
Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Escuela de
Relaciones
Internacionales

Universidad Nacional, Heredia

Nueva época

UNA
C-ost-a Rica

35
SfRlE

DOCUMENTOS

DE ESTUDIO

COMUNICACIÓN
E INNOVACIÓN

PARA EL

DESARROLLO

SOSTENIBLE:

Las visiones del I Simposio
DE LA Red mundo

Dr. JUAN C. BERMÜDEZ MORA

Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



Propiedad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional



DOCUMENTO DE ESTUDIO

35

que registra el conocimiento y de esa manera, protege al autor(a)
legalmente para mantener la propiedad de sus descubrimientos.
Tercero, archiva la información asegurando su estabilidad y al
macenándola para facilitar su consulta. Es así como la publica
ción científica, regida por normas internacionales aceptadas por
la comunidad asegura el patrimonio científico de la humanidad y
favorece la generación y aplicación del conocimiento. Un ejem
plo muy visible es el Proyecto del Genoma Humano, el cual pasó
por 100 coautores, 37 instituciones y II países distintos para que
llegara hasta el estado en que todos lo conocimos (Stock, citado
por Gómez y Arias, 2002).

Entonces, podemos observar cómo se produce la comu
nicación científica, mediante la publicación, esbozado en este
gráfico:

GRÁFICO N. 1. EL PROCESO DE GENERACIÓN
DE UNA REVISTA CIENTÍFICA
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COMUNICACION E INNOVACION PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE: LAS VISIONES DEL I SIMPOSIO DE LA RED MUNDO

DR. Jt.iAN C. MRMÚOíZ moka

Obsérvese que en el gráfico se presenta el ciclo que va
desde el o la investigadora que genera el artículo, el cual es eva
luado por los árbitros y de allí, el editor lo envía a imprimir una
vez aprobado. Este es el proceso tradicional de generación de
una revista impresa, pero si elimináramos del espacio señalado
con el color celeste el rectángulo denominado "Imprenta", lo
sustituimos por la web y eliminamos también la distribución de
los ejemplares, todo lo demás se mantiene igual. Esto es porque
independientemente del formato y el soporte en que la revista se
produzca, el proceso de validación de la calidad de su contenido
será siempre el mismo.

Ahora bien, si valoramos todo el proceso de la comunica
ción científica, tomando en cuenta desde el momento en que se
produce la investigación, hasta que sus resultados se transmitan
por medio de una revista, debemos advertir que existen varios
actores y requisitos que han de estar presentes: I. El intercambio
del conocimiento con otros pares y el derivado juicio que se pro
duce de la evaluación que se lleva a cabo. 2. Como consecuen
cia, se presenta la exigencia de calidad para cada artículo que se
produzca, la cual se logra a partir de las normas que disponga
el consejo editorial respectivo. 3. La necesidad indispensable de
que la revista llegue a sus receptores para que los resultados de la
investigación sean visibles y estos produzcan nuevo conocimien
to. De esta manera, se completa el ciclo presentado en el gráfico
anterior. Veámoslo en el siguiente gráfico:
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GRAFICO N. 2. ACTORES QUE INTERVIENEN
EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DE UNA REVISTA
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Partiendo de la premisa de que "La ciencia que no se ve,
no existe , podemos afirmar que las revistas deben llegar necesa
riamente a sus receptores a través de mecanismos que las hagan
visibles; una forma de hacerlo es por medio de las editoriales y
distribuidoras que existen en el mundo. Esto ha generado un ne
gocio extraordinario que trasiega millones de dólares. El precio
de las revistas aumenta día con día y los reducidos presupuestos
de los receptores evitan que los científicos puedan suscribirlas y
las bibliotecas menos aún. Datos de Hamard (2001) indican que
existen en el mundo al menos 20,(XX) revistas que publican cerca
de 2 millones de artículos al año. El costo promedio por artículo
que pueden pagar las instituciones colectivamente gira alrededor de
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$2000, advirtiendo que tú los evaluadores o árbitros, ni los autores
reciben ninguna paga por su trabajo. Por otro lado, el Institute oí
Scientific Information (ISI) ha monopolizado durante mucho tiem
po, la definición del grupo de revistas élite en el mundo,por medio
de la asignación de su factor de impacto, las que por sostener esa
característica, también elevan el precio de su suscripción. De esta
manera, se ha vuelto imposible para los investigadores o las biblio
tecas de los países menos favorecidos, adquirir esas revistas. Esta
ha sido una de las trabas más significativas que se han presentado
en el equilibrio que debe existir en la comunicación científica.

No obstante, han aparecido nuevas formas de comunicación
científicaque rompencon esteparadigma,segúnlo denominan Gó
mez y Arias (2002). La web y en general, las tecnologías de la in
formación y la comunicación, han generado nuevas oportunidades
para la comunicación científica. Se genera en el 2001 la Iniciativa
Open Archives y el Movimiento Open Access^ que con sus decla
raciones han removido las fibras de todo el mundo académico para
surtirlo de sitios en Internet que han abierto las puertas a la demo
cratización de la información. Así, han aparecido organizaciones
que promueven el uso de acceso abierto (como SPARC); los repo
sitorios institucionales de pre-impresos (como el sitio www.dspace.
org, del MIT); los depósitos voluntarios de artículos (como E-LIS
www.e-prints.reclis.org), las revistas electrónicas arbitradas (como
PLoS www.plos.org) o las hemerotecas virtuales que agrupan una
buenacantidadde revistas por regiones geográficas (como SciELO
www.scielo.org ). Estudios realizados recientemente, como el de
GuntherEysenback (mayo2006) relatanque los artículos publica
dos en revistas de accesoabierto sonmás reconocidos y citados por
sus pares, que los que han sido publicados en las mismas revistas
impresas. Eysenback (2(X)6) concluye que "los sistemas de acceso
abierto podrían beneficiar a la cienciapor su diseminación acelera
da y el procesamiento de los descubrimientos investígativos".

Ahora bien, si sumamos a este panorama la innovación
como parte del proceso, tendríamos que destacar desde esta
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perspectiva, los tres factores que intervienen para promoverla en
cualquier campo del conocimiento: 1. La aceptación de la impor
tancia económica del conocimiento. 2. El aumento en la inver

sión en I+D que ha generado buena cantidad de investigación en
la mayoría de los países. 3. El aumento en las posibilidades de
acceder a la información que contiene el conocimiento generado.
Si bien es cierto, para que se produzca la innovación se requiere
de un proceso lento, no lineal y que exige además la inversión de
recursos humanos y materiales, esteproceso no podrá existir sin
esa base, que es el conocimiento (Rincón,2004).

Dado que el conocimiento se genera principalmente en las
universidades^, se insiste en la necesidad de intercambiar conoci
miento entre aquellas y laindustria, apartir de los grupos deinfor
mación y del acceso controlado por afiliación institucional (Mea-
dows, 1999). No obstante, actualmente se concibe esta relación en
unaforma más compleja, dinámica, colectiva e interactiva, en la
que participan múltiples actores, y no solo los dos supracitados. A
esto se leha llamado Sistema Nacional de Innovación (SNI),

... concebido como un modelo interactivo de creación y
aplicación del conocimiento, enque intervienen losdiver
sos agentes ligados con el desarrollo tecnológico y con
su vinculación a laproducción, dentro de un proceso de
búsqueda permanente de la competitividad sostenible y
del mejoramiento de la calidad de vida de la población
(Rincón, 2004,116).

Sumado a ello, deben existir controles legales e institucio
nales para que la transferencia de conocimiento se dé en condi
ciones equitativas. Esta es una de las razones por las cuales se
ha generado un movimiento mundial para que, mediante leyes
nacionales, los países exijan lacondición de que la información
generada con fondos públicos, sea de acceso libre para todos.
Solo de esa manera, podráevitarse la concentración de la infor
mación y así beneficiar a toda la sociedad"*.

3 En Costa Rica porejemplo, las universidades públicas producen el50% delas revistas científicas
del país.

4 Tal es el caso de Brasil, Estados Unidos y Chile que han producido leyes en ese sentido (Cfr.
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Entonces, la comunicación científica juega un papel pre
ponderante en doble vía, para que a partir de todos los recursos
que tengamos disponibles, podamos completar el ciclo que hace
posible la reproducción del conocimiento y el crecimiento de la
ciencia y la innovación. Tal como lo afirma Rincón (2004, 105)
el insumo específico de un SNl es el conocimiento concebido
en términos económicos. Y más aún, afirma que "los principa
les flujos e insumos en los sistemas de innovación son: infor
mación, conocimiento (tácito y codificado), inventiva y creativi
dad" (Ídem., 109). Pero debe quedar claro que esa doble vía debe
contar con una condición indispensable como es el acceso a la
información y con esta, al conocimiento.

Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N. 3. RELACIÓN ENTRE LA
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y LA INNOVACIÓN
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Figura 2. Ámbitode acciónde la geocomunicación

Contexto espaciar
ambiental-social :

i^eocomunicáción

Al aplicar la geocomunicación la responsabilidad social
empresarial se toma en un ambiente que crea de empleo, pro
yecta una institución, organización o empresa con transparen
cia económica y fiscal, que tiene calidad comercial, servicio y
atención al cliente de manera ambientalmente responsable, ca
lidad laboral, comportamiento ético, responsabilidad ambiental,
iimovación y tecnología para la accción social, con información
corporativa veraz que contribuye al desarrollo del país.

Tanto los administradores o los gerentes es que orienten a
las empresas uorganizaciones en forma sustentable, donde haya
armom'a de intereses, y se desarrolle una empresa rentable ca
racterizada por ser una empresa con responsabilidad ambiental y
comprometida con el desarrollo comunitario yequitativo.

La geocomunicación ayuda a dinamizar canales deexpre
sión para posibilitar espacios para que las empresas y sus consu
midores seexpresen y creen ambientes para difundir valores de
convivencia entre ellas y hacia el conjunto de la sociedad, en un
contexto determinado.
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FIGURA I

Determinación de los tres principales compromisos ambien
tales de las personas entrevistadas. Marzo 2005 n=339
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También los datos obtenidos en este estudio muestran que
la presunción de la CIEA de que las tecnologías de la informa
ción pueden convertirse en un recurso didáctico es confirmada
cuando académicos de las universidades públicas responden que
la Internet y los materiales didácticos constituyen las principales
herramientas para capacitarse en el campo ambiental (Figura 2).

FIGURA2. Proporción de personasentrevistadas según
medios de actualización que considera de mayor utilidad en
su labor docente para conocer sobre asuntos ambientales.

Marzo 2005, n=339
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ACERCA DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE

APRENDIZAJE PARAEDUCACIÓN AMBIENTAL
UNIVERSITARIA

La comunidad de aprendizaje virtual es un concepto pe
dagógico para vincular las tecnologías de la información y la
comunicación a los espacios educativos actuales. Lo anterior su
pone cambios en los modelos educativos, cambios en los usua
rios de la formación y cambios en los escenarios donde ocurre
el aprendizaje. Estos cambios requieren desarrollarse a partir de
la construcción de escenarios pedagógicos, querevelen la visión
deprocesos deaprendizaje yenseñanza interactivos, lúdicos, co
municativos y significativos para las personas involucradas. En
el diseño de cada uno de estos escenarios es importante tomar en
cuenta la disponibilidad tecnológica, la mediación pedagógica y
en especial al usuario del aprendizaje.

Este proyecto universitario tiene como objetivo general
la creación de un espacio educativo virtual que promueva en
el profesorado universitario la construcción de conocimientos,
habilidades y destrezas, para la incorporación de la Dimensión
Ambiental en su quehacer académico.

Asimismo, como objetivos específicos están los siguientes.
a. Identificar la capacidad técnica informática instalada en

las universidades participantes ylos recursos tecnológicos
a los que tienen acceso los docentes, que pueden ser utili
zados en el proyecto.

b. Determinar las necesidades de formación continua en el
campo ambiental del profesorado participante en el pro
yecto, para su incorporación en la comunidad virtual de
aprendizaje.

c. Definir laestructura yel enfoque pedagógico de lacomu
nidad virtual de aprendizaje, para la incorporación de la
Dimensión Ambiental enel quehacer universitario.
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El conocimiento y la innovación es un medio para pro
mover mejoras en el desempeño de las empresas, el gobierno,
así como de la sociedad civil en términos generales; y son el
resultado interactivo de todos los esfuerzos sistemáticos de di

chos actores por mejorar las condiciones de desarrollo de los
países o regiones, dando como resultado impactos, se espera que
favorables, a nivel económico, social, legal, medioambiental, e
institucional.

Para Lundvall (1992), la innovación es el resultado de
procesos continuos de aprendizaje, de investigación y de explo
ración, generando nuevos productos, técnicas,formas de organi
zación, cambios institucionales y mayores mercados.

La Red FARO-UNIVE '̂ refleja el proceso de innovación
en la siguiente figura:

1V.J, H V "M-, .

/» .Ifli.) •

I ,

29 Significa, Formación Académica Red de Organismos Universidad Empresa, conformada por
universidades de Europa y América.
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Figura 1. El proceso de innovación
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Fuente: Manual de gestión de la Innovación. ALFA 11-2004.

La figura anterior, señala la importancia desde una pers
pectiva sistémica, de la vinculación entre los diversos actores y
de los esfuerzos que éstos deben generar para lograr desarrollar
una cultura de innovación, fortaleciendo así las condiciones para
potenciar al sector empresarial por una parte, y la instituciona-
lización y la sociedad como un todo por otra, lo que posibilita
contar con una plataforma de infraestructura y de las redes ne
cesarias de apoyo en los procesos de generación, transferencia,
adaptación y difusión de las innovaciones que facilite lacompe
títividad yel desarrollo del país, y por ende, contar con mejores
condiciones de vida; siendo esto el resultado no sólo de las exi
gencias de los mercados, sino también, de las iniciativas ycapa
cidades que surgen de los diversos sectores sociales, desde una
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Cuadro 1

PERFIL DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
(IDH) " Período: 1997-2005

INDICADOR 1997 Í1998 11999 Í2000 Í2001 Í2002*' 2003 Í2004 ¡2005

IDH COSTA RICA 50.89 ¡0,89 ¡0,80 i030 Í0,82 :0,82 jO.83 Í0,83 :0,83

Puesto según IDH 133
l

|34 |45 i48 ¡41 i43 Í42 Í45 í47

Países clasificados •175 i163 !I74 ÍI74 ÍI62 :I73 |I75 |177 |I77

Pues

Amé

Puesto de Costa Ricai9

a nivel de países en|
desarrollo i

130 130 11 112

" Los años corresponden a la fecha de aparícidn de los Informes sobre Desarrollo Humano. El cálculo
del IDH tiene un rezago de dos años respecto a la fecha de publicación de esos Informes.

' El PNUD realizó ajustes metcxlológicos en el cálculo del IDH, por lo tanto a partir de esas fechas
los datos no son comparables con los de años anteriores.

FUENTE: PNUD. Informes sobre el Desarrollo Humano, 1990 - 2005.

En complemento de lo anterior, la situación del país se
refleja también a través del Indicador global de competitividad
(IGC)^'' en el cual, Costa Rica se ha mantenido en un nivel me
dio, en el último informe 2005-2006, se ubica en la posición 56
del ranking entre 117 naciones evaluadas; entre los primeros tres
lugares de América Latina, la lista la encabeza Chile (No.l de
Latinoamérica y No. 27del mundo), seguido porArgentina (se
gundo en la región, pero 54enel mundo); y es el primer país en
Centroamérica; como lo muestra el cuadro siguiente:

34 ElGCIbusca medir elpotencial queüeneunpaísparaalcanzar tasas decrecimiento sostenidas enel
mediano ylargo plazo, esta compuesto por 9pilares que agregados representan: /.Requerimientos
básicos que sesubdivide en: I. Instituciones, 2. Infraestructura, 3. Macioeconomfa, 4.Salud y
Educación básica; II.Potencializadores dela eficiencia de los procesos económicos y sociales
delpaís y sesubdtvide en:5. Educación superior y entrenamiento, 6.Eñcienciade losmercados,
7.Disponibilidad tecnológica; III. Factores de innovación para medir lasofísticación tecnológica
del país ensus prcx:esos productivos, enla,incluye: 8.Grado desofísticación delos negccios y
9. Innovación.
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ambiente, desarrollo sostenible, políticas públicas), par
tiendo de un compromiso mutuo.

• La propia naturaleza de la RS requiere del estímulo de po
líticas públicas, para otorgarles un protagonismo especial
a los sujetos y organizaciones que van dirigidas. (GTZ,
2007)

Para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social se
requiere en primera instancia del compromiso de la gerencia y de
los y las tomadores de decisiones para que el ejercicio de las bue
nas prácticas pueda moverse a lo largo de toda la organización
y de toda la cadena productiva. Sobre este particular, el Dr. Ro
berto Artavia Loria, (2007) establece dos escenarios para trabajar
el tema de responsabilidad social: primero un marco conceptual
sobre desarrollo sostenible; y segundo aborda la relación sector
público - privado en cuanto a la RSE.

Diagrama 1.

Marco conceptual del desarrollo sostenible
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