones que ofrecen fjnan-

ciamiento tienen sus propios objetivos los cuales también se modifican, 1o que contri-

buye a reorientar las prioridades de investigac'i ón.

OR]ENTACIONES FUTURAS

5i, cono se ha señalado, en los útlinros años se han producido en

carnbios en los temas de investigación económjca, sería de esperar que en

se produzcan nuevas modjficaciones en las prioridades de investigación y

temáticas que se van a estudjar.

Evjdentenlente resul ta di fíci I , en

c'iones que puedan sustentarse con cjerta

va, parecjera que el estudio de1 Estado y

Costa Rica

el futuro

en las áreas

las actuales circunstanci as, hacer predic-

scrlidez. Sjn embargo, de manera.especulati-

de las polítjcas institucionales será un
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un cdltpo que nanLendr¡ su interés e incluso lo acrecentará. tl tema de la distribu-

ción de'l ingreso posiblenrente continuará siendo un tema que atrae.rá la atención de mu-

d]os economi StaS.

El Mercado Cornún Centroaniericano, visto desde la perspect'i va de las relaciones

econónlicas en el área, es probabie que readquiera parte de su antiguo brillo, particu-

larmente si prospera la lnicjativa de la Cuenca del Cari be y dependiendo de como se

desenvuelva la situación política en la región.

Por su parte, la recuperación económica y 1as esirategjas de desamollo a

seguir en el futuro, serán tópicos de djscusión que posiblemente contribuya a modjfi-

car las prioridades de investigación.

Finalnrente, y estrechamente relacjonado con'l o anterjor, está el tema de las

exportac.i ones que a su vez se vincula con el campo tecnológico.

OETERI'IINAIJTES Dt LA INVESTIGACION

Diversos son los factores que'i nfluyen y determinan el tipo de investigación

económica que se realiza en ei país. Sin embargo, algunos de ellos influyen de nrane-

ra más directa que otros.

Entre los que nlás directamente inciden en la investigación debe señalarse, en

primer 1ugar, ia disponibilidad de recurrsos humüos, [ste es, sin lugar a dudas, e1

principal detenninante para que se puedan estudiar ciertos tópicos en e1 campo econó-

mico. Si existen investigadores capaces con interés en una temática específica, 1as

probabil idades cie que se lleve a cabo una investirlación son e'l evadas.
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En Cost¿ Rica exjsten recursos hurnanos capacitados para realizar investigación

econónrica; sin embargo, por diversas razones (la mayoría de carácter monetario y de in-

terés personai) muchos de esos recursos no están dedicados a la investigación sino que

se ocupan en otro tipo de actividades profesionales. En general, son pocas ias perso-

nas que en el campo econórnico se pueden ca'l ificar como investigadores; y por 1o tanto

se cdrece, en algunas áreas de especializacjón, de economistas que, estén en disposi-

ción de desarrollar investjgaciones. Como conclusión de lo anterior se podría afirmar

que nornlalmente solo se realizan aquellos estudios para los cuales existen recursos

humanos adecuados en las instituciones y centros de investigación.

Un segundo determjnante se refiere al f.inanciamiento.

existencia de recursos f.i nancieros es una limitante con ia que

tuci.ones de investigación en el país, Sjn embargo, el fenómeno

que verio desde dos punt,os de vjsta. Ei primero, tiene que ver

de financ'i amiento, es decir, con la pos.i bi'lidad de que existan

ra determinados tópicos de investigación. La segunda dimens'ión

dad deI investigador o del centro de investigación para obtener

posibles usuarios o fuentes financieras.

No cabe duda de que 1a

se enfrentan las insti-

del financiamíento hay

con la disponibilidad

recursos monetarios pa-

conci erne a 1a capaci-

esos recursos de los

En cuanto al primer aspecto,

los recursos disponibles cas i siempre

tución usuaria o fjnanciera y por ias

cidas. Cuando se tra¿a del Gobierno,

1os planes n¿cionales de desarrollo y

estén sjguiendo.

no cabe duda de oue existen limitacjones y que

están condicjonados por e'l interés de la insti-
prioridades que d'i cha institución tiene estable-

se consideran'l as prioridades establecidas en

en general las poiíticas gubernamentales que se
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En lo ccncernjente al segundo aspecto, se trdta de acuelles situaciones en que

hay recursos disponibles pero las instituciones que realizan investigación no conocen

la exjsterlcia de los fondos o son incapaces de preparar propuestas coherentes y bien

elaborades que )e perrnitan obtener esos recursos. En el caso de Costa Rica y en el

área de las ciencias económjcas pareciera que 1a incapacidad por parte de los organis-

mos de investigación para obtener el financiamiento es un determinante más importante

que 1a disponibil idad de recursos propiamente d'i cha.

Un tercer factor a1 que debe hacerse mención es e'l de las priorjdades fijadas

por 1as propias instituciones de jnvestigación. Cuando se trata de entes del sector

púb1ico, ta'les como el Banco Central , ei l'linisterio de Plan'i ficación Económica o el

Ministerio de Trabajo, estas prioridades están jnfluidas de manera directa por las

priori ciades establecidas por el Gobjerno, En e'l caso de las instituciones que su u-

bican fuera de la órbita gubernamental, como las universidades o centros privados de

investigación, si bien es cierto 1a po1ítica económica'i nterviene en la fijación de

prioridades por 1a vía del fjnanciamjento, pareciera, sin embargo, que son más imr;or-

tantes los crjterios de orden subjetivo a que se ha hecho mención anteriormente y que

involucra tanto a los investiqadores como a los directores de los centros de'investi-

gaci ón .

En términos generales, puede afirmarse que 1as pol Íticas. gubernamentales no

tienen una influencia decjsiva sobre"l os temas a investigar pero sí intervienen indj-

rectamente en el tanto en que van modificando la real'i dad y de ese modo se generan o

desaparecen tópicos de investiqación.

A pesar de lo anterior, es posible afirr¡¡¿r con cierto grado de certeza que la

polÍtica econórnica tjene, en 1a cieterminación de priori dades investigativas, una ma-

yor influencja en el carnpo económico que en olras áreas científjcas; J/a Que muchos

tópicos se derivan o se ocupan del análisis de esas mismas políticas.
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ESTADO ACTUAL DI LA IIiVISTIGACI(]ii iCOi;Ci4ICA

Si cons ideranos que

desde su inicio en la forn¡a

tjva, se podría señalar que

que concierne a la ciencia

el dcsarrollo investigativo abarca

n¡ás rudinrentaria y simple hasta su

Costa Rica se ubica actualmente en

econórni ca .

tres etapas o fases,

consol idación defi ni-

)a segunda etapa en 'lo

La primera etapa de1 ciclo investigativo puede caracterizarse por ser eminen-

temente individual, donde un investigador especializado, con relativamente poco apoyo

'institucional' Ileva a cabo estudios concernientes a realidades concretas y particu-

lares que son motivo de su interés. En esta etapa e'l irrvestigador se ve obiigado a

dedicar una buena parte de su esfuerzo a la reco'l ección de información y 1os trabajos

que se producen son esencialllente descriptivos. En esta fase se clasificaba la inves-

tigac'ión económica nacional hasta principios de la década del setenta.

Durante la segunda etapa, que ocurre una vez que ya existe una producci6n im*

portante de estudios particulares y una base mínima de información d'isponible, los jn-

vest'i gadores comienzan a hacer planteamientos más globales y a buscar interpretaciones

más amplias para los procesos de desarrol'lo económico y social. Es en esta segunda

etapa que se conforman grupos interdjsciplinari os que requieren de un aparato institu-
cional más sólido y de servicjo de apoyo más estabies y sofisticados.

Todo parece indicar que én e1 presente nos desénvo'l vemos en este estadio, En

Costa Rica, ya comienzan a vjslumbrarse los primeros indicios de interpretaciones glo-

balizantes y ya se están gestando grupos que cuentan con apoyo instituc'i onal estable y

donde se llevan a cabo investiqaciones que requieren del concursc y participación de

profes i ona I es en otras d i sc i pl i nas.
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Dentro de este cor'¡tcxto ta¡lbién podría afirmarse que se está comenzando a con-

forrnar una comunidad investjgativa en el campo económico, comunidad que si bien es cjer-

to aún no consti+,uye un corrjunto integrado donde la comunicación es fluída entre los

diferentes investigadores, si existen grupos al interior cje los cuales hay comunicación,

'i ntercambio de experiencias y disenrinación de los resultados de las investigaciones.

tn la tercera etapa, que aún no se ha alcanzado en e1 país, los grupos inter-

disciplinarios proiiferan y se fortalecen; 1as hipótesis de cada grupo se van consoii-

dando y los mode'l os y explicaciones integraies van arraigándose entre ios investigado-

res. Se inician'l os debates entre'l os di.ferentes grupos de pensamiento a los cuales

se unen discípu'l os y seguidores y finalmente se establece lo que se podría denominar

como academias o escuelas de pensamiento.

UTILIDAD Y USO DE LA ]NVEST]GACION ECONOI'{]CA

A diferencia de muchos estudios en ciencias naturales o en canoos de ínciole

tecnológica, 1a investigación en disciplinas sociales no siempre produce resultados

que puedan ser apiicados de manera puntual y a corto piazo para modificar la realj-

dad. AsÍ, por ejemplo, una investigación sobre el empleo podría no generar de mane-

ra inmediata nuevas fuentes de trabajo o una jnvest'i gación sobre et tipo de productos

que demandan los consumidores no necesarianlente se traduce en un incremento en la pro-

ducci ón de ese ti po de b'i enes.

En general, 1a investigación económjca, a excepción de estudios muy, concretos

y específicos como podrían ser los trabaJos de b¡se Dara elaborar proyectos de jnver-

sión, no se traducen de ¡lanera innlediata y directa en aumentos de producción, ahorro

de insumos, o nrejoramiento en la cal idad de los productos.
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Los resultados de la investigación econórnica más bien contribuyen a: (i) una

rrejor conrpresión de Ios fenónierros socjo-económicos, (ii) un aurnento en la efícacia y

eficiencia de las políticas estatales, y (iii) proporcionar razonamientos y argumen-

taciones de tipo cuantitativo y teórico que contribuyen a1 debate de la po1ítica eco-

nómi ca

DISTM]NACIOIi DE L05 RI-SULTADOS DE ]NVEST]GAC]ON

Existen actualmente diversos nredios a través de los cuales se dan a conocer

los resultados de la jnvestigación económica. Muchos de estos son de reciente apari-

ción que han surgido en.los últimos cjnco años,

Entre los principales mecan'i smos de divu'lgación merecen citarse, en primér

término, los Documentos de Trabajo y estudios monográficos que pubiica con frecuencia

el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Un'i versidad de Costa Rica

(IICE), 1a Escuela de Economía de'l a Unjversida,c Nacional, e1 Banco Central, e'l Mjnis*

terio de Planificación Económica y e1 Ministerio de Trabajo.

cac i ón

j unto

iICE.

[n segundo iugar, debe nrencjonarse la Revista Ciencias Económicas cuya publi-

se inició en 1981 y que se edjta semestralmente como parte.de un esfuerzo con-

entre el Colegio de L'i cenciados en Cjencjas Económicas, el Banco Central y e1

Además de estos medios escritos que se distribuyen entre un número relativa-

mente reducjdo de investigadores y personas que ocupan funciones públicas (entre 200

y 300 ejemplares), en los últimos tres años ha pro'l 'i feracio la celebración de mesas
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redondas y seminarios por rnecJio de los cuales no solo se dan a conocer los resul tados

de estudios y trabdios de actualidad, sino que también se discute la situación econó-

nlica nacional e internacional y 1as po1íticas que se están lJevando a la práctica.

En cuanto al uso que se hace de los resultados de 1a investígac'i ón no es fá-
cil evaluar su utjlidad fundanentalnente por 1as razones expuestas anteriormente en

cuanto a que 1a investigación económjca en general no está orientada a producir resul-
tados específicos a corto plazo. Una investigación puede tener un impacto muy impor-

tante en el diseño de la poiítica económica o en las ori entacionei y estrategias que

se sigan. Sin embargo, en muchos casos ese impacto no es evidente o se materializa
solo después de transcurrido cierto t.i emoo.

Hay, sin embaroo, dos ejemplos que podrían i'l ustrar la manera en que la inves-

t'igación económica o los resultados de la jnvestigación económica influyen sobre las

decisiones de política.

El primero concierne a los estudjos sectoriales que

de la década de los años 1950. Ei trabajo realizado en ese

to y e1 esfuerzo digno de elogio, especialmente si se toma

tal analítjco d'i sponibie en ese momento, particularmente el

vos , era sumamente rudimentario.

realizó el IICE a finales

entonces fue de gran méri'-

en cuenta que e1 jnstrumen-

uso de modelos cuantitati-

El resu'l tado visjble de ese proyecto fueron seis tomos en'l os que se anal.i zan

los aspectos más relevantes de la econo¡nía nacional. E'l resultado no visible y proba-

blemente el más importante fue que 1as poiíticas económicas que se siguieron en ei país

a partir de'l a década del sesenta, se derjvan en gran medida de las reconiendaciones que

se hicieron en ese estudio.
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[l segunco ejenpio se reíiere también a un estudjo eíectuddo por e1 ]lCt a

finales del año 1960 cuando se realizó una investigación para analizar la convenien-

cia y factibilidad cie producir alcohol c¿rburente en Costa Rica- Los resultados de

€5P trr:l'3Jo mostraron que en ese momento no er¿ conveniente, desde el punto de vista

eco!-- s, que e1 país se abocara a un proyecto similar al brasj'l eñ0.

A pesar de estos result.ados, Ios cua'l es se dieron a conocei de manera amplia.

alounas instituciones púbi'i cas continuaron impulsando la idea del alcohol carburante

y una de elias (Conseio NacÍonal de Producción) 11egó incluso a contratar la compra

rje 150 millones de ljtrcs de alcohol anuales sin tener una idea clara del uso c¡ue le
daría y de1 precio que tendría oue pagar.

Los con'rra tos de comora

la ContralorÍa General de la

el IIC[, ciecidjó no autorizar

mente evitó que se prociujeran

requerían p¿ra su aprobación definitiva del refrendo de

Repúbiica la cua1, con base en el estudio elaborado por

'l os contratos. Esta decisión de la Contraloría posible-

consecuencias perjuCicia'l es para e1 paÍs.

Estos dos ejemplos pueden dar una idea cie'l a utilidad que la investigación econó-

mica puecle tener. Podrían señalarse otros casos específicos en olros campos de'l a dis-
ci ¡r1i na econóni ca.

Úebe an0',-arse Sin embargo, que 1a uti,
económicas podrían ser mucho ntayores si dichos

sul tados y concl usi ones deri vadas del anál i si s

sas y concretas acerca del uso o apljcaciones

idad de los estudios e investigaciones

traba jos , además de es'r-ablecer I os re-

ircl uyeran tarnbién recomendaciones preci-

oue dichos resultados podrían tener-

0curre con frecuencia que e1 pasar del diaonóstico (o análisjs de una situación
particular) a ia definición cje acciones concret.as que puedan rernediar los problemas

identificados constituye una labor difícrl 1, Ista 'labor en rcdsiones resulta excesiva-

fipnte conlpleja para quienes tienen que *Lomar d"'cisioncs por lo que se hace necesorio el
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conseJo y ori eniec jón iel especi a I i s ta .

Lo anierior resul'r-¿ particul¿rfirente cjerto cuando se tr¿la del sector pr.Í vado,
que en iérminos oen¡Jr-alel es el usuario que menos provecho obtiene de la investigación
econón¡ica que se esiá ilevando a c¿bo en el país en estos nlomentos. il enpresario por
lo general carece de forn;ación y capacidad para derivar ¿cciones y decisiones a partrr
cie diagnós'uicos' Por el1o, requiere de recomencjaciones concretas y específicas que ie
perntitan' ¿ través de inversiones, refornulaciones técnicas o aciministrativas, reor-ca-
nización de la producción, etc., superar ros probrernas identificados

En resumen' se puede afjrmar que en el caso de la enrpresa privada los problemas

fundamentales para 1a adopción de los resultados provenientes de la investigación son:
(i) la disposición de los mismos er,rpresari os haci¿ los resulrados de la investigación;
(ii) 1a capacidad de interpretación y grado de desarrollo enpresarial; y (i.i i) el tioo
de información y de análisis' que norflralmente es giobal y de contexto y raramenie es:á
dirigido a resolver prcblemas indivicJuarizacios cier empresarlo.

de la
en Costa Rica

Anteri ormente .se nlencionaron

cd. l'luchos de esos deterniinantes

campo investiEativo.

varios deter¡linan."es de la investigación económ.,1 _

constituyen t.ambie:n oroblemas y l.imitaciones en el

Como prinrer factor I jnr.i tante cjebe señ¿ I erse el ie I os

respecto es necesario destacar cinco aspectos fundamenta.l es:

recursos hurna nos . Étt
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(i) Falta d? cefócidad en ciertós áreas de especializ¿ción.

(ii ) Carencia cje ir¡centivos n0neiarios a ios investigadores (salarios adecua-

dos).

(i'i i ) ixisi.encia de desincentivos para los investigaciores tales

lidad en e1 pues"o, falta de facilidades físicas, exceso

(en el caso de las universidades), etc.

(iv) Fornración unidisciplinaria de los investigac,iores y falta
para e1 trabajo en ec¡uipo, y

(v) Alto costo de oportunidad de enrplear recursos humanos en

cual impide en muchos casos disponer de los elementos más

como: i nestabi -

de carga docente

de ent.renami ento

i nvesti gaci ón 1o

i dóneos .

Cor,ro segundo -qrupo de l imi taci ones están aquel I as referentes a los servicic: de

aooyo. [stos servicios de apoyo resu)tan cada día más inportantes y su carencia

conl'leva elevacjos costos en la labor de investigación. Dentro de los servicios de

apoyo requeridos los más notorios son: acceso a sistemas de computación de rápida

respuesta, acceso a bancos de datos, servicios de información bibliográfica, y final-

mente la'infraestructura, tant.o adÍninistrativa como física. Esto últjrnc es de espt-

cial significancia ya que la falta cje infraestructura adecuada puede provocar males-

tar y frustración en guellos que llevan a cabo la tarea investigativa.

Por ú)timo,

que se plantean ai

fi nanc i ami ento.

los asDectos de orden financiero

menos de cos [¡aneras: carencla

son i nd iscuti blemente l imi taci ones

de recursos y condicionamientc ciel

' Como respuesta

senti do de:

(a) lnsiaurar

conocimientor ap0y0

a 'l as I in¡i taci ones anot,adas las s ol uc i ones cieberían da'se en el

los i nvestigacores (re-

, publicación, etc.).

estíB¡ulos monetarics )'de otro tipo para

para participar en eventos sobre el tema
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{b) Establecer prograr,as de capacitacjón y actualjzación de ios investioadores

así como un máyor entrenamjento en lo que es el trabajo de equipo.

. (c) Fiexibi lizar y unr,rrur. los aspectos aciministrativos y fortalecer 'lo rela-

rivo ¿ los servicios de apoyo, y

(d) Traiar de que ios organismos que proporcionan apoyo fina.nciero definan sus

p,.-ii,*as para poder así, de una manera más adecuada, tener scceso a esos fondos-

Cal'idad y Eficiencia de la lnvestigación Económica

Posiblemente e1 aspecto más difícil de un infornre sobre'l a investigación econó-

mjca es e'l que se refiere a'! a ca'lidad y eficienci¿ cje dicha investigac'ión. lio exis-

ten en la actualidad criterios explícitos para evaluar'l a calidad y la eficiencia de

la investigaciórr económica. Por lo general l¿ evaluación de la ca'l idad la hacen es-

pecialistas que emiten su opinión al respecto pero 5in especificar de ¡r'anera explíci-

ta'l os criterios que toman en consideración pata hacerla.

A títul o especulativo, podría señalarse que además de'l os elen¡entos subjetivos

de tipo'ideo1ógico que pueden influir en la evaluación, los especialist¿s también to-

man en consiCeración los siguientes aspectos: coherencia metodológica de1 trabajo,

rigor ana'lítico, extensión de los informes y nredio y forma en que se pubfica eJ :ra-

bajo.

Además de los anteriores, hay otros dos elementos que son de gran importancia y

merecen consioeración especial .

El primero tiene que ver con la complejidad y extensión de la investigacÍón en

r"elación al tienpo y los recursos disponibles para llev¿r a :abo el trabajo. En olras
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lacl,|tdadn0esu'iconceptoabsolutosinoqueestáenfuncióndeltiempo

r€cursosdfsponlblesrespectoalacomplejidadyextens.|6ndeltrabaJoque

real 'lear.

lugar, debe tomarse en cuenta la coherencia de los tóplcos lnvesti-

1as polfticas y prioridades que hayan establecjdp los organ'lsmos re-

actlvldad.Enotraspalabras,lacalidaddelainvestigaciónesta.

la utllldad que dicha investigación pueda tener para 1os usuarlos'

palabros,

y de liirs

3e drsea

Segundo

$a¡t,s 'rcspecto a

!üq1sl¡¿rdos con la

l'ii el: fii¡ne lón de

. Det¡e tambl€n seña] arse que en'la actualidatl tampoco existen crjterios preclsos

de rentabflidad para determinar las lnvestigaciones que se deben l'levar a cabo en e'l

canpo econ6nleonl para e.raluar las que se han rea'l jzado' De igual manera' también se

riarece de Crlterios explfCitOs para determinar la manera en que 1a investigaci6n cul¡t-

p.ielosobJettvospropuestosoconstltuyeuntrabaJoquepuedaserúti]paralos

usuarlos o para grupos especfficos'

Los esfueruos que se hagan pdra explicitar y objetivizar 1os conceptos de cali-

dad, rentabt-lidad y utilidad de la'investigación serían de gran valor y podrían con-

t¡ibuir de manera slgnificativa a meiorar'la investigación econ6m'lca en costn Rlca'

e


