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La   globalización   económica   y   la   revolución  	  

tecnológica  mundial,  especialmente  en  el  ámbito  de  las	  
telecomunicaciones   y   de   las   tecnologías   de   la  	  

información,  definen  el  contexto  en  el  cual  todos  los	  
países   tendrán  que   llevar  a  cabo  su  gestión  y  hacen  	  
   que  la  tecnología  sea  más  importante  que  nunca.	  

BANCO  INTERAMERICANO  DE  DESARROLLO  (1999:I)	  

RESUMEN	  

El  presente   ensayo   tiene   como  propósi-‐‑	  
to  advertir  sobre  los  riesgos  que  el  TLC  	  
conlleva  para   la  práctica  científica  y  el  	  
acervo  tecnológico  nacional.  En    este	  
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sentido,  se  hace  un  breve  recorrido  his-‐‑	  
tórico   del   desarrollo   científico   tecnoló-‐‑	  
gico  a  nivel  nacional  y  se  analizan   las  	  
repercusiones   del   neoliberalismo   y   los  	  
desafíos   del   TLC      en   relación   con   este  	  
desarrollo.  Al  final  el  autor  advierte  so-‐‑	  
bre   el   peligro   del   incremento   de   la   de-‐‑	  
pendencia  en  la  región.	  

	  
INTRODUCCIÓN	  
La   firma   del   Tratado   de   Libre   Co-‐‑	  
mercio   (TLC)   entre  Centro  América  	  
y   los  Estados  Unidos,   efectuada  en  	  
la  ciudad  de  Washington  D.C.,  el  28  	  
de  mayo  del  2004,  ha  suscitado  un  	  
amplio    debate    entre     los     sectores  	  
académicos      del      istmo,      especial-‐‑	  
mente   en   nuestro   país,   caracteriza-‐‑	  
do  por  una  serie  de  cuestionamien-‐‑	  
tos,   reflexiones   y  discusiones,   don-‐‑	  
de   se   han   debatido   las  más   diver-‐‑	  
sas   posiciones,   a   favor   como   en  	  
contra,   debido   a   las   consecuencias  	  
que   su   aplicación   tendrá   para   el  	  
país  y  la  región  centroamericana.	  

En  este  ensayo,   se  discutirán  aque-‐‑	  
llos  elementos  del  TLC  más  relacio-‐‑	  
nados  con  el  desarrollo   científico  y  	  
tecnológico   costarricense,   analiza-‐‑	  
dos  bajo   el   enfoque   teórico-‐‑metodo-‐‑	  
lógico  de  la  historia  social  de  la  cien-‐‑	  
cia,  con  el  propósito  de  advertir   los  	  
riesgos  que  este   tratado  conlleva  pa-‐‑	  
ra  las  prácticas  científicas  y  el  acervo  	  
tecnológico  nacional,   los  cuales  que-‐‑	  
darían   rezagados  y   sujetos  al   libre  	  
juego  de  las  reglas  del  mercado,	  
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acentuando   la  dependencia   científi-‐‑	  
ca  y  tecnológica  del  país  con  respec-‐‑	  
to  a  los  Estados  Unidos.	  
	  
La historia social 
de la ciencia	  
La  historia  social  de  la  ciencia,  sur-‐‑	  
gida   a   raíz   del   encuentro  de   los  	  
aportes   teórico-‐‑metodológicos   pro-‐‑	  
cedentes  tanto  de  la  Historia,  como  	  
de  las  ciencias  físicas  y  naturales,  in-‐‑	  
tenta  explicar  el  desarrollo  científico  	  
con  base  en   las  condiciones  políti-‐‑	  
cas,   económicas,   sociales  y   cultura-‐‑	  
les  donde  surgen  y  evolucionan  las  	  
prácticas  científicas.     Esta  vertiente  	  
de   los   estudios   histórico-‐‑científicos,  	  
tradicionalmente      conocida      como  	  
“externalismo”,   cuyo   prototipo   fue  	  
el   trabajo   de   Boris   Hessen   (1931),  	  
quien   asoció   la   física   newtoniana  	  
con   la   coyuntura   socioeconómica  	  
que  caracterizó  a  la  Inglaterra  del  si-‐‑	  
glo  XVII   (Hessen,   1996),   plantea  una  	  
alternativa  a   los  enfoques  histórico-‐‑	  
científicos   de   influencia   positivista,  	  
comúnmente      conocidos      bajo      el  	  
nombre  de   “internalismo”,   buscaba  	  
explicar  el  desarrollo  de  la  ciencia  a  	  
partir  del  talento  y  la  inteligencia  de  	  
los   grandes   científicos,   la   produc-‐‑	  
ción  de   innovaciones   técnicas   y   el  	  
ascenso,  debate  y  caída  de  teorías  y  	  
paradigmas   científicos,   sin   ningún  	  
vínculo  con  el  entorno  social  que  los  	  
producía  (Saldaña,  1996b).	  

	  
	  

La  discusión  de  ambos  enfoques  ha  	  
marcado  la  historiografía  de  la  cien-‐‑	  
cia  en  América  Latina,  porque  el  de-‐‑	  
sarrollo   científico   y   tecnológico  ha  	  
sido   objeto   de   estudio   reciente   en  	  
las   investigaciones  históricas  de   los  	  
países   latinoamericanos.      Este   ca-‐‑	  
rácter  “novedoso”  se  debe  al  énfasis  	  
puesto  en  los  eventos  políticos  y  di-‐‑	  
plomáticos,  así  como  en  los  fenóme-‐‑	  
nos  de   índole  económica,  demográ-‐‑	  
fica,   social,   cultural   y   mental,   di-‐‑	  
mensiones   que   han   acaparado   la  	  
atención  de  los  investigadores  en  la  	  
región  desde   la   segunda  mitad  del  	  
siglo  XX  (Cardoso  y  Pérez,  1976  y  Fon-‐‑	  
seca,  1989).	  

Paralelamente,  un  grupo  de   investi-‐‑	  
gadores,  muchos  de  ellos  proceden-‐‑	  
tes  de  las  ciencias  físicas  y  naturales,  	  
se  han  dedicado  a   indagar  el  pasa-‐‑	  
do  científico  de   la   región,   identifi-‐‑	  
cando   las  redes  de   intercambio  de  	  
información   científica,   muchas   ve-‐‑	  
ces  desiguales,   entre   los  principales  	  
centros   de   investigación   científica,  	  
situados  en   los  zonas   industrializa-‐‑	  
das  del  planeta,  y   sus   contrapartes  	  
de   los  países   latinoamericanos   (Por  	  
ejemplo,  Sagasti,   1996;  Vessuri,   1996  y  	  
Weinberg,   1996).      Siguiendo   a   los  	  
ideólogos  de  la  teoría  de  la  depen-‐‑	  
dencia   (González   Casanova   et   alt.,  	  
1970;  Caputo  y  Pizarro,  1982  y  Portes  y  	  
Kincaid,  1991),   la  historiografía  de  la  	  
ciencia  de  América  Latina  buscó  ex-‐‑	  
plicar  la  introducción  del  pensa-‐‑	  
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miento  científico  en  la  región  (peri-‐‑	  
feria)  como  una  mera  expansión  del  	  
movimiento   científico   generado   en  	  
las   potencias   europeas   (centro),   de  	  
forma  unilineal.    Sin  embargo,  enfo-‐‑	  
ques  más  recientes,  que  sin  dejar  de  	  
lado   los   vínculos   de   dependencia  	  
científica  de  la  región  a  los  paradig-‐‑	  
mas  generados  en  el  mundo  indus-‐‑	  
trializado,  plantean  el   carácter  bidi-‐‑	  
reccional  del  desarrollo  científico  la-‐‑	  
tinoamericano,      debido      al      surgi-‐‑	  
miento  de  problemáticas,   fuentes  y  	  
campos  de  investigación  a  partir  de  	  
las  necesidades  propias  de  las  socie-‐‑	  
dades   latinoamericanas   y   que   en  	  
cierta  medida  han  incidido  en  el  de-‐‑	  
sarrollo  científico  de  los  países  cen-‐‑	  
trales  (Solano,  1999:192-‐‑196).	  

No  obstante,  como  se  verá  más  ade-‐‑	  
lante,  procesos  como  los  tratados  de  	  
libre  comercio  entre   los  países   lati-‐‑	  
noamericanos   y   naciones   industria-‐‑	  
lizadas   como   los   Estados   Unidos,  	  
contribuyen  a  acentuar  aún  más   la  	  
dependencia  de  la  región  a  la  cien-‐‑	  
cia  y  tecnología  producida  en  el  Pri-‐‑	  
mer  Mundo.    Para  ello,  se  estudia  a  	  
continuación   el   caso   costarricense  	  
desde  el  punto  de  vista  de  la  histo-‐‑	  
ria  social  de  la  ciencia  y,  luego,  las  	  
implicaciones  de   la  puesta  en  mar-‐‑	  
cha   de   dicho   tratado   en   el   ámbito  	  
científico  y   tecnológico  de   la  Costa  	  
Rica  contemporánea.	  

	  
	  

El desarrollo científico 
y tecnológico	  
costarricense desde una 
perspectiva histórica	  
A  diferencia  de  otros  territorios  co-‐‑	  
loniales   como   los   virreinatos   de  	  
Nueva  España  y  del  Perú   (Saldaña,  	  
1996a),   cuyas   riquezas  mineras   fa-‐‑	  
vorecieron   la   aparición  de  una   im-‐‑	  
portante   producción   científica   en  	  
la   época  colonial,  Costa  Rica  estu-‐‑	  
vo  al  margen  de  dicho  proceso  de-‐‑	  
bido   a   la   escasez   de  metales   cuya  	  
explotación   era   fundamental   para  	  
el   sostenimiento   del   régimen  mer-‐‑	  
cantilista   europeo   (Pérez,   1997:   13-‐‑	  
31).     La   fundación  de   la  Casa  de  	  
Enseñanza   de   Santo   Tomás   (1814)  	  
marcó   el   inicio   de   la   introducción  	  
del   pensamiento   científico   de   la  	  
modernidad   en  Costa   Rica   (Solano,  	  
Amador   y   Páez,   1990),      cuya   expe-‐‑	  
riencia  en  el  plano  educativo  sentó  	  
las  bases  de  una  comunidad  cientí-‐‑	  
fica  en  el  territorio  costarricense.	  

La  presencia  de  un  nutrido  grupo  	  
de   naturalistas   y   científicos   euro-‐‑	  
peos  en  el  país,  dio  un  fuerte  impul-‐‑	  
so  a  las  actividades  científicas  y  tec-‐‑	  
nológicas      en      el      país   (Coronado,  	  
1997:257-‐‑263  y  Solano,  1999:102-‐‑138)   en  	  
el  marco  de   la   expansión  europea  	  
generada  por  los  avances  de  la   in-‐‑	  
dustrialización   en   el   Viejo   Conti-‐‑	  
nente  y   la  necesidad  de  encontrar  	  
nuevos  mercados  para  la  obtención	  
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de  materias  primas  y   la   colocación  	  
de   la  producción   industrial   (Quesa-‐‑	  
da,  2003:17-‐‑29).     Precisamente,   la   in-‐‑	  
serción  de  Costa  Rica  en  el  mercado  	  
mundial,  al   igual  como  sucedió  en  	  
el  resto  de  América  Latina,  reforzó  	  
los  vínculos  de  dependencia   entre  	  
la  ciencia  latinoamericana  y  la  euro-‐‑	  
pea,  proceso  que  se  venía  gestando  	  
desde  la  época  colonial,  tal  y  como  	  
lo  sugieren  historiadores  de  la  cien-‐‑	  
cia  como  Saldaña  (1996:7-‐‑41)  y  Azue-‐‑	  
la  (1996:73-‐‑84).	  

No  obstante,   la  comunidad  científi-‐‑	  
ca   costarricense   se   vio   beneficiada  	  
por   los  estudios  hechos  por  dichos  	  
científicos   viajeros,   mientras   otros  	  
como   Streber,   Kurtze   y  Villavicen-‐‑	  
cio   (Solano,   1999:139-‐‑188)   se   asenta-‐‑	  
rán  en  el  país  y  darán  valiosos  apor-‐‑	  
tes  al  desarrollo  de  la  ciencia  costa-‐‑	  
rricense,  que  llegó  a  su  etapa  de  ma-‐‑	  
yor  auge  al  finalizar  el  siglo  XIX,  con  	  
la   fundación  de   instituciones  cientí-‐‑	  
ficas  como   la  Dirección  General  de  	  
Estadísticas   (1883),  el  Museo  Nacio-‐‑	  
nal   (1887),   el  Observatorio  Meteoro-‐‑	  
lógico   (1887),  el   Instituto  Meteoroló-‐‑	  
gico  Nacional   (1888),  el   Instituto  Fí-‐‑	  
sico-‐‑Geográfico   (1889)  y   la  presencia  	  
de  un  grupo  de  científicos,  princi-‐‑	  
palmente  procedentes  de  Suiza  (Pit-‐‑	  
tier,  Biolley,  Michaud,  Rudin  y  Ton-‐‑	  
duz),   que   realizaron  una  prolífica  	  
labor   investigativa  y  docente  en  el  	  
país  y  protagonizaron  intensas  po-‐‑	  

	  
	  

lémicas  con  la  comunidad  científica  
local   (Molina,  1994;  Eakin,  1999  y  Díaz,  
2003:57-‐‑171).	  

Las  primeras  décadas  del  siglo  XX  	  
fueron   una   etapa   de   redefinición  	  
del  papel  de   la  ciencia  costarricen-‐‑	  
se   y,   debido   a   factores   de   índole  	  
económica   y   social,   las   investiga-‐‑	  
ciones   se   orientaron   al   área   de   las  	  
ciencias     médicas     y     agronómicas  	  
(Díaz,  2003:172-‐‑310).     La  clausura  de  	  
la    Universidad    de    Santo    Tomás  	  
(1888)     fue    un    elemento    determi-‐‑	  
nante  en   la   formación  del  personal  	  
científico   en   el   extranjero   (Estados  	  
Unidos,     Chile     y     Europa),      factor  	  
que   permitió   la   introducción   de  	  
nuevos   enfoques   científicos   en   el  	  
país  (Díaz,  2003:79-‐‑183).	  

La  presencia  de  una  madura  comu-‐‑	  
nidad  científica  y  su  labor  produci-‐‑	  
da  a  lo  largo  de  la  primera  mitad  del  	  
siglo  XX,  preparó   el   ambiente  para  	  
la   apertura   de   la   Universidad   de  	  
Costa  Rica  (1940),  entidad  que  hasta  	  
mediados  de   la   centuria,   concentró  	  
la  mayor  parte  de  la  actividad  cien-‐‑	  
tífica     costarricense     (Coronado,  	  
1997:266-‐‑268).     Precisamente,   la  Uni-‐‑	  
versidad   fue  una   institución   clave  	  
en  las  políticas  del  Estado  benefac-‐‑	  
tor,   al   dotar   al   país  de   los  nuevos  	  
cuadros  dirigentes  que  hicieron  po-‐‑	  
sible  la  ampliación  de  la  comunidad  	  
científica  nacional,  en  una  época  de  	  
crecimiento  del  estado  y  el  desarro-‐‑	  
llo  de  políticas  para  el  impulso  de  la	  
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ciencia  y  la  tecnología,  acordes  con  	  
la  nueva  situación  que  vivía  el  país.  	  
Algunas   de   estas   políticas   fueron  	  
canalizadas   por   medio   de   institu-‐‑	  
ciones   como   el   Instituto   Costarri-‐‑	  
cense  de  Electricidad   -‐‑ICE-‐‑,   la  Refi-‐‑	  
nadora  Costarricense  de  Petróleo	  
-‐‑RECOPE-‐‑   y   Fertilizantes   de   Cen-‐‑	  
troamérica     -‐‑FERTICA-‐‑   (Macaya,  	  
1986:3-‐‑5  y  Cruz,  Rojas  y  Monge,  1992).	  

El  auge  en   la  ciencia,  experimenta-‐‑	  
do  a  nivel  mundial  a  mediados  del  	  
siglo  XX  (Hobsbawm,  1996)  y  la   inci-‐‑	  
dencia     de      la     Guerra      Fría   (Díaz  	  
Arias,  2003:47),  permitieron   la   intro-‐‑	  
ducción      de      equipo,      producido  	  
principalmente      en      los      Estados  	  
Unidos,   el   cual   amplió   el   acervo  	  
tecnológico   del   país,   así   como   el  	  
envío   de   estudiantes   de   postgrado  	  
a   universidades   y   centros   científi-‐‑	  
cos   europeos   y   norteamericanos   y  	  
se   obtuvieron   préstamos   para   fi-‐‑	  
nanciar   la   aplicación   del   conoci-‐‑	  
miento      tecnocientífico      para      los  	  
proyectos   estatales   de   generación  	  
eléctrica,      producción      agropecua-‐‑	  
ria,      educación,      salud      pública,  	  
transporte      y      telecomunicaciones  	  
(Cruz,  Rojas  y  Monge,  1992).      Parale-‐‑	  
lamente,    por    medio    del    Partido  	  
Vanguardia   Popular,   se   canaliza-‐‑	  
ron   becas   para   estudiantes   costa-‐‑	  
rricenses  en  la  Unión  Soviética  y  el  	  
bloque   socialista,   con   miras   a   for-‐‑	  
mar  cuadros  técnicos  y  científicos	  

	  
	  

capaces  de  apoyar   los  procesos  re-‐‑	  
volucionarios   en   el   Tercer  Mundo  
(Contreras,  2003).	  

El  auge  científico  experimentado  en  	  
las  décadas  de  1960  y  1970  favoreció  	  
el  surgimiento  de  nuevas  entidades  	  
como  el  Centro  Científico  Tropical	  
-‐‑CCT-‐‑,   la  Organización  de  Estudios  	  
Tropicales  -‐‑OET-‐‑  y  la  oferta  educati-‐‑	  
va  amplía   la   formación  de  personal  	  
científico      al      establecerse      nuevas  	  
universidades  públicas:      la  Univer-‐‑	  
sidad  Nacional   -‐‑UNA-‐‑,   el   Instituto  	  
Tecnológico  de  Costa  Rica  (ITCR)  y  	  
la  Universidad  Estatal  a  Distancia	  
-‐‑UNED-‐‑  (Cruz,  Rojas  y  Monge,  1992  y  	  
Coronado,   1997:266-‐‑270).      La   funda-‐‑	  
ción  del  Consejo  Nacional  para   In-‐‑	  
vestigaciones  Científicas   y  Tecnoló-‐‑	  
gicas   -‐‑CONICIT-‐‑  en  1972,   fue  el  co-‐‑	  
rolario  de  este  proceso,  ya  que  por  	  
medio  de  esta  entidad,  el  Estado  po-‐‑	  
día  contar  con  un  organismo  capaz  	  
de   centralizar   las   políticas   científi-‐‑	  
cas  y   tecnológicas,  asignando  recur-‐‑	  
sos  para  el  fomento  de  la  investiga-‐‑	  
ción,   formación  de  personal  científi-‐‑	  
co,  construcción  de  laboratorios  y  la  	  
divulgación  de   la   ciencia  (Cruz,  Ro-‐‑	  
jas  y  Monge,  1992).  Estas  políticas  fa-‐‑	  
vorecieron  la  concentración  de  la  in-‐‑	  
vestigación   científica   por   parte   de  	  
entes  estatales  frente  a  una  débil  pe-‐‑	  
ro  incipiente  participación  de  la  ac-‐‑	  
tividad  científica  en  manos  de  entes  	  
privados:  OET,  Corporación  de   Ini-‐‑	  
ciativas  de  Desarrollo  -‐‑CINDE-‐‑    e	  
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Instituto  Nacional  de  Biodiversidad	  
–INBIO-‐‑      (Macaya,   1986:5   e   IRELA,  
1993:30-‐‑32).	  
	  
La irrupción	  
del neoliberalismo 	  
y sus repercusiones	  
en el ámbito científico 
y tecnológico	  
costarricense	  
La   crisis   económica   internacional,  	  
que  afectó  a  Costa  Rica  al  finalizar  	  
la  década  de   1980,   fue   el  punto  de  	  
partida  de  la   irrupción  de  las  polí-‐‑	  
ticas  neoliberales  en  el  país,   justifi-‐‑	  
cada   en   los   acuerdos   de   los   orga-‐‑	  
nismos   financieros   internacionales  	  
(Hidalgo  y  Monge,  1989:71-‐‑72).     A  pe-‐‑	  
sar   de   las   hondas   repercusiones  	  
causadas     por     dicha     crisis     en     el  	  
marco   económico   e   institucional  	  
del  país,   los  gobiernos  de   la  época  	  
comprendieron   la  necesidad  de   fo-‐‑	  
mentar   la   investigación  científica  y  	  
tecnológica,      seriamente      afectada  	  
por   la   crisis,   con   la   finalidad  de  	  
orientarlas   hacia   nuevas   activida-‐‑	  
des  productivas   capaces  de  enfren-‐‑	  
tarse   a   los   nuevos   desafíos   que  	  
conllevaba   la   recuperación   econó-‐‑	  
mica,     por      lo     que     fue     necesario  	  
orientar  parte  de   los  recursos  pro-‐‑	  
venientes   de   los   préstamos   conce-‐‑	  
didos  por   los   organismos   financie-‐‑	  
ros    internacionales,    al    financia-‐‑	  

	  
	  

miento  del  sector  tecnocientífico	  
(Hidalgo  y  Monge,   1989:72-‐‑77  y  Coro-‐‑	  
nado,  1997:269-‐‑272).	  

Precisamente,   las   nuevas   circuns-‐‑	  
tancias   por   las   que   atravesaba   el  	  
país  permitieron  consolidar   los  ne-‐‑	  
xos  entre   las  universidades,  el  sec-‐‑	  
tor   público   y   productivo   nacional,  	  
con    miras     al     establecimiento    de  	  
una   estrategia  de  desarrollo  basa-‐‑	  
da  en  el  fortalecimiento  de  las  em-‐‑	  
presas   locales  mediante   la   transfe-‐‑	  
rencia   de   tecnología,   el   aumento  	  
de   la  producción  y  exportación  de  	  
bienes   y   servicios   y   la   generación  	  
local  de  tecnología,  así  como  el  es-‐‑	  
tablecimiento  de  una   base   científi-‐‑	  
ca   nacional   capaz   de   orientar   la  	  
producción      industrial      y      agroin-‐‑	  
dustrial      nacional   (Cruz,      Rojas      y  	  
Monge,  1992).	  

En  la  década  de  1980,  la  relativa  re-‐‑	  
cuperación   económica   experimen-‐‑	  
tada  por  el  país  permitió  sentar  las  	  
bases   de   lo   que   sería   un   Sistema  	  
Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología	  
-‐‑SINCIT-‐‑,   establecido   en   1990,   con  	  
la   finalidad   de   coordinar   los   inte-‐‑	  
reses     entre      los     sectores     público,  	  
productivo   y   la   comunidad   cientí-‐‑	  
fica   nacional.      La   fundación   del  	  
Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología	  
-‐‑MICIT-‐‑      en     1986,      como      comple-‐‑	  
mento   del   CONICIT,   funcionando  	  
como   ente   canalizador   del   finan-‐‑	  
ciamiento  de  las  políticas  científi-‐‑	  
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cas  y  tecnológicas  y  gestor  del  Pro-‐‑	  
grama  Nacional  de  Ciencia   y  Tec-‐‑	  
nología   (1990-‐‑1994),   por  medio  del  	  
cual   se   diagnosticaron   las   áreas   y  	  
programas   estratégicos   en  materia  	  
de   ciencia   y   tecnología   dentro   de  	  
los  planes  nacionales  de  desarrollo  	  
(Cruz,  Rojas  y  Monge,  1992).	  

La  promulgación  de  la  Ley  de  Pro-‐‑	  
moción  del  Desarrollo  Científico  y  	  
Tecnológico  (1990)  que  le  dio  un  sus-‐‑	  
tento   legal   al   sector   tecnocientífico  	  
nacional,   permitió   la   consolidación  	  
del  MICIT  y  dio  impulso  a  los  planes  	  
del   SINCIT      (Cruz,   Rojas   y  Monge,  	  
1992).      Paralelamente,   las   activida-‐‑	  
des  de  la  Fundación  Omar  Dengo  -‐‑	  
FOD-‐‑,  creada  en  1987  y  la  Fundación  	  
para  el  Centro  Nacional  de  la  Cien-‐‑	  
cia  y  la  Tecnología  -‐‑CIENTEC-‐‑,  esta-‐‑	  
blecida  en   1989,   concentradas   en  el  	  
plano  educativo;   la  apertura  de   los  	  
colegios   científicos   (1989)  y   la  difu-‐‑	  
sión   labor  científica  ejercida  por  el  	  
astronauta   de   origen   costarricense,  	  
Franklin   Chang   Díaz   (1950),   en   la  	  
Administración  Nacional   de   Aero-‐‑	  
náutica  y  Espacio  (NASA)  en  los  Es-‐‑	  
tados  Unidos,   estimularon  una  ma-‐‑	  
yor  conciencia  de  la   importancia  del  	  
desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnolo-‐‑	  
gía  en  las  nuevas  generaciones  cos-‐‑	  
tarricenses   (Buján,  1995:  398-‐‑400;  CO-‐‑	  
NICIT,   1992;   CIENTEC,   2002   y   FOD,  	  
2003).      Por   último,   la   creación   en  	  
1992   de   la   Academia   Nacional   de  	  
Ciencias,  la  Asociación  Costarricen-‐‑	  

	  
	  

se  para  el  Avance  de  la  Ciencia  y  la  	  
Tecnología  y   la  Cámara  de  Empre-‐‑	  
sas   de   Base   Tecnológica,   contribu-‐‑	  
yeron  a  aumentar  las  gestiones  a  fa-‐‑	  
vor  de  este  sector  de  la  economía  y  	  
la   sociedad   costarricense   (Cruz,  Ro-‐‑	  
jas  y  Monge,  1992).	  

Es  preciso  aclarar  que  este  auge  en  	  
el   desarrollo   científico   empieza   a  	  
tener   sus   limitaciones   a   comienzos  	  
de   la   década   de   1990,   cuando   los  	  
Programas   de   Ajuste   Estructural  	  
(PAEs)  y   las  nuevas  políticas   fisca-‐‑	  
les,   eliminan   algunas   exoneracio-‐‑	  
nes  para  el  estímulo  de  la  ciencia  y  	  
la   tecnología,  aspecto  que   fue  com-‐‑	  
pensando      parcialmente      con      el  	  
mantenimiento   de   algunos   incen-‐‑	  
tivos   como   premios   e   innovacio-‐‑	  
nes,   programas   crediticios   y   pro-‐‑	  
gramas   de   reconversión   industrial  	  
y  modernización   agraria   (Cruz,   Ro-‐‑	  
jas  y  Monge,  1992).	  

Además,      préstamos      concedidos  	  
por   organismos   financieros   inter-‐‑	  
nacionales   como   el   Banco   Intera-‐‑	  
mericano   de   Desarrollo   -‐‑BID-‐‑   die-‐‑	  
ron   impulso   a  numerosos  progra-‐‑	  
mas  en  el  área   tecnocientífica  (BID,  	  
199:12-‐‑13).  Así,  por  ejemplo,  el  prés-‐‑	  
tamo      suscrito      entre      el      gobierno  	  
costarricense  y  el  BID  en  1988  aun  	  
financiaba     un      total     de     noventa  	  
proyectos  en  1996   (Fonseca  y  Madri-‐‑	  
gal,  1997:2  y  15).	  
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Los   recursos   girados   por   organis-‐‑	  
mos  financieros  internacionales  y  la  	  
anuencia   del   Estado   y   la   comuni-‐‑	  
dad   tecnocientífica   nacional,   facili-‐‑	  
taron   la   fundación  del  Centro  Na-‐‑	  
cional  de  Alta  Tecnología   -‐‑CENAT-‐‑	  
en  1997,   cuya   función  principal  es  	  
armonizar   las   acciones   y   planes  	  
científico-‐‑tecnológicos      orientados  	  
hacia   las   actividades   productivas  	  
(Láscaris-‐‑Comneno,  2002:34).      En   ese  	  
mismo  año,  se  establece  en  el  país  la  	  
empresa   transnacional   INTEL,   que  	  
abrió  una  planta  dedicada  a  la  fabri-‐‑	  
cación   de   componentes  microelec-‐‑	  
trónicos  para  su  exportación  al  mer-‐‑	  
cado   internacional   (Molina  y  Palmer,  	  
1997).     El   establecimiento   de   esta  	  
empresa   está   relacionada   con   la  	  
apertura   que   venía   realizando   el  	  
país  hacia  la  introducción  de  las  tec-‐‑	  
nologías  de  punta,   como   la  biotec-‐‑	  
nología,   la  microelectrónica  y  la  na-‐‑	  
notecnología,   cuyas   inversiones   hi-‐‑	  
cieron  que  este  rubro  constituyera  el  	  
5%  del  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  	  
y  uno  de  los  principales  sectores  de  	  
exportación   de   artículos   produci-‐‑	  
dos  en  Costa  Rica  (Monge  y  Chacón,  	  
2002:26).	  

El   apoyo   decidido   del   Estado   a   la  	  
ciencia   y   la   tecnología   y   la   inver-‐‑	  
sión   de   recursos   procedentes   del  	  
exterior,   favoreció   el   aumento   de  	  
las      publicaciones      científicas      por  	  
parte   de   científicos   e   instituciones  	  
costarricenses  en  revistas  científi-‐‑	  

	  
	  

cas   internacionales.     De  esta  mane-‐‑	  
ra,      en      el      período   1980-‐‑1998,      las  	  
principales      instituciones      genera-‐‑	  
doras  de  publicaciones   eran  preci-‐‑	  
samente   aquellas   entidades   autó-‐‑	  
nomas  o  estatales  que  desde   la  dé-‐‑	  
cada   de   1950   venían   impulsando  	  
el   desarrollo   científico   y   tecnológi-‐‑	  
co   local:      las   universidades   públi-‐‑	  
cas  (UCR,  UNA  e  ITCR)  y  entes  au-‐‑	  
tónomos   (CCSS   e   ICE)   y   algunos  	  
ministerios   (Agricultura   y   Gana-‐‑	  
dería  y  Salud  Pública).     Los  princi-‐‑	  
pales   temas   trabajados   en   dichas  	  
publicaciones   fueron   las   ciencias  	  
biomédicas   (39,2%),   seguidas   de  	  
las   biológicas   (24,5%),   agronómi-‐‑	  
cas   (16,5%),  químicas   (10%),   físicas  	  
(4,7%),   geológicas   (2,9%)   y   mate-‐‑	  
máticas   (2,2%)   (Lomonte      y   Ains-‐‑	  
worth,  1999:2  y  4).	  

Al   finalizar   el   siglo  XX  y   al   iniciar  	  
el   siglo   XXI,   Costa   Rica   contaba  	  
con  una   infraestructura  científica  y  	  
tecnológica   básica   y   el   grueso   de  	  
las   investigaciones   científicas   co-‐‑	  
rrespondían   a   las   áreas   relaciona-‐‑	  
das  con   las  ciencias  médicas  y  bio-‐‑	  
lógicas  y   la  producción  agropecua-‐‑	  
ria   -‐‑tendencia   que   se   remonta   a  	  
comienzos   del   siglo   pasado-‐‑   justi-‐‑	  
ficado   en   el   carácter   agroexporta-‐‑	  
dor  de   la  economía  costarricense  y  	  
los   beneficios   de   las   aplicaciones  	  
de  la   investigación  científica  al  ám-‐‑	  
bito   de   la   salud   pública   (Cf.   Lásca-‐‑	  
ris-‐‑Comneno,  2002:35-‐‑36).	  
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No   obstante,   la   reciente   firma   del  	  
TLC  con   los  Estados  Unidos,   plan-‐‑	  
tea   nuevos   desafíos   para   el   sector  	  
científico   y   tecnológico   del   país,  	  
como    se     analiza     en     el     próximo  	  
apartado.	  
	  
El TLC y sus desafíos 
para el desarrollo	  
científico y tecnológico 
de Costa Rica	  
El  texto  del  TLC  no  contempla  ex-‐‑	  
plícitamente   un   capítulo   dedicado  	  
a  los  sectores  científico  y  tecnológi-‐‑	  
co  costarricense,  a  lo  largo  del  mis-‐‑	  
mo   se   hace   alusión   a   ellos,   por  	  
ejemplo,  en   los  capítulos  de  Medi-‐‑	  
das   sanitarias   y   fitosanitarias   (6),  	  
Inversión   (10),  Comercio   transfron-‐‑	  
terizo   (11),   Telecomunicaciones   (13)  	  
y   Ambiente   (17)   (COMEX,   2004a).  	  
En  dichos  capítulos  se  dan  una  se-‐‑	  
rie  de  disposiciones  sobre   las  acti-‐‑	  
vidades  comerciales  y  sus  vínculos  	  
con  dichos  campos,  donde   la  apli-‐‑	  
cación   del   conocimiento   científico  	  
y   tecnológico   son   necesarios   para  	  
el   impulso  de   las  actividades  eco-‐‑	  
nómicas.      Las   autoridades   guber-‐‑	  
namentales   han   insistido   sobrema-‐‑	  
nera   de   los   beneficios   que   dicho  	  
tratado   acarrea   para   la   economía  	  
del  país   (COMEX,  2004b),  mucho  se  	  
ha   discutido   sobre   las   implicacio-‐‑	  
nes  que  tendrá  para  el  país,  debido  	  
a  que  dicha  propaganda  solo  enfa-‐‑	  
tiza  los  aspectos  positivos  sin  men-‐‑	  

	  
	  

cionar   las   consecuencias   negativas  	  
que  podría   traer  para   el   país   la   li-‐‑	  
bre   competencia   comercial,   espe-‐‑	  
cialmente   con   la  mayor   economía  	  
capitalista   del   planeta   (Encuentro  	  
Popular,  2003).	  

Precisamente,   la   nueva   orientación  	  
de   la   economía  del   país,   perfilada  	  
a   la   promoción   de   un   desarrollo  	  
industrial      como      respuesta      a      la  	  
apertura   comercial   y   la   liberaliza-‐‑	  
ción    del     comercio     con    miras     al  	  
TLC,   se   venía   impulsando   desde  	  
mediados   de   la   década   de   1990   y  	  
fue  evidenciada  en  el  aumento  de  	  
los   programas   de   capacitación   y  	  
asistencia      técnica     a     pequeñas     y  	  
medianas   empresas   y   al   mejora-‐‑	  
miento   de   las   técnicas   estimulado-‐‑	  
ras  de  la  competitividad  y  la  inser-‐‑	  
ción  en   los  mercados   internaciona-‐‑	  
les   (Proyecto     Estado     de      la     Nación,  	  
2003:159-‐‑160).	  

A  lo  largo  de  las  negociaciones  en-‐‑	  
tre   los   representantes   de   comercio  	  
exterior      estadounidenses      y      cen-‐‑	  
troamericanos,   que   culminaron   en  	  
la  firma  del  TLC  en  Washington  DC  	  
al  finalizar  el  mes  de  mayo  de  2004,  	  
se   hizo   evidente   la   necesidad   de  	  
que   las  partes  negociantes  se  com-‐‑	  
prometieran   a   establecer   una   serie  	  
de   regulaciones   en   sectores   claves  	  
como  el  impedimento  de  explotar  el  	  
material  genético  de   la  vida  silves-‐‑	  
tre  y  la  extracción  de  recursos  ar-‐‑	  
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queológicos,   forestales,   hidrológi-‐‑	  
cos,   edafológicos   y   zoológicos   de  	  
cada  uno  de   los  países,  particular-‐‑	  
mente  de  Costa  Rica,  cuya  riqueza  	  
biológica  es  primordial  para  el  futu-‐‑	  
ro  de  su  población   (COMEX,  2004a).  	  
No   obstante,   dichas   restricciones  	  
podrían  verse  limitadas  ante  la  pre-‐‑	  
sión  de  empresas  deseosas  de  insta-‐‑	  
larse  en  el   territorio  costarricense  y  	  
aunque  directamente   no   afecte   su  	  
biodiversidad,   requiera   del   sacrifi-‐‑	  
cio  de  ella  para  sus  actividades,  por  	  
ejemplo,   empresas  mineras,   genera-‐‑	  
doras  de  energía  eléctrica  o  plantas  	  
de  producción  de  componentes  mi-‐‑	  
crotecnológicos,   cuyas   operaciones  	  
requieran  la  entrega  de  cuencas  hi-‐‑	  
drográficas  o   terrenos  de  vocación  	  
forestal,   amenazando   eventualmen-‐‑	  
te  las  zonas  protegidas  del  país,  si-‐‑	  
tios  óptimos  para  el  estudio  de   las  	  
relaciones  entre  los  organismos  y  su  	  
entorno.	  

En  cuanto  al  aspecto  de  salud  pú-‐‑	  
blica,   el   acceso   universal   de   las  	  
medicinas,   especialmente   para   el  	  
tratamiento   de   enfermedades   co-‐‑	  
mo   el   VIH-‐‑SIDA,   la  malaria,   la   tu-‐‑	  
berculosis   y   la   atención   de   situa-‐‑	  
ciones      de      emergencia   (COMEX,  	  
2004a)  no  garantizan  un  uso   social  	  
de  ese  recurso,  debido  a   los  costos  	  
que   tendrían   para   el   país   su   im-‐‑	  
portación   y   el   acatamiento   de   los  	  
acuerdos   relacionados   con   la  pro-‐‑	  
piedad  intelectual,  por  lo  que  no	  

	  
	  

sería   posible   el   desarrollo   de   una  	  
industria      farmacéutica      local     que  	  
pudiera   competir   con   las   empresas  	  
farmacéuticas  norteamericanas.	  

En  el  rubro  de   la  producción  agro-‐‑	  
pecuaria,   además   de   las   pérdidas  	  
generadas  en  el  agro  por  la  eventual  	  
quiebra  de   los  pequeños  y  media-‐‑	  
nos   productores   nacionales,   debido  	  
a  la  apertura  hacia  una  masiva  in-‐‑	  
troducción   de   alimentos   importa-‐‑	  
dos  (Cf.  Encuentro  Popular,  2003),  esta  	  
importación  vendría  a  modificar   los  	  
patrones  de  alimentación  de  los  cos-‐‑	  
tarricenses  y  la  mayor  apertura  del  	  
mercado   costarricense   y   centroame-‐‑	  
ricano  a   los   alimentos   transgénicos,  	  
exigiendo  la  eliminación  del  etique-‐‑	  
tado  para   comercializarlos   como  si  	  
fueran   alimentos   naturales   (Flórez-‐‑	  
Estrada,  2004).	  

El  agro  sería  uno  de  los  sectores  más  	  
afectados,   porque   los   pequeños   y  	  
medianos   productores   se   verían  	  
obligados  a  comprar  a  altos  precios  	  
semillas  transgénicas  que  a  la  postre  	  
podrían   arruinar   sus  mismas   cose-‐‑	  
chas,  debido  a  la  contaminación  ge-‐‑	  
nética  por  la   introducción  de  varie-‐‑	  
dades  mejoradas  de  los  cultivos  que  	  
por  generaciones  han  trabajado.     A  	  
este  riesgo  se  suma  la   importación  	  
de  agroquímicos,   cuya   toxicidad  es  	  
conocida   en   sus   países   de   origen,  	  
por   lo  que  su  venta  está  prohibida  	  
en  ellos;  sin  embargo,  se  exportan  al	  
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Tercer  Mundo,   generando   con   ella  	  
problemas  de  salud  pública  en   las  	  
poblaciones  que  dependen  del  cam-‐‑	  
po      para      subsistir   (Flórez-‐‑Estrada,  	  
2004).    Frente  a  la  introducción  de  in-‐‑	  
sumos      agrícolas      extranjeros,      los  	  
proyectos  de   la   comunidad  científi-‐‑	  
ca   nacional   destinados   al   sector  	  
agrícola   no   podrían   siquiera   com-‐‑	  
petir   en   igualdad   de   condiciones  	  
con   dichas   empresas   transnaciona-‐‑	  
les,  por  lo  que  se  fracasarán  o,  de  lo  	  
contrario,  para  poder  subsistir,   ten-‐‑	  
drán   que   vincularse   directamente  	  
en  la  compleja  e  intrincada  estructu-‐‑	  
ra  de  dichas  empresas.	  

En  cuanto  al   sector  de   telecomuni-‐‑	  
caciones,   la   apertura   de   los   servi-‐‑	  
cios  de  telefonía  móvil,  así  como  el  	  
acceso  a   las  redes  privadas  e   inter-‐‑	  
net   (COMEX,   2004a),   podrían   limi-‐‑	  
tar  el  libre  acceso  a  las  telecomuni-‐‑	  
caciones,   al   menos   a   largo   plazo,  	  
debido  a  la  presión  que  el  ICE  ten-‐‑	  
dría   frente  a   las   transnacionales  de  	  
las      telecomunicaciones,      presión  	  
que   desembocaría   en   la   completa  	  
apertura   de   estos   servicios,   sacrifi-‐‑	  
cando   el   bien   común  de   la   socie-‐‑	  
dad   por   el   mantenimiento,   a   toda  	  
costa,   de   la   libre   competencia,   co-‐‑	  
mo  si  esta  resolviera  los  problemas  	  
de  la  sociedad  en  forma  mecánica.	  

En   relación   con   la   tecnología,   ya  	  
desde  inicios  de  la  década  de  1980,  	  
Costa  Rica  se  situaba  entre  los  pri-‐‑	  

	  
	  

meros  países  de  América  Latina  en  	  
cuanto  a   la  distribución  per   capita  	  
de   equipos  de   cómputo   (Hidalgo  y  	  
Monge,  1989:99)  y   las  políticas  a   fa-‐‑	  
vor   de   la   expansión   de   dicha   he-‐‑	  
rramienta   tecnológica   en   la   socie-‐‑	  
dad   que   ha   favorecido   la   reduc-‐‑	  
ción  de   las  brecha  digital,  entendi-‐‑	  
da  como  las  “diferencias  en  cuanto  	  
al  acceso  y  uso  de  las  aplicaciones  	  
de   las   tecnologías   de   la   informa-‐‑	  
ción   y   las   comunicaciones   (TICs)  	  
entre      individuos     de     un     mismo  	  
país,  o  entre  diferentes  países  o  re-‐‑	  
giones”   (Monge   y   Chacón,   2002:8).  	  
Esta   reducción  ha   facilitado  que   a  	  
comienzos  del  siglo  XXI,  el  3,4%  de  	  
los  hogares  posean   acceso   a   inter-‐‑	  
net  y  el  84%  de  la  población  joven  	  
y  el   44%  de   la   adulta  hayan  em-‐‑	  
pleado  alguna  vez  el  uso  de  la  red  	  
por   razones   de   comunicación,   co-‐‑	  
mercio   electrónico,   labores   educa-‐‑	  
tivas,   funciones   domésticas   o   por  	  
diversión  (Monge  y  Chacón,  2002:33).	  

La  expansión  de  los  servicios  en  el  	  
campo   de   la   tecnología,   por   parte  	  
de   las   empresas   transnacionales,  	  
podría   aumentar   nuevamente   di-‐‑	  
cha   brecha,   debido   a   los   elevados  	  
precios   que   cobrarían  por   el   equi-‐‑	  
po  introducido  y  por  el  acceso  a  in-‐‑	  
ternet,  por   lo  que   los   sectores  me-‐‑	  
dios  y  bajos   tendrán  cada  vez  me-‐‑	  
nores   posibilidades   de   beneficiarse  	  
con  las  nuevas  tecnologías.	  
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Como      afirma      Láscaris-‐‑Comneno  	  
(2002:60):  “Costa  Rica  tiene  el  poten-‐‑	  
cial  requerido  para  lograr  que  la  tec-‐‑	  
nología  se  convierta  en  una  ventaja  	  
estratégica,  de  modo  que   su  desa-‐‑	  
rrollo  se  sustente  en   la  producción  	  
de  productos  y  servicios  de  elevado  	  
contenido   tecnológico  y   alto   valor  	  
agregado”,  gracias  a  que  el  país  ha  	  
logrado   capacitar   personal   en   el  	  
área   de   las   tecnologías   de   punta.  	  
Esta   población,   eventualmente   se  	  
vería   beneficiada   por   la   introduc-‐‑	  
ción   de   nuevas   empresas   fabrican-‐‑	  
tes  de  componentes  para  equipo  de  	  
cómputo  deseosas  de   invertir  en  el  	  
país.    No  obstante,  dicha  ventaja  po-‐‑	  
dría  desaparecer  si  el  país,  presiona-‐‑	  
do  por  las  transnacionales  que  con-‐‑	  
trolan  dicho  mercado,   favorecen  el  	  
ingreso   de   profesionales   especiali-‐‑	  
zados  en   labores   tecnológicas,  pro-‐‑	  
cedentes   principalmente   de   países  	  
asiáticos  como  India,  que  se  encar-‐‑	  
garán  de   la  capacitación  del  perso-‐‑	  
nal  costarricense  en  proyectos  como  	  
la  Ciudad  Tecnológica  y  aunque  se  	  
asegura  que   su  permanencia  en  el  	  
país   será   temporal,   nada   asegura  	  
que  esta  población  se  radique  defi-‐‑	  
nitivamente   en   Costa   Rica,   por   lo  	  
que  su  presencia  a   largo  plazo  po-‐‑	  
dría  limitar  el  acceso  al  mercado  la-‐‑	  
boral  del  personal  costarricense  (Co-‐‑	  
rrales,  2004).	  

Los  puntos   anteriormente   tratados,  	  
muestran  cómo  el  TLC  por  una  par-‐‑	  

	  
	  

te  estimula  el  desarrollo  científico  y  	  
tecnológico  en  el  país  pero  dedica-‐‑	  
do  exclusivamente   a   las   actividades  	  
económicas     adscritas     al      tratado.  	  
No   es   posible   garantizar   que   las  	  
restricciones  respecto  a  la  parte  am-‐‑	  
biental   se   cumplan   y   la   inversión  	  
en  la  ciencia  y  tecnología  local  ven-‐‑	  
dría  en  disminución,  debido  al  apo-‐‑	  
yo  hacia   las   actividades  producti-‐‑	  
vas  propiciadas  por  el  Tratado.    Son  	  
significativas   las   palabras   del   ex  	  
ministro   de   Ciencia   y   Tecnología,  	  
Rodrigo   Zeledón   (2000:79),   al   co-‐‑	  
mentar   la   indiferencia   de   ciertos  	  
sectores  de   la  política  nacional  ha-‐‑	  
cia  el  fomento  de  una  ciencia  y  una  	  
tecnología  local,  aspecto  que  se  en-‐‑	  
fatizaría  con  la  aplicación  de  las  po-‐‑	  
líticas   del   TLC:   “Esta   ausencia   de  	  
una   voluntad   política   a   favor   de  	  
nuestro  desarrollo  científico   [...]  no  	  
apunta   hacia   un   futuro   halagüeño  	  
para  el  florecimiento  de  la  ciencia  y  	  
la   tecnología,   que   permita   al   país  	  
un  determinado  grado  de   indepen-‐‑	  
dencia  para  construir  un  modelo  de  	  
desarrollo    más    autóctono    y    más  	  
acorde   con   los   acontecimientos  que  	  
se  vislumbran  para  el  siglo  XXI”.	  

La  aplicación  del  TLC  sería  un  de-‐‑	  
safío  más  para   los  sectores  científi-‐‑	  
co   y   tecnológico   nacionales,   debi-‐‑	  
do  al  sacrificio  que  tendría  que  ha-‐‑	  
cer   de   varios   proyectos   de   interés  	  
nacional,   para   apoyar   el   fomento  	  
de  las  actividades  comerciales  y	  
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que  a   la  postre  vendrían  a  perjudi-‐‑	  
car   al   país,   al   aumentarse   los   re-‐‑	  
cursos   hacia   el   financiamiento   de  	  
dichas   actividades   y   disminuir   la  	  
inversión   en   las   investigaciones   en  	  
ciencia     y      tecnología      locales,      en  	  
áreas   como   la   biodiversidad   y   las  	  
llamadas   ciencias   básicas:      Quími-‐‑	  
ca,  Física  y  Matemáticas.	  
	  

CONCLUSIONES	  
El  desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tec-‐‑	  
nología   en   el   país   ha   pasado   por  	  
distintas  etapas,  algunas  de  auge  y  	  
otras  de  contracción.     Desde  inicios  	  
del  siglo  XIX,  con  la  fundación  de  la  	  
Casa  de  Enseñanza  de  Santo  Tomás  	  
(1814),  empezaron  a  sentarse  las  ba-‐‑	  
ses  para  el  establecimiento  de  una  	  
comunidad   científica,   que   se   fue  	  
enriqueciendo   con   los   aportes   de  	  
elementos   provenientes   del   extran-‐‑	  
jero  y,  gracias  al  apoyo  del  ente  es-‐‑	  
tatal,   ésta   se   fue   consolidando   en  	  
forma  paralela  al  proceso  de  conso-‐‑	  
lidación  del  Estado  nacional.     Esta  	  
comunidad   científica,   consciente  de  	  
las  desigualdades   respecto   al   desa-‐‑	  
rrollo   científico   de   países   periféri-‐‑	  
cos  como  Costa  Rica,   llegó  a  com-‐‑	  
prender   en   las   primeras   décadas  	  
del  siglo  XX,  la  urgencia  de  dotar  al  	  
país  de  un  marco  científico  y  tecno-‐‑	  
lógico   local,   capaz   de   atender   las  	  
necesidades   básicas   de   la   sociedad  	  
costarricense.     En  este   sentido,   son  	  
significativas  las  palabras  de  Esther	  

	  
	  

Castro  Meléndez   de   Tristán   (1884-‐‑	  
1947),   Profesora  de  Ciencias  Natu-‐‑	  
rales  del  Colegio  Superior  de  Seño-‐‑	  
ritas,   con   ocasión   de   la   fundación  	  
de   la   efímera   Sociedad   Científica  	  
Costarricense   (1931):   “nuestro   cen-‐‑	  
tro  no  tiene  la  pretensión  de  inves-‐‑	  
tigar   los  muy   elevados   problemas  	  
de  la  Física,  las  Matemáticas,  la  Bio-‐‑	  
logía  ni  tampoco  averiguar  si  Eins-‐‑	  
tein  tiene  o  no  razón  o  si  los  rayos  	  
cósmicos,   últimamente   descubier-‐‑	  
tos  han  tenido  influencia  o  no  en  el  	  
desarrollo  del  mundo  mineral  u  or-‐‑	  
gánico”  (ANCR,  Tristán,  146).	  

Las   políticas   del   Estado   benefac-‐‑	  
tor,  impulsadas  a  partir  de  la  déca-‐‑	  
da  de  1950,  en  concordancia  con  el  	  
nuevo   orden   internacional   surgido  	  
durante      la      segunda      posguerra  	  
mundial,  y   tras   la  Guerra  Civil  de  	  
1948,   promovió   el   fomento   de   la  	  
ciencia  y   tecnología  en  el  nivel   lo-‐‑	  
cal,   para   el   apoyo   de   las   activida-‐‑	  
des  productivas  nacionales  y   resol-‐‑	  
ver   las  necesidades  más  apremian-‐‑	  
tes   de   la   sociedad   costarricense.  	  
En  estas   circunstancias,   el   expresi-‐‑	  
dente   José   Figueres   Ferrer   (1906-‐‑	  
1990),      comprendió      la      necesidad  	  
del  estímulo  del   sector   tecnocientí-‐‑	  
fico  nacional:     “El  estudio,   la  técni-‐‑	  
ca,   la   ciencia,   constituyen   la  única  	  
solución  posible  del   problema   so-‐‑	  
cial.    La  producción  a  costos  bajos,	  
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las   empresas   eficientes,   tienen   por  
base  los  métodos  técnicos”  (Cit.  pos  
Hidalgo  y  Monge,  1989:31).	  

La   irrupción  de   las  políticas  neoli-‐‑	  
berales  en  el  país,  por  un  lado  be-‐‑	  
nefician   el   desarrollo   científico   y  	  
tecnológico,      especialmente      aquel  	  
vinculado   con   las   actividades  pro-‐‑	  
ductivas     del     país     destinadas     al  	  
mercado   mundial,   principalmente  	  
la  agroindustria  y  la  fabricación  de  	  
componentes         microelectrónicos  	  
pero,  por  otro   lado,   limitan   las  po-‐‑	  
sibilidades   de   desarrollar   una   in-‐‑	  
fraestructura   científica   y   tecnológi-‐‑	  
ca   local,  que  promueva   la   investi-‐‑	  
gación  tendiente  a  brindar  una  res-‐‑	  
puesta     más     autóctona,     desde      el  	  
punto   científico   y   tecnológico,   ha-‐‑	  
cia   la   satisfacción  de   las   necesida-‐‑	  
des  más  urgentes  del  país.	  
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