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PRESENTACIÓN

A lo largo de sus cuatro décadas de labor, la Escuela de Re-
laciones Internacionales se ha caracterizado por contri-
buir al debate y a la discusión sobre temas más relevantes 

de la actualidad nacional e internacional. Con tal fin, surgió en 
1989 la serie Documentos de Estudio Nueva Época. Estos cua-
dernos, orientados primordial pero no exclusivamente al uso del 
estudiantado, pretenden reflexionar sobre materias propias de los 
programas de estudio que se imparten en el Bachillerato y Licen-
ciatura en Relaciones Internacionales, así como en Comercio y 
Negocios Internacionales.

A continuación se presenta el documento número 43 ti-
tulado Educación, tecnología y práctica docente desde las Re-
laciones Internacionales cuyo autor es el profesor Luis Diego 
Salas Ocampo. Esta obra aborda el uso de tecnología y espacios 
virtuales en el estudio y desarrollo de las relaciones internaciona-
les, así como del comercio internacional, además, la innovación 
e investigación en ciencias Sociales. Estos temas se tratan en cur-
sos como Taller de Tecnologías de Información, Metodología de 
Investigación para la toma de decisiones del Plan de Estudios de 
la carrera de Bachillerato en Comercio y Negocios Internacio-
nales. Asimismo, tales tópicos son parte de los cursos de Infor-
mática y Técnicas de Investigación, Seminario de Investigación 
y Diseño de Investigación del Plan de Estudios de la carrera de 
Bachillerato y Licenciatura en Relaciones Internacionales. 
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Desde la Escuela de Relaciones Internacionales seguire-
mos apoyando el esfuerzo académico de nuestros (as) investiga-
dores (as) con el propósito de dotar al país de los componentes 
necesario para el debate constructivo de los grandes temas de 
actualidad. 

Campos Omar Dengo
Octubre de 2014

Carlos Humberto Cascante Segura
Director 
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PREFACIO

El texto que se presenta en esta ocasión, bajo el título Edu-
cación, tecnología y práctica docente desde las Relaciones 
Internacionales, constituye un trabajo en el que es posible 

detectar claramente una serie de posiciones que, en el contexto 
actual, invitan a la profundización al menos de tres aspectos de 
importancia para la Universidad Nacional. 

Un primer elemento interesante que se presenta en el do-
cumento, tiene que ver con la perspectiva con la cual el acadé-
mico como intelectual debe incorporarse a los procesos de discu-
sión nacionales, en el artículo La construcción de Intelligentsia 
en la enseñanza de ciencias sociales mediante formas innova-
doras y sus implicaciones en el desarrollo nacional, es posible 
detectar una visión de ello. Esta apunta a que el rol social del 
académico va más allá de los intereses particulares o de ciertos 
sectores, pues debe ser capaz de trascender estas perspectivas 
particulares en el contexto país y pensar en el desarrollo desde el 
principal insumo que este puede aportar: el conocimiento. Este 
trabajo parte de una concepción de la educación como mecanis-
mo para la solución de problemas. Tales posibilidades recuerdan 
el Plan Institucional el cual menciona que, con su acción inte-
gral, la Universidad contribuye a direccionar la sociedad hacia 
planos superiores de bienestar, equidad, sostenibilidad y libertad 
democrática, mediante nuevos paradigmas que permitan revalo-
rar y transformar el desarrollo humano (Plan Global Institucio-
nal 2004-2011, Universidad Nacional, 2004: 36). Es interesante 
cómo se expresa la operacionalización de esto en las dinámicas 
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cotidianas de clase, a través de un conjunto de pasos, desde un 
área tan concreta como la investigación. 

 El segundo aspecto sugerente tiene que ver con el rol que 
juega la innovación como elemento básico para el mejoramiento 
de los procesos de investigación en ciencias sociales. Desde la 
experiencia del académico como investigador en el campo de la 
tecnología y la incorporación de esta en el desarrollo de procesos 
de indagación social, se detecta una preocupación por una mayor 
instrumentalización para mejorar la evidencia. Misma que se ex-
presa en la propuesta de utilización de un conjunto de softwares 
especializados tanto en el campo cuantitativo como cualitativo 
en el documento El papel de la investigación en ciencia social 
en la Universidad Nacional para el desarrollo de la innovación 
(2007). Adicionalmente, se presenta una preocupación por el en-
foque con el que se enseña investigación y por norte que esta 
debe seguir dentro de los procesos propios de la Facultad. Nue-
vamente, se muestra una propuesta concreta para que se pueda 
desarrollar una estrategia en esta materia y se sugiere un posible 
actor dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, que logre insti-
tucionalizar su idea como área natural de su quehacer. 

Finalmente, el tercer aspecto sugerente tiene que ver 
con la expansión del trabajo de la Escuela de Relaciones Inter-
nacionales, en el marco de la carrera de Comercio y Negocios 
Internacionales. Se presenta un ejercicio en el cual queda claro 
el rol que los y las estudiantes tienen en el proceso educativo, 
como protagonistas. En el documento El aporte de la utilización 
educativa de las redes sociales para la enseñanza del comer-
cio electrónico: el caso de la Carrera de Comercio y Negocios 
Internacionales de la Universidad Nacional evidencia, con una 
experiencia concreta, una de las ideas que en todo el trabajo se 
presenta: en los procesos de educación virtual puede replantear-
se la construcción clásica de las relaciones de poder en el acto 
educativo. Es posible visualizar también cómo desde un curso 
específico, se puede incidir en el desarrollo de relaciones econó-
micas, sociales y de cooperación de la Universidad con sus veci-
nos más concretos, en este caso, con puntos de venta cercanos al 
Campus Omar Dengo. 
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Las experiencias denotan un aspecto medular del quehacer 
de la propia Escuela de Relaciones Internacionales que repercute 
en toda la comunidad universitaria: la preocupación por mantener-
se al paso de los cambios que el país vive y, producir conocimiento 
sobre ellos en el momento en que están ocurriendo. Esta área de 
producción de conocimiento queda muy claro va más allá de la ac-
ción estatal, que introduce a un conjunto de actores y temáticas de 
diversa naturaleza que tienen un nivel de acción global. Discutir 
temas como comercio electrónico, innovación, desarrollo social 
entre otros, evidencia la ruta que desde hace cuarenta años, esta 
unidad académica se ha preocupado por trazar. 

Los ejercicios de sistematización académicos permiten vi-
sualizar el nivel de cercanía de las experiencias de interacción, 
en la dinámica de clase de académicos(as) y estudiantes con el 
Modelo Pedagógico, al determinar cómo los procesos educativos 
se acercan o se distancian de las preocupaciones institucionales. 
Por ello es que, primeramente, es de realzar la idea de la Escuela 
de Relaciones Internacionales en el marco de estos Cuadernos 
de Estudio. 

Lo más curioso del asunto es que también el ejercicio de 
reflexión puede evidenciar la inversión que la Universidad ha 
hecho promoviendo la sistematización de experiencias. Justo 
así, conocí a Luis Diego, durante la promoción de estos cursos 
por parte de la Dirección de Docencia de esta Universidad, en el 
marco de la discusión de cómo los académicos debemos producir 
para que el tiempo no se lleve nuestra reflexión, sino más bien, 
con la pretensión de que esa reflexión que se sistematiza quede 
ampliamente superada, por nuestros estudiantes, esos que hoy 
comparten con cada uno de los que construimos universidad y 
que en un futuro que es ya presente, incidirán de formas diversas 
e innovadoras en la realidad nacional. 

M. Ed. Francisco González Alvarado
Vicerrector Académico
Universidad Nacional 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Una de las prácticas que promuevo en cada uno de mis 
cursos, independientemente del grado, es la de sistema-
tizar los conocimientos sobre la base de la experiencia y 

la vivencia. Ambas son puntos de entrada de la pasión como ele-
mento detonador de la creatividad. El escenario de las relaciones 
cotidianas en una academia es el motor de la investigación por 
excelencia. Pensar y repensar sobre lo que se hace, involucrando 
a los estudiantes, en mi criterio, es uno de los principales meca-
nismos de retroalimentación, que se construye en la dinámica 
cotidiana de la clase, tanto en la virtualidad, como en la pre-
sencialidad. Posiblemente, la mejor manera de dar con un icono 
para esto es la de imaginar una especie de mina donde se crean 
nuevas preguntas, inquietudes y áreas de conocimiento y, alguna 
que otra vez, quizá unas pocas respuestas. Tal ejercicio puede 
contribuir al cambio social o al mantenimiento del orden, pero 
somos, desde la academia, los llamados a construirlo. 

Los apuntes que acá se encuentran son producto de la re-
lación entre temas de abordaje de las clases, coyunturas nacio-
nales y retroalimentación de los estudiantes, quienes han sido 
los compañeros de estas aventuras intelectuales, tejidas desde la 
Escuela de Relaciones Internacionales fundamentalmente. ¡Qué 
mejor oportunidad que escribir estas creaciones colectivas desde 
la Escuela que las ha facilitado!

La triada educación, tecnología, y práctica docente ha 
sido clave desde el 2005. No es gratuito que el primero de los 
artículos, haya sido escrito en el marco de la discusión del país 
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sobre CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade 
Agreement). El segundo y tercero de ellos se presentan en una 
vivencia institucional, donde se visualizaba la necesidad e impor-
tancia de softwares y licencias para la enseñanza de relaciones 
internacionales con herramientas que permitieran un crecimiento 
cualitativo en el desarrollo de la investigación y la discusión na-
cional sobre los montos que debía manejar el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y las condiciones de las investigadores 
en el contexto nacional. En el 2012 con trabajo de equipo, se ha 
ganado un concurso de Compra de Equipo Científico Tecnológi-
co promovido por la Universidad para la compra de este.

El cuarto de los artículos surge con la apertura de la ca-
rrera de Comercio y Negocios Internacionales, en la cual se me 
dio el honor, por parte de las autoridades de la Escuela, de poder 
comenzar con la implementación de un curso de Comercio elec-
trónico, que ha permitido el desarrollo de un componente al que 
institucionalmente se le ha venido dando una gran importancia, 
el emprendedurismo en los estudiantes de esta nueva carrera. 
Este curso se presenta cuando se está dando un salto en la tecno-
logía de la web 2.0 a la 3.0.

Este trabajo deja la puerta abierta a temas que aún están 
ocurriendo y que han permitido giros que hacen más clara la im-
portancia de los cursos de tecnología en Relaciones Internacio-
nales y en la carrera de Comercio y Negocios Internacionales. 

Hoy en Relaciones Internacionales, temáticas como la 
acción política de los hackers, como movimiento de política in-
ternacional desde el poder de la información; la utilización de la 
desinformación como estrategia de accionar de los Estados; la 
realización de experiencias de cooperación técnica y financiera 
desde la web, para el financiamiento de sectores desfavorecidos 
y las estrategias de inteligencia económica como factor tanto de 
estrategia estatal como de política económica, son elementos que 
sin duda invitan a repensar, desde la tecnología, la acción social. 

Por otro lado, conceptos tales como el de realidad aumen-
tada, internet de las cosas, web semántica, escenarios de simu-
lación en tiempo real y geo localización aplicada a los negocios, 
invitan a repensar el rol de un profesional en comercio y nego-
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cios internacionales que desde la Escuela de Relaciones Interna-
cionales, debemos seguir construyendo. 

Dicho de otra forma, la posibilidad de seguir constru-
yendo desde el aula, no solo contenidos sino procesos, expe-
riencias, intelligentsia desde la perspectiva de Mannheim o 
intelectuales orgánicos desde Gramci, es una tarea que con 
formas innovadoras, críticas con el soporte de la tecnología, 
se convierte en un sendero por el cual continuar. En este sen-
tido, finalmente mi agradecimiento tanto a las autoridades de 
la Universidad como de la Escuela, pero, en especial, a mis 
queridos(as) estudiantes quienes con su acción han sido copar-
ticipes de esta sistematización. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE INTELLIGENTSIA EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
MEDIANTE FORMAS INNOVADORAS Y SUS 
IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO 
NACIONAL

Hoy, en Costa Rica, la comunidad estudiantil de educa-
ción superior evidencia lo que la sociedad de la informa-
ción es en sus prácticas cotidianas. Ella ha surgido como 

producto de la revolución de las Tecnologías de la Información 
(TIC de acá en adelante); se estructura de un mundo en cambio 
incontrolado y confuso, donde las personas tienden a reagrupar-
se en torno a identidades primarias (territorial, racial, nacional, 
etc) pero en el cual también es posible encontrar la interconexión 
espacio temporal entre flujos globales de riqueza, poder e imáge-
nes. Ante tales situaciones, la búsqueda de una identidad se cons-
tituye como el elemento de estructuración de significado social 
(Castells, 1999:29).

Tomando en cuenta la revolución que el mundo ha sufrido 
a partir de las Tecnologías de la Información, es posible identifi-
car que las bases materiales de la realidad social se están trans-
formando de un modo acelerado. El uso de estas no solamente 
modifica el medio por el que recopilamos información para el 
aprendizaje de la realidad, sino que también el sentido de orien-
tación en ella. Esto tiene repercusiones medulares cuando nos 
enfrentamos a la tarea estratégica de la educación como docen-
tes, sobre todo, cuando se quiere vincular tal actividad con el 
desarrollo nacional y cuando se trata de incidir en la evolución 
del conocimiento en las disciplinas sociales. 
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La mesa está puesta para la discusión de la relación entre 
las TIC, el modelo de desarrollo y la enseñanza de las ciencias 
sociales. Esto ya que no solamente estamos hablando de la crea-
ción de mecanismos que desarrollen la productividad o de ins-
trumentos de comercio específicos, sino de que debemos perfilar 
los pasos estratégicos que garanticen calidad de vida para las 
personas, hoy y en un futuro. 

Las formas de enseñanza en ciencia social deben apuntar a 
dar saltos cualitativos que permitan la priorización de las mejores 
opciones para el país, más allá de las posiciones particulares que 
cada sector de población defiende en función de sus intereses. 

Aunque en este contexto de sociedad de información y 
discusión de modelos de desarrollo, no pocos sectores han visto 
como válida la relación de igualdad (educación=mercancía), se 
piensa que la labor de docencia universitaria debe enfocar sus 
esfuerzos en la posibilidad de generar: 

Educación como herramienta de resolución de problemas
+ sentido crítico
+ propuesta social = 
Conocimiento para el desarrollo 

Aunque en el país, aún las profesiones liberales tienen un 
amplio terreno en términos cuantitativos, es imperativo para las 
ciencias sociales poder desarrollar formas y mecanismos especí-
ficos que les permitan dar este salto por su importancia en térmi-
nos de vigilancia ciudadana1. 

La investigación y la inversión en áreas concretas de ge-
neración de conocimiento marcarán, sin duda alguna, la diferen-
cia en términos de las oportunidades que tengamos como país 
para insertarnos en los nuevos escenarios de la economía2. 

1 Se entiende, la vigilancia ciudadana como el ejercicio que tienen las personas en 
sociedades democráticas de derecho, de establecer procesos de control en las 
instituciones en lo que refiere a pertinencia, calidad de gestión, asignación de 
presupuesto, calidad del gasto e impacto, tanto para garantizar el ejercicio de los 
derechos, como para la reducción de las contradicciones que un sistema de mercado 
genera. En ese sentido, el conocimiento del científico social resulta medular. 

2 Por ello, se piensa que los procesos de enseñanza de investigación en ciencia 
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En este trabajo se desarrollan dos ideas. Por un lado, para 
generar procesos de enseñanza y aprendizaje distintos, es nece-
sario que la relación de poder profesor estudiante parta de otros 
criterios que se distancien del enfoque tradicional (un profesor 
que sabe y un alumno que lo ignora todo). En ese sentido, los 
recursos pedagógicos innovadores en la enseñanza de la meto-
dología de la investigación pueden ser medulares para el logro 
de este salto. 

Por otro lado, se trabaja sobre la idea de que la docencia 
no se encuentra de ninguna manera desvinculada de la genera-
ción de pensamiento crítico, por lo tanto, debe plantearse como 
una de las metas medulares el cuestionamiento de las bases mis-
mas de la estructura de pensamiento de los estudiantes y de los 
diversos sectores que defienden intereses en una sociedad. 

La experiencia concreta desarrollada en la Escuela de Rela-
ciones Internacionales y Secretariado Profesional de la Universi-
dad Nacional remite a la posibilidad de que mediante la investiga-
ción y su enseñanza, el ejercicio de trascendencia de las ideologías 
y las utopías sea posible. Para ello, se requiere un planteamiento 
sobre la metodología de investigación que vaya más allá de las for-
mas tradicionales de enseñanza de este campo de conocimientos. 

ACERCAMIENTO CONCEPTUAL BÁSICO

Karl Mannheim evidenciaba con una claridad notable, la 
posibilidad que tenían los actores sociales en contextos políticos 
y socio culturales de transición, transformación social y cambio 
en los valores de relativizar los conocimientos de los adversarios 
en los procesos de toma de decisiones que tocaban las fibras más 
sensibles de la realidad. En este sentido, no solamente se cuestio-
naban a las personas, sino los contextos sociales en los que estas 
estructuraban sus conocimientos y pensamientos (Mannheim, 
2004:89). En otras palabras, además del análisis psicológico de 

social deben ser trabajados de manera distinta, tomando como base tal situación, se 
exponen algunas de las características fundamentales de las experiencias que han 
sido desarrolladas en la Escuelas de Relaciones y Secretariado Profesional desde 
la Universidad Nacional en los cursos de Teoría y Métodos de Investigación” e 
Informática y Técnicas de investigación y Comercio y Mercadeo. 
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las ideas del adversario, se hace análisis noológico o de fondos 
sociales y funciones de las ideas. 

En un período de actividad política y de toma de decisio-
nes de repercusión nacional, sectores de individuos sostendrían 
ideologías o en su defecto utopías. Para el autor, aquellos que 
apostaban por un mantenimiento del orden defendían las prime-
ras, mientras que aquellos que promulgaban por el cambio so-
cial, apoyaban las segundas. 

Al suceder esto, se trataría por todos los medios, no so-
lamente de convencer a la opinión pública de que el argumento 
que utiliza el adversario es equivocado, sino que, prácticamente 
todo el proceso de construcción de conocimiento del otro, partía 
de una visión distorsionada de la realidad y de los hechos. Para la 
detección de tales posiciones, es necesaria la reconstrucción de 
la base teórica sistemática sobre las cuales se basan los juicios de 
individuos y grupos.

Hoy, el contexto nacional, tiene las características en las 
cuales operarían de manera adecuada las premisas teóricas del 
autor. Esto, porque la sociedad costarricense ha tendido a la po-
larización social, por algunas transformaciones medulares que 
han afectado de manera importante los procesos de construcción 
de conocimiento.

Tales polarizaciones han tenido un impacto medular en el 
producto final del proceso educativo (estudiante). Este tenderá a 
sostener una visión específica respecto a la discusión dependien-
do de la casa de estudios específica en la que haya estado3.

Es posible, que los docentes hayan sucumbido ante la ten-
tación de utilizar la palestra de la clase para la formación (trans-
misión) de las ideologías o utopías que sustentan a partir de sus 
posiciones particulares como sujetos en un contexto de intereses 
grupales concretos. Esto, al menos dos sentidos.

3 Esto es evidente sobre todo, si se observa el patrón concreto de que los defensores del 
TLC, en no pocos de los casos, han sido estudiantes del INCAE, ya sea desde un nivel 
básico o en nivel de postgrados específicos, mientras que en la acera de enfrente, los 
intelectuales de universidad pública (con muchas excepciones a la regla) han tendido 
más a una oposición tajante a este. Es evidente tal situación, cuando se observa la 
posición de los principales Consejos Universitarios de estas casas de estudio.
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UTOPÍA DE LA VIRTUALIDAD VS. IDEOLOGÍA DEL 
AQUÍ Y EL AHORA

El país en términos de acceso, uso y control de las TIC 
vive un proceso de diferenciación social, Aunque estas se han 
convertido en un recurso para educar en las universidades, el ac-
ceso a ellas es desigual. Tal situación, tiene consecuencias sobre 
los contenidos que se enseñan y sobre los resultados de acuerdo 
a sus modalidades (virtual, mixta, presencial). 

Por un lado, algunos han endiosado las tecnologías de in-
formación como elemento medular para la generación del cono-
cimiento. Es decir, si el acto educativo a futuro no cuenta con 
las últimas tendencias de las TIC, este no será posible según la 
posición de estos actores. Podría señalarse esta como la utopía 
de la virtualidad4. En tal situación, las posiciones más radicales, 
en este nivel, sustituyen completamente el modelo presencial por 
uno en línea, donde el docente en ocasiones termina convirtién-
dose solamente en un administrador del espacio virtual y no en 
un facilitador del proceso educativo. 

Asimismo, existen los que no se han animado a llevar sus 
espacios de formación a niveles de virtualidad, nisiquiera como 
usuarios de paquetes informáticos. Estos sostienen, en las posi-
ciones más radicales; que la tecnología obstaculiza el desarrollo 
del pensamiento, que la máquina ha venido a desplazar al ser hu-
mano; lo cual en ocasiones combinan con la presencia de un dis-
curso político que sostiene que el insertarse de manera distinta al 
acto educativo, resulta en la defensa de posiciones conservadoras 

4 Es posible que la personificación de la utopía de la virtualidad tenga como meta en 
ciencias sociales la formación del tecnócrata. En este sentido, resulta conveniente 
evidenciar que se promulga una visión de científico social que toma en cuenta las 
herramientas tecnológicas pero, que logra trascender el mero dato, para la elaboración 
del análisis socio cultural con sólida formación teórico técnica. Un buen ejemplo de 
esa imagen objetivo se encuentra en: Mills, Wright. La imaginación sociológica. 
Amorrortu ediciones, Buenos Aires, Argentina, 1990. En este trabajo, se formula la 
orientación profesional del científico social hacia el manejo de la teoría de la historia, 
de la naturaleza del hombre y de la sociedad, con procesos de estudio empírico de 
los hechos y los problemas sociales contemporáneos. Para ello, se hace necesaria la 
conciliación entre los intereses individuales y los de la colectividad, en términos de 
problemática y ejes de abordaje de la realidad socio cultural.
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o de “ultra derecha”, porque a su parecer, la información que se 
provee en las redes se encuentra políticamente determinada por 
algunos intereses contrarios a sus posiciones políticas. A esto lla-
maremos la ideología del aquí y el ahora. 

Aunque las TIC no determinan la sociedad, sino que la 
reflejan, un uso irreflexivo de las mismas ha dado como con-
secuencia que el instrumento solape la intención, teniendo que 
el acto educativo se estructure a partir de la idea de almacenar 
información, no de generar conocimiento. 

Por ello, tal utopía puede tender a un estancamiento en lo 
que respecta al sentido político y pragmático del acto de educar. 
Al igual que en otras latitudes, hoy en ciencias sociales, nos en-
contramos la figura del tecnócrata, que refleja sin duda alguna, la 
personificación de la utopía de la virtualidad en ciencias socia-
les5. Es decir, una persona encargada de dotar información para 
la toma de decisiones, pero sin poder tomar las riendas de las 
implicaciones socio culturales que su información genera. 

Lo irónico del asunto es que la posibilidad de utilización 
de las tecnologías de información concretas y la comprensión 
de las implicaciones sociales de las mismas, podrían ser aliados 
medulares para la generación de conocimiento crítico para la for-
mación en ciencias sociales. 

Es posible que el solo uso de las TIC no cuestione elementos 
fundamentales en relación con sus implicaciones en la conforma-
ción de la sociedad de la información6. Por lo tanto, puede cumplir 
una labor medular en mantener la idea de que el acceso ilimitado a 
información, en el nivel global, mediante las redes, imposibilita la 
generación de nuevos conocimientos7, lo cual subordina cultural e 

5 Con esto no se quiere decir, que la imagen del tecnócrata sea políticamente neutral. 
Lo que sí lo es, es su tendencia a la relativización de la historia y en ese sentido, su 
desconocimiento de los determinantes sociales sobre los procesos de pensamiento. 

6 Es este un elemento que debe ser profundizado en la enseñanza de la metodología de 
la investigación y debe ir orientado a la comprehensión de la lógica de funcionamiento 
de la sociedad de la información, para la detección de los distintos movimientos de 
las grandes corporaciones transnacionales, en un espacio y tiempo caracterizado por 
la velocidad del movimiento. 

7 Pese a que efectivamente existe acceso a la información en niveles globales, los 
criterios de selección y búsqueda (calidad de esta) no han sido claramente debatidos 
en el contexto nacional. Por ejemplo, muchos estudiantes nisiquiera saben hacer 
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intelectualmente al país y le impide el desarrollo de nuevas formas 
de hacer las cosas. Tal situación favorece la ideología del aquí y 
el ahora8, dificultando un cambio no solamente del medio del acto 
educativo, sino también de la intención. 

UTOPÍA DEL TRABAJO PARA LOS COSTARRICENSES 
VS. LA IDEOLOGÍA DE LA PERPETUIDAD 
MONOPÓLICA

El desarrollo de un mercado de lo educativo que va mu-
chísimo más allá de las universidades estatales, ha tenido como 
consecuencia la conformación de diversos perfiles profesionales, 
con competencias que pueden ser distintas. Actualmente, CAFTA 
(Central American Free Trade Agreement) ha logrado evidenciar 
la polarización social no solamente entre los actores políticos y 
económicos del país que tienen intereses concretos sobre este, sino 
también en los actores intelectuales así como entre las diferentes 
casas de estudio. En este marco, el otro elemento que ha plagado 
el proceso de enseñanza y aprendizaje hoy en ciencia social, es 
la tendencia a la tecnificación economicista de las discusiones de 
naturaleza político estratégica en torno al desarrollo nacional. 

El lenguaje del técnico económico, experto en “comercio 
internacional”, ha dejado fuera de la discusión a un conjunto de 
actores políticos e intelectuales medulares, ya que al tecnificar 
una discusión política con tintes económicos, quedan fuera del 
debate otras áreas medulares y algunos conocimientos relaciona-
dos con otras esferas del desarrollo nacional (derechos humanos, 
desarrollo institucional, descentralización, desarrollo local), lo 
cual hace que la toma de posición, más que un acto racional, 

una búsqueda avanzada en internet o en dominios específicos educativos, aunque 
dominen operaciones más complejas. 

8 Este es uno de los aspectos más interesantes del proceso en el país. Aunque los 
adoradores de las TIC apuestan por la utopía de la virtualidad, su uso irreflexivo hace 
que muchos actores detenten la ideología del aquí y el ahora. Una posible explicación 
tiene que ver con la condición de sobresaturación, en el sentido de la presencia de 
serias dificultades para el manejo operativo de diversidad de fuentes de información, 
sin existir criterios claros para su discriminación, lo genera como consecuencia, una 
negación de las oportunidades en la creación de nuevos conocimientos. 
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se convierta en un principio de fe o en su defecto, en un acto de 
consumo mediático9.

Aquellos que están a favor de este instrumento de comer-
cio, sustentan sus apreciaciones tomando como referente los dis-
cursos legitimadores de los técnicos en lo económico y tratan 
de imponer como criterio de verdad, el expertiz en el campo. 
Estos sostienen la utopía del trabajo para todos los costarricenses 
(TLC). Con la firma de este tipo de instrumentos, sostienen los 
defensores de esta utopía; se crearán las bases para una incor-
poración distinta del país en el escenario internacional, lo cual 
permitirá la atracción de inversión extranjera asociada a su efec-
to directo, el mejoramiento en la estructura del empleo y en la 
calidad de los servicios. 

La utopía del TLC se centra en la idea de que la apertu-
ra de servicios que han estado en condición de monopolio esta-
tal, mejorará la calidad y también diversificará las opciones del 
consumidor. El pensamiento que se sustenta tiene que ver con 
conservadurismo jurídico, ya que en sus respuestas aparece la 
necesidad de “desregular” y liberalizar las instituciones de sus 
amarras legales, para que puedan saltar al campo de la competen-
cia. Es decir, los problemas de desarrollo entonces, devienen en 
problemas técnicos de administración y de marcos regulatorios10.

Por otro lado, aquellos que se oponen, en ocasiones caen 
en la trampa de radicalizar su discurso centrados en aspectos de 
identidad nacional, defensa de las instituciones y monopolios del 
Estado, etc, que desdichadamente no sostienen con datos empíri-
cos, sino también recurriendo a la imposición del criterio de ver-
dad a partir de principios de autoridad. Tales posiciones eviden-
cian la existencia de la ideología de la perpetuidad monopólica. 

Según estos adeptos, la situación en un contexto de aper-
tura comercial puede potencialmente, polarizar más al país, eli-

9 La esfera de los medios de comunicación en América Latina ha vendido los tratados 
de libre comercio en toda la región con las mismas estrategias de mercadotecnia 
con las que se vende una caja de leche. Existe toda un área en este campo de 
conocimientos que apela a la esfera de lo político, dejando en su desarrollo, sin 
sentido a la argumentación y privilegiando la forma. 

10 Efectivamente, lo novedoso que introducen estos tratados de libre comercio se 
encuentra en la construcción de un sentido de legitimidad supranacional.
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minando los resabios de clase media existente, generando ines-
tabilidad social e ingobernabilidad, razón por la cual, se hace 
necesario, defender a las instituciones que se encuentran actual-
mente prestando servicios en condición de monopolio, como 
mecanismo para el mantenimiento de un modelo de servicio 
con rasgos universalistas y de tendencias solidarias. Además, 
sostienen que sus adversarios disfrazan sus posiciones de clase 
con conocimiento. En este pensamiento, se encuentra presente 
el concepto de “falsa conciencia” de la perspectiva marxista, 
sin embargo, al igual que en el pasado11 no se exteriorizan los 
intereses particulares que como sectores sociales se defienden12.

Los procesos de enseñanza de ciencia social e investiga-
ción en el contexto nacional no se encuentran fuera de tales pers-
pectivas. Si se observa cuidadosamente, las ideologías y utopías 
antes planteadas, es posible identificar un contínuo en el cual, 
la esperanza y el miedo se constituyen como escenarios límites 
donde inscribir el quehacer del científico social.

DIAGRAMA 1. ENTRE LA ESPERANZA Y EL MIEDO 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA DE CIENCIA 

SOCIAL EN COSTA RICA

Fuente: elaboración propia

11 Puede ser sugerente ver las visiones marxistas clásicas, en relación a este concepto, 
sobre todo, las discusiones entre Luckcas y Mannheim sobre este tópico. 

12 Uno de los elementos que ha sido el eterno ausente del debate, tiene que ver con la 
propuesta de desarrollo de las instituciones que dicen defender estos sectores grupales. 
Por un lado, apelan al sentido de responsabilidad de la ciudadanía con el patrimonio 
histórico, pero no subrayan nada en relación con el sentido de responsabilidad de los 
liderazgos de sectores trabajadores para garantizar un servicio de calidad al usuario. 

Ideología del aquí y el ahora
Ideología de la
perpetuidad monopólica

Utopía de la virtualidad

Utopía del trabajo para los 
costarricenses

Enseñanza de
las Ciencias Sociales
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La utopía de la virtualidad, aunque promulga la inversión 
en tecnología y su uso constante como mecanismo de integra-
ción, no promueve la generación de procesos de construcción de 
conocimiento en otras áreas científicas (sobre todo en ciencias 
sociales) para la reflexión en torno a las consecuencias sociales y 
económicas que las mismas TIC y las personas que dan soporte 
humano a este nuevo orden mundial red generan. Esto ya que, 
evidentemente, tal situación, propicia la creación de una nueva 
élite nacional13. En tal escenario, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje deben generar mejores usuarios de las tecnologías 
que puedan beneficiarse de los productos e incentivos que estas 
nuevas élites crearán para hacernos más competitivos. 

Esto establece el link con la utopía del TLC. Evidentemen-
te, el trabajo para todos sustenta de manera importante su expan-
sión tomando como base el “nuevo recurso humano” q 
ue se está formando en nuestras universidades para el desarrollo 
de un proceso de integración nacional a la sociedad planetaria red 
y con los circuitos de producción transnacionalizados. Al estar 
nuestro país polarizado en términos del acceso a las tecnologías de 
información, los nuevos profesionales que tendrán la posibilidad 
de “integrarse” serán menos que los que quedarán excluidos. 

Por otro lado, los expositores de la ideología del aquí y 
el ahora; en el tanto se encuentran ante un discurso económico 
que mediatiza la discusión sobre el desarrollo nacional, se ve 
reforzada. Esto por cuanto sus actores no necesitan entender las 
implicaciones de la sociedad de la información en la economía 
para etiquetarlas por definición o solamente estereotipo como 
conservadoras, y con ello, tienen un amplio escenario para recu-
perar discursos de antaño con respecto a modelos desarrollistas 
o paternalistas o la crítica a los modelos “neoliberales”. Estos se 
preguntan qué sentido tendrá acercarse al campo a conocer las 
implicaciones de las dimensiones económicas de la sociedad de 

13 Es claro por el comportamiento de la estratificación social en Costa Rica, que las 
nuevas élites del país en términos de ingresos económicos serán los ingenieros 
informáticos y todo este sector profesional ligado a las tecnologías de la información. 
A este respecto es sugerente ver de cerca el comportamiento de la Cámara 
Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación. 
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la información en las realidades socio culturales concretas de los 
sujetos, si de todas formas, según si criterio, el saber qué piensan 
pequeñas comunidades o sectores particulares no los vinculará 
con decisiones de país. 

Se piensa que ambas posiciones distorsionan el papel del 
intelectual en esta coyuntura. En nuestra posición, este debe fa-
vorecer la construcción de un estudiantado con habilidades tanto 
en el uso, como en la comprensión de las TIC para el desarro-
llo humano, que sea capaz de detectar los hilos que provocan la 
sustentación de los diferentes intereses grupales y que producto 
de tal labor intelectual pueda ubicarse estratégicamente no sola-
mente con su discurso técnico sino con su labor de conciliación 
política, más allá de los intereses económicos o tecnológicos. En 
otras palabras, un profesional que use críticamente sus conoci-
mientos para el desarrollo de las capacidades de las personas y el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, más allá de los intere-
ses grupales del momento y de sus propias creencias. 

En ciencias sociales, esto debe significar un reforzamiento 
de la investigación como elemento de duda sobre el cómo obser-
vamos e interpretamos la realidad y con ello, cuestionarnos los 
procesos de enseñanza de metodología de la investigación social. 

INVESTIGACIÓN COMO RECURSO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS 
CRÍTICOS VS. EDUCACIÓN MERCANCIA PARA 
SOSTENER EL ORDEN

Se entiende la investigación como una destreza indis-
pensable no sólo en la actividad académica sino también en el 
ejercicio profesional de cualquier universitario. Este se enfrenta 
cotidianamente a la resolución de problemas y estos se resuelven 
a través de la investigación científica (Soto, 2005,05). 

Conlleva el desarrollo del conocimiento, mediante la ge-
neración de preguntas estratégicas para aumentar la diversidad 
teórica de una determinada disciplina o para resolver problemas 
prácticos en el campo de trabajo. 
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Además, la investigación se presenta como un requisito 
básico para la actividad medular que Mannheim daba a la inte-
lectualidad, es decir, la producción de una intelligentsia libre, 
que tuviese como principal característica el reclutamiento de 
personas de diferentes capas sociales y el que su trabajo no estu-
viese regulado por principios de organización cerrados como la 
casta (Mannheim: 2004: 45). 

Según este, en la medida que existieran distintos inte-
lectuales de capas sociales diversas, se tendría la oportunidad 
de establecer controles como sector específico para identificar 
y determinar los distintos intereses de los grupos. Sin embar-
go, en la palestra de la academia, los intelectuales pese a tener 
intereses grupales, priorizarían los principios unificadores de 
esta intelligentsia mediante la clarificación y el acuerdo de los 
fines y aspiraciones sociales que históricamente se construirían 
en esa sociedad. 

En este sentido, el intelectual es colocado como una figura 
en capacidad de lograr consensos y sobre todo de establecer pun-
tos medios entre los actores, producto de una priorización de esta 
capa sobre las bases de lo trascendente para la sociedad. Esto 
lo podría hacer solamente este sector, en el tanto, su capacidad 
de análisis y de apropiación de lo real va mucho más allá de los 
intereses establecidos por los grupos. 

EDUCACIÓN MERCANCIA PARA EL SOSTENIMIENTO 
DEL ORDEN

Sin embargo, como lo han detectado muchos profesores 
de nuestra Facultad y de otras casas de estudio, la investigación, 
no es “pan nuestro de cada día de los estudiantes”. Incluso, cuan-
do se hacen esfuerzos por promoverla, muchos de ellos la conci-
ben como el bajar de cualquier sitio web un artículo ya hecho y 
tratar de hacerlo pasar como propio. 

Desde la experiencia concreta de enseñanza de la meto-
dología para la investigación en ciencias sociales, se ha visto de 
manera clara una serie de indicadores concretos que nos llevan a 
establecer la necesidad de un cambio. 
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Uno de los elementos que ha dificultado los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se encuentran mediatizados por una cons-
trucción de poder de carácter vertical que se estructura con base en 
un principio de autoridad y no de verdad, donde el profesor perso-
nifica el conocimiento y este le da la autoridad. El ejercicio de tal 
autoridad, se combina con una visión adultocéntrica de este hacia 
los estudiantes, lo genera que estos últimos vivan con frustración 
la labor creativa de construcción del conocimiento. 

Asimismo, tal situación, ha provocado en términos de in-
vestigación y metodología, se privilegie la formación en los ni-
veles finales de carrera y no desde el inicio, casualmente por la 
dinámica otorgada como rito de iniciación. 

En la cotidianidad de la de clase, esto se expresa median-
te la construcción de ideologías y utopías por parte del docente 
que en variadas ocasiones ni siquiera podrían ser probadas por los 
datos (sino que se asumen como principio de verdad). Esto es par-
ticularmente complejo, si lo remitimos al acto de la investigación. 
Si el docente sostiene estas y no es claro con los alumnos de que lo 
que plantea es su posición personal, sin que esto signifique la ver-
dad, podría generar o que los alumnos que desean desarrollar su 
pensamiento deserten de la clase, o en su defecto, que construyan 
una estrategia mediante la cual, establezcan los principales ele-
mentos de la conformación de esa ideología utopía para responder, 
de acuerdo a lo que el profesor o profesora suele oír y definiendo 
que la meta sea pasar el curso más allá del aprender. 

Usualmente esta práctica es combinada con procesos de 
evaluación de carácter sumativo, lo cual tiene como consecuen-
cia, la transmisión de ideas y posiciones, que lejos de la realidad, 
sustentan la posición específica del “facilitador del proceso”. Lo 
que además de perpetuar esa relación de poder desigual, mina las 
posibilidades de reflexión individual y grupal dañando de mane-
ra significativa, la oportunidad de echar a andar cuestionamien-
tos sobre estructuras de pensamiento de los estudiantes y de los 
sectores que conforman la sociedad. 

Estas actividades en el contexto de la utopía de la virtua-
lidad y la ideología del aquí y el ahora, tienen una consecuencia 
común, que la educación sea apropiada como una mercancía. A 
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esto se le denomina, la educación mercancía para el sostenimien-
to del orden.

INVESTIGACIÓN COMO RECURSO EDUCATIVO PARA 
LA GENERACIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO

En el contexto de la sociedad de la información, esta cons-
trucción de poder tiende sin duda alguna a debilitarse. Los jóve-
nes tienen en la mayoría de los casos, una mayor cultura tecnoló-
gica que quienes les enseñan. 

La ideología del aquí y el ahora podría tener, dentro de 
sus orígenes un temor de carácter adultocéntrico a la pérdida del 
control y del poder en la educación por parte del docente, adicio-
nalmente, podría existir el temor de no poder adecuarse al medio 
ni a los planos de lectura de la realidad que tal sociedad (y las 
TIC como uno de sus elementos constitutivos) plantea.

Lo anterior, tiene un efecto nefasto si se lleva a la ense-
ñanza de la investigación en ciencias sociales, en el sentido de 
que se estará desconociendo uno de los elementos constitutivos 
de la sociedad planetaria hoy. 

Para que esta pueda dar el salto a la generación del pensa-
miento crítico que aporte al desarrollo nacional, sin duda alguna, 
la investigación juega un papel medular en su enseñanza, pero 
sobre todo el docente que la instruye. Existen al menos cuatro 
condiciones básicas para lograr su finalidad.

EL PROFESOR ES UN FACILITADOR DEL PROCESO 
QUE DEBE TENER MEMORIA HISTÓRICA

El proceso educativo en la manifestación de Mannheim 
constituye la posibilidad de trascender la posición social del gru-
po donde el actor educativo se inserta. Para ello, deberá retener 
y aprovechar las conquistas culturales de otras épocas históricas 
por un lado, además; de hacer un uso responsable del poder trans-
formador que el conocimiento tiene (Mannheim, 2004: 191).

Para el cumplimiento de este requisito es necesario que 
exista entonces una visión de país en el docente, que por un lado, 
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sea consciente de su rol presente, pero también, de las implica-
ciones de la historia en la construcción de las ideologías y las 
utopías existentes en un determinado contexto. Con esto claro, 
podrá trascender las visiones particulares de los sectores sociales 
que se encuentran en pugna. 

Esto en las discusiones que enfrenta el país hoy, tanto en 
términos de acceso a las TICs como desde la discusión de desa-
rrollo nacional significa, reconocer la dimensión histórico políti-
ca de la tecnología y su impacto en la redefinición no solamente 
de la estructura ocupacional del país, sino en el cambio de medio 
de las estrategias políticas y en la composición de los grupos de 
poder en el nivel interno así como en las pugnas con los grupos 
de tendencia transnacionalizadora.

Por otro lado, significa entender que las personas en los 
diferentes niveles (incluidos los locales) tienen una gran respon-
sabilidad de participación en el debate del desarrollo; en este 
sentido, el intelectual debe aterrizar sus posiciones a un lengua-
je que sea asequible a la mayoría de la población, sin que esto 
signifique sacrificar la profundidad del contenido. Esto es darle 
la oportunidad a otros discursos de participar en el debate del 
desarrollo y evidenciar el papel del técnico económico desde su 
adecuada plataforma de expresión sin ubicarlo como el nuevo 
latín del desarrollo. 

EL DOCENTE ES UN AGENTE DE POTENCIACIÓN 
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se tiene en cuenta la dimensión del país y su interre-
lación con la red global para la enseñanza de la investigación, 
los conocimientos generados por la misma más que beneficiar 
o perjudicar a sectores específicos, tenderán a priorizar los ele-
mentos estratégicos que como sociedad se deben establecer, para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 

Para ello, el docente debe generar preguntas que inviten a 
la profundización de los determinantes sociales que estructuran 
el pensamiento de sus alumnos y la relación de estas con las rutas 
de investigación por las que deseen ir. 
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Solamente de esta manera, garantizará que los procesos 
de investigación generados por sus estudiantes vayan muchísimo 
más allá de las ideologías o utopías que sostienen otros actores. 
Como ya se ha manifestado anteriormente, el requisito es que el 
docente abra su juego.

Ubicados en esta perspectiva, tanto la discusión de las TIC 
como el debate nacional del desarrollo, tienen que dar un salto 
en términos de significado para los estudiantes. Cuando algo se 
me presenta como un problema inmediato o futuro para mí como 
individuo o como colectividad, evidentemente, tendrá una posi-
bilidad de convertirse en algo sobre lo cual desee saber y sobre 
todo, actuar.

LA TAREA DEL DOCENTE ES UNA CONSTRUCCIÓN 
DE CARÁCTER COLECTIVO 

Para ello, se requiere que en el nivel de facultad, exista 
un proceso continuo de intercambio de los aportes de extensión 
e investigación y en el nivel individual, un compromiso con la 
excelencia teórico metodológica. 

Hoy además, la plataforma tecnológica permite de manera 
muy sencilla que esto sea posible, por lo que se debe diseñar un 
proceso de acercamiento sucesivo a las tecnologías de la infor-
mación y una lectura crítica y continua de la realidad más cerca-
na e inmediata. 

En realidades como la nacional, el “ser profesor univer-
sitario” ha sido visto como un asunto de estatus, poder y éxito. 
En ocasiones, esto puede nublar la interacción como estudiante 
y genera como consecuencia, que se construya una burbuja que 
aleje al docente de su razón de ser, su estudiante.

Existen limitaciones estructurales que dificultan que en 
grupos muy grandes estos valores puedan mantenerse, como es 
posible en otros contextos, que tienen recursos para “pagar a mu-
chos profesores para grupos de seis a diez personas14”. 

14 Lone Dirckinck-Holmfeld. PLB in virtual learning. Aalborg University Denmark, 
August, 2006 en : www.unavirtual.una.ac.cr/recursos-didacticos.



35

Luis Diego Salas Ocampo

EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y PRÁCTICA DOCENTE DESDE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES

Sin embargo, en nuestras latitudes podemos generar pro-
cesos grupales de carácter colaborativo, sobre todo, desde los 
primeros años de carrera. Aunque esto tome tiempo, constituye 
una inversión en la medida en que tendrán una mayor tolerancia 
a este tipo de procesos en otros niveles de la carrera.

Una estrategia de este tipo implica dedicar tiempo de aten-
ción a los estudiantes en los niveles óptimos: efectivamente mu-
cho de lo que la generación de la clase aprende no solamente se 
da en el “tiempo contacto”, tal y como lo hemos entendido en la 
Universidad, sino que también se da en el tiempo de atención. 
Este es clave, porque es la posibilidad con la que cuenta el do-
cente tanto para conocer las capacidades individuales de cada 
alumno, como para poder interactuar en los procesos de cons-
trucción grupal del conocimiento lo maximiza. 

En este sentido, resulta medular que el docente se con-
vierta en un actor presente, en tiempo real virtual. Por lo tan-
to, el reto para la Universidad Nacional consistirá en dotar la 
labor académica de un marco normativo adecuado, para el uso 
de tecnologías de información. Dichosamente, con el Programa 
UNAVIRTUAL se dan pasos acelerados para que este tipo de 
tecnologías impacten, de la manera que lo ha ocurrido en el resto 
del mundo, al quehacer académico de esta universidad.

EL ESTUDIANTE ES UN ACTOR PROTAGÓNICO DEL 
PROCESO CON CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
FUNDAMENTALES PARA POTENCIAR LA CREACIÓN 
DE NUEVOS HORIZONTES DE INVESTIGACIÓN

El escenario histórico está para que podamos aprender 
muchísimo de nuestros alumnos. Estos han sido los hijos de las 
reformas estructurales en América Latina, han vivido de cerca 
no solamente el desarrollo de estas medidas económicas, sino 
su fracaso, la pérdida de calidad en los servicios sociales, la 
transformación del significado de los Estados nacionales para la 
configuración de las identidades, los procesos migratorios y su 
impacto en la cotidianidad y sobre todo, se han enfrentado a una 
nueva sociedad, donde las imágenes, el poder y los recursos se 
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dan en una perspectiva planetaria trascendiendo el espacio y el 
tiempo. ¿Cómo no aprovechar como docentes esa oportunidad 
única que la historia nos da?

Siendo docente en la Universidad Necesaria, no es difícil 
notar la heterogeneidad de sectores sociales que confluyen en el 
campus y en la Facultad de Ciencias Sociales en concreto. 

Muchachos y muchachas de sectores rurales en contex-
tos de pobreza, jóvenes de clase media alta y alta, de sectores 
urbanos, junto con un sector de población adulta importante, se 
acercan y constituyen la agrupación más importante a la que nos 
debemos como académicos. 

Por otro lado, algunos de estos jóvenes de clases altas, 
ingresan en una segunda carrera que les permita poder insertarse 
en nichos de mercado innovadores15. Tales estrategias generadas 
por los estudiantes hablan, sin lugar a dudas, de un nivel de ini-
ciativa, creatividad y propuesta sumamente importante.

Es tomando como referentes esas capacidades, que como 
docentes debemos trascender la visión clásica de los procesos 
de enseñanza. Si reconocemos que nuestro alumno hoy, tiene la 
posibilidad de dotarse de información por medio de distintas y 
múltiples fuentes, reconoceremos inevitablemente, que puede 
haber un ensanchamiento temático en términos de los intereses 
de investigación. 

El reto en este sentido, para el docente, tiene que ver con 
el cómo orientar estos nuevos intereses de la investigación en 
niveles en los cuales, sin violentar las inquietudes propias de es-
tos, se promueva la vinculación de las mismas con las esferas 
medulares de desarrollo nacional y de la promoción en la calidad 
de vida de las personas. 

15 Es notable por ejemplo, como no pocos muchachos y muchachas se han acercado 
a la carrera de Administración de oficinas como primer escalón, para adquirir los 
conocimientos técnicos básicos que les permita la generación de ingresos y en esta 
medida, expandir sus horizontes profesionales a otras carreras o áreas específicas, 
como la Administración de negocios. En la Escuela de Relaciones Internacionales 
es posible ver como muchos estudiantes de Derecho o de Ciencias Políticas de 
otras universidades, han detectado el plus que les da este campo de estudios, para 
eventualmente hacer carrera internacional. 
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Para ello, se requiere de una serie de características en 
el estudiantado, que deben ser potenciadas durante el proceso 
educativo. En este sentido, se piensa que la modalidad de cursos 
teórico prácticos ofrecen una oportunidad valiosa, (pero que no 
es la única) desde donde se puede construir este tipo de sinergias 
para la generación de pensamiento crítico. 

LA EXPERIENCIA DESARROLLADA

En la Escuela de Relaciones Internacionales, así como en 
la Escuela de Secretariado Profesional, se ha venido experimen-
tando con algunas de las consideraciones antes expresadas16. 

El proceso que se ha trabajado en ambos casos17, parte de 
la idea de que el estudiante es corresponsable del éxito o fracaso 
del proceso educativo. Sin embargo, para que el ejercicio de esta 
responsabilidad sea de calidad, de forma tal que exista un apren-
dizaje significativo, es necesario que se construya un proceso en 
el cual este se apropie de su rol. 

ESBOZO GENERAL DE LAS FASES DE TRABAJO

Las fases que a continuación se presentan, pueden y su-
fren sin duda alguna, variaciones a lo largo de la experiencia, 
tomando en cuentan también que los énfasis en comercio y mer-
cadeo en términos de investigación, tienen algunas diferencias 
importantes, con los cursos de teorías y métodos de investiga-
ción. No obstante, es posible evidenciar en esta ruta, algunos de 
los patrones generados a nivel de la estrategia desarrollada. 

16 Por supuesto que estas experiencias han sido generadas con lecturas y reflexiones que 
en ocasiones tienden a ser desordenadas y no tan estructuradas como uno quisiera. 
Evidentemente, profundizar en el impacto y en la lógica de las herramientas que 
adquieren los estudiantes supondría la estructuración de procesos de investigación de 
mayor envergadura. 

17 En la Escuela de Relaciones Internacionales los cursos de Informática y Técnicas de 
investigación del primer semestre del 2006 tuvieron este tipo de orientación, mientras 
que en la Escuela de Secretariado Profesional fue el curso de Comercio y Mercadeo. 
Actualmente se trabajan desde este enfoque los cursos de Teoría y Métodos de 
investigación en RI, mientras que el curso de Mercadeo se sigue impartiendo en la 
otra unidad académica.
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PRIMERA FASE. DESARROLLO INDIVIDUAL

Los cursos han tratado de partir del estudiante, de su 
perspectiva sobre diferentes intereses y conocimientos previos. 
Se busca la interconexión de estos recursos con los diferentes 
contenidos. Se utilizan como actividades pedagógicas la proyec-
ción de películas y además, salidas de campo individuales, por 
supuesto, con sesiones magistrales y grupales de construcción 
de conocimiento. Esta fase concluye, con el descubrimiento por 
parte de los estudiantes de un interés temático en términos de 
investigación. 

El papel del reto, entendido como confrontación direc-
ta entre las ideas que el estudiante sostiene, sus costumbres de 
inserción a la dinámica de clase y sobre todo, su papel como 
integrante a un aula con una nueva idea objetivo, provoca que 
se de un replanteamiento sistemático de sus inquietudes y de su 
perspectiva del curso.

En ocasiones esta fase genera estrés. La misma dinámica 
de clase le lleva a cuestionarse sus márgenes de maniobra para 
“pasar”. Recuérdese que históricamente, el estudiante viene con 
la idea de aprobar y no necesariamente aprender. Para ello, ha 
internalizado que debe leer mucha materia y expresarla en un 
examen. Al llegar a un curso donde la participación individual y 
grupal tiene el grueso de los porcentajes de evaluación, se desa-
rrolla un proceso de cuestionamiento continuo, ya que sus prác-
ticas experimentan un proceso de ruptura.

La meta es la generación de una pregunta de investigación 
o una idea individual para el desarrollo de un producto. 

Además de esa idea, en este momento, el estudiante ya 
ha entrado en conflicto consigo mismo, se ha obligado a mane-
jar de manera responsable su ansiedad y además ha aprendido a 
evidenciar su protagonismo para el éxito del proceso de la clase. 
Su duración oscila entre las tres y cuatro sesiones directas de 
contacto, con procesos sistemáticos de atención personalizada. 
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SEGUNDA FASE. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO Y 
PROFUNDIZACIÓN CONCEPTUAL

La misma delimitación de un problema o una idea, sugiere 
que los estudiantes ya se han familiarizado con el proceso de 
“carpintería” de la investigación y además, al haber pensado se-
riamente en un tema, desarrollan un manejo discursivo y concep-
tual básico que les posibilita defender su idea. En este momento, 
se busca la integración de los diferentes intereses, propiciando 
intencionalmente la negociación y el logro de consensos operati-
vos para la continuidad del proceso. 

En la presente fase, se desarrollarán sesiones de campo, 
que tienen como objetivo, que estos conozcan las habilidades, 
dificultades y oportunidades que cada miembro tiene para inte-
ractuar grupalmente. 

También, se brindan un conjunto de elementos concep-
tuales que les servirán de base tanto para sostener teóricamente 
sus intereses de investigación así como para articular las dife-
rentes temáticas. 

Esta fase termina con la conformación de los grupos de 
trabajo y con un diseño de investigación en el nivel preliminar.

Además, los participantes aprenden a negociar, a vincu-
lar evidencia empírica con teoría y sobre todo, descubren que el 
manejo teórico conceptual no se encuentra desvinculado ni de la 
visión de mundo del investigador, ni de los procesos lógicos de 
realidad política. 

La duración de esta fase es de cuatro sesiones en promedio 
y conforme se desarrolla se da un acrecentamiento de la atención 
personalizada. 

Finalmente, cada grupo establece una estructura funcional 
de coordinación, tomando como posibles ejes de la misma, la 
habilidad de manejo grupal, la pertinencia temática o bien, la 
simpatía entre los integrantes. 
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TERCERA FASE. DISEÑO METODOLÓGICO Y TRABAJO 
DE CAMPO

En este momento, el estudiante descubrirá cómo se hará el 
proceso de investigación y además, desarrollará una experiencia 
de campo en virtud del conocimiento obtenido hasta ese momen-
to en relación con técnicas y referentes teóricos. Se buscará que 
los temas aunque sean de realidad nacional, tengan posibilidades 
de vinculación con lecturas regionales y globales esto tanto; en 
los cursos de la escuela de Relaciones Internacionales como en 
Secretariado Profesional. 

En este período es donde se prueba la calidad de vincula-
ción que han desarrollado los estudiantes en las fases anteriores. 
Adicionalmente, se ponen a prueba los grupos en términos de 
generación de estrategias para la planificación y su operaciona-
lización. 

El producto concreto, que en este momento se genera, es 
la sistematización de la información recopilada en el campo, con 
base en la lectura conceptual construida grupalmente. 

Por otro lado, los estudiantes participantes en el proceso 
han aprendido la habilidad de utilizar inteligentemente distintos 
espacios de información secundaria, con criterios de uso espe-
cíficos. Además, han puesto en práctica técnicas de recolección 
de información con fuentes primarias y aprenden la importancia 
del diálogo a lo largo del proceso de campo como mecanismo 
fundamental para la elaboración de tendencias explicativas de 
los datos. 

En esta ocasión, el rol del docente se transforma de ma-
nera importante y las sesiones grupales bajan en intensidad, los 
productos generados por los estudiantes aumentan. Aquí el én-
fasis de la labor docente consiste en la utilización de la pedago-
gía de la pregunta, para garantizar la coherencia interpretativa 
de los insumos18.

18 En este punto se evoca a Pablo Freire y su máxima de que una pregunta bien 
planteada enseña mucho más que una respuesta a medias. En este punto, el estudiante 
ya ha entendido que las cosas no son lo que parecen y comprende el sentido de la 
responsabilidad intelectual de su trabajo. 
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La duración de esta fase suele ser de tres a cinco sesiones 
de trabajo.

CUARTA FASE. META GRUPAL Y MANEJO ESTRATÉGICO 
DE LA INVESTIGACIÓN COMO PRODUCTO Y COMO MA-
NEJO DISCURSIVO ARGUMENTATIVO

Una vez que han sido recogido los datos y sistematiza-
do las principales tendencias comienza un nuevo momento para 
el equipo, que tiene que ver con la recuperación de las bases 
de la investigación y con la perspectiva teórica utilizada para 
el planteamiento de la misma. Es acá donde el grupo encuentra 
directamente la vinculación teoría evidencia. Se promoverá, por 
lo tanto, el uso inteligente y estratégico de los recursos audiovi-
suales y tecnológicos para la presentación de los resultados. Esta 
fase culmina con un proceso de devolución de resultados en el 
cual todo el grupo debe ponerse de acuerdo para organizar la ac-
tividad. Lo anterior, además de ayudarles a mejorar la oratoria a 
través de la presentación pública, contribuye a que los estudian-
tes desarrollen capacidades de trabajo estratégico en virtud de la 
“mercadotecnia de la investigación social”. 

Los grupos comprenden la necesidad de que su investiga-
ción cumpla un propósito para la colectividad. En este sentido, se 
hace en el nivel de facilitación del proceso, una recuperación de 
las bases históricas que tanto Benjamín Nuñez como el resto de 
conformadores de la UNA dieron a este centro universitario, con 
los sectores sociales pobres. 

Parte de su trabajo además de aprender una pedagogía de 
la imagen en términos de presentación de resultados, consiste en 
desarrollar una actividad en la cual por un lado puedan legitimar-
se profesionalmente con su familia, con sus propios profesores 
de carrera o de otros niveles, y con el resto de la comunidad. 
Este constituye un primer ensayo que los acerca a la realidad de 
un Trabajo Final de Graduación y a las implicaciones éticas del 
trabajo científico en las disciplinas sociales. 

Las duración de esta fase es de cuatro a seis semanas y 
concluye con la presentación de resultados, que es uno de los 
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rubros más fuertes de la evaluación, en el cual se miden tanto 
la claridad de la investigación, la coherencia y rigurosidad de la 
misma, así como el esfuerzo de síntesis en el lenguaje, para una 
mayor comprensión de los resultados por parte de la totalidad de 
la población.

QUINTA FASE. RETOS Y VISIÓN A FUTURO

Las plataformas de tecnologías de información, no han 
podido ser formalizadas como parte medular del curso, sino que 
más bien, se han ido desarrollando producto de la necesidad de 
acercamiento entre el docente y los alumnos. 

No obstante, la legitimación de estas metodologías y el 
uso de las herramientas tecnológicas además de facilitar el con-
tacto, promoverá una mayor expansión de los intereses temáticos 
de los estudiantes y de la lógica de aproximación a los distintos 
hechos sociales19.

Pese a que UNA Virtual plantea la necesidad de institu-
cionalizar un proceso de educación continua que tenga como re-
sultado un mayor desarrollo de competencias para el uso de las 
TIC (Vicerrectoría Académica UNA,2002:16), la ausencia de un 
marco normativo que oriente la interacción virtual en la relación 
profesor estudiante, provoca que la aplicación de este tipo de re-
curso (salvo en los casos en los que los programas son completa-
mente virtuales como en algunas maestrias) no tenga las mejores 
posibilidades de ser institucionalizado.

A nadie le cabe la menor duda de que el uso de foros, chats, 
wikis, weblogs, webQuest, Podcast, Buscadores, simuladores, pla-
taformas moodles o blackboards podrían enriquecer muchísimo 
las dinámicas de clase y además, trascender la lógica de investiga-
ción y desarrollo de ideas con el que se ha venido trabajando. Sin 

19 Al no tener esto claramente legitimado en la metodología de los cursos, la utilización 
de ciertas tecnologías para la recopilación de información, sobre todo en niveles 
regionales o globales, resulta un gran riesgo. En este sentido, se ha optado por la 
utilización de fuentes primarias en el nivel nacional. Sin embargo, es posible 
trascender los espacios de desarrollo de investigación con una legitimación clara del 
uso del recurso. 
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embargo, dicho proceso debe ser legitimado claramente como 
parte de las distintas estrategias pedagógicas válidas dentro de 
la dinámica de clase20. Evidentemente, con esta formalización 
necesaria, este sería un eje transversal de todo el curso. 

EL CONFLICTO COMO CATALIZADOR DE 
PROCESOS MENTALES

La experiencia desarrollada en los cursos ha evidencia-
do la importancia del conflicto como detonador de los procesos 
mentales. Tal posibilidad, implica una reflexión para eliminar la 
percepción negativa que se le ha atribuido a este en los procesos 
de enseñanza. 

Nuestro alumno hoy, es inteligente, tiene un conjunto de 
experiencias que le hacen manifestar una lectura interesante de 
la realidad, de la cual se pueden extraer valiosas experiencias. 

No obstante, el modelo educativo del cual viene, además 
de minar sistemáticamente las posibilidades de crecimiento inte-
lectual, les ha internalizado una visión absurda de la educación 
como una mercancía, legitimado en ideologías y utopías que de-
jan en jaque las posibilidades de trascendencia desde la dinámica 
de clase. 

Por ello, el generar conflicto debe ser una de las estrate-
gias pedagógicas del docente, siempre y cuando, pueda además, 
promover la adquisición de formas responsables de manejo y re-
solución. 

El gran reto de la construcción de una intelligentsia impli-
ca el que el docente desarrolle habilidades y recursos en este sen-
tido. La experiencia en América Latina está llena de casos exito-
sos y de mecanismos innovadores21. Se hace fundamental que la 

20 Aunque el colocar algunos cursos como experiencias piloto e identificar a la hora de la 
matrícula las características que estos presentan pueden ser medidas paliativas, se piensa 
que el no construir esa plataforma de legitimidad del uso de las herramientas genera 
como consecuencia que no se lleve estas posibilidades a un nivel máximo de uso. 

21 En Centroamérica los procesos de educación popular han dado muchas lecciones y 
sobre todo, en el abordaje con poblaciones específicas como los niños trabajadores 
de la calle, sectores campesinos, mujeres y más recientemente con los procesos 
pedagógicos 
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academia pueda flexibilizar sus prácticas a fin de experimentar 
en mecanismos creativos que fortalezcan el papel del conflicto. 

CONCLUSIONES

Las ideologías y utopías desarrolladas en este trabajo, 
pueden o no aparecer en sus formas puras, pero constituyen una 
categorización que permite la comprensión y explicación de un 
fenómeno social, de importancia fundamental para el país actual-
mente. Tales posiciones, fortalecen la conformación de identida-
des primarias, lo cual provoca un estancamiento de las oportuni-
dades de generación de pensamiento crítico, desde la perspectiva 
de Mannheim. O la universidad pública trasciende estas visiones 
o se verá condenada a ser una plataforma de expresión de ideo-
logías o utopías que disfrazan de conocimiento los intereses pro-
pios de sectores específicos en la sociedad. 

Para que potencialmente las ciencias sociales y la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional puedan aportar, 
creativamente, a la discusión sobre el desarrollo nacional, debe 
crearse un espacio institucionalizado para ello. Se sugiere la ex-
ploración de la creación de un Centro de reflexión y creación de 
conocimientos en realidad global y TIC, donde se puedan crear 
las sinergias necesarias con Escuelas como la de Informática, 
Teología y Educación (entre otras), donde se construyan conoci-
mientos que tengan este norte. En un primer momento, se piensa 
que si los estudiantes que tienen beca y deben realizar un trabajo 
para la universidad pudieran articularse a esta experiencia y si 
se acondiciona una plataforma virtual para el soporte del centro, 
este podría operar, tomando como base los cursos de metodo-
logía de investigación en niveles de grado y de licenciatura, en 
primera instancia. 

El conocimiento para el desarrollo, es el principal aporte 
que el intelectual puede hacer al país. El ejercicio responsable 
de su quehacer, desde la interacción con el estudiante, es el 
primer paso para tal fin. Efectivamente, el replantear las formas 
de acercamiento, tomando como pretexto un manejo responsable 
de las TIC podría ser una forma de replantear las relaciones de 
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poder que históricamente han venido generando distancia entre 
ambos actores. Sin esta transformación, difícilmente podrán dar-
se mayores cambios. 

UNA Virtual es un espacio profundamente potable que los 
académicos de toda la Universidad debemos utilizar al máximo. 
Tal programa tiene sin embargo, que tomar en cuenta las impli-
caciones políticas de las TICs. Solamente en esta medida podrá 
focalizar mejor su accionar tanto a los seguidores de la utopía 
de la virtualidad, así como a los que promulgan la ideología del 
aquí y el ahora. 

La relación con otras escuelas vinculadas de manera im-
portante con las implicaciones políticas y sociales de las TIC 
puede ayudar a que se presente una construcción discursiva en 
ciencia social de esta universidad, que contribuya tanto en el ni-
vel teórico así como en el plano de la experiencia empírica, a di-
lucidar este ámbito, que en la actualidad es virgen lo que respecta 
a estudios concretos en el país. 

Con respecto a la utopía del trabajo para los costarricenses 
y la ideología de la perpetuidad monopólica, se hace necesario, 
que la Facultad pueda desarrollar espacios de acercamiento con 
las distintas universidades y los distintos exponentes de las po-
siciones que sustentan o critican los instrumentos de comercio, 
pero subordinándolos al tema del desarrollo nacional. Lo inno-
vador en este sentido, será abrir los nuevos nichos analíticos para 
agendas que se verán afectadas en uno u otro sentido con las 
implicaciones país que se nos avecinan, pero que aún han estado 
fuera de la discusión pública, por ejemplo, se sugiere comenzar 
con gobiernos locales. 

En la dinámica de clase, el docente deberá tener una am-
plia mentalidad para poder vincular los intereses propios de 
investigación de los estudiantes con algunos de estos ejes es-
tratégicos, que no han estado presentes en la discusión por la 
monopolización economisista del discurso del desarrollo en el 
país hasta hoy. 

Una investigación social que promueva en el estudiante 
el ejercicio responsable de la pasión, es el primer requisito para 
la formación de una intelligentsia libre pensadora. Esto requiere, 
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avanzar en la evidenciación de las determinantes sociales que 
han colocado como válida la relación educación = mercancía. 

Para dar el salto en el papel de la investigación como gene-
radora de pensamiento crítico, el actor fundamental es el docente. 
Dentro de los elementos fundamentales que se requieren es que 
este haga uso de una memoria histórica responsable y propositiva, 
que sea un agente de planteamiento y resolución de problemas y 
sobre todo, que reconozca en el estudiante un actor protagónico 
del proceso, con conocimientos y habilidades fundamentales para 
potenciar la creación de nuevos horizontes de investigación.

En este sentido, es deber de la Facultad, articular y poten-
ciar procesos de acercamiento colectivo en los cuales se puedan 
crear plataformas de expresión e intercambio teórico metodológi-
co entre los docentes y los estudiantes de las diferentes disciplinas. 

Experiencias concretas deben ser profundizadas en tér-
minos de sistematización y síntesis a lo interno de la Facultad. 
Solamente investigando lo que hacemos y cómo lo hacemos, po-
dremos obtener lecciones valiosas que mejoren nuestro aporte al 
país. El reto de mejorar las fases desarrolladas en los cursos plan-
teados, tomando en cuenta las TIC será una tarea a futuro que 
deberá ser problematizada con otras escuelas y en otros campos 
del quehacer académico. 

El uso de las TIC debe ser legitimado en la UNA mediante 
la construcción de un marco normativo, para su utilización en 
los espacios de clase presenciales y mixtos. Solamente así, la 
innovación y el aprovechamiento de los recursos serán mayores. 



47

EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS SOCIALES EN LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN

En trabajos anteriores sobre el tema de la investigación y 
la tecnología22 se ha sugerido la creación de un Centro de 
reflexión y desarrollo de conocimientos en realidad glo-

bal y TIC, donde se pueda crear la sinergia con distintas Escuelas 
distintas dentro de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

En otros aportes presentados en la Segunda semana de las 
ciencias sociales, colegas sociólogos apuntaban a la creación de 
un programa integrado de ciencia, tecnología y sociedad23. 

Obviamente, el tema ha venido calando dentro del debate 
académico nacional. Sin embargo, existen condiciones institu-
cionales y de la dinámica académica en investigación dentro de 
la Facultad de Ciencias Sociales, que deben ser tomadas en cuen-
ta para que efectivamente este norte estratégico tan claro, pueda 
promoverse. 

Es por ello que se ha deseado continuar con algunas líneas 
estratégicas que puedan poner en una perspectiva de realidad las 
implicaciones y los retos que un área o derrotero con las caracte-
rísticas del señalado podría tener.

22 Véase: Salas, Diego (2006). La construcción de Intelligentsia en la enseñanza de 
ciencias sociales mediante formas innovadoras y sus implicaciones en el desarrollo 
Nacional. En: http://www.fcs.una.ac.cr/publicaciones.htm Ponencias, II Semana de 
ciencias sociales. Ponencia presentada en el año 2006, Heredia, Costa Rica.

23 Aguilar Guillermo, Pineda R, Chinchilla A, Navarro O (2006). Ciencia, tecnología 
y sociedad: una propuesta de programa de integrado. En: http://www.fcs.una.ac.cr/
publicaciones.htm Ponencias, II Semana de ciencias sociales. Ponencia presentada 
en el año 2006, Heredia, Costa Rica.
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Tal y como se ha señalado por múltiples autores (Porter 
2006:113), el cambio tecnológico es uno de los principales fac-
tores de la competencia. Esto también es cierto en lo que respecta 
a las ciencias sociales. Hoy, dentro de las disciplinas sociales 
en América Latina, existe un desarrollo de las tecnologías para 
el procesamiento de información en investigación que no debe 
pasarse desapercibido.

Hacerlo entre otras cosas, implicaría por un lado una invo-
lución de nuestras capacidades de innovación como investigado-
res, además, un distanciamiento con los factores estructurales que 
están tejiendo distintas relaciones de poder en la sociedad y tam-
bién, no dotar a los estudiantes de herramientas medulares que les 
permitan desempeñarse profesionalmente ante las nuevas necesi-
dades que hoy la ciencia social en su conjunto demanda de ellos.

 
LA SITUACIÓN DE ENTRADA

Dentro de la Universidad Nacional, existen ocho unida-
des académicas que tienen la estructura y el comportamiento de 
Escuela dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Cada una de 
estas, presenta dentro de sí una o varias carreras, que de acuerdo 
a la particularidad de la malla académica ofrecen Diplomados, 
Bachilleratos o Licenciaturas24.

Estas carreras que son impartidas en la Facultad deben ser 
facilitadas, por las directrices que el reciente Modelo Pedagógico 
apunta. En él, se señala La Universidad Nacional conceptualiza 
la pedagogía como disciplina que investiga, orienta y cualifica el 
desarrollo de la formación humana, y la valora como sustrato dis-
cursivo y crítico de la educación que permite juzgar la calidad, 
pertinencia y validez de su misión formativa”.(UNA, 2006: 04)25. 

 Dentro del documento del Modelo se tienen una serie de 
principios, a saber: 

24 En este trabajo no se están considerando para el análisis, las promociones de 
Maestrías que tienen escuelas como la de Sociología, Economía, IESTRA y 
Relaciones Internacionales. 

25 Universidad Nacional. (2006). Modelo Pedagógico En: www.una.ac.cr Modelo 
Pedagógico de la Universidad Nacional
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A. Respeto a la diversidad en todas sus expresiones.
B. Respeto y compromiso con la igualdad de oportunidades 

y con la construcción de una sociedad más justa y equita-
tiva.

C. Formación de profesionales solidarios y comprometidos 
con el bienestar social.

D. Flexibilidad para conceptuar el aprendizaje como proceso 
sociocultural, histórico, dinámico y transformable, posible 
y que puede construirse de muchas maneras.

E. Interacción en los procesos formativos donde los conoci-
mientos sean discutidos y enriquecidos permanentemente.

F. Formación de un espíritu investigador en los futuros pro-
fesionales.26

G. Creatividad que permita la innovación, así como la utiliza-
ción de medios, estrategias y recursos de enseñanza en los 
procesos de mediación pedagógica.

H. Disposición para determinar los principios lógicos sub-
yacentes en cada disciplina, que permitan una formación 
profesional de calidad.

I. Evaluación como proceso integral, concertado, permanen-
te, contextualizado y propositivo.

J. Mejoramiento continúo en la formación integral de los es-
tudiantes y los procesos de gestión académica administra-
tiva y paraacadémica.

K. Visión prospectiva que permite la planificación estratégica 
para el logro de objetivos a mediano y largo plazo.

Como puede observarse claramente, existe dentro del 
deber ser de la institución, un importante reconocimiento de la 
creatividad, la innovación y a los diferentes recursos alternativos 
para la mediación pedagógica y para el desarrollo de procesos de 
enseñanza aprendizaje que le permitan llegar a su meta como lo 
es buscar y proponer soluciones a los problemas sociales funda-
mentales a través de la investigación, la extensión y la formación 
de profesionales conscientes de las necesidades de la población, 

26 Subrayado es nuestro. IDEM página 5. 
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es la misión de la Universidad Nacional , institución de educa-
ción superior estatal de Costa Rica que goza de autonomía plena 
en materia de gobierno, administración y organización”. (Recu-
perado de: http://www.una.ac.cr/nuestrau.htm).

Conscientes de la importancia que reviste la investigación 
como vehículo tanto para la resolución de necesidades, como 
para el cumplimiento de la misión institucional de nuestra casa 
de estudios, pero sobre todo, de que en la medida que se mejo-
ren las capacidades de investigación podrá lograrse una mayor 
capacidad de respuesta ante la sociedad, es que se hace necesa-
rio y pertinente un análisis de las formas en las que enseñamos 
investigación social y determinar la importancia de estas en los 
procesos de formación que tenemos con los estudiantes. 

En primer lugar, resulta claro que para la vida de las uni-
dades académicas la investigación juega un papel clave para la 
proyección de los conocimientos que en ellas se desarrollan. No 
es gratuito por ejemplo, que del Fondo Institucional para el De-
sarrollo Académico de la Universidad (106.000.000 de colones 
aproximadamente), los proyectos de las Escuelas de Ciencias 
Sociales hayan tenido el siguiente comportamiento: 

Gráfico 1
Importancia relativa de los proyectos de Escuelas de 

Ciencias Sociales en la asignación de los Fondos FIDA 
durante el 2006

Fuente: elaboración propia, con base en los datos extraídos de http://www.una.ac.cr/rec-
toria/MemoriaUNA2007.pdf página 62
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En otras palabras, dos escuelas de la Facultad consumie-
ron el 26% de los recursos destinados a la investigación acadé-
mica en el nivel interno. Esto además de deseable e importante, 
nos obliga a visualizar cuál es el sentido estratégico que le esta-
mos dando como académicos a esta importante área, a partir de 
una de las acciones claves.

Otro de los datos que para el 2006 llama la atención, tie-
ne que ver con el comportamiento de los fondos de estímulos 
universitarios para el desarrollo regional. En la primera convo-
catoria solamente se recibió una propuesta que no cumplía con 
las disposiciones técnicas y en la segunda convocatoria tuvo el 
siguiente comportamiento: 

Gráfico 2
Comportamiento de Fondos de Estímulos Universitarios 

para el Desarrollo Regional de la UNA durante el 2006 en 
millones de colones

Fuente: elaboración propia con base en datos recuperados de http://www.una.ac.cr/
rectoria/MemoriaUNA2007.pdf página 63

Se ha visto entonces, como para algunas unidades acadé-
micas de la Facultad de Ciencias Sociales la investigación puede 
ser un eje importante del quehacer académico. La pregunta es, 
¿cómo la promovemos en los programas? 
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En un ejercicio analítico, tomando como evidencia em-
pírica los datos que las propias escuelas colocan dentro del sitio 
http://www.fcs.una.ac.cr/, es posible dar un panorama de ello. 

En el siguiente cuadro, que ha sido construido para pro-
pósitos analíticos y para la formulación de esta discusión, debe 
pensarse entre otras cosas, en cuáles eventualmente podrían ser 
las consecuencias para el desarrollo de las distintas ciencias so-
ciales, las tendencias que ahí encontramos.

Hay que advertir, sin embargo, que en un análisis más pro-
fundo, tomando como base el criterio de colegas profesores, los 
programas particulares de los cursos y además los resultados que 
realizan de la evaluación hacen los estudiantes serían claves para 
tener un mejor diagnóstico de la realidad institucional en el nivel 
de Facultad.

No obstante, bajo un criterio sencillo, fue posible detectar 
algunos hallazgos que tendrían que profundizarse. El procedi-
miento utilizado para la clasificación de los cursos consistió en 
visualizar de acuerdo al plan, la cercanía que sus títulos tenían 
con la temática de investigación social. Una vez realizado esto, 
se advirtió la presencia ausencia del tema de formación informá-
tica, ya sea por si sola o en su nexo con la investigación. Efecti-
vamente, para futuros trabajos, la evidencia como ya se ha adver-
tido, debe ser profundizada. De acuerdo a la información que se 
obtiene puede verse como en términos generales. 

En el cuadro esbozado, con las advertencias señaladas en 
el nivel de estructura metodológica, permite hacer varias consi-
deraciones:

Con la reestructuración de Planes que rigen desde el 2006, 
solamente la Escuela de Secretariado Profesional mantiene los 
pregrados de su oferta académica como una salida lateral de 
mercado. Esto es interesante, en la medida en que efectivamente 
esta disciplina tiene un potencial alto de mercado en términos 
de formación básica y le permite competir con otras instancias 
parauniversitarias. Sin embargo, destaca el hecho de que esta es-
pecialidad no les dé a sus estudiantes en este nivel; cursos de in-
vestigación sobre todo, si se toma en cuenta que en la carrera de 
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Administración de Oficinas actualmente se les ofrece el Proyecto 
de Formación Dual, que les permite insertarse en una empresa y 
realizar una práctica profesional. Evidentemente, la incorpora-
ción de un curso con estas características sería sumamente pota-
ble para esta unidad académica. 

Otro de los aspectos que debe ser señalado, es que sola-
mente el 8% del total de los cursos ofrecidos por las escuelas, 
en los diferentes programas de Bachillerato, tienen que ver di-
rectamente con el área de investigación. Esto introduce algunos 
cuestionamientos importantes. En primer lugar, si dentro de la 
misión de la Universidad se encuentra claramente definida la 
importancia de la Investigación, ¿cómo es factible que esto se 
alimente en la formación con tan pocos cursos? Eventualmen-
te podría pensarse, que la investigación se convierte en un eje 
transversal dentro de la formación, sin embargo, ¿cómo es que 
se desarrolla en la dinámica cotidiana esta transversalización?, 
¿cuáles han sido las experiencias particulares en las escuelas?, 
¿cuáles son las lecciones aprendidas?

Adicionalmente, es posible comprobar, como solamente 
en dos de las carreras, la investigación en Bachillerato se pre-
senta mediante cursos en los cuatro niveles, este es el caso de 
Sociología e Historia. En el resto de casos, se presenta una con-
centración en los dos primeros niveles y en el cuarto. Esto de 
alguna manera, parece indicar, que la preocupación externada 
por los profesores de Licenciatura, en materias como Diseño de 
Investigación o Seminario de Investigación. al señalar que los 
estudiantes llegan a estos cursos sin los conocimientos mínimos, 
no es para nada infundada. En concreto, hacen referencia a debi-
lidades en temas como: 

A. Planteamiento del problema: el nudo específico se encuen-
tra en la delimitación temporal, espacial y estratégica.

B. Formulación de objetivos: el cuello de botella se da en no 
pocos casos en la confusión entre la naturaleza estratégica 
de estos y las actividades.

C. Marco teórico: aterrizar teóricamente un problema les re-
sulta confuso y transforman este aspecto medular de la 
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investigación en una parte sin ninguna relevancia en sus 
trabajos. 

D. Definición conceptual y operacional de las variables: este 
aspecto además de ser medular para el aterrizaje instru-
mental de la investigación suele ser el dolor de cabeza para 
muchísimos. La clasificación de las diferentes variables, 
pese a su utilidad, suele ser un trabajo de nunca acabar 
en vista de que las experiencias prácticas de definición de 
variables han sido escasas. 

E. Finalmente, con los problemas señalados con anterioridad, 
la parte de soporte tecnológico para la gestión de la inves-
tigación, en muchos casos, ni siquiera es objeto de debate 
porque al existir tan poco tiempo para tratar de armar un 
proceso de investigación en medio de tantas lagunas pre-
vias, que dicho proceso no puede ser cubierto con la serie-
dad que se amerita. 

Las carreras que menos cursos de investigación contem-
plan en la formación de su Bachillerato son Administración de 
Oficinas, Educación Comercial y Psicología. 

Lo que realmente llama la atención, es cómo después de 
la formación de Bachillerato, la tendencia en todas las carreras 
en el nivel de Licenciatura es brindarle un énfasis importante a la 
investigación, claro está, porque la meta en este nivel es obtener 
la mayor cantidad de graduados posibles. Aún con este punto de 
llegada en la licenciatura, existen grandes variaciones entre las 
escuelas en términos de cantidad de cursos de investigación. Un 
cuarto de la totalidad de los cursos de la Facultad, en el nivel de 
Licenciatura, se destinan a la investigación. 

Estos datos, vistos a la luz de lo que es la proyección de 
la Facultad, en términos de la búsqueda de fondos para la inves-
tigación de los académicos, introducen algunos temas que deben 
ser abordados y profundizados a futuro: 

• ¿Cuáles son las principales consecuencias que como Fa-
cultad se paga, al practicar un divorcio (al menos teórico 



56

documento de Estudio

43

de acuerdo a los datos) entre los niveles intermedios y fina-
les de las carreras, en términos de investigación?

• ¿Cuál es la política de promoción de investigadores jóve-
nes que puede construirse, tomando como base la ausencia 
de un eje de formación sistemático e integrado en este ám-
bito, a lo interno de la Facultad?

• ¿Cuáles serán las estrategias de relevo generacional, que 
como Facultad tendremos, en términos de la investiga-
ción?

• ¿Cuáles son los costos en términos de fuga de cerebros 
como consecuencia de posibles investigadores e investi-
gadoras que dejamos de descubrir?

• ¿Cuál es el nivel de cercanía de las áreas de investigación 
en las escuelas donde esta no es un eje estratégico, en re-
lación con las necesidades del mercado profesional que se 
tiene en organismos especializados?

• Y quizá la más importante. ¿Con el actual clima financiero 
y organizativo de la Facultad es posible administrar estra-
tégicamente la oferta para convertir la investigación en un 
eje integrado que en términos de los jóvenes sean agentes 
promotores de la innovación? 

ADMINISTRACIÓN DE LAS LIMITACIONES Y 
PLANTEAMIENTO DE NUEVOS RETOS28

Dentro de la oferta académica de la Escuela de Relaciones 
Internacionales se ha venido construyendo el curso Informática 
y Técnicas de investigación. De acuerdo con los datos que se 
desprenden de la revisión en línea puede verse lo sucesivo: 

28 Los alumnos del curso Informática y métodos de Investigación del primer ciclo del 
2007, grupos 1, 2 y 3, fueron los corresponsables, de iniciar sistemáticamente un 
proceso de exploración sumamente importante; que constituye la base del presente 
trabajo, en términos de la búsqueda de softwares específicos de investigación que 
funcionan en el enfoque CAQDAS. 
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Cuadro 2
Cantidad de cursos de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNA que presentan el tema de la informática y su nexo con 

la investigación

Escuela Cantidad de cursos con 
evidencia explícita de 

relación con el tema de 
la informática

Cantidad de cursos 
vinculantes entre 

informática e 
investigación

Historia 1 0
Estudios Sociales 0 0
Sociología 0 0
Planificación y 
Promoción social 

0 0

IESTRA 0 0
Secretariado 
Profesional

2 0

Relaciones 
Internacionales

1 1

Economía 0 0
Psicología 1 0
Total Facultad 5 1

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en las páginas web 
pertenecientes a las Escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales.

Cuando el curso se estaba concibiendo, se pudo visualizar 
que dentro de la Universidad algunos colegas tenían familiaridad 
con el uso del computador, sobre todo, en lo que se refería a la 
investigación de carácter cuantitativo. Específicamente, algunos 
programas computacionales como SPSS sobre todo, han juga-
do un rol importante en algunas escuelas y han sido el primer 
vehículo de familiarización de los estudiantes. Se pudo detectar 
por otro lado, que la parte cualitativa había sido la sacrificada en 
términos de la investigación, sobre todo, en el manejo empírico 
de los datos.

Fue por ello, que se comenzó a recopilar información rele-
vante sobre el enfoque del CAQDAS (Programas para el Análi-
sis Cualitativo de Datos asistido por ordenador). Evidentemente, 
ningún programa, mucho menos en investigación social puede 
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sustituir al investigador en términos de interpretación. Lo que sí 
logra este enfoque es darle un mayor sentido de rigurosidad a los 
procesos de: 

• Organización e integración de la información, permitien-
do procesar y establecer los hilos lógicos entre distintas 
fuentes.

• Manejo de datos en el formato multimedia, bajo la con-
signa de pasar de la configuración común información 
sistematizada a los diferentes medios (sonido, video, tex-
to) de procesamiento de esta información para la elabora-
ción de relaciones semánticas, de coocurrencia, etc.

• Búsqueda y recuperación de la información mientras se afi-
na el análisis y establecimiento de categorías cualitativas. 

• Vinculación y complementación entre las técnicas de in-
vestigación utilizadas. los insumos de información obte-
nidos y su procesamiento entre los diferentes programas 

No obstante, encontrándose en un período de experimen-
tación algunos softwares, con 18 semanas de ciclo lectivo y adi-
cionalmente, con la limitación de que algunos estudiantes no 
entienden el idioma inglés, fue necesaria la concepción de un 
proceso que les permitiera al menos, familiarizarse con las im-
plicaciones de los mismos. Algunos de los programas analizados 
en el curso fueron los siguientes: 
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Cuadro 3
Algunos programas que fueron considerados en el análisis 
del curso Informática y técnicas de investigación, para el 

primer ciclo del 2007, en la Escuela de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacional

Softwares interesantes 
para el ejercicio 
de las relaciones 
internacionales

Utilidad que tienen

ATLAS ti, Nudist, 
Nvivo, Kwalitan, 
Acuad

Esta es una familia de softwares que facilitan aná-
lisis de contenidos, elementos fundamentales, en lo 
que respecta a la parte técnica de la disciplina. Cada 
uno de ellos tiene particularidades, todos son muy 
útiles, pero el que podría ser de mayor uso por su 
facilidad de manipulación es ATLAS ti. 

Hyper research, 
Etnograph

Estos tienen una relación importante con el análisis 
de textos, además la posibilidad de establecer con 
base en la información textual definida para el pro-
yecto frecuencias que pueden ser manipuladas me-
diante procedimientos estadísticos simples. 

SAS, SPSS, MINITAB Estos son programas de corte cuantitativo, sumamen-
te útiles para sistematización de datos, donde se re-
quiera el uso de estadística descriptiva e inferencial. 

Ms Project Este es un programa de muchísima utilidad en lo que 
respecta a la administración de proyectos. Permite de-
sarrollar PERTs, Diagramas de Gantt y además, hace 
posible la creación de indicadores de gestión para 
visualizar tanto el impacto en costos como en tiem-
pos, de los diferentes proyectos. Una sus principales 
utilidades es que pueden desarrollarse procesos cola-
borativos en línea. Existe un curso de este programa 
que lo ofrece la Escuela de Informática de la UNA. 

Banxia Decision 
Explorer, cmaptools

Estos permiten desarrollar procesos de exposición de 
ideas y de lógica en organización. Se utilizan frecuen-
temente para la reconstrucción de estrategias y para la 
creación de las mismas, por su aporte sobre todo en 
lo que respecta a mapas conceptuales. Pueden ser de 
mucha utilidad para la reconstrucción de escenarios. 

Interclipper Este software permite manipular imágenes, princi-
palmente en la parte de estrategias de comunicación. 

Fuente: elaboración propia
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Existen otros programas que también fueron considerados 
en el proceso del curso. Sin embargo, es necesario señalar dos 
aspectos que incidieron de forma importante en este esfuerzo. 
El primero de ellos, es que se trabajó con versiones descargables 
gratuitas de internet, lo que planteaba una cantidad de casos limi-
tados y adicionalmente, por la cantidad de programas de inves-
tigación cubiertos, fue necesario otorgar uno a cada subgrupo de 
trabajo para su profundización. 

El otro inconveniente, es que el manejo de los mismos se 
había dado producto de la curiosidad intelectual y por la nece-
sidad de incorporar esta nueva perspectiva dentro de las aulas 
universitarias. Por otro lado, aunque fue posible detectar algunos 
pocos especialistas a lo interno del país, estos en la mayoría de 
casos se mostraron reticentes a colectivizar su conocimiento29.

No obstante y pese a los lógicos inconvenientes que ge-
nera el incorporar un componente experimental en el curso, se 
debe mencionar que los resultados más importantes se dieron en 
términos de: 

• La profundización que los alumnos han ido realizando en 
relación con el software que les tocó analizar. De acuerdo 
con el nivel de cercanía que se desarrolla con la tecnología 
y sobre todo, a la política de formación de blogs de pro-
ceso, se ha mantenido el contacto con varios estudiantes 
que señalan que han ido mejorando en la manipulación del 
programa que les concierne abordar.

• Se ha dado un proceso sostenido de transferencia tecno-
lógica entre los propios estudiantes. Los estudiantes al 
finalizar el curso, dan a conocer las utilidades de los pro-
gramas a otros estudiantes, que no tuvieron la posibilidad 
de incorporarse por distintas razones. Lo anterior es fun-
damental, porque en la medida en que esto ocurre, el nivel 
de la investigación y su calidad también aumenta. 

29 Cabe destacar la disponibilidad que tuvieron los personeros de MINITAB al otorgar 
información, además, acercarse a la academia con el objetivo de mostrar la utilidad 
de sus productos. 
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• Estudiantes de otras disciplinas se han venido incorpo-
rando. Al ser el autor docente de la Escuela de Informáti-
ca, ha tenido la oportunidad de dar a conocer algunos de 
estos programas entre los estudiantes de la carrera de In-
geniería en Sistemas. Esto ha permitido que se desarrollen 
al menos cuatro manuales para “principiantes.30

Pese a todos los inconvenientes mencionados, como los 
que no, lo que queda claro, es que darle a conocer a los estudian-
tes que estas alternativas existen al servicio de la investigación lo 
que provoca es que el sentido de curiosidad intelectual alimente 
la competencia por el aumento de calidad del conocimiento. En 
este sentido se manejó el experimento. 

Obviamente, este tipo de iniciativas es todo un reto en 
términos de administración de las limitaciones técnicas y estra-
tégicas que se presentan cuando se trata de visualizar conteni-
dos que no han sido incorporados. Sin embargo, el desarrollo 
de esta experiencia permite advertir que es posible plantearse 
nuevos retos en lo que a la investigación respecta, ya que es de 
esta forma, donde será posible incorporar sistemáticamente den-
tro de la Facultad una política de promoción de la investigación 
con los estudiantes de Bachillerato y por otro lado, aumentar la 
competencia técnica para propiciar mejoras en la calidad de los 
procesos que realizan.

LLUVIA DE IDEAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 
DE REFLEXIÓN Y DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS 
Y TIC “DESDE ABAJO”31

Se ha planteado hasta este momento, que existe una ne-
cesidad importante en el nivel de la Facultad de alimentar el 

30 Categoría en la cual la mayoría entramos, por lo reciente que es la utilización de estas 
tecnologías para la investigación social. 

31 Se hace uso de este término para indicar que un proceso de desarrollo de un enfoque 
de democratización de la investigación mediante una creciente tecnificación debe 
partir de los estudiantes y no desde los profesores. Para ello, deben crearse estrategias 
horizontales donde se den desde la perspectiva de Castoriadis hasta el intercambio de 
saberes. 
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proceso para el desarrollo de la investigación como fase sin la 
cual, no será posible aumentar la calidad del aporte de las dis-
tintas disciplinas a la resolución de problemas existentes en el 
ámbito nacional.

Algunos de los datos preliminares indican que en perspec-
tiva, la cantidad de cursos que tienen este componente no son 
significativos. Sin embargo, se ha visualizado que eventualmente 
con la vinculación de la tecnología como agente de aumento en 
la rigurosidad, se podría promocionar la competencia, aumentar 
el nivel de reflexión y la diversificación temática.

Se analizará en este momento, cómo mediante una estrate-
gia integrada, podría con recursos limitados y bien direccionados 
hacerse una realidad el Centro de Reflexión y Desarrollo de Co-
nocimientos en Realidad Global y TIC. Ha quedado claro, que en 
el 80% de las carreras, desde nivel básico, se tiene al menos, un 
curso de investigación. 

ALGUNOS ELEMENTOS DE ESTRATEGIA

Se sabe, adicionalmente, que si la dirección de este primer 
curso se orientara a la formulación de los aspectos básicos de la 
investigación y también se realizara una experiencia piloto, los 
docentes podríamos ver el potencial de cada uno de los alumnos 
en el campo. Esto se ha venido haciendo por no pocos, a partir de 
experiencias aisladas y en el marco de las escuelas. 

Pero ¿qué pasaría si en lugar de hacerlo así, la Facultad 
definiese por año al menos cuatro temas medulares de interés 
estratégico que pudieran ser abordados con carácter de diagnós-
tico por los jóvenes del primer nivel? Al finalizar las semanas de 
formación, podría hacerse una experiencia práctica y colectivizar 
los resultados en actividades inter escuelas. Además sería el pri-
mer paso de una estrategia que viene desde abajo.
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Cuadro 4
Pasos estratégicos para la generación de condiciones indis-
pensables para el establecimiento de un Centro de Reflexión 

y Desarrollo de Conocimientos en Realidad Global y TIC 
“desde abajo” 

Fases Acciones estratégicas Productos

1 Definición estratégica de temá-
ticas por parte de la Facultad.

Líneas de investigación 
transversal

2

Definición de propuestas de 
investigación con carácter ex-
ploratorio, por parte de cursos 
de primer nivel.

Definición de aporte en el 
nivel de especialización de la 
disciplina.

3
Selección de investigadores 
jóvenes por parte de profesores 
de curso.

Recurso humano en capaci-
dad de aumentar el nivel de 
competitividad de la investi-
gación en la UNA.

4

Búsqueda de tutores institucio-
nales o de gestión de fondos. Proceso de expansión hacia 

fuera.
Aumento de capacidades por 
vinculación externa.

Profundización de interés 
temático, por parte de cada 
investigador.

5
Búsqueda de fondos de coo-
peración para actualización 
tecnológica.

Aumento de los temas y de 
la calidad de datos.
 Aumento de los perfiles y de 
la exigencia.

6 Procesos de formación en línea.
Mayor divulgación de las 
acciones. Proyección insti-
tucional

7 Proceso de acercamiento a pro-
fesores como asistentes.

Reducción significativa de 
las curvas de aprendizaje. 
Inicio de la generación de 
relevo.

8 Fase de relevo

Fuente: elaboración propia.
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Crear las condiciones esbozadas en el cuadro anterior, se-
ría el primer paso y el más importante. El segundo tiene que ver 
entonces, con un nivel de claridad que implica entre otras cosas, 
dimensionar la ciencia social, que además de reconocer el aporte 
individual de cada disciplina, pueda tejer nuevas formas de rela-
ción no “parcelarias”, sino más bien complementarias. 

En estos procesos, los profesores podrían identificar a 
aquellos estudiantes que presentan potencial para el área, de for-
ma tal que anualmente pueda formarse un equipo de al menos 
diez estudiantes (uno por carrera), que puedan ser la primera pro-
moción de esta iniciativa.

La fase siguiente se encargaría de complementar la for-
mación teórica con las experiencias prácticas. Existen iniciativas 
dentro de la Facultad, que podrían dar lecciones valiosas sobre 
cómo hacer este nexo. Evidentemente, la selección de tutores 
institucionales y de gestión de fondos, sería una decisión funda-
mental del Consejo de facultad en el cual, cada escuela además, 
podría hacer gala de sus capacidades particulares como discipli-
na y de su relación con sus equivalentes. 

Esto lo que provoca en buena teoría, es que algunas ins-
tancias inviertan en los recursos humanos que se requieren, 
como línea estratégica de solidificación de conocimientos para 
dicha iniciativa. Los fondos que se lograran recolectar irían a 
formar parte de las inversiones estratégicas en tecnología, que 
vincularía transferencia de conocimientos a los estudiantes asçi 
como, intercambios y pasantías de investigación. Obviamente 
para este momento, el estudiante y la universidad estarían vi-
viendo un momento de proyección individual e institucional 
mediante las publicaciones. 

Este estudiante que tendría al menos tres o cuatro años de 
experiencia, se quedaría en la universidad y sería asignado como 
asistente o colaborador de los profesores de mayor experiencia 
para que se desarrollen procesos de transferencia sostenida de 
conocimientos. Los tiempos para pagar a estos profesionales 
eventualmente podrían ser cubiertos por proyectos específicos. 

Finalmente, estos estudiantes serían los que relevarían a 
los profesionales que vayan saliendo o bien quienes puedan ser 
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potenciados para la adquisición de responsabilidades en líneas 
estratégicas de la universidad. 

EL SOPORTE INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA

Una estrategia como la planteada anteriormente, requiere 
un importante soporte institucional para garantizar su sostenibili-
dad en el tiempo. Existe, dentro de la Facultad de Ciencias Socia-
les, una instancia que eventualmente, sin violentar sus competen-
cias específicas, podría asumir una iniciativa de tal calibre. Nos 
referimos sin duda alguna, al Instituto de Estudios de Población 
(IDESPO). La visualización de dicho instituto como responsa-
ble de darle soporte institucional al planteamiento, no surge de 
la nada, sino de la situación que se refleja de la siguiente manera:

 Cuadro 5
Distribución de estudiantes colaboradores de IDESPO 

por carrera para el 2007

Carrera
Cantidad de Es-
tudiantes colabo-
radores IDESPO

Relativos

Historia 6 5.76%
Estudios Sociales 2 1.92%
Sociología 5 4.80%
Planificación y Promoción social 6 5.76%
IESTRA 11 10.57%
Secretariado Profesional 2 1.92%
Relaciones Internacionales 7 6.73%
Economía 2 1.92%
Psicología 4 3.84%
Sin definir carrera en información 2 1.92%
Otras Carreras 57 54.86%
Total 104 100%

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida en página web del IDESPO.

Como puede observarse, aunque los estudiantes colabora-
dores, en principio no necesariamente se encuentran desarrollando 
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trabajo vinculado al proceso, sí se tiene un potencial importante 
para que lo puedan hacer, específicamente los de ciencias socia-
les, que en su conjunto representan cerca del 45% del total de los 
colaboradores. 

Adicionalmente, se tiene que por la naturaleza de los obje-
tivos de esta instancia, la experiencia podría calzar perfectamen-
te, ya que se han definido como nortes estratégicos:32 

Desarrollar y apoyar programas, proyectos y actividades 
de investigación integrales e integradoras que contribuyan con 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades de 
la Región Latinoamericana. 

Brindar a instituciones públicas y privadas, locales, nacio-
nales y regionales, asistencia técnica e información estratégica 
para contribuir con el desarrollo de proyectos y programas que 
mejoren las condiciones sociales de poblaciones específicas. 

Asesorar, gestar y apoyar programas, proyectos y activi-
dades de investigación que desarrollen diferentes entidades ex-
ternas o al interior de la Universidad Nacional y que beneficien 
a grupos poblacionales estratégicos.

Por otra parte, se tiene que del total de estudiantes de otras 
carreras el 16,66% de ellos son del área de Ingeniería en sistemas 
o Informática educativa. 

Sin embargo, IDESPO tendría que desarrollar sinergias 
con los profesores de investigación de los cursos y promover es-
pacios para la búsqueda de talento institucionalizado a lo interno 
de las aulas. Por la coincidencia temática, esto podría ser llevado 
de una forma absolutamente natural y hoy al parecer, existe muy 
buena voluntad para conducir un proceso de generación de capa-
cidades con estas características.

La dinámica apunta en el país, a maximizar y hacer efi-
ciente el uso de los recursos. Esta Universidad dentro de su papel 
y responsabilidad social asume el desarrollo de conocimiento 
que permita la trascender los intereses individuales. Es por eso 
que, experiencias de democratización de conocimientos y desa-
rrollo de la investigación se encuentran al orden del día en la 

32 La bastardilla es nuestra.
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institución debido a que esta ha sido creada como consecuencia 
de ello. 

Los retos siempre inician con ideas básicas y los sueños se 
alimentan cada día de esos momentos de realización.
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EXPLORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA PROMOVIDA POR EL 
CONSEO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONICIT) EN COSTA RICA 
DURANTE LOS AÑOS 2000-2008

ANTECEDENTES

No es nueva la perspectiva que vincula la tecnología a los 
procesos de desarrollo económico. En este nuevo orden 
internacional, el conocimiento se incorpora en los distin-

tos modos de producción y es a su vez mercancía. 
Los países que no generen políticas estatales y mecanismos 

de vinculación interinstitucionales para este tema, tendrán proble-
mas de posicionamiento en el mercado internacional. La realiza-
ción de acciones en esta dirección, en Costa Rica, es medular.

¿Cuáles son los mecanismos que utiliza el país para pro-
mover los ejes de investigación y producción tecnológica?, ¿cuá-
les son los sectores que se encuentran representados dentro de 
la estructura para la toma de decisiones? y ¿cómo se reflejan los 
intereses en la asignación de fondos?

Las precedentes, son algunas de las preguntas necesarias 
para visualizar el estado del arte en materia de innovación y 
promoción de la investigación en nuestro país de cara al desa-
rrollo social. 

Tal análisis permitirá visualizar cuáles pueden ser algunos 
nichos potenciales de mercado, útiles en el desarrollo de proce-
sos de investigación puntuales. 



70

documento de Estudio

43

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES BÁSICAS33

Una serie de fenómenos han desencadenado el informa-
cionalismo en el planeta, entendido este como un modo de de-
sarrollo que replantea las bases sociales en el nivel global por 
múltiples razones. 

Con el fin del socialismo como forma de organización so-
cial, el capitalismo ha quedado prácticamente solo en el planeta. 
En su expansión, Asia se ha convertido en centro industrial global; 
se ha diversificado el Tercer Mundo en cuanto a capacidades pro-
ductivas y su ubicación en el planeta; Rusia se transformó y lo más 
importante, se ha consolidado un nuevo paradigma tecnológico. 

Dicho paradigma nació en la década de 1970, al calor de 
las tecnologías de información y comunicación en Estados Uni-
dos. Entre otras cosas, redefinió los modos de producir, de ges-
tionar operaciones y de acercarse a la vida cotidiana. 

La integración global de los mercados financieros se 
plantea como necesaria en vista, de la revolución de las fuer-
zas productivas. La tecnología ha disparado las condiciones de 
productividad, información y comunicación, siendo la principal 
evidencia de la consolidación de este modelo.

Se entiende en este trabajo (de acuerdo con lo señalado 
por Castells) que la tecnología es una forma de transformación 
de la materia, es decir, naturaleza modificada por los seres hu-
manos y donde este también se ve transformado por los mismos 
medios de producción. 

Hay tres conceptos medulares para interpretar a la socie-
dad informacional. El primero de ellos es el modo de produc-
ción, entendido como las reglas existentes en la sociedad para 
la apropiación de los excedentes de producción. Históricamente 
hemos tenido como planeta el estatismo, el capitalismo y mode-
los mixtos. 

El segundo es el modo de desarrollo. Este apela a los dis-
tintos dispositivos tecnológicos sobre los cuales opera la energía 
para la transformación de la materia y la generación del producto. 

33 El presente apartado se elabora tomando como referencia la construcción teórica de 
Manuel Castells con respecto al informacionalismo. 
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Finalmente, se visualiza las formas de organización so-
cial, es decir, los distintos aspectos que cohesionan a los indivi-
duos en un determinado orden y que Castells señala como poder, 
experiencia y relaciones de producción. 

Si se entiende el informacionalismo como un nuevo modo 
de desarrollo, se tendrá que reconocer la presencia de una revo-
lución significativa en lo que respecta al procesamiento de datos, 
así como en el comportamiento de los procesos de comunicación. 

El secreto de esta revolución consiste en que el conoci-
miento ha actuado sobre sí mismo para generar productividad, 
mientras que en otros períodos históricos este actuaba solo sobre 
la materia para su transformación. Sin embargo, hoy evolucio-
na rápidamente porque se reinventa día con día, desarrollándose 
una gran agilidad de producción y promoviendo una mayor efi-
ciencia productiva.

Lo que legitima este tipo de transformación es la relación 
capital trabajo, entendida como el crecimiento de la plusvalía 
generada por parte del proveedor de la fuerza de trabajo, de la 
cual se beneficia el dueño de los factores de producción en forma 
de excedente. 

El combustible de tal situación ha sido el tema de la in-
novación, es decir, la utilización diferente de los conocimientos 
existentes o la creación de nuevos. En otras palabras, se da una 
maximización de la relación capital trabajo, en vista de que el 
proceso de utilización de los saberes se expande en cuanto a sus 
posibilidades para la solución de problemas o bien, se visualizan 
nuevas aplicaciones para resolver problemas. Esto ha generado 
crecientes procesos de adaptabilidad y flexibilidad productiva y 
nuevas interacciones entre áreas de conocimientos. 

Adicionalmente, la productividad se ha intensificado y 
con ello, se ha dado una mayor integración financiera global, ha-
ciéndonos más interdependientes como países y más competiti-
vos en el proceso de atracción de inversiones que nos dinamicen. 

Resulta obvio que la tecnología no determina a la socie-
dad, pero esta es fundamental para garantizar el desarrollo de los 
países, su transformación o bien para socavar sus condiciones de 
competitividad. 
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El Estado tiene la oportunidad de ser agente estratégico 
de promoción tecnológica. Puede impactar favorablemente a las 
fuerzas sociales para promover espacios y mecanismos de polí-
ticas; además, podría catapultar a ciertos actores económicos de 
cara a que mejoren sus condiciones de productividad e incidan 
en los macroindicadores nacionales de desarrollo. 

Entender los procesos de investigación tecnológica promo-
vidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Costa 
Rica durante los años 2000 2008 permitirá analizar la importancia 
de este ente como generador de política tecnológica y establecer su 
papel como agente estratégico en el desarrollo nacional. 

ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN 
COSTA RICA

En el espíritu de esta revolución tecnológica mundial que 
se vivía en la década de 1970, las universidades públicas costa-
rricenses comenzaron a desarrollar vice rectorías de investiga-
ción y es en este contexto, cuando en 1972 se crea la Ley número 
5048 que da origen al Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) durante la Administra-
ción de José Figueres Ferrer (Asamblea Legislativa 01;1972). 

Principales fines del CONICIT:

A. Promover el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, 
para fines pacíficos, por medio de la investigación siste-
matizada o del acto creador.

B. Suministrar ayuda financiera a aquellos entes o personas 
que efectúen o deseen efectuar trabajos de investigación.

C. Participar financieramente con otras entidades en progra-
mas o proyectos conjuntos.

D. Prestar la asesoría científica y técnica necesaria al Gobier-
no de la República y laborar coordinadamente con la Ofi-
cina de Planificación Nacional en todo lo que se refiera a 
políticas de investigación o de labores creativas.
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E. Realizar y mantener actualizado un inventario de los re-
cursos humanos, materiales e institucionales, que constitu-
yen el potencial científico y técnico de la Nación.

De lo expuesto anteriormente se desprenden tres ideas. La 
primera es que existe una intencionalidad estatal de control y 
liderazgo en materia de gestión tecnológica e investigación. La 
segunda, es que las iniciativas deben estar vinculadas al tema del 
desarrollo y como último, pero no menos importante, que es ne-
cesaria la formación de una comunidad de intereses ciudadanos 
que dé soporte estratégico tanto a los temas de gestión como al 
propio sistema. 

Debe destacarse el hecho de que este instrumento consti-
tuye el primer bastión legal de regulación de la actividad cien-
tífico tecnológica en Costa Rica, sin embargo, es interesante 
visualizar la interacción que se presenta entre las tres primeras 
ideas preliminares. 

Si bien es cierto, la normativa plantea la necesidad de in-
cidencia por parte del Estado en materia de control y gestión, el 
Consejo Director tiene una excesiva participación de burócratas 
restándole posibilidad de acción al sector privado, lo cual perfila 
implicaciones considerables.

 Se señala que la ciencia y la tecnología deben orientarse a 
las acciones de desarrollo, pero en la Ley no se señalan áreas es-
tratégicas de inversión. Por otro lado, en materia de derechos de 
autor, el artículo 28 señala que estos serán del Consejo y en este 
mecanismo, un investigador privado recibirá una tercera parte de 
la explotación de sus conocimientos. Esto, eventualmente, po-
dría hacer poco atractiva la oferta, en términos financieros, para 
realizar la investigación.

Esta primera legislación mostraba vacíos considerables en 
lo que respecta a mecanismos operativos para llevar a cabo ac-
ciones estratégicas en el campo. No es hasta la década de 1990, 
que se crea La Ley 7169 de Promoción del Desarrollo Científico 
Tecnológico en el país (Asamblea Legislativa, 01; 1990). Entre 
sus principales acciones se encuentran: 
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A. Apoyar la actividad científica y tecnológica de carácter na-
cional o internacional.

B. Establecer estímulos e incentivos para incrementar la ca-
pacidad de generar ciencia y tecnología y de articularse 
entre si.

C. Crear las condiciones adecuadas para que la ciencia y la 
tecnología cumplan con su papel instrumental, en aras de 
una mayor competitividad y crecimiento del sector pro-
ductivo nacional.

D. Estimular la innovación tecnológica para adaptarse a los 
cambios en el comercio y la economía internacional, y ele-
var la calidad de vida de los costarricenses.

E. Estimular la gestión tecnológica para la reconversión del 
sector productivo costarricense y el incremento de la ca-
pacidad competitiva.

F. Fomentar todas las actividades que apoyan el desarrollo 
científico y tecnológico mediante la capacitación de recur-
sos humanos.

G. Apoyar todas las gestiones que procuren el incremento de 
la creatividad y pensamiento científico original de los cos-
tarricenses.

H. Estimular el desarrollo regional del país, por medio del 
uso de tecnologías apropiadas para el desarrollo de la acti-
vidad agropecuaria, agroindustrial, forestal y acuícola y la 
industria relacionada en las zonas rurales.

I. Fomentar y apoyar las investigaciones éticas, jurídicas, 
económicas y científico sociales en general, que tiendan a 
mejorar la comprensión de las relaciones entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad, así como el régimen jurídico 
aplicable en este campo, todo esto con el fin de dinamizar 
el papel de la ciencia y la tecnología en la cultura y el 
bienestar social.

J. Fomentar todas las actividades que apoyen el proceso de 
innovación tecnológica: la transferencia de tecnología, la 
consultoría e ingeniería, la normalización, la metrología y 
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el control de calidad y otros servicios científicos y tecno-
lógicos.

Puede desprenderse de estas funciones, la importancia 
fundamental de la ciencia y la tecnología como agente poten-
ciador del comercio y la innovación. Esto queda aún reafirmado, 
cuando se observan las responsabilidades que se le asignan al 
Estado en esta legislación: 

A. Velar porque la ciencia y la tecnología estén al servicio 
de los costarricenses, le provean bienestar y le permitan 
aumentar el conocimiento de sí mismo, de la naturaleza 
de la sociedad.

B. Formular los Programas Nacionales sobre Ciencia y Tec-
nología, en consulta con las entidades y organismos pú-
blicos y privados que integran el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, como parte integrante de los Planes 
Nacionales de Desarrollo.

C. Proporcionar los instrumentos específicos para incentivar 
y estimular las investigaciones, la transferencia del cono-
cimiento, y la ciencia y la tecnología como condiciones 
fundamentales del desarrollo y como elementos de la cul-
tura universal.

D. Estimular, garantizar y promover la libertad constitucio-
nal de la enseñanza y de la investigación científica y tec-
nológica.

E. Promover la coordinación entre los sectores privado, pú-
blico y los centros de investigación de las instituciones 
estatales de educación superior, para asesorar, orientar y 
promover las políticas sobre ciencia y tecnología para los 
diversos sectores de la sociedad.

F. Establecer las políticas de desarrollo científico y tecnoló-
gico, supervisar su ejecución y evaluar su impacto y resul-
tados, en el marco de la estrategia de desarrollo nacional.

G. Fomentar la capacidad creadora del costarricense, me-
diante el apoyo de los programas y actividades científicas, 
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educativas y culturales que tengan ese propósito y me-
diante el otorgamiento de premios y beneficios a aquellas 
personas que contribuyan con resultados positivos al de-
sarrollo nacional en ciencia y tecnología.

H. Promover la elaboración de los instrumentos jurídicos 
adecuados para la promoción del desarrollo científico y 
tecnológico.

I. Presupuestar, en forma explícita, los recursos que las ins-
tituciones y órganos del Estado destinarán y administrarán 
para las actividades de investigación y desarrollo científi-
co y tecnológico.

J. Estimular la capacidad de gestión tecnológica de las em-
presas públicas y privadas, las universidades y centros de 
investigación y desarrollo, con el fin de lograr la reconver-
sión industrial y la modernización del sector agropecuario 
y forestal e incrementar la productividad nacional.

K. Utilizar el poder de adquisición de bienes y servicios así 
como de negociación de las entidades del sector público, 
para impulsar el fortalecimiento empresarial nacional de 
base tecnológica, la oportuna utilización de la capacidad 
de consultoría e ingeniería, y de prestación de servicios 
técnicos y profesionales nacionales.

L. Impulsar la incorporación selectiva de la tecnología mo-
derna en la administración pública a fin de agilizar y ac-
tualizar, permanentemente, los servicios públicos, en el 
marco de una reforma administrativa, para lograr la mo-
dernización del aparato estatal costarricense, en procura 
de mejores niveles de eficiencia.

M. Facilitar el intercambio científico y tecnológico del país 
con la comunidad mundial, para tratar de rescatar lo más 
valioso de las experiencias y logros de otros países.

Esta Ley plantea un aterrizaje técnico en varios nive-
les. En primer lugar, introduce una democratización temática 
en cuanto a la naturaleza de las investigaciones, ya que abre la 
puerta para que disciplinas de distinta índole (como las ciencias 
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sociales) puedan participar directamente de la gestión científico 
tecnológica. 

En segundo lugar, introduce el tema de la sostenibilidad 
ambiental, que será clave para el desarrollo de tecnologías ami-
gables y además, para que el país se posiciones internacional-
mente como una de las naciones de mayor beligerancia en el 
campo. 

Como tercer aspecto estratégico, se plantea el tema de la 
innovación para la competitividad. A este respecto, destaca la 
creación de un crédito bancario para la innovación, de acuerdo 
con artículo 74 de esa Ley. 

Otro de los mecanismos que presenta, es la vinculación 
que se establece entre desarrollo local y el componente científico 
tecnológico. En la misma se señala la importancia de generar in-
sumos de financiamiento para que las zonas rurales puedan crear 
innovación para el desarrollo. 

Este instrumento jurídico crea el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología que busca la concertación de intereses para 
los diferentes actores (universidades, instituciones públicas, ins-
tituciones privadas, etc.), que tienen dentro de sus competencias 
el componente científico tecnológico. 

Para el logro de esta conveniencia, se crea la Comisión de 
Incentivos de Investigación, que pretende tanto calificar como 
seleccionar las propuestas de carácter estratégico. Sin embargo, 
en su composición existe un peso mayor de las instituciones pú-
blicas. Así de nueve puestos, seis son directamente públicos y de 
los tres de instancias no estatales (Cámara Agropecuaria, Cámara 
de Industrias y UCCAEP) uno de ellos debe contar con el aval 
del MICIT. 

El otro aspecto clave de la legislación es su componente 
educativo, ya que se crean oficialmente tanto los colegios cientí-
ficos como las Ferias científicas. 

En la Ley 8262 de Creación y fortalecimiento de las pe-
queñas y medianas empresas, se observa la vinculación entre la 
ciencia, la tecnología y el desarrollo de las fuerzas productivas 
nacionales. El Ministro de Ciencia y Tecnología participa en el 
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Consejo Asesor Mixto de la pequeña y mediana empresa, pero 
aún más importante, resulta el papel que tiene este ente en el 
Programa de innovación y fortalecimiento del desarrollo tecno-
lógico de las PYMES. Este ministerio da recursos por medio de 
la Comisión Nacional de Incentivos para la Ciencia y la Tec-
nología. Como complemento del presupuesto ordinario del CO-
NICIT, se le asigna un tres por ciento (3%) de cada proyecto 
aprobado con recursos del PROPYME, para que cree y aplique 
los mecanismos que aseguren la administración, la promoción, la 
evaluación, el control y el seguimiento de los proyectos presen-
tados (Asamblea Legislativa, 09; 2002).

La idea se encuentra vinculada a la creación de empresas 
que faciliten procesos de desarrollo, tal y como se menciona en 
el artículo 24. Se comenta que como parte de la política em-
presarial, se promoverá el concepto de desarrollo empresarial 
sostenible, dirigido a armonizar la producción con los recursos 
naturales y la calidad de vida de los habitantes. Con este fin, se 
impulsará la transferencia de tecnología sana y actualizada, la 
capacitación empresarial en el uso de formas preventivas de con-
taminación como la producción limpia.

En el nivel financiero esto tenía una razón de ser que se 
encuentra en la Ley 7099 de 1988, donde se señala que el Banco 
Interamericano de Desarrollo había aprobado un préstamo para 
la promoción de Ciencia y Tecnología por una suma de veintidós 
millones cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US 
$ 22.100.000) (Asamblea Legislativa 01; 1988)34.

En el año 2000 se realizó el Primer Congreso de Investi-
gación en Costa Rica. En ese momento, se señaló por parte de 
las cuatro universidades estatales, la Cámara de Industrias y la 
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Privadas, junto 
con el Ministro de Ciencia y Tecnología, un comunicado en el 
cual cada uno de los sectores se comprometía a interponer sus 
buenos oficios de cara a dinamizar los mecanismos de coordina-
ción entre las distintas instancias. 

34 Actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa otro crédito del BID con 
características similares a la ley 7099.
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Actualmente, las metas ubicadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Administración Arias Sánchez son: Contribuir 
al cumplimiento de las metas de la etapa de Puesta al Día de la 
Estrategia Siglo XXI: Conocimiento e Innovación hacia el 2050 
en Costa Rica” y elevar la inversión nacional en ciencia y tecno-
logía hasta el 1% del PIB (Gobierno de Costa Rica, 59; 2007). 

En otras palabras, pese a que con el diagnóstico institucio-
nal se detecta claramente que el monto es bajo, la meta se coloca 
por debajo del promedio para América Latina y muy por debajo, 
de la inversión de países de gran desarrollo científico y tecno-
lógico, donde alcanza el 2,5%, esto de acuerdo con Estrategia 
Siglo XXI (Cruz, Molina y Macaya). 

Preocupan en extremo, las declaraciones vertidas por la 
Ministra María Eugenia Flores donde indica, según La Nación 
que el monto que se invierte en Ciencia y Tecnología por parte 
del país es desconocido (La Nación 04; 2008). Según esta publi-
cación, el dato del 0,3% o 0,4% del PIB no tiene ningún asidero 
técnico y adicionalmente, se menciona que la situación de los 
datos del CONICIT resultan un absoluto misterio. 

SITUACIÓN PRAGMÁTICA EN EL PAÍS DE LA CIEN-
CIA Y LA TECNOLOGÍA

Tal como auguraba el artículo de La Nación, la recolec-
ción de información para la elaboración de este trabajo ha sido 
sumamente difícil, en virtud de la falta de articulación, con res-
pecto a la forma de llevar la misma por parte de la instancia co-
rrespondiente. Esta situación ha sido evidenciada anteriormente 
por distintos estudios, tanto realizados por el Centro Nacional de 
Alta Tecnología, así como por el programa Estrategia Siglo XXI. 

Desde el punto de vista legal, con la creación de la Ley 
7169 de 1990, es necesario que se maneje un registro tecnológico 
que tiene dentro de sus competencias cuantificar los recursos que 
se destinan al quehacer de la ciencia y la tecnología, sean estos 
nacionales o extranjeros, públicos o privados, presupuestarios o 
extra presupuestarios y ser fuente de información para los in-
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teresados en la actividad científica y tecnológica del país, para 
ejecutar las acciones que correspondan.

Dentro de la información que este registro administrado 
por el CONICIT debe tener, se encuentra: 

A. Las empresas de base tecnológica.
B. Los centros o unidades de investigación y desarrollo del 

sector privado y del público.
C. La clasificación de recursos humanos especializados en 

ciencia y tecnología que incluya a aquellas personas que 
efectúan investigación.

D. Los proyectos de investigación en ciencia y tecnología.
E. Las unidades de servicios científicos y tecnológicos.
F. La información sobre convenios, tratados y proyectos de 

cooperación técnica en ciencia y tecnología.
G. La información sobre el gasto público destinado a la cien-

cia y la tecnología.
H. Los contratos de transferencia de tecnología que se suscri-

ban con empresas extranjeras.
I. Los centros de información y documentación en ciencia y 

tecnología.
J. Cualquier otro aspecto que por reglamento se indique. En 

el reglamento del Registro Científico y Tecnológico se de-
finirá su funcionamiento, su organización y los casos de 
inscripción obligatoria para obtener los beneficios que esta 
ley establece.

Se presentan múltiples problemas en cuanto a la informa-
ción que se encuentra en el sitio http://rct.conicit.go.cr/ 

A. No obstante, pese a que se encuentra información desde 
1997 al 2007 esta no siempre se encuentra articulada lo 
que hace sumamente difícil las comparaciones para el es-
tablecimiento de datos movilizadores35.

35 Se entiende como dato movilizador aquella información que sugiere diferentes 
acciones en distintos sectores sociales para revertir situaciones estratégicas, que 
pueden mejorar los niveles de vida de las personas. 
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B. La medición que se realiza cambia de un año a otro.
C. Los indicadores específicos pueden variar de un año a 

otro, haciendo sumamente difícil la comparación en series 
temporales. 

D. No para todos los años, existe registro de los proyectos, 
cantidad de recursos destinados y mucho menos señala-
miento del impacto directo o indirecto de los mismos.

E. Tampoco existe un registro del presupuesto asignado al 
área de ciencia y tecnología en el país. 

Estos aspectos, en la medida en que se desarrolle mayor 
investigación y participación de otros actores civiles en la ges-
tión de ciencia y tecnología, deberán sufrir avances. Un aspecto 
que puede ser catalogado como positivo, es la presencia de po-
líticas de depuración y actualización, aunque para los años 2006 
– 2007 y 2008, no se encuentre la información en línea36. 

Los datos que se disponen actualmente en la página del 
CONICIT permiten establecer una serie de consideraciones con 
respecto al soporte estratégico, financiero y sobre todo, proyecti-
vo de la situación. Es necesario sin embargo, dejar claras algunas 
definiciones medulares para el correcto análisis de la informa-
ción. De acuerdo con los aspectos de la institución establecidos 
en la página http://rct.conicit.go.cr/bd/definiciones.shtml consul-
tado el 01 de septiembre de 2008:

Investigación y Desarrollo Experimental (IDE): compren-
de el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para in-
crementar el volumen de los conocimientos humanos, culturales y 
sociales y el uso de esos conocimientos para derivar aplicaciones.

El término IDE involucra tres tipos de actividades:
Investigación básica: radica en trabajos experimentales 

o teóricos que se emprenden, fundamentalmente, para obtener 
nuevos conocimientos acerca de los principios de fenómenos 
y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación 
o utilización determinada. Se analizan propiedades, estructuras 

36 Algunos personeros del CONICIT tales como Janet Alfaro, Elvia Araya y Francisco 
Vargas, colaboraron con varios insumos. Sin embargo, al final tampoco se pudieron 
cubrir la totalidad de necesidades de información para este artículo. 



82

documento de Estudio

43

relacionadas, con el objeto de formular y contrastar hipótesis, 
teorías y leyes.

Investigación aplicada: consiste también en trabajos origi-
nales, realizados para adquirir nuevos conocimientos; no obstante, 
está dirigido básicamente hacia un objetivo práctico específico.

Desarrollo experimental: Consta de trabajos sistemáticos 
basados en los conocimientos existentes, derivados de la inves-
tigación o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de 
nuevos materiales, productos o dispositivos.

A continuación, se verá la producción científica y tecnoló-
gica de acuerdo con los datos que el CONICT presenta, adverti-
dos los inconvenientes que estructuralmente existen en la página. 

CRECEMOS PERO…¿PARA QUÉ?

Resulta claro, desde el enfoque que se ha abordado el pre-
sente trabajo, que el crecimiento de la ciencia y la tecnología re-
plantea el modo de desarrollo, es decir el uso de dispositivos es-
pecíficos para el mejoramiento de la productividad. Pero, ¿cómo 
se ha crecido? El gráfico 3 da cuenta de la situación, tomando 
como indicador la cantidad de unidades de investigación. 

Todas las áreas, salvo ciencias sociales, vienen en un fran-
co crecimiento de sus unidades de investigación. 

Los datos proporcionados por el CONICIT permiten vi-
sualizar que es el sector público, a través de las universidades y 
otras instituciones, quienes han propiciado el crecimiento de la 
actividad investigativa y desarrollo de la tecnología. Sin embar-
go, destaca el hecho de que en ninguna de las áreas científicas en 
las que se presenta la información, la participación o la creación 
de unidades de investigación del sector privado llega al 10%, 
siendo el área de mayor participación las ciencias exactas y natu-
rales durante el 2003 con la creación de tres unidades. 

Irónicamente para el año 2002 la cantidad de unidades de 
investigación en tecnología representaron el 17,2% del total de 
en este nivel. Sin embargo, este dato desaparece al año siguiente. 
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Gráfico 3
Comportamiento de la cantidad de unidades de investiga-

ción por área científica en Costa Rica 2005-2005

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada en el sitio http://rct.
conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml. 

Ha resultado difícil clarificar la naturaleza de los proyec-
tos que se ejecutaron para esos años, así como los sectores fueron 
impactados directa o indirectamente con las acciones de investi-
gación. Solamente es posible que por la homologación de los da-
tos para el 2002 y 2004, visualizar el siguiente comportamiento: 

Puede notarse, que la cantidad de proyectos en las tres 
áreas disminuye en esta comparación por año, aunque las unida-
des de investigación para los períodos considerados aumenten. 
Adicionalmente, se observa que es el área de investigación apli-
cada la que tiene una mayor cantidad de proyectos. 

Si se toman las definiciones dadas por el propio Ministerio 
de Ciencia y Tecnología sobre estas categorías, se llega a la con-
clusión de que podría estarse dando; el desarrollo de proyectos 
para resolución de problemas concretos, sin que necesariamente 
esto derive en la producción de nuevos dispositivos y mecanis-
mos que hagan más eficiente el desarrollo de las labores. 
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Gráfico 4
Comparación del tipo de proyectos de investigación desa-

rrollados en Costa Rica durante el período 2002 2004 según 
CONICIT

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada en el sitio http://rct.
conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml

En otras palabras, podría estarse instrumentalizando dife-
rentes áreas, sin que necesariamente se desarrolle la investiga-
ción experimental, medular para el desarrollo de nuevas alterna-
tivas de productividad. 

Podría pensarse en el desarrollo de procesos de investiga-
ción que arriesgan poco, van a la segura y en los cuales, no nece-
sariamente se logra un impacto en una colectividad significativa, 
en el ámbito nacional ni gremial, sino con actores y procesos 
sumamente concretos. 

Indudablemente, la carencia de una sistematización uni-
forme por años, hace que estas ideas sean solamente escenarios 
posibles y tendría, necesariamente, que trabajarse desde dentro 
del MICIT y con insumos detallados, para poder profundizar ta-
les consideraciones. 
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La anterior advertencia es válida, si se observa el nivel de 
crecimiento de los proyectos apreciables en, 2005 tal y como lo 
determina el siguiente gráfico: 

Grafico 5
Cantidad de proyectos desarrollados con el apoyo del 

CONICIT en Costa Rica, en el período 2002-2005 

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada en el sitio http://rct.
conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml

Lamentablemente, los datos suministrados en la página 
del CONICIT no permiten visualizar cuál de las áreas de ciencia 
específica es la que ha provocado este comportamiento de creci-
miento de los proyectos para el año 2005. 

Si se observan los datos en el siguiente gráfico se tiene que 
no existe un parámetro que permita proyectar las áreas que apor-
tan este crecimiento de proyectos, porque prácticamente todos 
decrecen hasta el 2004.



86

documento de Estudio

43

Gráfico 6
Cantidad de proyectos por área específica de ciencia 

apoyados por el CONICIT en Costa Rica durante el período 
2002 2004

Fuente: elaboración propia, con base en información suministrada en el sitio http://rct.
conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml

Estos son los inconvenientes de la información presenta-
da sin uniformidad, no es posible visualizar a cuál de las áreas 
responde el crecimiento planteado en el gráfico 3 y no existe, 
por el comportamiento de los años anteriores, algo que permita 
hacer proyecciones. 

Se realizó una comparación de la cantidad de profesio-
nales dedicados a la investigación de acuerdo con el área espe-
cífica de ciencia del 2002 al 2004, los resultados se muestran 
en el gráfico 7: 
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Gráfico 7
Evolución de la cantidad de profesionales en investigación 

por áreas en Costa Rica en el período 2002 2004

Fuente: elaboración propia, con base en información suministrada en el sitio http://rct.
conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml

Aunque aumentan las unidades de investigación y even-
tualmente los proyectos (al menos para el 2005), la cantidad de 
profesionales o decrece o se mantiene. 

Entonces, ante la realidad de que estamos creciendo, la 
pregunta es ¿para qué y hacia dónde?, al menos los datos de 
acceso público de CONICIT para el período detallado no nos 
muestran gran información. Es favorable, la importancia que ha 
tenido el componente de la tecnología en el 2005 con respecto a 
la creación de unidades de investigación.

PESE A LA INCERTIDUMBRE ¿DÓNDE DINAMIZAR 
ESTRATÉGICAMENTE?

Si se observan los datos, con respecto a las unidades de in-
vestigación del 2005, se tiene que el panorama presenta algunas 
inquietudes interesantes de analizar. 
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Ya se ha visto cómo han crecido las unidades de investi-
gación. Resulta fundamental entonces, determinar la naturaleza 
de sus acciones para vislumbrar cuáles serían potencialmente las 
áreas de inversión estratégica. 

Es claro que se requeriría de más datos para ser contun-
dente con las apreciaciones sin embargo, la información es su-
mamente escasa y genera inconvenientes, de ahí que se advierte 
al lector de la provisionalidad de los comentarios37. En las en 
las direcciones http://rct.conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml y 
http://rct.conicit.go.cr/productos/pub_est.shtml fue donde se lo-
calizó alguna de la información que se presenta, esta fue proce-
sada en el 2007, con datos del 2005 y cabe destacar, que en los 
años anteriores no existe información previa con características 
similares que posibiliten su comparación. 

 Los siguientes datos, constituyen una sistematización por 
campo científico específico de las diferentes acciones que estos 
realizan: 

CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

37 Sería importante contar con indicadores tales como: cantidad de dinero invertido 
por área científica, suma de beneficios dados a los sectores poblacionales concretos, 
cantidad de alianzas estratégicas entre organizaciones privadas y unidades de 
investigación, proyecciones en crecimiento de las áreas de incidencia, etc., pero, 
nada de esto ha podido ser accesado en el sitio web de CONICIT: 

En esta área se presenta una situación si se quiere para-
dójica. Las unidades de investigación tienen un énfasis público 
centrado en docencia en el nivel de pregrado. Esto es sugerente, 
en la medida en que los estudiantes desde los niveles iniciales, 
podrían desarrollar destrezas en esta materia. También, se ob-
serva que las iniciativas públicas son sumamente fuertes en el 
tema de consultorías. 

¿Dónde y cómo se encuentran estructurados los límites 
concretos de la investidura del investigador funcionario público 
(que cuenta con recursos específicos y básicos que le provee la 
institución de educación superior) y el consultor privado, que 
puede vender su trabajo intelectual a otro actor que no estatal?, 
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Gráfico 8
Unidades de investigación en Costa Rica en el campo de las 
ciencias agropecuarias registradas en el Consorcio científico 

según naturaleza de sus acciones

Fuente: elaboración propia con base en: http://rct.conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml y 
http://rct.conicit.go.cr/productos/pub_est.shtml

¿cómo se controla la fuga de información de la producción uni-
versitaria?, ¿cuáles son los beneficios concretos que reciben las 
instituciones universitarias por la venta de conocimiento de sus 
académicos mediante consultorías?, incluso y siendo un poco 
mal pensado ¿podrían ser los estudiantes de pregrado mano de 
obra barata y seudo calificada para realizar procesos de campo a 
bajo precio? 

Puede observarse que el 80% de la innovación tecnológica 
que se realiza en el 2005, según los datos de CONICIT, es gene-
rada por instancias de carácter privado; al igual que el 60% de la 
divulgación de la información generada. Esto introduce dos pre-
guntas claves: ¿cuáles son los productos de investigación de pre-
grado de las universidades públicas y su potencial de mercado?, 
¿cómo se divulgan estos, a lo interno de las universidades y en el 
resto de la comunidad nacional? Además, ¿cuáles son los clientes 
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y cuánto pagan estos por las consultorías realizadas por institucio-
nes de educación superior?, ¿cómo beneficia estas los procesos de 
experimentación e innovación de las universidades estatales? 

Desde el quehacer de las unidades de información e inves-
tigación pública y privada, se observa un campo bastante diná-
mico en terrenos distintos, sin embargo, la gran duda es ¿cómo 
se democratiza la información sobre la demanda? 

CIENCIAS DE LA SALUD

Las ciencias de la salud en su conjunto son de las que ma-
yor dinamismo y competencia han generado en el mercado de la 
educación en el ámbito nacional en los últimos años. Prueba de 
este nivel de competitividad se puede apreciar claramente en el 
gráfico número nueve. 

Gráfico 9
Unidades de investigación en Ciencias de la Salud según las 
acciones que realizan de acuerdo a tipo de instancia para el 
2005 según datos sistematizados por CONICIT en el 2007

Fuente: elaboración propia con base en: http://rct.conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml y 
http://rct.conicit.go.cr/productos/pub_est.shtml
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Tanto en el nivel público como en el privado las acciones 
se concentran en la docencia universitaria, en grado y postgrado. 
La información se divulga preponderamentemente en instancias 
de carácter público. El rubro de innovación tecnológica carece 
de importancia estadística en ambos niveles. 

Un aspecto que podría haber contribuido a dinamizar este 
ámbito es la Reforma del Sector Salud, donde se hacen profun-
das e importantes transformaciones del modelo administrativo. 

En una exploración posterior, podría ser interesante diri-
gir el análisis a determinar en cuántos de los cursos de grado y 
postgrado universitarios (que sí son estadísticamente significati-
vos) se introduce el tema de la innovación, como un componente 
medular de la gestión. Esto sería esencial ya que en este campo, 
la escasa innovación suele encarecer el precio de los servicios en 
el sector privado y en los regímenes públicos, puede afectar la 
calidad del servicio ante la ausencia de la tecnología necesaria 
tanto para la prevención como para la atención. 

INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA

La industria del Software en Costa Rica ha empezado desde 
hace algún tiempo a tener una importancia significativa. Uno de 
los espacios de mayor aglutinamiento de actores lo constituye la 
Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comuni-
cación que en conjunto con Parquetec, Fundación Mesoamérica 
(con la cooperación del INCAE), PROCOMER y Financiera Des-
yfin, vienen desarrollando acciones importantes de cara al segui-
miento de un Plan de Desarrollo de la Industria de las TIC. 

Son muchos los que han señalado la importancia de este 
tipo de negocios. Sin embargo, en un estudio realizado por Mon-
ge & otros, para el Centro de Alta Tecnología y CONICIT se 
señalan algunos de los principales problemas de acercamiento 
entre las universidades y la empresa privada son la falta de dispo-
nibilidad del recurso humano y la falta de infraestructura (Monge 
& otros, 29:2004).

En los datos disponibles por el CONICIT para el 2005, las 
unidades de investigación en materia de tecnología se dedican a: 
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Gráfico 10
Unidades de investigación en ciencias de Ingenierías y 

tecnologías según las acciones que realizan, de acuerdo con 
el tipo de instancia para el 2005 según datos sistematizados 

por CONICIT en el 2007

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida en las siguientes pági-
nas: http://rct.conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml y http://rct.conicit.go.cr/productos/
pub_est.shtml

El patrón común es que la innovación tecnológica sea de-
sarrollada por el sector privado. En este caso, resulta obvio que 
se ha dado un proceso de organización medular del mismo. para 
maximizar y dinamizar este componente. A esto podría deberse 
el crecimiento de los proyectos indicados en el 2005. 

En Centroamérica, actualmente, existe otro país que se 
encuentra compitiendo con Costa Rica en esta materia, es El Sal-
vador, con una mayor historia y tradición de innovación y riesgo 
empresarial. En este sentido, resulta fundamental en Costa Rica 
desarrollar los procesos de innovación tecnológica que permitan 
por un lado, la simplificación de las acciones y opciones en lí-
nea, por el otro, facilitar tanto dinámicas de comercio electrónico 
como de procesos e inteligencia de negocios.
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Lo anterior, demanda experimentación, capacidad de so-
lución de problemas y un nivel alto de protagonismo de gobierno 
para potenciar y dinamizar acciones. En este campo, de acuerdo 
con la información consultada, para el caso costarricense, es el 
Ministerio de Comercio Exterior quien ha venido acompañando 
las iniciativas privadas a este respecto, pero no es tan claro el 
aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Entonces, resulta claro el gran dinamismo económico de 
estas unidades de investigación, en especial, las instancias pri-
vadas que tienen como grueso de sus acciones, las labores de 
consultorías. Igualmente, se hace necesario, determinar la natu-
raleza de los clientes de estas instancias, el tipo de problemas 
que deben resolver y sobre todo, proyectar cómo la resolución de 
estas necesidades empresariales puede beneficiar a otros actores 
del entramado nacional.

Es interesante que en el sector público, las acciones se 
enfoquen en el desarrollo de procesos de docencia universita-
ria en el nivel de pregrado. Estos con una orientación adecuada, 
podrían propiciar mecanismos de encadenamiento con otros sec-
tores económicos, pero si no, podrían convertirse en un fin en si 
mismo como pareciera estar sucediendo. 

Llama la atención, en este caso, que el elemento de inno-
vación tecnológica podría estarse convirtiendo en un mecanismo 
de competitividad en las unidades de investigación privada. Ac-
tualmente, en Costa Rica, de acuerdo a la fuente http://www.ca-
rreras.co.cr/universidades.php existe un total aproximado de 58 
universidades, de ellas, 54 son privadas. De esas, 20 ofrecen la 
carrera de ingeniería en sistemas, lo cual aporta la base humana 
para el desarrollo de la competitividad. 

Para el año 2007, el CONICIT y el INEC desarrollaron un 
Módulo de empresas de base tecnológica que permite visualizar 
algunos de los comportamientos del sector. Los datos son toma-
dos del año 2006. Este documento indica varias cosas importan-
tes con respecto al sector: 
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Gráfico 11
Antigüedad de las empresas de base tecnológica inscritas 

en el Registro Científico Tecnológico por rangos de años en 
Costa Rica

Fuente: CONICIT Registro Científico Tecnológico. Módulo de empresas de base tecno-
lógica (Estadísticas). San José, Costa Rica, diciembre de 2007. 

Las empresas del sector, en todos sus tamaños práctica-
mente, se han duplicado en los últimos cinco años. Adicional-
mente, en el caso de las pequeñas empresas el crecimiento ha 
sido superior. Esto guarda relación con la evolución del mercado 
laboral y con las posibilidades de desarrollar soluciones en tec-
nologías de información y comunicación con estructuras instala-
das básicas. 

En este aspecto, la informática ha tenido un papel prepon-
derante, como se observa en el gráfico número doce. 

Más de la mitad de la innovación de la industria ha sido 
desarrollada en el campo de la informática. Le siguen en impor-
tancia la biotecnología y los químicos. Destaca que el 25,7% de 
las empresas en informática que realizan innovación son peque-
ñas y el 22,9% son micro empresas mientras, que solamente un 
8,6% son medianas.
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Gráfico 12
Áreas de innovación de las empresas de base tecnológica 

para el 2007 en Costa Rica

Fuente: CONICIT, Registro Científico Tecnológico. Módulo de empresas de base tecno-
lógica (Estadísticas). San José, Costa Rica, diciembre de 2007. 

Es claro entonces, que el nivel de competitividad es bárba-
ro, en vista de se puede ingresar con escasos recursos en el mer-
cado y además; mediante la gestión de la innovación posicionar-
se estratégicamente. En biotecnología y desarrollo de químicos 
la relación es de carácter inverso y el grueso de las innovaciones 
las realizan grandes o medianas empresas. En este campo, las 
innovaciones apuntan a la creación de nuevos productos o servi-
cios o bien a la mejora de los ya existentes, o la implementación 
de estrategias de comercialización.

Esta área es quizá donde se está desarrollando la inversión 
más alta en investigación y desarrollo experimental, que como 
se conoce, es donde se direccionan, fondos de alto riesgo, sin 
embargo, prácticamente independientemente del tamaño de la 
empresa, en gestión tecnológica en Costa Rica, es donde más 
dinero se invierte.
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Es esperable que siendo la inversión privada, las empresas 
no publiquen los resultados que obtienen (91% de ellas no divul-
gan sus resultados), en vista de que estos insumos se convierten 
en pluses de mercado, que provocan aumentos de sus capacida-
des competitivas. 

Irónicamente, este tipo de empresas, mencionan que solo 
el 11% de ellas han trabajado con las universidades. Son los par-
ques tecnológicos no universitarios, quienes de forma importan-
te, dinamizan esta área de negocios y son entidades de negocio 
que ya presentan una vocación innovadora importante. 

Lo precedente se refleja, en sus condiciones de competi-
tividad, no solo interna sino también externa. De las empresas 
consultadas (n=35) se tiene que el 22% no tienen actividad ex-
portadora, el 40% exporta bienes y el 31% servicios, el porcenta-
je restante exporta ambos. 

Es claro, que estas empresas no pueden representar por si 
solas el comportamiento de todo el sector (El análisis señala cla-
ramente, que el estudio se da a partir de la devolución del cues-
tionario y que no se utilizó ningún tipo de muestreo aleatorio), 
sin embargo, el comportamiento mostrado resulta esclarecedor 
para una caracterización preliminar, que deberá ser profundizada 
en términos de investigación. 

Se desprende entonces, de la información recopilada, que 
existe un creciente dinamismo del grupo, que este es, sobre todo, 
de iniciativa privada, con una alta tradición de innovación y que 
se ha desarrollado paralelo a la acción universitaria, sin coordi-
nación con ellos. 

CIENCIAS SOCIALES

Como ya se ha visto, el área de Ciencias Sociales, es una 
de los que más proyectos ha desarrollado históricamente y a la 
que más se ha apoyado desde el CONICIT.

Se ha observado cómo en esta área, la cantidad de profe-
sionales y de proyectos ha venido mermando, por lo menos así lo 
indica la evidencia para el período 2002 al 2004.
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Las unidades de investigación en el 2004 tuvieron un salto 
cuantitativo importante, pero decrecieron levemente en el 2005. 
No obstante, resulta interesante determinar cuál es la naturaleza 
de las actividades que estas desarrollan y sobre todo, cuál es la 
devolución estratégica que hacen a los sectores y grupos concre-
tos, producto de su esfuerzo investigativo. 

El gráfico trece da cuenta de las principales actividades 
que realizan las unidades de investigación: 

Gráfico 13
Principales acciones desarrolladas por unidades de 

investigación de ciencias sociales en Costa Rica durante el 
período 2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos recuperados de: http://rct.conicit.go.cr/bd/
pub_basedatos.shtml y http://rct.conicit.go.cr/productos/pub_est.shtml

Puede observarse, el hecho de que en el ámbito de instan-
cias públicas (sobre todo universidades) este tipo de unidades de 
investigación tienen énfasis en acciones académicas en el nivel 
de pregrado y posgrado. Con los insumos, generan información 
que buscan transmitir a la sociedad o a la comunidad universi-
taria y a otros actores interesados en visualizar la posición de la 
academia con respecto a diversos temas. 
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Por otro lado, se observa que las acciones en el nivel pri-
vado se orientan, sobre todo, al desarrollo de consultorías, es de-
cir, poner el conocimiento a disposición de quien se encuentre 
dispuesto a pagarlo, principalmente sugerir técnicas y mecanis-
mos concretos de intervención social.

Quedan muchas dudas en esta materia. Sin embargo po-
dría resumirse en cuatro grandes ejes: 

1) ¿Cuáles son los mecanismos de selección de los proyectos 
a financiar en el nivel social y cuál es el criterio de renta-
bilidad de los mismos?

2) ¿Qué mecanismos existen para medir el impacto y cómo la 
perspectiva científica – tecnológica se integra a las accio-
nes desarrolladas por los científicos sociales?

3) ¿Qué nivel de participación tienen otros actores en la ges-
tión de los proyectos en este campo?

4) ¿Cómo se mide la relación costo beneficio de este tipo de 
iniciativas? 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Esta área también ha venido decreciendo en cuanto a pro-
yectos y unidades de investigación se refiere, del período 2002 
al 2005. Sería prudente identificar las razones estratégicas por 
las cuales se ha venido dando este tipo de comportamiento. En 
cuento a las unidades de investigación, actualmente se tiene que 
sus acciones se orientan a lo esbozado en el gráfico catorce.
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Gráfico 14
Principales acciones de las unidades de investigación en 

el campo de las ciencias exactas y naturales en Costa Rica 
durante el período 2007

 

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en: http://rct.conicit.
go.cr/bd/pub_basedatos.shtml y http://rct.conicit.go.cr/productos/pub_est.shtml

La concentración de acciones es en el nivel público, sin 
embargo, a diferencia de las otras áreas de investigación, esta 
presenta un gran dinamismo. Esto, para futuras investigaciones, 
sería interesante profundizarlo, sobre todo en el sentido de vi-
sualizar cuáles de estas acciones tienen una mayor posibilidad de 
inserción y dinamismo de mercado. 

Es prudente que a futuro, puedan desarrollarse acciones 
concretas de investigación que permitan determinar también los 
niveles y mecanismos de coordinación de las diferentes univer-
sidades públicas y otras instituciones, ya que la información con 
la que se cuenta es básica y no permite hacer ningún tipo de va-
loración sobre la misma. 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados por área es-
pecífica de ciencia, pese a la incertidumbre generada por los pro-
blemas de datos, se hace importante profundizar en las siguientes 
posibilidades de inversión estratégica para la dinamización: 
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Cuadro Resumen 1
Posibles áreas de inversión estratégica por área 

científica

Área de conocimiento Recomendación de inversión
Agropecuarias y ambientales Invertir en innovación tecnológica.

Ciencias de la Salud

Ingenierías y tecnologías
Fortalecer y acercar el sector pú-
blico y el privado en lo alusivo a 
ingenierías y tecnologías.
Visualizar las estrategias de las 
universidades para ellos.
Crear mecanismos de acercamien-
to para la devolución y sistemati-
zación de los conocimientos.
Sistematizar la experiencia en in-
formática y tratar de aplicarla en 
otras áreas.

Ciencias Sociales Buscar una mayor capitalización 
de las acciones, con respecto al 
componente científico tecnológico.
Profundizar en los criterios de ren-
tabilidad social.
Mejorar los análisis costo benefi-
cio.

Ciencias Exactas y naturales Potenciar el dinamismo del sector, 
profundizando en la naturaleza de 
las alianzas entre las universidades 
públicas y promoviendo iniciativas 
compartidas de acercamiento con 
la empresa privada. 

Fuente: elaboración propia

CONSIDERACIONES FINALES
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EN CUANTO A LOS MODOS DE PRODUCCIÓN
 
Destaca en el panorama expresado, que en términos de 

los modos de producción en el país, pese a la intencionalidad del 
Estado de ser interventor en materia tecnológica, podría existir 
un distanciamiento importante en áreas estratégicas, lo cual hace 
que se produzca un caldo de cultivo que genere condiciones so-
ciales para una inadecuada distribución de los excedentes de la 
revolución tecnológica en el país. 

Se ha tratado de funcionar, en cuanto a modo de pro-
ducción de tecnología desde una perspectiva mixta, donde se 
deja a la empresa producir y al Estado participar eventualmente 
en los beneficios de esa producción. Se ha tratado de que este 
genere políticas importantes e inclusivas en esta materia, pero 
al parecer, las instancias que pueden dar soporte estratégico en 
esta labor estatal se encuentran ensimismadas, desarrollando 
procesos endógenos, sin necesariamente propiciar la articula-
ción con el mercado. 

Por otro lado, la empresa privada puede estar pensando 
en resolver sus propios problemas, sin que necesariamente, se 
observe la creación de una perspectiva empresarial de país con 
respecto a la tecnología, en esto cabe destacar las acciones de 
los productores de tecnologías de información y comunicación. 

Por lo tanto tenemos una empresa privada que arriesga 
y no comparte y una academia que produce solamente para sí 
misma.

Sin embargo, lo que más preocupa en este campo es la 
desatención estatal y la despreocupación en la materia. Ignorar 
aspectos básicos como presupuesto, impacto de las acciones y 
mecanismos de gestión de la información, deja tremendamente 
mal parada a una administración como la actual, que ha utilizado 
como caballo de batalla en los procesos de negociación entre 
países y sobre todo, en el marco de tratados de libre comercio, la 
importancia de los intercambios científicos tecnológicos.
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EN RELACIÓN CON LOS MODOS DE DESARROLLO

Es claro que las iniciativas de carácter público deben ge-
nerar inversiones estratégicas en innovación tecnológica, que 
es el gran ausente de las acciones en materia de investigación. 
Adicionalmente, deberían incorporar desde una perspectiva es-
tratégica la investigación experimental. Se han visualizado algu-
nas áreas, que potencialmente podrían tener una alta demanda de 
mercado; no obstante, se hace necesario mayor información de 
parte del CONICIT con respecto a: 

1) Tamaños de los mercados privados en cada área científica 
tecnológica.

2) Estado del arte de las innovaciones que los diferentes acto-
res privados desarrollan y posibilidades de articulación de 
acciones públicas de acuerdo a los contextos de desarrollo 
de conocimiento empresarial.

3) Mayores niveles de gestión de las innovaciones privadas 
y propiciar la colectivización de esos conocimientos vía 
publicaciones u otro medio.

Preocupa sobre manera el vacío legal que persiste con res-
pecto al nivel de conocimiento estatal sobre las acciones de in-
novación y experimentación privadas. En este momento, parece 
que el CONICIT maneja un alto nivel de desconocimiento con 
muchas de las iniciativas privadas (su participación es voluntaria 
y no están comprometidos a brindar la información sobre sus ha-
llazgos). Esto puede ser altamente riesgoso, ya que acá intervie-
nen tanto los principios de mercado como los de ética científica 
que podrían verse afectados por este tipo de desatención. 

En otras palabras, la empresa privada puede y debe inno-
var tecnológicamente sobre lo que quiera, pero cuáles son los 
ámbitos que no pueden o no deberían traspasar. Esto queda sin 
respuesta después de visualizar la reglamentación. 
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REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO EN LAS FORMAS 
DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

Se hace fundamental la visualización del papel de la em-
presa en lo que se refiere a decisiones en materia de investiga-
ción y tecnología en el nivel nacional. Si bien existen incentivos 
financieros (sobre todo incentivos financieros deducibles del im-
puesto de la renta), se hace necesario una mayor articulación y 
propuesta en cuanto a los rumbos estratégicos que puede y debe 
seguir el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El riesgo potencial del no protagonismo de este sector po-
dría ser una creciente privatización de la investigación, lo que 
potencialmente crearía estructuras paralelas tanto de desarrollo 
como de gestión tecnológica, lo que podría crear polarización, 
misma que nos llevaría a dos Costa Ricas, una que innova y se in-
serta de forma adecuada a la sociedad de conocimiento en el nivel 
planetario, y otra que produce en forma muy básica, sin apoyos y 
sobre todo, sin posibilidades de crecimiento estratégico.

Actualmente, el Estado se encuentra realizando una serie 
de acciones de cara a que la ciudadanía pueda sistemáticamente 
incorporarse a los beneficios de las tecnologías de información y 
comunicación, pero lo cierto del caso, es que las disparidades re-
gionales son enormes e introducen un conjunto de retos que de-
berán ser solventados con estrategias innovadoras de desarrollo 
local. El papel de las municipalidades en la atracción de procesos 
productivos científicos tecnológicos pasa, primeramente, por la 
definición de sus capacidades y de sus eventuales inversiones es-
tratégicas para alcanzar mayores condiciones de competitividad.

Es imprescindible que se creen mecanismos e instrumen-
tos concretos que permitan mejorar el acceso. Un avance nacio-
nal ha sido la creación de centros comunitarios inteligentes de 
tecnologías de información y comunicación, sin embargo, se 
hace obligatorio la creación de estrategias diferenciadas de in-
corporación de los sectores estratégicos, como pueden ser traba-
jadores de ramas concretas demandantes por el mercado, secto-
res de importancia productiva estratégica, etc. 
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Posiblemente, las instituciones estatales en el campo MI-
CIT y CONICIT, no han desempeñado adecuadamente el rol de 
facilitación y acercamiento de los sectores involucrados. Es más, 
puede que en algunos casos eventualmente “espanten” distintos 
tipos de iniciativas. En este sentido, los actores municipales in-
corporados de una manera inteligente y sobre todo, con planes de 
desarrollo en este campo, podrían clarificarle a estas instancias 
algunas de sus competencias medulares.

Esto introduce una discusión de la que no se conocen ini-
ciativas nacionales, en relación con:

¿Cómo se insertan los gobiernos locales costarricenses en 
la sociedad del conocimiento y cómo afecta esta sus condiciones 
de competitividad y atracción de inversiones?

Las Universidades públicas han sido las pioneras en la 
gestión de ciencia y tecnología del país. Es necesario que este 
tipo de instancias desarrollen procesos de búsqueda de oportuni-
dades de mercado y estrategias para el posicionamiento en nue-
vos nichos productivos. Para ello, requieren equipos de investi-
gación, que por un lado, puedan sondear nuevas posibilidades de 
actuación del área científica y por otro, tratar de gestionar fondos 
privados que alimenten nuevos programas de investigación.

Para ello, será necesario que tengan en cuenta las necesi-
dades de la empresa, que puedan tender puentes de diálogo y una 
mayor gestión de tipo empresarial por parte de las universidades. 
Los programas de emprendedurismo y de educación virtual po-
drían ser los soportes de la conformación de equipos de investi-
gación de mercados, donde se encuentren representadas, además 
las Escuelas de Informática y de Administración de Negocios de 
las universidades públicas.

Con respecto a ¿cómo buscar representatividad y legitimi-
dad en los espacios institucionales de cohesión social que provee 
la legislación? es medular que se den mejoras en los sistemas de 
información en ciencia y tecnología como forma de buscar la 
movilización social. Para que exista gente preocupada sobre el 
tema, debe existir información que pueda suministrar estados de 
la situación concretos y para ello, debe haber transparencia en 
la gestión y claridad compartida sobre los logros y los fracasos; 
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esto solo se logra con políticas claras de producción y disemina-
ción de información. 

Deben incorporarse otros actores tanto al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología como a la Comisión de Incentivos. 
Cuando estos espacios se crearon, actores como las municipa-
lidades, los organismos no gubernamentales y eventualmente 
otros actores sociales como los sindicalistas o los solidaristas, 
no estaban ni empapados ni posiblemente interesados en el tema. 
Hoy la situación puede ser distinta y los aportes de estos sectores 
podrían construir un puente que dinamice los intereses que ya se 
encuentran presentes en estos espacios. Por eso, sería interesante 
la incorporación de dichos actores en los espacios institucionales 
existentes. 
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EL APORTE DE LA UTILIZACIÓN 
EDUCATIVA DE LAS REDES SOCIALES 
PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES 
UNIVERITARIOS38

El caso del curso de comercio electrónico de la carrera de 
Comercio y Negocios Internacionales de la UNA39

Es un hecho, la utilización de instrumentos y herramientas 
para el desarrollo de actividades tiene como consecuen-
cia una evolución en la forma de hacer las cosas. Ocurre 

exactamente lo mismo en el plano educativo.
En la medida en que nuevos implementos y tecnologías 

educativas se presentan y utilizan, nos encontramos ante dos 
grandes retos. El primero, es el valorarlos desde su aporte en 
concreto y no desde los temores o fantasías de resolución de 
problemas que pueden implicar para los usuarios, por representar 
cambio. El segundo punto, tiene relación con el no quedarse 
desactualizado en las metodologías y estrategias para orientar la 
acción en nuestra práctica educativa.

Nos encontramos ante una crisis y una oportunidad, 
simultáneamente. El momento que experimentamos es caótico, 

38 En coautoría con la MBA. Marly Alfaro Salas, costarricense, Administradora de 
Empresas y Académica de la Universidad Nacional de la carrera de informática. Ha 
trabajado el tema de la competitividad en pequeñas empresas, teletrabajo y temas 
relacionados con la innovación. Experta en el área de recursos humanos en el tema 
de liderazgo organizacional. 

39 El mayor de los agradecimientos a los estudiantes del curso RIG4290 de Comercio 
Electrónico de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la Escuela de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, en el primer ciclo del 2011, 
grupos 1 y 2. 
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ya que muchas de las formas de hacer educación se replantearon y 
eventualmente, se han venido desvaneciendo en el aire, incluidas 
algunas de las verdades que estaban escritas en piedra en esta 
disciplina.

Dicho en sencillo, ni los alumnos son los mismos, ni 
los conocimientos, ni las formas de interacción y tampoco las 
tecnologías educativas. Es más en el plano de la red, ni siquiera 
las formas de lenguaje escrito son iguales a como pudimos 
entenderlas durante mucho tiempo atrás. Obviamente, esto es 
una fuente de incertidumbre, que no en pocas ocasiones asume 
la forma de miedo y resistencia.

Oportunidad, porque nos encontramos un nuevo 
panorama, en el cual, la información crece exponencialmente, 
la presencialidad puede ser utilizada de manera creativa para 
provocar nuevas y diferentes reacciones en el acto educativo y 
donde además, los educadores podemos aprender muchísimo.

Sin embargo, existen clasificaciones y modelos, que no 
necesariamente ayudan a aprovechar las oportunidades y que 
reflejan más bien, un disfraz discursivo de miedo a través del 
cual es mejor negar lo que puede ser, que tratar de aprender 
nuevas cosas.

En este trabajo se parte de la idea que los usuarios de 
tecnologías de información y comunicación existen en sentido 
genérico, es decir, no se presentan ni nativos digitales, ni 
migrantes digitales, se presentan personas que ven en estas, 
herramientas, mecanismos y soluciones a problemas concretos 
de diferente naturaleza. De ahí que la utilización de las mismas, 
sea un asunto de necesidad y no un estereotipo en términos de 
edad, condición social o cultura.

Las personas son de distintas edades, diversos sexos, con 
experiencias distintas en el uso de las tecnologías, pero ninguno, 
desconoce la importancia de las herramientas independientemente 
del grado de sofisticación que estas tengan para la solución de 
problemas. Esto también, porque el trabajo que acá exponemos 
cuenta una historia de solución de problemas.

Cabe señalar el reconocimiento a los estudiantes del curso 
comercio electrónico de la carrera de Negocios Internacionales 
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de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional, sin cuya participación activa, retadora, irreverente y 
agresiva en el campo comercial, difícilmente esta historia podría 
ser contada.

ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES 
PRELIMINARES

Son tres los conceptos medulares que orientan este 
trabajo. El primero de ellos es comercio electrónico. El segundo, 
tiene que ver con las redes sociales en sí mismo y finalmente, 
lo que implica la educación virtual en el campo de los negocios 
internacionales y en particular desde el comercio electrónico.

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO HABLAMOS?

En sentido genérico, es cualquier tipo de transacción co-
mercial en la que ambas partes participan de forma electrónica, 
en lugar de realizar un intercambio o contacto directo. Indudable-
mente, este proporciona un aumento en las capacidades de los su-
ministradores de bienes y servicios, lo que se ve reflejado también 
en una dinámica de competitividad global de mayor complejidad.

Uno de los factores que contribuyen a lo anterior, es que 
se encuentra en medio de la dinámica de comercio electrónico, el 
procesamiento y la transmisión electrónica de datos, incluyendo 
texto, sonido e imagen. Es decir, en la transacción, no solamente 
se observa por parte del cliente o la otra empresa el producto o el 
servicio, sino los entornos tecnológicos en los que se presenta la 
información, incluidos los aspectos de navegabilidad y usabilidad. 
Evidentemente, también las formas de hacer mercadotecnia en la 
red, se diversifican.

En la legislación nacional, en la Ley de Comercio elec-
trónico (2006), se entiende este como la prestación de servicios 
por Internet, que a sus efectos se denominarán contratos y obli-
gaciones electrónicas, así como la responsabilidad derivada, las 
infracciones y las sanciones.
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Según los tipos de actores que intervienen en el comercio 
electrónico pueden existir al menos cinco modalidades, estas 
son:

B2B empresa empresa
Modelo empresa consumidor B2C
Dentro de las empresas (Intracorporativo)
Empresa administración B2A
Modelo ciudadano administración C2A

Según las características de los bienes o servicios, el 
comercio electrónico puede asumir varios niveles o modalidades 
distintas. Por ejemplo, el comercio electrónico directo en el cual 
tanto el pedido como el pago y el envío de los bienes intangibles 
o tangibles y/o servicios inclusive, se producen ‘en línea’, como 
es el caso de transacciones u operaciones vinculadas con viajes, 
venta de boletos (teatros, conciertos, etc.), software, toda la 
rama de entretenimientos (música, juegos, apuestas), servicio 
de banca, venta de inmuebles, asesoría legal, consejos de salud, 
temas de educación y servicios por parte del Gobierno.

Adicionalmente, existe el comercio electrónico indirecto 
en el cual es posible adquirir bienes tangibles que necesitan 
luego ser enviados físicamente, utilizando para ello los canales o 
vías tradicionales de distribución.

Según la tecnología utilizada, el comercio electrónico 
puede clasificarse entre aquellos que utilizan redes privadas en 
cada organización que adicionalmente tienen puntos de referencia 
a lo largo de todo el planeta y aquellos que utilizan la Internet 
para desarrollar sus operaciones. Esto es lo más común hoy día.

También, según la índole de los agentes, estos pueden ser 
conocidos así como desconocidos. En la primera modalidad, 
entran personas con cantidades limitadas que tienen acceso a la 
aplicación, gracias al consentimiento del promotor del sistema 
de comercio electrónico. Dicho de otra forma, sería una empresa 
que tiene múltiples sedes a lo largo del mundo, pero que utiliza 
un mecanismo de discrecionalidad de acceso ya sea mediante 
red privada o por código de acceso concreto. En el segundo caso, 
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los agentes desconocidos son los tipos de comercio que desean 
abrirse a todo el público y de esta forma, cualquier persona 
puede realizar un pedido. La ventaja que tiene el comercio 
mediante estos agentes es la rápida expansión y cobertura. Su 
gran desventaja es que eventualmente, pueden darse pedidos 
fraudulentos o peticiones de lugares que no interesen a la 
empresa.

Los tipos de negocio en Internet pueden ser distintos, 
sin embargo, de acuerdo al grado de madurez se presentan 
soluciones que se pueden aplicar para que una empresa entre 
a este mundo del comercio electrónico. Lo ideal es ir de lo 
sencillo a lo complejo y por supuesto, que estas soluciones están 
vinculadas al punto en el que se encuentre la empresa o la unidad 
de negocio. Los niveles pueden ser:

Nivel 1: presencia en internet
Nivel 2: gestión de catálogos por internet
Nivel 3: gestión de pedidos y clientes por internet
Nivel 4: pedidos y pagos por internet

Como puede desprenderse del abordaje conceptual 
anterior, existe todo un mundo de acción para el especialista de 
los negocios internacionales que es fundamental conocer, para 
diversificar su campo de acción. Lo cierto del caso, es que durante 
el curso se fueron estableciendo estas conceptualizaciones para 
que los estudiantes pudieran ir apropiándose de las implicaciones 
técnicas de acercarse a este mundo de los negocios en red.

Los alcances de la experiencia realizada por los alumnos 
fundamentalmente se remitieron a la generación de una 
modalidad de Empresa consumidor, sobre todo para la dotación 
de información sobre bienes y servicios, desde el nivel uno de 
presencia en internet, esto debido a que las unidades de negocios 
presentaban un conjunto de limitaciones en cuanto a la utilización 
de tecnología, que impedían ir más allá.
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FACEBOOK Y LA EDUCACIÓN

Una red social es una estructura compuesta por personas. 
Cuando a esta relación entre gente, se le agrega un dispositivo 
o elemento tecnológico que brinda la posibilidad de registrar 
y dejar evidencia tanto de la naturaleza de las interacciones, 
de los contenidos comunicativos y además de las intenciones, 
nos encontramos con algo que se hace sumamente sugerente 
e interesante de tomar en cuenta, tanto desde el punto de vista 
económico, como sociocultural.

Usualmente, las redes sociales han podido tener evidencia 
de su existencia mediante la teoría y representación de los grafos. 
En ciencias matemáticas y computacionales, se entiende este 
concepto como un conjunto no vacío formado por vértices que 
se encuentran en pares y forman aristas que se conectan en líneas 
horizontales que pueden ser orientadas o no.

Mucho se ha avanzado en este tema, desde el pionero 
trabajo de Barnes (1954). Este evidenció que existían patrones 
de lazos en distintos grupos sociales, tribus, familias, etc. Más 
tarde, distintos científicos han venido expandiendo el uso del 
concepto y además, sofisticándolo mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas.

De alguna manera, la existencia de las redes sociales como 
Facebook, parten de la teoría de Frigyes Karinthy (1929),en 
la cual se menciona que cualquiera de los siete mil millones 
de personas del planeta puede estar conectado a otra persona 
mediante una especie de cadena de conocidos que no tiene más 
de seis intermediarios.

Desde este tipo de elemento conceptual, es que las redes 
sociales han sido utilizadas tanto en el mundo de la investigación 
en ciencia social, así como en la investigación, desde la 
perspectiva de los negocios.

Facebook fue creado por Mark Zuckenberg con la idea 
inicialmente de que la gente pudiera interactuar y relacionarse 
desde la red. Sin embargo, un sitio que alberga 800 millones de 
usuarios, que además coloca un conjunto de información laboral, 
educativa, de interacciones, de prácticas de consumo, etc., no es 
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nada despreciable para el quehacer de los negocios. Adicionalmente, 
se convierte en un atractivo recurso para la educación.

Mucho se ha dicho de la web y de sus posibilidades en 
educación. Con la masificación también de las distintas redes 
sociales, se ha comenzado a cuestionar cuál es el papel que este 
puede tener en materia educativa.

Algunos sugieren que los docentes con la utilización de 
estas herramientas tienen un cambio medular en su enfoque:

Los docentes dejan de ser transmisores de información y 
actualmente se enfrentan al reto de ayudar a los alumnos 
a desarrollar competencias y estrategias para alcanzar los 
objetivos que plantea la educación en el siglo XXI. Estos 
se convierten en coachers, en orientadores y facilitadores 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los docen-
tes son coordinadores y no controladores, su función no es 
monitorizar todas las actividades sino facilitar la conse-
cución por parte de los estudiantes de los objetivos de las 
acciones formativas (Cabedo,2011 recuperado en: http://
www.educaweb.com/noticia/2011/01/31/redes-sociales-
contexto-formativo-siglo-xxi-14569.html, 2011).

No obstante, aunque esto es altamente deseable en la 
educación en línea, lo cierto del caso, es que suelen existir 
algunos estereotipos de parte de los docentes por los cuales, 
irónicamente las herramientas, sitios, o espacios en red que más 
les llaman la atención son estigmatizados, sin siquiera hacer una 
indagación de sus posibilidades.

El caso de Facebook, en no pocas ocasiones para el 
contexto nacional, ha sido vista como “una vagabundería”, algo 
en lo cual se pierde el tiempo y que no tiene ninguna utilidad 
más allá de la interacción social. Particularmente en el caso 
costarricense, es interesante los datos de acceso a la red y en 
particular el uso de las redes sociales. Según UNIMER (2010) 
411mil costarricenses se conectan y usan Internet todos los días, 
302 mil ticos lo hacen varias veces por semana, mientras que 133 
mil se conectan solo una vez por semana.
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El número total de usuarios de Internet en Costa Rica es 
de 1, 2 millones, y casi siete de cada diez jóvenes con edades 
entre los 18 y los 24 años son usuarios regulares.

Según el Financiero (2009), para ese año existían 250.000 
usuarios de Facebook y es posible que la cantidad vaya en 
aumento. Si esta red social, fuera una vagabundería, como opinan 
varios colegas, efectivamente sería de un carácter colectivo y 
tremendamente grande. Es claro sin embargo, que ni

Facebook es necesariamente o por definición automática 
una vagabundería, pero aunque lo fuera, constituye uno de los 
espacios en internet, donde eventualmente pasan más tiempo los 
estudiantes universitarios.

De acuerdo con un informe de Nielsen Company para el 
año 2010, el consumidor global, invierte 1 de cada 4,5 minutos en 
línea a visitar blogs o redes sociales. Morpace señala para el caso 
de Estados Unidos que en Facebook, el tiempo que se invierte en 
esta red social se incrementa en 1 por cada 3 minutos en línea. 
Aunque Facebook está logrando atractivo entre los usuarios más 
mayores, aquellos que tienen entre 18 y 34 años son los que más 
tiempo pasan en esta web, unas 8,5 horas de las 22,4 que pasan 
en línea a la semana

Ahora bien, cuando se hace el proceso de indagación de lo 
que Facebook puede aportar a la educación, es posible encontrar 
que existen muchas cosas a las que no necesariamente, le 
hemos dado la investigación educativa. Por ejemplo, es posible 
desarrollar un conjunto de aplicaciones de corte educativo que 
números bastante conservadores señalan en al menos 43.

Según Totem Guard (2011), algunas de las más popular 
es son:

1. Networked Blogs: permite la integración de blogs de aulas 
virtuales a la página o perfil de Facebook. Esta integra los 
dos contenidos en un lugar centralizado, en vez de tener 
que alternar entre las dos aplicaciones.

2. Mathematical Formula: permite añadir una fórmula 
de matemáticas o ecuaciones en las publicaciones que 
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se hacen en el muro y en los mensajes que se envían. 
Eventualmente, los alumnos desde el propio Facebook 
pueden hacer variaciones o desarrollos sobre la misma. 

3. Slide Share: las presentaciones de PowerPoint se suben en 
SlideShare.net y luego instalar esta aplicación dentro de 
la página de Facebook del aula, se pueden ver de forma 
centralizada todas las presentaciones.

4.  Language Exchange (Intercambio de idiomas): esta 
aplicación posibilita que personas de diferentes idiomas 
se conecten para intercambiar conocimientos desde 
Facebook. Esta aplicación te permite encontrar una 
persona nativa y mejorar los conocimientos lingüísticos, 
utilizando la red social.

5.  Good reads: este es un espacio donde se puede compartir 
lo que se está leyendo electrónicamente y además, accesar 
a lo que leen otros. Una vez que la cuenta se abre en el 
sitio es posible integrarla a Facebook.

Estas son algunas de las posibilidades que un educador, 
podría tener como aliadas, si desease utilizar de una manera 
distinta ese espacio social tan apetecido por los estudiantes. Sin 
embargo, para que esto sea posible, es necesario que el docente 
tenga una actitud humilde y que reconozca que puede entrar en 
un juego donde no es el experto, tampoco el que tiene control y 
mucho menos el que sabe.

El saber que los estudiantes estaban utilizando de una 
manera regular el espacio, la posibilidad educativa que este 
brindaba y además, circunscribir el curso en un entorno virtual 
de aprendizaje, posibilitó que se utilizara esta red para potenciar 
varias capacidades de los estudiantes.

Uno de los aspectos que llevó a que en el curso de 
comercio electrónico se usara esta herramienta, para asesorar a 
pequeñas unidades de negocio, fue el sugerente espacio existente 
de páginas o perfiles empresariales. Aunque funciona de una 
manera similar a cualquier perfil de usuario, existen pequeñas 
grandes diferencias que lo hacen un elemento valioso para la 
gestión de información de alguna empresa.
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Para comenzar, no funciona agregando amigos, sino más 
bien agregando likes o me gusta. El sentido de esto, es que una 
vez que un usuario ha dado este clic, el dueño o administrador 
de la página podrá observar lo que esta persona haga durante el 
momento de la interacción con la página empresarial. Con esto, 
el tomador de decisiones de la empresa, va teniendo una idea del 
segmento del mercado, del tipo de publicidad que desea, cómo 
interactúa con ella en la red, según el sexo, el país, los horarios 
de mayor acceso, etc.

Adicionalmente, puede colocar publicidad con un costo 
adecuado a su tamaño de empresa o proyecto y de acuerdo a 
los datos que se suministran, agregar la franja horaria en la que 
desea ser presentada. El gran aspecto e idea que suministra esta 
opción, es que la publicidad irá acompañada de algún conocido 
de la persona que la haya recomendado, en otras palabras, lo más 
cercano a la publicidad directa.

Finalmente, existe la posibilidad de integrar varias otras 
soluciones para darle mayor navegabilidad o funcionalidad al 
perfil.

¿PORQUÉ DAR UN CURSO DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN LA CARRERA DE COMERCIO 
Y NEGOCIOS INTERNACIONALES DESDE LA 
VIRTUALIDAD?

Desde Internet comenzó a formar parte de nuestra vida 
cotidiana, efectivamente se construyó una nueva plataforma para 
el ejercicio de los negocios, en los niveles locales, pero sobre 
todo, en los internacionales.

En 1993 se introduce el primer hito que marcará el inicio 
de un viaje espectacular a la estrategia empresarial, a la estructura 
de la mercadotecnia y las telecomunicaciones, en esta plataforma. 
Este fue la creación del primer navegador gráfico, NCSA Mosaic, 
que fue la base para la aparición de la primera herramienta de 
este nuevo espacio, como lo fue el folleto electrónico.

Hemos pasado de ahí en adelante por varias etapas que 
merece la pena reconocer, sobre todo, visualizando su aporte. 
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El desarrollo tecnológico que se vivió en ese momento, las 
implicaciones en términos de estructura de negocio y la 
estrategia de posicionamiento global, además de lo que implica 
la concepción tanto del mercado como del cliente.

No es gratuito entonces, que ya en 1995 tanto por G7 así 
como G8 hayan desarrollado acciones específicas para incentivar 
este tipo de actividad comercial. Esto fue el proyecto, Mercado 
Global para PYME.

En países de habla hispana, fue España el que inicialmente 
tuvo un nivel de protagonismo relevante en lo que respecta al 
desarrollo de condiciones para el comercio electrónico, sin 
embargo, de manera muy rápida y sostenida, multiplicidad de 
actores se han ido acercando a familiarizarse y operar desde esta 
perspectiva.

Por su origen, connotaciones y sobre todo por su uso en el 
mundo para la realización de transacciones, es que se considera 
que el comercio electrónico debe ser parte de la formación 
y el alcance de un profesional en relaciones internacionales y 
negocios internacionales.

En Costa Rica, destaca el hecho de que la Universidad 
Nacional, por medio de la Escuela de Relaciones Internacionales 
haya, recientemente creado la carrera de Comercio y Negocios 
Internacionales. Esta se plantea como perfil de salida del estudiante 
el desarrollar profesionales capaces de identificar, diseñar, aplicar 
y evaluar oportunidades comerciales, técnicas de negociación 
intercultural y estrategias de logística internacional con un alto 
compromiso con la ética empresarial y el desarrollo sustentable. 
Para ello espera que el profesional en este campo fortalezca:

1. Conocimientos básicos en las áreas de la economía, el 
derecho, la administración de negocios y las relaciones 
internacionales, para entender, interpretar y enfrentar la 
realidad del comercio internacional. 

2. Conocimiento de los criterios que permiten proponer 
estrategias.

3. Identificación de los costos asociados con el diseño de un 
plan de exportación para un producto.
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4. Entendimiento del instrumental matemático y estadístico 
para la elaboración de investigaciones cuantitativas y 
cualitativas. 

5. Adquirir el conocimiento teórico-práctico de los 
principales componentes de las relaciones comerciales 
internacionales.

6. Dominio oral y escrito del idioma inglés.
7. 

Cabe destacar, la importante relación existente entre en 
todos los puntos o habilidades deseadas descritas con anterioridad, 
con el papel importante de la tecnología y de la informática, en 
particular para alcanzar tales fines. Sin embargo, en este trabajo 
nos circunscribiremos a los puntos 1, 2 y 5.

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN LA FORMACIÓN 
DE CARRERA:

La carrera Negocios Internacionales, que forma parte de la 
Escuela de Relaciones Internacionales, durante ya algún tiempo, 
ha venido trabajando en el marco del potenciamiento de cursos 
presenciales con ayuda en línea o bimodales, esto con el apoyo y 
la asesoría del programa UNA VIRTUAL.

La carrera en el nivel de Bachillerato consta de 41 cursos, 
entre los cuales se tiene que se da un taller de Tecnologías de 
información para los negocios, al igual que un taller sobre 
Metodología de investigación para la toma de decisiones.

Reviste especial importancia en este sentido, el curso 
de Mercadotecnia internacional que proporciona un conjunto 
de herramientas tecnológicas para la gestión de los negocios 
internacionales.

Adicionalmente, se plantean tres cursos optativos. Es acá 
donde se sugiere el curso de Comercio electrónico, en el cual se 
ubica la experiencia de trabajo.

Se pensó en la temática del curso tomando en cuenta 
las posibilidades que eventualmente ofrece internet como 
herramienta para que se pudiese hacer investigación educativa. 
Por ello, se tomó la decisión de desarrollar un curso de Comercio 
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electrónico en el que al menos la mitad de sus contenidos se 
desarrollaran en la web.

LO QUE BUSCABA EL CURSO DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO

Este curso buscaba en términos generales, familiarizar al 
estudiante con un área que en el nivel regional no necesariamente 
ha tenido mucha producción de conocimiento, pero sí mucho 
uso en el plano de negocios. Por ello se pretendía facilitar el 
acercamiento teórico práctico a la perspectiva del comercio 
electrónico, de cara al desarrollo de habilidades técnicas en el 
estudiante, que le permitan dar asesoría a empresas en el marco 
de un proceso de internacionalización.

Lo planteado anteriormente, responde a tres elementos 
fundamentales. El primero de ellos, es que hoy el comercio 
electrónico está generando volúmenes de actividad económica 
impresionante. Cálculos conservadores ubican el nivel de 
crecimiento de las ventas de comercio electrónico en un rango 
del 10% a 15% de 2007 a 2011, en varias partes del mundo. Por 
ejemplo, según información del sitio http://www.retailresearch.org/
onlineretailing.php para el caso europeo, en el 2011, se espera un 
crecimiento importante de este tipo de dinámica para la gran mayoría 
de los países, mientras que en Estados Unidos se ha presentado 
una desaceleración de la actividad económica en línea, explicada, 
fundamentalmente, por el proceso de crisis experimentada.

Para el caso de América Latina según un estudio realizado 
por América Economía Intelligence por encargo de la firma de 
medios de pago Visa, el comercio electrónico a consumidores 
(o B2C como es conocido en la jerga especializada) creció en 
39,2% durante 2009, lo que le permitió llegar a la suma de U$ 
21.775 millones en toda América Latina y El Caribe. Y en 2010, 
tal como estaban las cosas al primer trimestre del año, podría 
tener otro salto de 27%, lo que permitiría cerrar con US$ 28.000 
millones en B2C. Del volumen total de comercio electrónico 
en la región el 3% sin embargo corresponde a la totalidad de 
Centroamérica.
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Esto nos lleva al segundo de los aspectos por los cuales 
este curso optativo fue planteado y tiene que ver con la necesidad 
de ubicación profesional en nuevos nichos de mercado, tanto 
en el nivel nacional como en el regional. Aunque se está 
presentando un franco crecimiento en la materia, las opciones 
o plataformas de salida del comercio electrónico o bien, de 
personas capacitadas para hacer diseños web y ambientes de 
navegabilidad adecuados para usuarios que deseen comprar 
por internet. No necesariamente se da un proceso de formación 
en estrategia, desde la perspectiva de los negocios, para el uso 
de este tipo de herramientas. Por ello, se pensó que desde la 
carrera de Negocios y comercio internacional, podían proveerse 
herramientas interesantes para tal fin. Es así como, se plantearon 
los siguientes objetivos:

1) Establecer la evolución histórica del comercio electrónico 
para considerar los giros estratégicos de las empresas, de 
cara a la maximización de oportunidades de negocio que 
presenta la red. 

2) Conocer las ventajas, oportunidades y costos de hacer 
comercio electrónico, para las empresas, de cara a la 
consideración de factibilidad de uso de este mecanismo 
dependiendo de la naturaleza de una empresa. 

3) Visualizar la relación inteligencia de negocios y comercio 
electrónico, con el fin de ver los elementos configuradores 
de una oportunidad de expansión de negocio mediante 
internet. 

4) Crear estrategias de posicionamiento en internet, de 
acuerdo a los tipos de empresas particulares para la 
familiarización con conceptos técnicos del campo. 

5) Sensibilizar a las empresas en relación con las implicaciones 
jurídicas del comercio electrónico a fin de entender los 
aciertos y vacíos legales en el campo. 

6) Visualizar los tipos de comercio que son posibles mediante 
internet con el fin de ver la heterogeneidad de áreas que 
componen esta dimensión del quehacer de los negocios. 
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7) Crear un producto o servicio, desde una estrategia de 
comercio electrónico, para poner en práctica las habilidades 
adquiridas en el curso. 

Por lo mencionado anteriormente, se desprende la 
necesidad de que el curso fuese desde un ambiente virtual.

Inicialmente la lógica del proceso planteaba que los 
estudiantes pudieran elegir una empresa que se encontraba en 
proceso de internacionalización y de ahí poder poner en práctica 
alguna de estos conceptos y técnicas generadas durante el 
proceso de curso. De hecho, el mismo uso del ambiente moodle, 
generaba que los estudiantes de ambos grupos fuesen más allá, 
como proceso de indagación fuera del curso, transformándose en 
uno de los insumos más interesantes de la experiencia.

El curso sin duda alguna, era pretencioso en el alcance que 
tenía, sobre todo, en su último objetivo específico, ya que esto 
implicaba varios supuestos que en la práctica no necesariamente 
se presentaron.

El primero de ellos era, que existían empresas o negocios 
que eventualmente, quisieran de una manera sencilla posesionarse 
en internet. Este aparente sencillo supuesto, implicaba al menos 
que las empresas tuvieran sistemas de información para alguno 
de los siguientes objetivos.

1. Automatizar procesos operativos 
2. Proporcionar información para la toma de decisiones 
3. Lograr ventajas competitivas con su implantación y uso 

Por otro lado, aunque se sabía de antemano que 
eventualmente las empresas carecerían de sistemas estratégicos 
de información para la toma de decisiones, se pensaba que 
tendrían interés en hacerlo. Sobre todo pensando en que el 
elemento más sencillo para trabajar en este marco era el de 
fidelización de clientes mediante el montaje de un sistema 
sencillo de CRM de administración.

Finalmente se pensaba que el apoyo de cierto tipo de empre-
sas, sobre todo, las que tuvieran como meta el posicionamiento en 
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Internet. Irónicamente aunque varias unidades de negocio les pa-
recía interesante la idea, pensaban que era un informático quién 
debía desarrollar la experiencia y no un estudiante de una disci-
plina económica.

Esto lejos de desanimar la idea del curso dio pie a la 
experiencia. De ahí el crecimiento pedagógico que implicó la 
experiencia.

SOLUCIONES AL TAMAÑO Y AL ALCANCE DE LA 
UNIVERSIDAD

En vista de que eventualmente empresas grandes no 
querían trabajar con estudiantes que estuviesen comenzando, 
además que existía poco tiempo para dedicarse complemente a 
ello y sobre todo, porque se quería que la experiencia pudiese ser 
adecuadamente monitoreada, surgió la idea de tomar unidades 
de negocios cercanas a la universidad. La primera razón por la 
cual se recurrió a esto, era porque eventualmente se pensaba que 
un proceso de

Virtualización de estas unidades de negocios 
eventualmente provocaría un beneficio en el principal cliente de 
ellos, el estudiante.

En segundo lugar se pensaba que ante una ubicación de las 
unidades de negocio en redes sociales, se iba a generar competencia 
y esta afectaría positivamente la dinámica de los precios.

El tercero de los aspectos por los cuales se pensó esta 
idea tenía que ver con la cercanía de estas unidades de negocio 
con el campus. Esto permitía que los estudiantes pudiesen tener 
siempre un tiempo para estar monitoreando lo que sucedía en el 
entorno de los lugares.

En el plano técnico, se pensó entonces trabajar 
fundamentalmente estrategias de marketing y de posicionamiento 
en internet mediante una modalidad B2C utilizando para ello, 
Facebook, desde la perspectiva empresarial.
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EXPERIENCIA EN LAS UNIDADES DE 
NEGOCIOS

La experiencia se trabajó en Facebook donde los grupos 
crearon perfiles empresariales, que buscaban al menos cuatro 
aspectos:

1. Ubicar al negocio en la red social. 
2. Generar una estrategia de competencia mediante el ataque 

publicitario a otras páginas.
3. Diversificar la percepción que se tenía inicialmente en la 

unidad de negocios. 
4. Tratar de incidir en la dinámica de precios de estas 

unidades. 

Lo anterior, se realizó en los dos grupos. Para ello, se tra-
bajó las diferentes herramientas que, potencialmente, podían ser 
usadas desde una perspectiva empresarial. Luego, se les enseño 
cómo podían generar información estratégica que les permitiera 
tomar decisiones concretas en virtud de los diferentes segmentos 
de mercado que estaban interactuando desde los perfiles empre-
sariales y, se les pidió que finalmente, no solo que compitieran 
entre sí, sino también, que ubicarán en la competencia a las otras 
unidades de negocio que se dedicaban al mismo ámbito y con 
segmentos de mercado parecidos. Los negocios que decidieron 
trabajar con los estudiantes fueron:
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VALORACIÓN DE RESULTADOS
EN CUANTO A LA PRESENCIA EN INTERNET

La totalidad de los negocios seleccionados, nunca habían 
tenido como idea el posicionarse en Internet. Esto es un aspecto 
en extremo interesante. Estando tan cerca de la universidad, la 
mayoría de negocios, no habían pensado que esta herramienta 
pudiese ser útil. Otra de las cosas que son interesantes en este 
sentido, es que en su gran mayoría, los dueños de negocio pensa-
ban que esto podía ser extremadamente caro.

En la experiencia se crearon páginas web de negocio y 
además los perfiles empresariales de Facebook. Para las prime-
ras, se utilizaron en su gran mayoría la aplicación wix o weebly. 
Esto por dos razones fundamentales. La primera de ellas es por-
que son espacios de creación gratuitos. Después, si el negocio 
deseaba, sobre la base de lo hecho, pagar a un diseñador de la 
propia compañía para mejorarla tenía la opción. La otra razón 
por la cual se escogieron estas, fue fundamentalmente porque es 
posible sin tener que recurrir a conocimientos complejos. Cual-
quier persona medianamente informada y con alguna práctica, 
podría ejecutar estas aplicaciones.

Dependiendo de la composición de los otros grupos y el 
nivel de conocimiento de cada uno de los miembros, la página 
web tuvo mejores acabados. Sin embargo, esto no era el centro 
de la experiencia. La idea era darles presencia en internet, que 
contaran con un espacio virtual en el que pudieran direccionar 
productos y servicios, por lo menos en el nivel informativo.

Un elemento sumamente interesante es que para estas uni-
dades de negocio tanto la página web como el perfil de Facebook, 
se convirtieron en un elemento comunicador de descuentos sobre 
compras. Esto llama la atención porque en particular, en los lu-
gares ubicados en la calle principal de la Universidad Nacional 
provocó una agudización de la ya natural competencia existente, 
que generó como consecuencia, el aumento de opciones de ali-
mentación para los estudiantes a un menor precio.
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EN RELACIÓN CON LA GENERACIÓN DE 
COMPETENCIA MEDIANTE MERCADOTECNIA EN 
LA RED

Esto fue posible evidenciarlo únicamente en los negocios 
ubicados en el mismo mercado y en el mismo referente 
geográfico. Se excluye del análisis a la Floristería Girasol, el 
servicentro San Pablo, la Ferretería San Pablo, Global Lighting 
Solutions, Galería Milenios, y Boutique Amarilla.

Sobrevinieron tres situaciones interesantes. La primera 
de ellas, es que los propios estudiantes comenzaron a competir 
en términos de diseño del perfil de Facebook, que era la 
aplicación que tendría salida pública. Esto se generaba en sus 
propios perfiles. La estrategia que utilizaron al principio fue 
tomar las promociones que estos lugares daban y ubicarlas en 
los perfiles empresariales de Facebook. Lo cual resultó, fue 
sumamente interesante, porque se pusieron en práctica varias de 
las estrategias de mercadotecnia por Internet vistas en el curso.

El punto decisivo, fue cuando los grupos de trabajo se 
dieron cuenta que podían postear promociones suyas en las 
páginas de otros lugares. Esto fue interesante porque no solamente 
se conformaron con hacerlo en los negocios que tenía sus 
compañeros y compañeras, sino que también incorporaron en el 
proceso a negocios como Mc Donalds, Burger King, KFC y otras 
instancias. Con estas empresas sucedió algo bastante curioso, al 
principio, eliminaban los post, pero al hacerlo tan masivo no les 
quedó más remedio que recurrir a la misma estrategia.

Adicionalmente, el tipo de mensajes comenzaron a 
diversificarse y con ello, a aumentar la cantidad de visitas e 
interacciones en las páginas empresariales.

Basta señalar, que el promedio de visitas por página 
durante el período en el que el trabajo se realizó (en total 2 
meses), osciló entre los 16.000 a las 30.000 mensuales.

En su gran mayoría, los visitantes eran personas de 18 a 24 
años, de la ciudad de Heredia. Pero casi un 30% de las visitas y 
las interacciones de este período eran de San Pedro de Montes de 
Oca, elemento interesante, en vista de que la información pudo 
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haber sido sugerente a las empresas, de cara a la realización de 
distinto tipo de operaciones de expansión.

Eventualmente se pensaba que solamente público costarri-
cense vería este tipo de información, pero el 90% de las páginas 
empresariales de Facebook, tuvo visitas de países como: Estados 
Unidos, España, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, etc.

APORTE DEL PROYECTO A LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA PERCEPCIÓN QUE SE TENÍA INICIALMENTE 
EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS

Un elemento que es coincidente al entrevistas 
prácticamente a la totalidad de los dueños o representantes de 
negocios con los que se trabajó, es el hecho de que a partir de 
esta experiencia de virtualización, la percepción que el mercado 
o el consumidor tenía de su negocio ha cambiado.

Esto al menos puede darse por cuatro razones básicas. La 
primera de ellas, es porque el hecho de visualizar su propio negocio 
en la red, genera al empresario un sentimiento de satisfacción o 
por lo menos de idea de expansión. Aunque este no invierta capital 
en extender o diversificar sus operaciones, el verse en la red, le 
permite manejar un sentido de globalidad que usualmente en 
unidades pequeñas de negocio no se ha experimentado.

En segundo lugar, el tener presencia en internet y visualizar 
en su propia perspectiva que la cantidad de visitas al local han 
aumentado, les permitió desarrollar algunas acciones en el marco del 
mejoramiento de la calidad. Eso también puede tener consecuencias 
en la visión que tienen los usuarios de la unidad de negocios.

En tercer lugar, es posible que la propia estrategia de 
mercadotecnia desarrollada en ambos espacios, tanto en la página 
web como en Facebook, haya sido asumida por los dueños del 
negocio. Esto fue algo simpático. En algún momento de la 
experiencia, se les pidió a los estudiantes que trataran de crear un 
clima idóneo para que los productos o servicios que se prestaban 
en los locales pudiesen ser innovados. Al principio fue bastante 
difícil, pero sistemáticamente los propios dueños se involucraron 
en la estrategia.
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Al final, más que diversificar la percepción que el 
cliente tenía de un negocio que ya visitaba, es muy probable, 
sustancialmente, por un asunto de exposición, que el segmento 
de mercado al que se orientaba el negocio se haya expandido. 
Esto sobre todo, por los comentarios que hacen los mismos 
dueños en las entrevistas realizadas con el objetivo de medir el 
impacto de la iniciativa en el volumen de ganancia.

INCIDENCIA EN LA DINÁMICA DE PRECIOS HACIA 
EL ESTUDIANTE Y EL VOLUMEN DE GANANCIA PARA 
LAS EMPRESAS

Es posible evidenciar que durante el período de desarrollo 
de la competencia, se diversificaron las estrategias de las promo-
ciones en los lugares para la atracción de estudiantes, se genera-
ron nuevos productos o bien se buscó alguna distinción competi-
tiva que permitiera que la unidad de negocios pudiese proyectar 
cosas nuevas.

Al ser cuestionados sobre el efecto que hubo en la diná-
mica del negocio a partir de la estrategia implementada, existió 
acuerdo en que era un tanto temprano para valorarla y en eso 
coincidimos. Por otro lado, se hace necesario tener la posibilidad 
no solamente de un proceso de carácter longitudinal en términos 
de la estrategia, sino la oportunidad de acceder a los datos finan-
cieros, lo cual es prácticamente imposible cuando no se ha tenido 
un proceso.

Lo cierto del caso, es que los dueños reconocieron, que en 
las semanas en las que la experiencia se desarrollo, se incremen-
taron las ventas, aunque no precisaron en qué porcentaje.

CONCLUSIONES

Un primer aspecto que se destaca del proyecto desarrolla-
do tiene que ver con la importancia de la innovación de las herra-
mientas utilizadas por los estudiantes, para el logro de procesos 
educativos que sean significativos para quienes les toca vivir el 
curso. Con esto no queremos decir para nada, que esta fue la 
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mejor experiencia de su vida en términos educativos, ni siquiera 
pretendemos decir que la más interesante. Lo que sí sostenemos 
es que en ella, se retomaron herramientas de uso diario de los es-
tudiantes desde una perspectiva distinta, que provocó entre otras 
cosas, que este estudiante se sintiera retado y confiado a seguir 
adelante y a descubrir nuevas posibilidades en el campo del co-
mercio electrónico.

En segundo lugar, ha quedado clara la existencia de un ni-
cho de mercado para los profesionales en comercio y negocios 
internacionales y un nicho de acción de carácter universitario, la 
pequeña empresa de bienes y servicios. Con toda seguridad, se 
ha podido comprobar con esta pequeña idea desarrollada por los 
estudiantes, que es posible que muchas otras unidades de negocio 
piensen que desarrollar mecanismos de comercio electrónico, mo-
dalidades o niveles de presencia es sumamente caro. Esto podría 
afectar negativamente sus posibilidades de expansión, lo que po-
dría estar sucediendo con empresas que tengan posibilidades de 
internacionalización o bien, el plantarse operaciones de comercio 
electrónico indirecto con los productos que se ofrecen desde este 
país. No obstante, esto requeriría mayor investigación. Actual-
mente en la Escuela de Relaciones Internacionales funcionan dos 
proyectos interesantes desde donde podrían tener cabida iniciati-
vas como estas. El primero de ellos en realidad es un programa, 
el de Comercio e Innovación. El segundo, tiene que ver con la 
utilización de las TIC en las pequeñas y medianas empresa, donde 
eventualmente, sería necesario explorar la presencia de sistemas 
de información para la toma de decisiones en el campo de la ex-
pansión de negocios y mercadotecnia, para luego pensar en estra-
tegias que les permitan ingresar en este nivel de operación.

Por otro lado, esto ha sido evidenciado como un nicho para 
la universidad en varios niveles. El primero de ellos, tiene que ver 
con el entorno inmediato. Si la UNA desarrollara una política de 
buen vecino en el nivel de transmisión de conocimientos con las 
pequeñas unidades de negocio, podría tener varios beneficios. El 
primero de ellos, es que eventualmente podría generar un proceso 
de experimentación e investigación que pudiesen tener consecuen-
cias favorables para la comunidad educativa en su conjunto. Por 
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ejemplo, si se lanzara la posibilidad de que estudiantes de la ca-
rrera de Informática hiciesen sus proyectos de graduación dentro 
del entorno inmediato de las unidades de negocio de allí, la mar-
ca UNA daría un distingo identitario a toda esta área de la ciu-
dad, provocaría además negocios más competitivos y final mente 
dinámicas de precio que beneficiarán al estudiante finalmente.

Desde luego que si la Universidad hace esto, tendría una 
mayor cercanía con las preocupaciones y necesidades de los 
sectores productivos más pequeños. Ser Universidad Necesaria 
también pasa por brindar soluciones para que los sectores puedan 
ser más competitivos, eficientes y con mayores opciones de 
calidad de vida. Para ello es obligatorio invertir. En el caso de la 
UNA, su mayor bien es el conocimiento que genera y este podría 
ser transmitido de manera muy simple, con solo cruzar la calle.

Actualmente, también la Universidad ha apostado 
a la generación de una nueva faceta del programa UNA 
Emprendedores, quizá una de las apuestas más agresivas está 
dirigida a darle una visión empresarial al estudiantado. Esta, sin 
embargo, necesitará un proceso de investigación de mercado 
sostenido en el tiempo, quizá una unidad de investigación y 
además, procesos de experimentación con negocios reales, con 
nuevas soluciones, que en el campo en concreto del comercio 
electrónico le permitan a estas nacientes empresas la posibilidad 
de imaginar el mercado más allá de las fronteras en este sentido, 
la necesidad de integrar un tema como estos al quehacer del 
programa es vital para alcanzar la expansión.

Es fundamental eliminar el miedo a los cambios en las 
tecnologías los profesores para crecer en la calidad de nuestra 
enseñanza. Dicho de otra forma, o somos capaces de acercarnos a 
los espacios de interacción de los estudiantes o como universidad, 
estaremos perdiendo mercado.

Usualmente, en las universidades públicas, nos hemos 
creído de forma prepotente la idea creada por nosotros mismos, 
al decir que estamos años luz en términos de calidad, en relación 
con las universidades privadas.

La Comisión Nacional de Rectores señala que el 60% de 
los graduados universitarios provienen de casas de enseñanza 
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de naturaleza privada. Algunos de ellos, están haciendo cosas 
sugerentes en campos como el diseño gráfico, la animación 
digital, mercadotecnia por Internet, etc. Dicho de otra manera, si 
la universidad se encierra en una burbuja y niega la existencia de 
la competencia, podría pasarle la misma historia del conejo y la 
liebre. Una forma de superar esto, es garantizarnos saber cuáles 
son las herramientas que nos pueden permitir como educadores 
explorar en las capacidades de nuestros alumnos y retarlos en sus 
propios espacios de uso de tecnología.

No podemos decir que si la Universidad Nacional no hace lo 
mencionado, quedará relegada al último plano de importancia del 
quehacer académico nacional, lo que sí podemos señalar, es que si 
lo hace, tendrá una ventana de oportunidad para explorar nuevos y 
retadores ámbitos, en los cuales el fenómeno educativo comienza 
a exhibir sus mejores e interesantes galas de conocimiento.
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Desde hace diez años, se ha venido trabajando directa-
mente en el campo de las relaciones internacionales, 
con la relación tecnología sistema internacional y ac-

tores sociales. 
Es claro que toda reflexión debe llevar necesariamente 

a la acción social organizada, incluso en la academia. Desde la 
perspectiva de interés profesional, el generar condiciones para 
el desarrollo de procesos donde los estudiantes participen, se 
piensa que es medular para lograr trascender los límites teóricos, 
metodológicos o incluso mentales, que no en pocas ocasiones 
acompañan el ejercicio de la actividad investigativa. 

Eugenio Fonseca Tortós solía indicar que el que solamente 
leía de sociología, ni siquiera de esto llegaba a saber. En el caso 
de la investigación hoy en ciencias sociales, queda claro que, 
además de tener una excelente formación teórica, se hacen 
necesarias las capacidades técnicas y metodológicas. De hecho, 
otro pensador social costarricense, Jorge Rovira Más solía indicar 
en sus lecciones que el científico en estos campos, era como una 
especie de viajero que llevaba siempre dos maletas, la teoría y 
la técnica. En el contexto actual, se hace necesaria una tercera, 
que aunque no necesariamente es en sí una maleta, en términos 
de las capacidades, si es vital para el ejercicio investigativo. Esta 
es la caja de herramientas, o los diferentes instrumentos para el 
ejercicio de la investigación. 

La tecnología en general y en particular, la promoción, uso 
y difusión de los softwares cuantitativos, cualitativos y aquellos 
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relacionados con ejercicios de simulación, constituyen un medio 
por el cual, es posible dinamizar las estructuras de producción 
de conocimiento en las disciplinas sociales. Al menos, esta es la 
apuesta que en el actual escenario de Escuela estamos tratando de 
construir en un esfuerzo colectivo entre colegas investigadores, 
autoridades de la unidad académica y los propios estudiantes. 

Diez años han pasado desde el inicio del viaje por la 
educación universitaria, la tecnología y la práctica docente 
desde las Relaciones Internacionales en la Universidad 
Nacional. El dinamismo del mundo, la velocidad y el cambio 
como constante del sistema, definen como imperativo la 
diversificación y el mejoramiento del instrumental con el que 
nos acercamos a la realidad.

Finalmente, los años tal y como indica un famoso tango 
latinoamericano, terminan siendo nada cuando la pasión, la 
curiosidad intelectual y sobre todo, los resultados terminan 
dando indicadores suficientes de que se camina por una senda 
que trae muchos retos. 

Muchas acciones quedan por hacer en la Universidad 
Nacional en las ciencias sociales para participar como actor 
válido, significativo y determinante en las decisiones país. En la 
actual coyuntura social, esa es la demanda que se hace de parte 
de todos los sectores a la academia. 

Pensar, actuar y repensar sobre lo realizado es una labor 
que requiere de socios y de nuevos talentos. Los estudiantes son, 
no solamente el futuro de una disciplina. En la práctica concreta, 
son un presente, que se asoma en el escenario de la producción de 
conocimiento como un actor primerizo, pero no por ello asustado. 
El uso de nuevo instrumental, hará que estos, tengan claro el libreto. 

Heredia, 22 de Octubre de 2014
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