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PRESENTACIÓN

RAZÓN, 
PENSAMIENTO 
Y ARGUMENTOS 
A esto se refiere Logos, un nombre que, junto a la investigación, 
revela la naturaleza integral de esta revista.

FOMENTAMOS EL CONOCIMIENTO INTEGRAL Y LA INNOVACIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA, PROMOVIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

Nos complace presentar el último número de nues-
tra revista académica, dedicada a explorar los intersti-
cios dinámicos entre la economía, el comercio, la na-
notecnología, la política y más. Esta edición abarca una 
colección diversa de investigaciones rigurosas, ensayos 
reflexivos y reseñas de literatura que examinan tanto 
los desafíos contemporáneos como las oportunidades 
emergentes en estos campos cruciales para el desarro-
llo global y sostenible.

Esta colección refleja nuestro compromiso con la 
promoción del conocimiento integral y la innovación, 
ofreciendo un espacio para el diálogo y el intercambio 
de ideas entre investigadores y profesionales de distin-
tas disciplinas. Invitamos a nuestros lectores a sumer-
girse en estos estudios que no solo analizan problemas 
y tendencias actuales, sino que también proponen so-
luciones y perspectivas novedosas para enfrentar los 
desafíos del mundo contemporáneo. 

En esta nueva edición contamos con once contribu-
ciones en total, divididas en tres secciones: Tres inves-
tigaciones, cinco ensayos y tres reseñas de libros. 

En la primera sección, denominada “Investigaciones”, 
se incluye el trabajo realizado por Sandro Zolezzi 
Hernández y Luis Rivera Valerio titulado: Soluciones 
privadas para políticas públicas: El caso de CINDE en 
Costa Rica. El texto destaca como la inversión extranjera 
directa (IED) impulsa la productividad, el crecimiento 

económico, el empleo y la transferencia tecnológica en 
las economías receptoras. La mayoría de los países esta-
blecen agencias de promoción de inversión (APIs) finan-
ciadas públicamente para atraer y retener IED de alta 
calidad. Costa Rica destacó con una innovadora agencia 
privada, CINDE, líder global en atracción de IED, posi-
cionándose en el primer lugar del Índice de Desempeño 
de Nuevos Proyectos de IED en 2023, superando signifi-
cativamente las expectativas económicas y optimizando 
la economía nacional.

Seguido, se presenta el artículo desarrollado por 
Yanira Xirinachs-Salazar, Bradley Jiménez Camacho, 
Jerlin Villalobos Ledezma y Juan Rafael Vargas, titu-
lado: Costa Rica: Abstención en las elecciones can-
tonales febrero de 2024 dónde la abstención en las 
elecciones de febrero de 2024 aumentó al 67% desde 
el 64% en 2020. Políticos y periodistas han especulado 
sin respaldo empírico. Esta investigación utiliza prue-
bas econométricas y datos cantonales para analizar las 
causas de la abstención, organizando 17 variables de 
diversas fuentes. Se identificó una ecuación óptima 
con ocho variables significativas y una concordancia 
del 90% entre observaciones y predicciones. Además, 
se estudió la reelección de alcaldes, encontrando solo 
dos variables significativas: población adulta e índice 
de desarrollo humano, resultados que no son robustos. 
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Estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre la 
abstención en la literatura nacional.

Por último en esta sección, Toscano Luconi, incor-
pora el siguiente escrito: La relación entre el tipo de 
cambio y el turismo en Costa Rica: Un acercamien-
to empírico, donde se estudia la relación entre el tu-
rismo y el tipo de cambio colón-dólar en la economía 
costarricense. La teoría sugiere que un aumento en el 
turismo podría depreciar el tipo de cambio debido a 
mayores ingresos en divisas. Sin embargo, esta investi-
gación empírica inicial muestra una relación negativa 
entre ambos, aunque no significativa estadísticamente. 
Esto indica que otros factores podrían tener un impac-
to más influyente en la dinámica económica que el ni-
vel de turismo.

La segunda sección “Ensayos analíticos”, inicia con 
la contribución de Carlos Segura Villarreal titulada: 
El proceso para ser estratega. Este texto examina, el 
ser estratega, el cual va más allá de la mera administra-
ción o planificación. Este ensayo analítico explora los 
componentes clave para desarrollar habilidades estra-
tégicas, basándose en los capítulos dos al seis del libro 
“El proceso de un estratega: Menos directivos y más 
estrategas”. Al finalizar la lectura, los lectores estarán 
equipados para identificar los principales pasos que un 
profesional debe seguir para convertirse en un estrate-
ga competente.

También se suma el ensayo realizado por Jorge 
Cabrera Medaglia con el título: El acuerdo de Escazú 
y el principio de máxima divulgación ambiental 
en la jurisprudencia constitucional costarricense. 
Implicaciones de la falta de ratificación del acuerdo. 
El artículo revisa el marco legal y la jurisprudencia so-
bre acceso a información ambiental bajo el Acuerdo de 
Escazú. Se detallan disposiciones y principios constitu-
cionales relevantes. Además, se discuten implicaciones 
debido a la no ratificación del Acuerdo por Costa Rica.

Otra contribución a esta sección es el ensayo rea-
lizado por José Roberto Vega-Baudrit, Manfred 
Murrell, Allan Campos y Cinthya Cordero titula-
do: Consideraciones de los desafíos legales y éticos 
en la ingeniería de tejidos y dispositivos médicos: 

Perspectivas y estrategias para una innovación res-
ponsable en life sciences. El texto analiza las dimen-
siones legales y éticas cruciales para equilibrar los 
avances científicos con la protección del paciente. Se 
revisan los marcos regulatorios de la FDA en EE.UU. 
y la EMA en Europa, destacando su adaptación a la 
investigación y aplicación clínica en ingeniería de te-
jidos. Además, se sugieren estrategias para una inno-
vación responsable, incluyendo regulaciones flexibles 
y acceso equitativo.

También se incluye el artículo de Jorge Umaña 
Vargas titulado: Carrera diplomática y formación de 
los pilares de la política exterior en Costa Rica tras 
celebrarse 200 años de diplomacia en el país. Este es-
tudio revisa la evolución de la diplomacia costarricense 
y los principios de su política exterior a lo largo de 200 
años. El texto abarca los desarrollos históricos y avan-
ces en la carrera diplomática del país.

Cierra esta sección, el ensayo realizado por José 
Roberto Vega-Baudrit y Karla Juarez-Moreno, con el 
título: Nanotecnología en la arquitectura: Una visión 
integral en el uso de nanomateriales. El artículo explo-
ra cómo la nanotecnología transforma la arquitectura 
y la construcción mediante innovaciones en materiales 
a escala nanométrica, mejorando la eficiencia energé-
tica, resistencia y sostenibilidad de las edificaciones. El 
estudio enfatiza el papel de los profesionales en el uso 
responsable de estas tecnologías, equilibrando innova-
ción y responsabilidad social.

Finalmente la sección "Reseña de libros", mues-
tra tres recomendaciones de lectura, las cuales pre-
tenden sumar nuevos conocimientos al acervo de 
nuestros lectores. La primera de ellas realizada por 
Guillermo Zeledón Flores con el título: The Art of 
Social Engineering, escrito por los autores César 
Bravo y Desilda Toska. El texto reflexiona sobre una 
taxonomía de métodos utilizados por los ingenieros 
sociales para generar confianza y hacer que las vícti-
mas bajen la guardia, facilitando el robo, la extorsión 
o la exposición pública. Además, proporcionan reco-
mendaciones técnicas y emocionales para protegerse 
contra estos engaños.
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Las lecturas sugeridas por Mario Agüero Obando 
corresponden en primer lugar al libro: Tree-Ring 
Management, por el autor Hiroshi Tsukakoshis. El 
texto explora la filosofía de gestión basada en el cre-
cimiento sostenible y natural de los árboles. El autor 
destaca la importancia de la adaptación, la paciencia y 
el respeto por el entorno en la gestión empresarial. A 
través de ejemplos prácticos, el libro ofrece estrategias 
para líderes que buscan equilibrar el desarrollo econó-
mico con la sostenibilidad. 

Para concluir, la última lectura recomendada: Tidy 
First por el autor Kent Beck. Se aborda la importan-
cia de mantener el código limpio y organizado desde el 

principio del desarrollo de software. A través de prácti-
cas y principios concretos, el autor guía a los desarro-
lladores en la creación de código que sea fácil de leer y 
modificar. El libro resalta cómo un enfoque proactivo 
en la organización del código puede mejorar significa-
tivamente la eficiencia y calidad del trabajo en proyec-
tos de software.

Les invitamos a leer detenidamente y disfrutar cada 
artículo de esta nueva edición. Continuamos con nues-
tro compromiso inquebrantable de fomentar la cultu-
ra de investigación y apoyar el esfuerzo intelectual de 
nuestros docentes, investigadores y estudiantes.

Comité Editorial
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Sandro Zolezzi Hernández es Investigador Asociado de LEAD University y Research Fellow de la Academia de Centroamérica.

Luis Rivera Valerio es Profesor de LEAD University y Research Fellow de la Academia de Centroamérica.

RESUMEN

La inversión extranjera directa (IED) contribuye con la productividad, el crecimiento econó-
mico, la creación de empleos y la transferencia tecnológica en las economías receptoras. Por 
ello, la mayoría de los países han creado agencias de promoción de inversión (APIs) con el 
mandato específico de atraer IED. Estas agencias generalmente reciben recursos públicos 
y siguen un proceso de mejora continua con el objetivo de atraer y retener IED, en busca 
tanto de inversiones más cuantiosas como de mayor calidad. Costa Rica innovó con una 
solución privada para la política pública de atracción de inversión extranjera. Por décadas, 
la agencia privada CINDE ha respondido efectivamente al reto de atraer y retener IED. En el 
2023, Costa Rica ocupó el primer lugar mundial, por tercer año consecutivo, del Índice de 
Desempeño de Nuevos Proyectos de IED. El país recibió 12,7 veces más proyectos nuevos 
de IED que lo esperado, dado el tamaño de su economía. El posicionamiento en las cade-
nas globales de valor vinculado estrechamente con la inversión extranjera y la innovación 
desafió el pensamiento estatal tradicional y creó nuevas oportunidades para optimizar la 
economía de la promoción de inversiones extranjeras.

Palabras clave: Agencias de promoción de inversiones, inversión extranjera directa, 
soluciones privadas, políticas públicas, Costa Rica

ABSTRACT

Foreign direct investment (FDI) contributes to productivity, economic growth, job creation 
and technology transfer in host economies. Therefore, most countries have created 
investment promotion agencies (IPAs) with the specific mandate of attracting FDI. These 
agencies generally receive public funding and follow a process of continuous improvement 
with the objective of attracting and retaining FDI, seeking both larger and higher quality 
investments. Costa Rica innovated with a private solution for the public policy of foreign 
investment attraction. For decades, the private agency CINDE has effectively responded to 
the challenge of attracting and retaining FDI. In 2023, Costa Rica ranked first in the world, 
for third consecutive year, in the Greenfield FDI Performance Index. The country received 
12.7 times newer FDI projects than expected for the size of its economy. Positioning in 
global value chains that are closely linked to foreign investment and innovation challenged 
traditional state thinkingt and created new opportunities to optimize the economics of 
foreign investment promotion.

Key words: Investment promotion agencies, foreign direct investment, private solutions, 
public policies, Costa Rica
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INTRODUCCIÓN

La inversión extranjera directa (IED) global creció 
significativamente a lo largo de las últimas cuatro dé-
cadas. Cuando se mide como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB), el acervo de IED entrante a nivel 
mundial aumentó de un 6% hasta casi un 47% entre 
1980 y el 2023. Así, la IED alcanzó la misma partici-
pación del comercio internacional en la producción 
mundial. Al mismo tiempo, la cantidad de empresas 
multinacionales (EMN) y sus filiales se expandieron 
más de 4 y 5 veces, respectivamente (UNCTAD, 2024).

La teoría económica sugiere que la IED puede apor-
tar múltiples beneficios para las economías receptoras. 
Puede facilitar el acceso a flujos internacionales de 
conocimientos, tecnología extranjera y otros recursos 
del exterior y, por lo tanto, potenciar el crecimiento 
económico, el desarrollo y aumentar el bienestar local 
(Hanson, 2001; Alfaro, 2016). La evidencia empírica 
macroeconómica disponible indica que la IED tiene un 
impacto positivo en los países que la reciben. Esto se 
verifica, particularmente, cuando dichos países cum-
plen con ciertas condiciones mínimas relacionadas con 
su grado de desarrollo financiero, la intensidad de la 
competencia y el nivel de apertura de mercados, la ca-
lidad de la infraestructura, la disponibilidad de capital 
humano, y los esfuerzos locales en materia de inves-
tigación y desarrollo (I+D) y capacitación del talento 
humano local (Alfaro et al., 2004; Wang y Blomström, 
1992; Borensztein et al., 1998; Blalock y Gertler, 2002).

Varios estudios a nivel microeconómico confirman 
dichos efectos positivos de la IED sobre las economías 
receptoras y revelan los distintos mecanismos a tra-
vés de los cuales pueden producirse, que incluyen los 
efectos demostración y de la competencia, la rotación 
de la mano de obra y los vínculos entre compradores 
y proveedores. Por ejemplo, las firmas pueden imitar 
ciertas prácticas comerciales de sus rivales extranjeras 
cuya adopción, de otro modo, sería muy riesgosa cuan-
do están expuestas a estas a través de la presencia local 
(Wang y Blomström, 1992). Al aumentar la compe-
tencia interna, la presencia extranjera también puede 
incentivar a las firmas nacionales a mejorar sus capa-
cidades y utilizar los recursos existentes de un modo 
más eficiente (Blomström y Kokko, 1998). Dado que las 
empresas multinacionales tienden a adoptar prácticas 
de gestión avanzadas y a brindarles a sus empleados 
capacitación de calidad, también pueden beneficiar a 
las empresas locales a través de la rotación de personal, 

especialmente de trabajadores altamente calificados 
(Balsvik, 2011; Poole, 2013; Monge-González y Rivera, 
2021). Asimismo, pueden generar otros beneficios de-
rivados a medida que los exempleados de las firmas 
multinacionales emprenden sus propios negocios en 
sus respectivos países (Muendler et al., 2012).

Otro mecanismo a través del cual la IED afecta a la 
economía local son los vínculos productivos verticales 
con empresas locales en los sectores que se encuentran 
en los tramos superiores de la cadena de valor (Aitken 
et al., 1997; Javorcik, 2004; Alfaro y Rodríguez-Clare, 
2004; Carballo et al., 2019 y Alfaro-Ureña et al., 2022). 
Las empresas multinacionales pueden transferir cono-
cimientos, brindar asistencia técnica a los proveedores 
y permitir que las firmas pertenecientes a las industrias 
de los tramos inferiores accedan a nuevos y mejores 
insumos (Rodríguez-Clare, 1996; Monge-González y 
Rivera, 2022). En particular, las interacciones entre los 
compradores extranjeros y las empresas locales en el 
contexto de cadenas globales de valor pueden actuar 
como un canal de incorporación de conocimientos 
que conduzca a la innovación de procesos y produc-
tos y a la modernización de la industria –lo cual, a su 
vez, puede derramarse a otras empresas que no están 
participando de la misma cadena de valor– (Gereffi, 
1999; Javorcik y Spatareanu, 2008). Como consecuen-
cia de esto, las empresas multinacionales también 
pueden ayudar a fortalecer las actividades exportado-
ras del país, tanto en términos de una mayor orien-
tación exportadora de las firmas (Aitken et al., 1997; 
Greenaway et al., 2004), como de mejoras en la calidad 
de los productos y servicios que exportan (Harding y 
Javorcik, 2012).

Ante esta evidencia, los gobiernos implementan di-
versas políticas para atraer IED y aprovechar sus nu-
merosos impactos positivos. Una primera generación 
de estas políticas comprendió los incentivos para las 
empresas extranjeras otorgados en forma de exencio-
nes de impuestos sobre la renta, exenciones arance-
larias y subsidios para infraestructura, muchas veces 
incluidos en el marco de regímenes de zonas francas 
(Greenstone y Moretti, 2003; Greenstone et al., 2010; 
Farole, 2011; Zeng, 2015; y Davies y Desbordes, 2018). 
Posteriormente, y como parte de una segunda genera-
ción de políticas, se adoptó un enfoque más específico 
para la atracción de inversiones, que involucró medi-
das como las de apoyo a las empresas para la innova-
ción (OECD, 2011) –como los créditos fiscales para 
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I+D– y el establecimiento de Agencias de Promoción 
de Inversión (APIs).

Las API han tenido un rol particular para atender 
la falla de mercado relacionada con asimetrías de in-
formación.1 A pesar de las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías, un componente importante de 
los costos de invertir en el exterior son las barreras 
a la información. Los inversionistas extranjeros tie-
nen información limitada sobre cómo hacer negocios 
en el país anfitrión. Las EMN que desean invertir en 
el exterior tienen que informarse acerca de las regu-
laciones generales y específicas de su sector, con las 
cuales deben cumplir, determinar y analizar los cos-
tos y las condiciones de establecerse y operar en el 
país de destino. Entre otros factores a analizar se en-
cuentran: los regímenes tributarios, la demanda pro-
yectada de sus productos y servicios en dicho país y 
en otros países que son socios comerciales relevantes, 
los trámites necesarios para exportar y los costos de 
exportar y de importar sus insumos, así como las ca-
racterísticas de la red de proveedores locales, la cali-
dad de los productos y servicios que estos ofrecen, y el 
estado actual del mercado laboral (requerimientos de 
capital humano). Fundamentalmente, las empresas 
que persiguen oportunidades económicas transfron-
terizas siguen un costoso proceso de identificación de 
socios comerciales y evaluación de su confiabilidad, 
integridad, conveniencia y capacidades (Rangan y 
Lawrence, 1999; Rangan, 2000).

En las siguientes secciones de este artículo se carac-
terizan las agencias de promoción de inversión (API), 
se resumen los hitos de la historia de la atracción de 
empresas extranjeras al país, la creación de la agencia 
CINDE, y el seguimiento de las variables clave y las 
evaluaciones de impacto de la gestión de esta agencia 
en la economía doméstica. Adicionalmente, se descri-
ben las diferencias que existen entre las APIs especia-
lizadas en la atracción de IED y las agencias híbridas 
que la combinan con la promoción de exportaciones. 

1 Un resultado fundamental de la teoría de la economía del bienestar sugiere que cuando los mercados operan en ausencia de fricciones, distorsiones e im-
perfecciones, no se necesita ninguna intervención gubernamental para alcanzar un óptimo de Pareto. Sin embargo, cuando surgen fallas del mercado, el primer 
mejor resultado correspondiente al óptimo de Pareto ya no puede lograrse a través de los mercados, y la intervención del gobierno podría justificarse como 
una forma de lograr un resultado lo más cercano posible al óptimo (es decir, un segundo mejor resultado). En general, las condiciones que causan fallas en el 
mercado se pueden clasificar en cuatro categorías (Wetzstein, 2012):
1 Poder de monopolio. Existe cuando uno o varios agentes (proveedores o demandantes de un bien) ejercen algún poder de mercado para determinar los 

precios.
2 Externalidades. Una interacción entre agentes que no se refleja adecuadamente en los precios de mercado. Los efectos sobre los agentes (positivos o ne-

gativos) son externos al mercado.
3 Bienes públicos. El consumo de un bien por parte de un individuo no disminuye la capacidad de otro individuo para consumirlo.
4 Información asimétrica. Cuando no se cumple el supuesto de competencia perfecta que todos los agentes tienen información completa sobre los mercados.

Finalmente, se dan algunas reflexiones sobre el futuro 
de la promoción de IED y el papel de las APIs del país.

AGENCIAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN 
(APIS)

Un estudio realizado por la OCDE (2018) descri-
be las siguientes como las funciones esenciales de las 
APIs:

1. Construcción de la imagen: Esta función impli-
ca promover el país o región como un destino 
de inversión atractivo a través de campañas de 
mercadotecnia, creación de marca y actividades 
de relaciones públicas.

2. Generación de inversiones: Las APIs participan 
en actividades para atraer y generar inversiones, 
como la identificación de inversores potencia-
les, organizar misiones y eventos de inversión y 
aportar información para disminuir la asimetría 
de información que enfrentan los inversionistas 
potenciales.

3. Facilitación de inversiones: Las APIs ayudan a 
los inversores a navegar el proceso de inversión 
y brindan servicios de apoyo como, por ejem-
plo, obtener permisos y licencias, coordinar con 
agencias gubernamentales y brindar servicios 
posteriores a los inversores existentes.

4. Promoción de políticas: Las APIs abogan por po-
líticas y reformas orientadas a mejorar el clima 
de inversión y atraer inversiones. Esto incluye 
colaborar con funcionarios gubernamentales, 
realizar investigaciones y análisis sobre cuestio-
nes relacionadas con la inversión y brindar reco-
mendaciones de políticas.

Estas funciones esenciales reflejan las actividades 
clave que las APIs realizan para promover y facilitar la 
inversión en sus respectivos países o regiones. No todas 
las agencias tienen la misma estructura de operación. 
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De acuerdo con el mismo estudio, las diferentes formas 
jurídicas que pueden tener las APIs son:

• Gubernamentales: Se refiere a las APIs que for-
man parte de un departamento o unidad guber-
namental dentro de un ministerio. Estas APIs 
dependen directamente del gobierno y son to-
talmente financiadas por el gobierno.

• Agencias públicas autónomas: En comparación 
con las APIs gubernamentales, estas APIs tienen 
un mayor nivel de autonomía. Tienen persona-
lidad jurídica propia y son entidades separadas 
del gobierno. Pueden tener su propia junta di-
rectiva y disfrutar de mayor flexibilidad en la 
gestión de sus recursos financieros y humanos.

• Organismos mixtos público-privados: Estas APIs 
son asociaciones entre el gobierno y entidades 
del sector privado. Pueden tener una estructura 
organizacional mixta y su gobernanza es com-
partida entre el sector público y el privado.

• Organizaciones totalmente privadas: Estas APIs 
son operadas por entidades privadas y propie-
dad exclusiva de ellas. Pueden recibir cierta fi-
nanciación pública, pero su financiación provie-
ne principalmente de fuentes privadas. Tienen el 
más alto nivel de autonomía y no están controla-
dos directamente por el gobierno.

Es importante señalar que la mayoría de las APIs 
en los países de la OCDE tienen la forma jurídica de 
agencias públicas autónomas, seguidas por las APIs 
gubernamentales. Las agencias público-privadas y las 
organizaciones totalmente privadas son menos comu-
nes. Más aún, la agencia de promoción de Suiza era la 
única organización totalmente privada a finales de la 
década anterior en los países de la OCDE. Esto cam-
bió con el acceso de Costa Rica a la OECD. Un patrón 
similar se observa a nivel global. Cerca del 3 por cien-
to de las APIs son organizaciones privadas (Sanchiz y 
Ahmed, 2020).

Volpe Martincus y Sztajerowska (2019) mues-
tran información primaria reunida a través de en-
cuestas realizadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la OCDE que permiten una ca-
racterización actualizada, precisa y detallada de las 

2 Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor.
3 Cerca de la mitad de las APIs de ALC nombran el gerente general o primer ejecutivo, mientras que solo el 21% de las APIs de la OCDE lo hacen.
4 https://www.transparency.org/en/cpi/2023, consultado el 2 de abril del 2024.

diversas dimensiones de estas APIs, que hace posible 
cubrir la brecha de conocimiento sobre la promoción 
de inversión tan relevante desde el punto de vista de 
la política económica. La API mediana es un orga-
nismo público autónomo que funciona bajo la órbita 
de un ministerio o de varios ministerios.2 En los paí-
ses de la OCDE, la frecuencia con que las APIs de-
penden de diversos ministerios es 1,5 mayor que en 
ALC (América Latina y el Caribe); en general, depen-
den de los ministerios de Economía o de Relaciones 
Exteriores (un 45% y un 25%, respectivamente). En 
ALC, la gran mayoría (72%) dependen de los mi-
nisterios de Comercio, Inversiones o Industria. Con 
mucha frecuencia las APIs tienen una junta directiva 
cuya composición varía, pero los directorios de las 
APIs de ALC tienden a contar con una mayor par-
ticipación del sector privado (63%, frente a un 38% 
en las APIs de la OCDE) y tienden a desempeñar un 
papel más fuerte.3 Esta significativa diferencia podría 
ser explicada porque los puntajes del índice de per-
cepción de corrupción del sector público de los países 
de ALC son mucho más desalentadores que aque-
llos del sector público de los miembros de la OCDE 
(Transparencia Internacional, 2023).4

La API mediana tiene un presupuesto total de $7 
millones por año y un presupuesto anual para la pro-
moción de inversiones de $3 millones. En general, las 
agencias de ALC son mucho más pequeñas que sus 
pares de la OCDE: la API mediana de ALC tiene un 
presupuesto total de $5 millones, mientras que la de 
la OCDE supera el doble de esa cifra, $14 millones. En 
ALC, la participación de fuentes gubernamentales de 
financiamiento en los presupuestos de promoción de 
inversiones de las APIs es menor que en la OCDE (un 
65%, frente a un 98%). La API mediana emplea a 100 
personas, 32 de las cuales trabajan en la promoción 
de inversión. Algunas agencias tienen plantas de per-
sonal cercanas a las 2.000 personas destinada a esta 
área, mientras que otras tienen a un solo empleado en 
la promoción de inversión. La mediana de la planta 
de personal dedicado a la promoción de inversión es 
41 en la OCDE y 20 en ALC, lo cual pone de relieve, 
una vez más, el menor tamaño de las APIs de ALC 
(Tabla 1).
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Hay diferencias sustanciales entre las estructuras 
internas de las diferentes APIs, definidas en términos 
de la distribución del personal en los distintos puestos 
funcionales. En particular, las APIs de ALC tienen pro-
porciones significativamente mayores de cargos geren-
ciales y administrativos y una menor participación de 
los puestos profesionales respecto de lo que muestran las 
estructuras organizacionales de las APIs de la OCDE. 
Asimismo, mientras que los cargos gerenciales de las 
APIs de la OCDE tienden a estar mejor remunerados 
que los cargos equivalentes comparables del sector pú-
blico. En ALC, esto sucede en el caso de los empleados 
profesionales, administrativos y de los que están fuera 
de la nómina (e.g., consultores). Sin embargo, a pesar de 
estas diferencias de presupuestos y del número de em-
pleados de las APIs de ALC y la OECD, el presupuesto 
por empleado de las agencias medianas es muy pareci-
dos en ambos grupos de países con solo una diferencia 
de 0,4%. La distinción importante radica en el presu-
puesto por empleado enfocado en promoción de IED, 
uno de los mandatos más importantes de las agencias 
de promoción de inversión. Las APIs de la OCDE casi 
triplican dicho presupuesto a las APIs de ALC.

BREVE RESEÑA DEL MARCO 
INSTITUCIONAL PARA LA ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

En los años sesenta y setenta, Costa Rica adoptó un 
modelo de sustitución de importaciones como estrate-
gia de desarrollo, con una activa intervención guber-
namental y un alto nivel de protección arancelaria para 
los productores nacionales. A finales de la década de los 

5 El incentivo más importante del régimen de ZF ha sido la exención del impuesto sobre las utilidades. Existen además otros incentivos como la exención de 
todos los impuestos sobre las importaciones, y otras exenciones adicionales del impuesto sobre la renta para las empresas que hacen reinversiones en el país.

setenta, varios eventos contribuyeron con la crisis eco-
nómica más profunda de la historia de Costa Rica. Esta 
crisis evidenció la necesidad de cambiar la estrategia de 
desarrollo basada en el proteccionismo comercial y el 
intervencionismo estatal. Para superarla, las autoridades 
costarricenses decidieron promover un nuevo modelo 
de desarrollo basado en la exportación de bienes y ser-
vicios no tradicionales a terceros mercados: un modelo 
orientado hacia afuera. El objetivo fue una mayor inte-
gración de la economía costarricense con el mercado 
mundial (Monge-González y Rivera, 2020).

Como complemento a la política de liberalización 
comercial iniciada durante la década de los ochenta, 
el país implementó acciones para atraer más inversio-
nes extranjeras. Así surge el régimen de Zonas Francas 
(ZF) en diciembre de 1981, mediante la ley de Zonas 
Procesadoras de Exportación y Parques Industriales 
(Ley 6695). Entre 1984 y 1985, así como en el año 
1990, se dieron varias reformas a la ley de ZF. Años 
después, luego de la llegada al país de la empresa Intel 
Corporation (en 1997), se da un importante cambio 
con el incremento de la inversión inicial requerida 
para las nuevas empresas que ingresaran al régimen. 
En enero del 2010, la Ley de Zonas Francas tuvo otros 
cambios. La reforma contempló la exención de todos 
los tributos a las utilidades, entre otros.5

CINDE fue un actor clave para el nuevo modelo de 
desarrollo de los 80, contribuyendo con la infraestruc-
tura institucional que ha sustentado, desde entonces, el 
modelo de atracción de inversiones y exportaciones. Si 
bien la tarea de atraer inversiones se puede considerar 
como una función del sector público, la necesidad de 
evadir la burocracia y la búsqueda de más flexibilidad y 

TABLA 1. PRESUPUESTO POR EMPLEADO DE LAS APIs, 2018 (MEDIANA)

Indicadores ALC OCDE Total

# de países 19 32 51 

Presupuesto API ($ millones) 5,0 14,0 7,0 

# empleados de la API 48 135 100 

Presupuesto por empleado de la API $104.166,67  $103.703,70  $70.000,00 

Presupuesto de promoción de IED ($ millones) 1,0 6,0 3,0 

# empleados en promoción de IED 20 41 32 

Presupuesto por empleado en promoción de IED $ 50.000,00 $146.341,46 $93.750,00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Volpe Martincus y Sztajerowska, (2019)
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agilidad en el proceso de toma de decisiones (elementos 
clave para el sector privado), llevaron a crear CINDE 
en 1982 como una organización privada sin fines de 
lucro.6 Sanchiz y Ahmed (2020) destacan que una API 
con buen desempeño fomenta la mentalidad de sector 
privado en la prestación de los servicios a sus clientes 
y contrata personas con la educación, la experiencia y 
las habilidades pertinentes para desarrollar una orga-
nización orientada a los servicios con mentalidad de 
inversión privada.

Durante los 80, CINDE apoyó la creación del 
Ministerio de Exportaciones (antecesor del Ministerio 
de Comercio Exterior) así como nueva legislación de la 
cual surgió el Contrato de Exportaciones como medida 
para estimular la inversión extranjera y las exportacio-
nes no tradicionales. Asimismo, apoyó la creación del 
Consejo Nacional de Inversiones, encargado de identi-
ficar y promover las oportunidades de inversión en los 
sectores agrícola e industrial, y la Corporación Privada 
de Inversiones, entidad financiera de carácter privado, 
creada específicamente para apoyar el financiamiento 
de las exportaciones no tradicionales de Costa Rica.

En el año 1996, con la formulación de la Ley No. 
7638, se creó formalmente el Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX), rector de la política comercial y 
de inversiones del país, y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOMER), como entidad 
pública no estatal. PROCOMER asumió las funciones 
que hasta entonces correspondían a la Corporación 
de Zonas Francas de Exportación, al Centro para 
la Promoción de las Exportaciones e Inversiones 
(CENPRO) y al Consejo Nacional de Inversiones. Ese 
mismo año, se acordó en conjunto con las autoridades 
de gobierno, que CINDE se especializaría en la atrac-
ción de IED y que PROCOMER focalizaría la promo-
ción de exportaciones.7

Las primeras décadas del siglo XXI han sido, para 
CINDE, una etapa de consolidación de su modelo de 
atracción de inversión extranjera. Los esfuerzos en 
los últimos años se han dirigido a la creación y apo-
yo a la construcción de conglomerados de empresas 
en sectores clave: manufactura avanzada, dispositivos 
médicos, y servicios corporativos de alta tecnología, 

6 Esto con una donación de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), dentro del marco del programa de la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe (ICC) de la administración Reagan.
7 Reconociendo la importancia de la atracción de IED para el desarrollo de la economía costarricense, así como el estrecho vínculo entre ésta y el crecimiento 
de las exportaciones costarricenses, uno de los focos de atención de PROCOMER ha sido propiciar el arraigo en el país mediante el ofrecimiento no solo de 
mejores condiciones para el desarrollo de las inversiones (trámites ágiles, regímenes especiales de exportación, mejoramiento de las infraestructuras, etc.), sino 
también del desarrollo de encadenamientos productivos con la industria local a través de procesos de suministro de bienes intermedios y servicios.

principalmente. Asimismo, CINDE ha dedicado una 
parte importante de sus esfuerzos a mejorar el clima de 
inversión en Costa Rica. Algunas de las acciones segui-
das fueron la conformación y/o seguimiento de grupos 
de trabajo en temas especiales. Esta modalidad permite 
atender en forma más concreta las necesidades de las 
empresas instaladas, no sólo para mejorar el desempeño 
de sus operaciones, sino para atender indirectamente las 
necesidades de los potenciales inversionistas. Hay gru-
pos de trabajo en recursos humanos, telecomunicacio-
nes, energía, y aspectos migratorios, entre otros.

Hasta el 2010, CINDE financió su operación con 
fondos del fideicomiso (con los aportes originales de 
USAID) y otras fuentes que incluyeron tarifas de un 
Registro de Proveedores (e.g., firmas de abogados, reclu-
tadores, etc.). A partir del 2011 y hasta el 2022 funcionó 
un convenio entre COMEX-PROCOMER-CINDE, con 
el cual las tres organizaciones aportaban fondos para 
la promoción de IED hacia Costa Rica. Este convenio 
también especificó metas y auditorías (internas y exter-
nas) de las variables más importantes sobre las cuales 
CINDE reportaba cada cuatrimestre (Figura 1).

FIGURA 1: EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CINDE 
(2003-2022)

Fuente: Elaboración propia con datos de CINDE, (2023)

En junio de 2023, COMEX y PROCOMER res-
cindieron el Convenio con CINDE para la atrac-
ción de IED (el cual expiraba el 31 de diciembre del 
2025). El 2023 fue un año de cambios en el modelo 
de atracción de inversión extranjera de Costa Rica. 
A partir del último cuatrimestre del 2023 existen dos 
agencias de promoción de inversiones (APIs): una 
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privada (CINDE), y PROCOMER (la agenda oficial 
de gobierno).

Una de las ventajas competitivas de la política de 
atracción de IED y fomento de las exportaciones de 
bienes y servicios de Costa Rica es la cercana coordina-
ción interinstitucional entre los principales actores. El 
caso del país muestra cómo la solidez de la política co-
mercial y la atracción de IED de largo plazo requieren 
instituciones robustas y una estructura organizacional 
alineada con metas comunes y acciones coherentes con 
los objetivos del país. También, resalta la necesidad de 
seguir un modelo de mejora continua institucional 
para hacerle frente a los nuevos retos del desarrollo 
productivo y la economía internacional.

VARIABLES CLAVE E INDICADORES  
DE IMPACTO DE LAS APIS

La OCDE publicó a fines del 2019 una guía sobre 
prácticas de seguimiento y evaluación (S&E) centrada 
en su importancia para las APIs y en las diferencias en-
tre el seguimiento y la evaluación. También analiza el 
impacto de la inversión extranjera directa en la econo-
mía local y aporta una visión general de las estadísticas 
relevantes de la OCDE en materia de IED (OCDE, 2019).

El seguimiento se refiere a la recopilación conti-
nua de datos sobre indicadores específicos con el fin 
de rastrear el progreso y el cumplimiento de objetivos, 
mientras que la evaluación implica una valoración sis-
temática y objetiva de un proyecto, programa o política 
para determinar su eficacia, eficiencia, impacto y sos-
tenibilidad. En el contexto de las APIs, el seguimiento 
implica el monitoreo de actividades como la cantidad 
de empresas que reciben asistencia, el tiempo necesa-
rio para responder a consultas, y la calidad de los insu-
mos, entre otras variables. La evaluación, por su parte, 
implica analizar la eficacia general de los programas y 
las actividades de la agencia, incluido su impacto en la 
atracción de inversiones y otros resultados. El segui-
miento proporciona continuamente datos necesarios 
para las acciones diarias, mientras que la evaluación 
proporciona información estratégica y ayuda a orien-
tar las acciones futuras.

Las APIs no suelen participar en evaluaciones de im-
pacto formales. La OCDE indica que, si bien la mayoría 
de las APIs realizan un seguimiento de sus actividades, 
pocas evalúan el impacto de sus actividades. Las evalua-
ciones de impacto implican analizar, de manera contra-
factual, cuáles habrían sido los resultados en ausencia de 

la intervención para poder atribuir el efecto a dicha in-
tervención. Algunas de las APIs más destacadas, como 
la agencia IDA de Irlanda, CINDE de Costa Rica, NZTE 
Investment de Nueva Zelanda, y DIT del Reino Unido, 
realizan evaluaciones de impacto para fundamentar su 
planificación estratégica. En general, si bien las APIs re-
conocen la importancia de las evaluaciones de impacto, 
enfrentan desafíos para poder implementarlas debido a 
limitaciones de recursos y falta de conocimientos técni-
cos especializados (OECD, 2019).

VARIABLES CLAVE DE SEGUIMIENTO  
EN CINDE

La variable más importante es el número de nuevas 
empresas extranjeras atraídas a un país anfitrión. Ese es 
uno de los indicadores más relevantes de la gestión de 
una agencia de promoción de inversión ya que la llega-
da permanente de empresas nuevas permite crear una 
base instalada creciente de empresas, que envía una se-
ñal de confiabilidad a otras empresas extranjeras para 
abrir operaciones en Costa Rica (Figura 2). Este efecto 
de demostración o señalamiento también coadyuva a 
mejorar la creación de nuevos empleos e incrementar 
los flujos externos que financian, de esa manera, el dé-
ficit de cuenta corriente del país (Krugman, 1997).

FIGURA 2. NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES (EMN) ATRAÍDAS POR CINDE

Fuente: Elaboración propia con datos de CINDE, (2024)

La Tabla 2 muestra el seguimiento de las variables 
claves de la agencia en los últimos 20 años. Destaca la 
diferencia del presupuesto ejecutado antes y durante el 
convenio COMEX-PROCOMER-CINDE (2011-2022). 
Los pocos estudios disponibles sugieren que incre-
mentar el presupuesto en la promoción de inversión 
enfocada en sectores específicos puede generar resul-
tados tangibles en las economías receptoras. Por ejem-
plo, Harding y Javorcik (2011) utilizan datos a nivel de 
país-sector para demostrar que los sectores priorizados 
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por las APIs recibieron un 155% más IED después de 
que las agencias se enfocaran en ellos, lo cual se tradujo 
en flujos de IED entrantes adicionales por $17 millones 
por año para la mediana de la combinación país-sector. 
Asimismo, las APIs que responden a las inquietudes 
de los inversores de un modo más profesional y tienen 
sitios web de mejor calidad atraen mayores volúmenes 
de IED (Harding y Javorcik, 2013).

El presupuesto anual promedio se incrementó en 
147,5% y eso se tradujo en un crecimiento del número de 
anuncios de proyectos nuevos en 168,4% y de 131,6% en 
el valor de los flujos de IED en Zona Franca. Los proyec-
tos nuevos se definen como la suma algebraica del nú-
mero de empresas nuevas (ver Gráfico 2) y de los proyec-
tos nuevos de reinversión de empresas ya establecidas.8 
En el 2023 Costa Rica ocupó el primer lugar mundial, 
por tercer año consecutivo, del Índice de Desempeño de 
Nuevos Proyectos de IED. El país recibió 12,7 veces más 
proyectos nuevos de IED que lo esperado por el tamaño 
de su economía.9 El presupuesto por empleado creció 
56% y llegó a un poco más de $98.000 en promedio du-
rante la duración del Convenio. Sin embargo, esa cifra 
sigue estando por debajo del promedio de las APIs de 
ALC y la OCDE (ver Tabla 1).

El empleo neto anual generado por las empresas 
atendidas por CINDE se incrementó en promedio un 
90,6% entre 2003-2010 y 2011-2022. El empleo neto 
anual generado se calcula como la diferencia entre 
el nivel de empleo total de la planilla de las empresas 
atendidas por CINDE al inicio y al final de cada año.  

8 Los proyectos de reinversión se clasifican en proyectos de expansión que implican solo un incremento de la planilla de empleados en las mismas actividades 
que ya realiza la empresa en el país (e.g., margen intensivo) y proyectos de diversificación que implican nuevas líneas de producción y servicios que se suman 
a la operación existente en Costa Rica (e.g., margen extensivo).
9 https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/costa-rica-again-tops-list-of-fdi-overachievers-82539, consultado el 2 de mayo del 2024.

La mayoría de las agencias utilizan encuestas para de-
terminar el empleo neto anual generado por las empre-
sas que atienden. En CINDE se hace un censo de todas 
las empresas asistidas por la agencia. De acuerdo con el 
Centro Internacional de Comercio (CIC) este método 
se convirtió en la mejor práctica gerencial del mundo 
de las APIs (CIC, 2021).

En octubre de 2021, el CIC llevó a cabo su evalua-
ción comparativa de las mejores prácticas para las APIs 
en CINDE, concluyendo que “CINDE es ahora la orga-
nización de promoción del comercio o de inversiones 
con mejor puntuación, el número uno de todas las ins-
tituciones evaluadas por el Centro. CINDE ha elevado 
el listón para todas las organizaciones de apoyo em-
presarial y consolida su lugar como una de las organi-
zaciones comerciales o de inversión más respetadas y 
eficaces del mundo” (CIC, 2021, p. 13).

Efectividad de CINDE como agencia de promoción
La evidencia muestra una fuerte asociación lineal 

positiva entre el presupuesto ejecutado para la atrac-
ción y retención de proyectos nuevos de IED y los pro-
yectos nuevos anunciados anualmente por la agencia 
por fDi Markets (Figura 3). El resultado del coeficiente 
de correlación de rangos de Spearman entre las dos va-
riables es de 0,71 (estadísticamente significativo con un 
nivel de confianza del 99%).

Asimismo, los datos muestran una asociación lineal 
positiva mayor, entre el personal de CINDE y los pro-
yectos nuevos anunciados anualmente por la agencia 

TABLA 2. SEGUIMIENTO DE VARIABLES CLAVE DE CINDE (PROMEDIOS ANUALES)

Períodos Presupuesto 
ejecutado ($ millones)

# empleados  
de CINDE

 $ ejecutados 
por empleado  

de CINDE

Costo en $ de atraer 
un proyecto nuevo

Empleo neto anual generado 
por empresas atendidas

2003 - 2010 1,89 30 62 821,15 66 113,09 5 401

2011 - 2022 4,68 48 98 003,11 60 959,64 10 293

Cambio 147,5% 58,6% 56,0% -7,8% 90,6%

Períodos Empleo neto generado 
por empleado

IED en Zona 
Franca ($ millones)

IED en $ millones 
por empleado

# anuncios  
de proyectos nuevos

# anuncios de proyectos 
nuevos por empleado

2003 - 2010 179 547,48 18,17 29 0,95

2011 - 2022 215 1 267,70 26,53 77 1,61

Cambio 20,1% 131,6% 46,0% 168,4% 69,2%

Fuente: Elaboración propia con datos de CINDE, (2023)
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(Figura 4). El coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman entre ambas variables es de 0,78 (estadística-
mente significativo con un nivel de confianza del 99%).

FIGURA 3. EFECTIVIDAD DE CINDE COMO AGENCIA  
DE PROMOCIÓN DE IED (2003-2022)

Fuente: Elaboración propia con datos de CINDE, (2023)

FIGURA 4. EL CAPITAL HUMANO DE CINDE  
ES LA CLAVE COMPETITIVA

Fuente: Elaboración propia con datos de CINDE, (2023)

Empresas extranjeras lideran las exportaciones  
de bienes y servicios

Adicionalmente, existe una alta asociación lineal 
positiva entre las exportaciones totales de bienes y ser-
vicios del país y la IED de las empresas multinacionales 

10 El Banco Interamericano de Desarrollo resume los pasos para iniciar el proceso de evaluación de algún proyecto, programa o política como: Paso 1. Definir las 
preguntas de evaluación más relevantes. Las preguntas de evaluación de impacto típicamente se estructuran como “¿cuál es el impacto de X sobre Y?”. En otras pa-
labras, cuál es el efecto del programa o intervención (X) sobre tus variables de resultado final (Y)? Para mantener su relevancia política, las evaluaciones de impacto 
buscan llenar una brecha de conocimiento específico priorizado por los formuladores de política y profesionales del desarrollo que diseñan, ejecutan y financian 
programas. La identificación de las preguntas relevantes se facilita cuando el programa se basa en un diagnóstico sólido de un problema de desarrollo y en la evi-
dencia existente, y cuenta con un marco lógico claro que incluye una población objetivo definida y variables de resultado identificados. Paso 2. Identificar la muestra 
y metodología de evaluación apropiada. La asignación aleatoria, considerada como el estándar ideal en los métodos de evaluación, típicamente será la metodología 
utilizada en las evaluaciones de impacto. Sin embargo, dependiendo de condiciones operativas y políticas, se optará por metodologías cuasiexperimentales tales 
como diseño de regresión discontinua, diferencias en diferencias, o pareamiento. Paso 3. Detallar el plan para la implementación de la evaluación de impacto. Una 
evaluación de impacto debe considerarse como “una operación dentro de otra operación.” La evaluación de impacto necesitará personal, presupuesto y planea-
ción para implementarse de manera exitosa y en coordinación directa con el programa. Los tiempos y la coordinación son cruciales: la línea base debe recolectarse 
antes de que la intervención comience, el monitoreo del programa es necesario para saber qué sucedió y cuándo, y los datos de línea de seguimiento y el análisis 
pueden requerirse en momentos críticos para informar decisiones de política (https://blogs.iadb.org/efectividad-desarrollo/es/disenar-una-evaluacion-de-impac-
to/, consultado el 19 de abril del 2024).

que operan en Zona Franca (Figura 5). El coeficiente de 
correlación de rangos de Spearman entre ambas varia-
bles es de 0,89 (estadísticamente significativo con un 
nivel de confianza del 99%).

FIGURA 5. LAS EMN ATRAÍDAS POR CINDE LIDERAN LAS 
EXPORTACIONES TOTALES DE COSTA RICA [2003-2022]

Fuente: Elaboración propia con datos de CINDE, (2023)

EVALUACIÓN DE IMPACTO
Las evaluaciones de impacto analizan los cambios en 

los resultados (variables objetivo) que son causadas por 
un determinado proyecto, programa o política. Para es-
tablecer una relación causal, las evaluaciones de impacto 
se basan en un conjunto de métodos experimentales y 
cuasiexperimentales.10 Las evaluaciones de impacto im-
plican analizar, de manera contrafactual, cuáles habrían 
sido los resultados en ausencia de una intervención para 
poder atribuir (o no) el efecto a dicha intervención. 
Desde la perspectiva de las operaciones de CINDE, los 
objetivos de estas evaluaciones se pueden resumir en:

• Hacer que los resultados tangibles sean transpa-
rentes para la economía local (e.g., hacer “visible 
lo invisible”).

• Mostrar el retorno de la inversión de los fondos 
provenientes del presupuesto nacional que han 
sido asignados a CINDE.
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• Mejorar el desempeño y mostrar excelencia ins-
titucional a nivel local e internacional.

• Implementar acciones correctivas y de mejora 
continua en función del cumplimiento de indi-
cadores de desempeño.

• Promover esta práctica en otras organizaciones 
del país para fomentar la cultura de evaluación 
de impacto.

Con base en este enfoque, CINDE ha realizado eva-
luaciones de impacto focalizadas en:

1. Los servicios que brinda sobre el comportamien-
to de sus clientes (empresas multinacionales)

2. Las operaciones de sus clientes extranjeros en la 
economía local

Impacto de los servicios que brinda CINDE  
sobre el comportamiento de sus clientes  
(empresas multinacionales)

Si bien los países utilizan una amplia gama de po-
líticas para atraer empresas multinacionales, es difícil 
identificar el efecto causal de tales políticas. Un recien-
te estudio realizado por la Universidad de Colorado, 
el Centro Europeo de Investigación Avanzada en 
Economía de la Universidad Libre de Bruselas y el 
Banco Interamericano de Desarrollo entregó luces so-
bre el efecto causal de los servicios que CINDE brinda 
a los potenciales inversionistas que evalúan a Costa 
Rica como destino ideal de sus inversiones. Los auto-
res combinaron datos a nivel de empresa tanto sobre la 
ubicación de las filiales extranjeras de estas empresas 
como información detallada sobre los servicios especí-
ficos que brindó CINDE a través del tiempo. Los auto-
res encontraron que el apoyo de esta agencia aumentó 
significativamente la probabilidad de que una empresa 
multinacional estableciera su primera filial en el país. 
Las estimaciones indicaron que la promoción de in-
versiones ha sido efectiva para atraer nuevas empresas 
multinacionales a Costa Rica (Figura 6). Este apoyo 
está asociado con un aumento de 32 puntos porcen-
tuales en la probabilidad de que las empresas establez-
can la primera filial en el país, lo que se tradujo en un 
aumento del bienestar de la población de entre 0,2% 

11 La probabilidad no condicional de que una filial extranjera abra operaciones en un país anfitrión es 1/200.000. 
12 Los autores replican todo el conjunto de controles del caso base y robustez usando diseños de estudio de eventos implementados a través del regresiones 
de panel de efectos fijos bidireccional estándar y el nuevo estimador propuesto por Sun y Abraham (2021). Estos estudios de eventos indican consistentemente 
que la promoción de inversión no ha estado asociada con alguna diferencia en el comportamiento del inversionista entre las empresas multinacionales asistidas 
por CINDE y empresas multinacionales que no reciben asistencia antes de que se produzca la asistencia, pero sí después (el impacto de la asistencia).

a 0,4%. Para el caso de la asistencia de CINDE a las 
empresas del ranking F1000 esa probabilidad sube a 40 
puntos porcentuales (Carballo et al., 2023).11

Estos resultados fueron confirmados con estudios 
de eventos y son robustos al uso de especificaciones al-
ternativas, como restringir el grupo de tratamiento a 
empresas a las que la agencia se acercó proactivamente, 
a empresas que nunca visitaron su sitio web y a empre-
sas que no recibieron apoyo a través de otros instru-
mentos de política12. Adicionalmente, restringiendo 

FIGURA 6. EL IMPACTO DE LA ASISTENCIA  
DE LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN LAS 

DECISIONES DE UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES. PRIMER ESTABLECIMIENTO 

(PRESENCIA): EFECTO PROMEDIO DE CINDE

Fuente: Carballo et al., (2023)
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tanto el grupo de control como el de tratamiento a 
las empresas multinacionales que son más similares. 
Utilizando modelos y datos teóricos existentes se de-
mostró que la promoción de inversión extranjera ha 
hecho una importante contribución al desarrollo del 
país vía aumentos del bienestar derivados de la produc-
ción multinacional.

Las operaciones de los clientes de CINDE  
en la economía local

Para cuantificar el impacto causal de la llegada de 
empresas multinacionales a Costa Rica en el creci-
miento real del PIB per cápita se comparó el desem-
peño del país con la operación de Intel desde 1998 a 
2018 con una Costa Rica sin Intel (contrafactual). Para 
ello se usó una nueva técnica econométrica llamada 
Método de Control Sintético.

La llegada de una importante empresa de tecno-
logía de la información, Intel, a finales de los años 90 
ayudó al país a forjar una reputación mundial como lu-
gar de inversión. El efecto demostración ha funcionado 
(Figura 2). Las empresas extranjeras enfrentan mayores 
incertidumbres que las empresas nacionales en el país 
anfitrión; pueden tener fuertes incentivos para seguir 
a inversionistas anteriores debido a la señal que envían 
sobre la confiabilidad de la ubicación del país anfitrión 
(Krugman, 1997). Zolezzi y Miranda (2020) apuntan a 
que Costa Rica tiene el nivel de desarrollo económico 
actual gracias a que se logró atraer a Intel al Régimen 
de Zona Franca del país a finales de los 90s. El camino 
no recorrido (contrafactual), por el que Intel “no se ins-
tala” en Costa Rica, resulta menos desarrollado y con 
menor crecimiento de largo plazo. Cualitativamente, 
se puede señalar una incidencia positiva del Régimen 
de Zona Franca en la atracción de inversión de Intel, y 
a partir de allí, un efecto global positivo en la economía 
doméstica. Cuantitativamente, a través de un control 
sintético, se determina que con Intel, el crecimiento 
promedio anual del PIB per cápita real de Costa Rica 
aumentó entre 1,3% a 2,6% durante el periodo 1998-
2018, más que duplicando el crecimiento en compara-
ción con una Costa Rica contrafactual que no hubiese 
recibido la inversión de Intel.

13 Los autores encuentran que el PIB per cápita en el País Vasco disminuyó aproximadamente 10 puntos porcentuales en relación con una región de control 
sintético sin terrorismo. La idea detrás del Método de Control Sintético es que, cuando la unidad de análisis está formada por una entidad agregada, la com-
binación de las unidades de control usualmente provee un mejor grupo de comparación para las unidades del grupo de tratamiento que cualquier otra unidad 
individual por sí sola.

El método de control sintético fue propuesto en 
Abadie y Gardeazabal (2003) al reportar los efectos 
del conflicto terrorista en el País Vasco durante 1960 
como un caso de estudio.13 Este método economé-
trico no permite conocer el mecanismo por el cual 
la llegada de empresas multinacionales hace crecer 
el PIB per cápita real de Costa Rica. Sin embargo, 
un estudio de Robles (2021) concluye que el cambio 
del modelo de crecimiento económico primero al de 
promoción de exportaciones y luego al de atracción 
de inversión extranjera directa, ha sido determinante 
para el crecimiento de la productividad (Figura 7). 
Otros autores, utilizando enfoques metodológicos al-
ternativos, concuerdan con la relación positiva entre 
la atracción de IED y el crecimiento de la productivi-
dad durante la década anterior (Saurav y Kuo, 2020).

FIGURA 7. ÍNDICE DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL  
DE LOS FACTORES (1960 = 100)

Fuente: Robles, (2021)

Una de las maneras de mejorar la productividad de 
un país es mediante la transferencia tecnológica, cuan-
do existen encadenamientos productivos entre em-
presas multinacionales y proveedores locales (Monge-
González y Rivera, 2022). CINDE y el Banco Central 
de Costa Rica (BCCR) realizaron una investigación 
para entender estos encadenamientos productivos 
(Huertas et al., 2021). El objetivo de esta investigación 
era describir en detalle los encadenamientos producti-
vos hacia atrás y sus determinantes económicos para 
las firmas extranjeras atraídas por CINDE y otras del 
régimen especial y definitivo en Costa Rica. La mues-
tra de estudio incluyó 29.029 firmas, de las cuales 5,4% 
firmas eran de capital extranjero (con al menos un 10% 
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de su propiedad extranjera), de las cuales 19% son fir-
mas atraídas por CINDE.

Para este estudio, el encadenamiento productivo 
se definió como el valor de las compras locales en-
tre el número de trabajadores de estas firmas. Con el 
Registro de Variables Económicas del Banco Central 
de Costa Rica fue posible observar a nivel microeco-
nómico las diversas transacciones y por consiguiente 
caracterizar estos encadenamientos entre 2008 y 2017. 
Con diversas especificaciones econométricas de datos 
de panel no balanceados, se encontró evidencia de que 
las firmas extranjeras, atraídas por CINDE y otras de 
zona franca, poseen más encadenamientos que las fir-
mas locales. Esto respalda la literatura que señala un 
bajo rendimiento relativo de las firmas locales en paí-
ses en vías de desarrollo (Tabla 3).

Cabe señalar que las compras de bienes y servicios 
no transables se concentran en proveedores locales del 
régimen definitivo (fuera de ZF). En cambio, son fir-
mas primordialmente extranjeras atraídas por CINDE 
y que operan en el régimen especial las que abastecen 
de bienes y servicios transables a las multinacionales, 
también atraídas por CINDE. Específicamente:

• Las EMN atraídas por CINDE poseen un 58% 
más encadenamientos respecto al promedio 
nacional.

• Este porcentaje sube a un 127% cuando se corri-
ge el sesgo de selección. Las empresas atraídas 
por CINDE importan el doble de insumos que 
las empresas locales.

• Una mayor intensidad tecnológica y mayor 
tamaño de empresa se asocian con menos 

encadenamientos locales (como el mercado local 
no produce lo que las multinacionales necesitan, 
lo importan).

• La experiencia (años de operación en el país) es 
un determinante positivo en el encadenamiento 
de firmas extranjeras atraídas por CINDE con 
las empresas locales (6% más cada año).

Particularmente, los proveedores de servicios han 
aumentado en cantidad y ha crecido el monto que 
transan con todas las agrupaciones de multinacionales 
atraídas al país. Aún existe mucho margen de mejo-
ra para que sean proveedores de origen costarricense 
los que colaboren en mayor medida con los insumos 
y servicios necesarios en el proceso productivo de 
multinacionales.

LA IMPORTANCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN 
EN LA PROMOCIÓN DE IED

Los gobiernos que buscan mejorar el desarrollo 
económico de sus países intentan maximizar la atrac-
ción de IED y los esfuerzos de promoción de las ex-
portaciones y racionalizar sus presupuestos, lo que a 
menudo ha llevado a agrupar ambos mandatos en una 
sola agencia. Sin embargo, la experiencia muestra que 
combinar funciones diferentes de inversión y comer-
cio, si bien aparentemente relacionadas, en una sola 
organización, no es sencillo. La inversión conjunta y 
la promoción del comercio no necesariamente gene-
ran sinergias ni ahorros automáticos. De hecho, a lo 
largo de los años parece haber habido tantas divisio-
nes de mandatos de agencias (e.g., Chile, Costa Rica e 
Irlanda) como fusiones (e.g., Alemania, Nueva Zelanda 

TABLA 3. PROPORCIÓN PROMEDIO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS TRANSABLES 
POR GRUPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE FIRMA COMPRADORA Y TIPO DE FIRMA 

PROVEEDORA

Firmas proveedoras Firmas compradoras

Régimen Origen Dispositivos médicos Servicios Corporativos Tecnologías Digitales

Definitivo Local 7,40% 13,64% 9,18%

Definitivo Extranjera 19,21% 9,64% 12,38%

Especial Local 51,37% 46,43% N.D.

Especial Extranjera 60,31% 4,00% 2,21%

Todas 19,19% 11,22% 9,36%

Nota: El porcentaje se computa respecto al promedio del total comprado al tipo de firma vendedora particular. La 
información sobre dispositivos médicos se refiere a toda la actividad. Los demás grupos de actividad económica solo 
se refieren a firmas atraídas por CINDE

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, (2024)



17Logos
Julio-Diciembre 2024

Vol. 5 No. 2

Investigación

y el Reino Unido), y el número de agencias conjuntas 
ha tendido a permanecer estable en el tiempo: 34 por 
ciento en 2002 y se estabilizaron alrededor del 25 por 
ciento entre 2008 y 2012 (UNCTAD, 2013). Por otro 
lado, a nivel global un 97% de las API tiene como fun-
ción principal la promoción de IED, mientras que un 
51 por ciento se encarga de la promoción de exporta-
ciones (Sanchiz y Ahmed, 2020).

En América Latina hay una tendencia a dividir (es-
pecializar) la promoción de IED y las exportaciones. 
En el 2013 sólo el 35 por ciento de las agencias reali-
zaban ambas tareas, frente al 50 por ciento en 2008 
(UNCTAD, 2013). Sader (2002) señala que, si se com-
binan la inversión y la promoción del comercio, una de 
las funciones tiende a quedar rezagada. Esto se puede 
traducir en menos inversión y empleo de los objetivos 
establecidos. Los procesos internos y el seguimiento y 
evaluación (S&E) de las variables clave deben ser revi-
sados para reflejar las diferencias entre ambos tipos de 
funciones. Por ejemplo, hoy con las medidas de aus-
teridad, vemos un número cada vez mayor de países 
europeos considerando la necesidad y los beneficios 
potenciales de la racionalización y reducción institu-
cional, incluida la racionalización de las sinergias o 
ahorros en el extranjero.

De acuerdo con UNCTAD (2013), combinar las 
funciones de promoción de inversiones y comercio en 
una sola agencia puede resultar complicado, por varios 
motivos:

Objetivos y actividades esenciales: La promoción de 
inversión y la promoción del comercio tienen objeti-
vos y actividades esenciales distintos. La promoción de 
inversiones se centra en atraer inversión extranjera di-
recta (IED) y facilitar el establecimiento de nuevos ne-
gocios, mientras que la promoción del comercio tiene 
como objetivo mejorar las exportaciones y expandir el 
comercio internacional. Estos diferentes objetivos pue-
den generar prioridades y estrategias contradictorias.

Clientes diversos seleccionados como objetivo: Las 
agencias de promoción de inversiones se dirigen prin-
cipalmente a las sedes globales o regionales de empre-
sas multinacionales y grandes inversionistas, mientras 
que las agencias de promoción del comercio a menudo 
se centran en los exportadores locales, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). Estos dife-
rentes clientes objetivo tienen diversas necesidades, 
preferencias y requisitos, lo que dificulta el desarrollo 

de un enfoque unificado que atienda eficazmente a 
ambos grupos.

Diferentes habilidades y conocimientos especializa-
dos del personal: La promoción de inversiones y la pro-
moción del comercio requieren diferentes conjuntos 
de habilidades y conocimientos especializados. La pro-
moción de inversiones a menudo requiere de asesores 
de ubicación e industria que comprendan el clima de 
inversión y las condiciones operativas y tengan cono-
cimientos específicos de la industria. Por otro lado, la 
promoción del comercio requiere funcionarios de ven-
tas y mercadotecnia que sean expertos en promover 
productos y servicios en los mercados internacionales. 
Gestionar personal con diferentes mentalidades y des-
trezas puede ser complejo y podría requerir equipos 
independientes o unidades especializadas.

Diferentes calendarios y procesos de adopción de de-
cisiones: Las decisiones de inversión suelen ser estraté-
gicas y de largo plazo, e implican negociaciones y con-
sideraciones complejas. Por el contrario, las decisiones 
comerciales suelen implicar decisiones de compra a 
más corto plazo por parte de compradores o minoris-
tas. Los diferentes plazos y procesos de toma de deci-
siones pueden crear dificultades a la hora de alinear las 
actividades y estrategias de promoción de inversiones 
y comercio.

Asignación de recursos y consideraciones presupues-
tarias: Combinar las funciones de promoción de inver-
siones y de comercio podría requerir grandes recursos, 
incluidos financiamiento, personal e infraestructura. 
Asignar recursos y presupuestos entre las dos funcio-
nes puede resultar una tarea compleja, ya que la pro-
moción de inversiones a menudo requiere presupues-
tos mayores debido a su naturaleza de largo plazo y la 
necesidad de hacer extensas investigaciones de merca-
do, facilitación de inversionistas y servicios posteriores 
a la inversión.

Desafíos de coordinación y comunicación: La coor-
dinación y la comunicación eficaces entre los equipos 
de promoción de inversiones y promoción del comer-
cio son fundamentales para que la promoción conjunta 
tenga éxito. Sin embargo, coordinar actividades, com-
partir información y alinear las estrategias puede ser 
un desafío, particularmente cuando existen diferentes 
estructuras de presentación de informes, diferentes in-
dicadores de desempeño y marcos de evaluación para 
cada función.
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Riesgo de pérdida de enfoque: Combinar las funcio-
nes de promoción de inversiones y del comercio en una 
única organización no es sencillo y podría conducir la 
pérdida del enfoque. La organización podría tener di-
ficultades para priorizar y asignar recursos suficientes 
a cada función, lo que resultaría en que una función 
reciba menos atención o recursos de los que necesita.

Evidencia de una encuesta del 2020 del Banco 
Mundial y la Asociación Mundial de APIs (WAIPA) 
muestra que, sobre la base de las 91 respuestas, la 
promoción de exportaciones es un mandato ejercido 
por el 51% de estas APIs. El análisis del número de 
mandatos por país muestra que los países desarro-
llados tienden a tener APIs más especializadas con 
menos mandatos. La encuesta de Volpe Martincus 
y Sztajerowska (2019) reitera que las APIs de los 
países más grandes y desarrollados tienden a estar 
más especializadas ejerciendo menos mandatos14. 
Es probable que esto se deba a que el tamaño y la 
disponibilidad de recursos de estos países haga que 
tengan un mayor número de entidades especializa-
das que desempeñan diversas funciones, las cuales, 
en los países menos desarrollados, son asignadas a 
las APIs.

Es importante señalar que, si bien combinar las fun-
ciones de promoción de inversión y de comercio puede 
no ser óptimo, también existen posibles beneficios y si-
nergias que pueden lograrse mediante una coordinación 
interinstitucional eficaz y una alineación estratégica en-
tre las dos áreas de política. La experiencia exitosa de 
Costa Rica desde 1996 es evidencia de ello.

CONCLUSIONES

La justificación para apoyar la llegada de más y 
mejor IED a Costa Rica se basa en la relación causal 
de esos recursos externos con mayor productividad, 
crecimiento económico, empleo y el desarrollo sos-
tenible del país. El impacto de la inversión extranje-
ra directa (IED) en la productividad de las empre-
sas nacionales es significativo, pero no garantizado. 
Los impactos dependen de las características de las 
empresas nacionales y extranjeras. Es por ello que 

14 El mandato más importante es la promoción de inversión, seguido por la promoción de la inversión interna (67 por ciento), promoción de políticas (64 por 
ciento), contacto entre las empresas extranjeras y suplidores locales (63 por ciento), una ventanilla única (57 por ciento), promoción de exportaciones (51 por 
ciento), aprobación de proyectos de inversión (47 por ciento) y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (44 por ciento) (Banco Mundial y WAIPA, 
2020).

es fundamental mejorar la calidad de la IED que se 
atrae al país a través de la operación de una Agencia 
de Promoción de Inversión (API) especializada. 
CINDE ha mostrado un desempeño efectivo duran-
te décadas. Carballo et al. (2023) combinaron datos 
a nivel de empresa sobre la ubicación de las filiales 
extranjeras de estas empresas e información detalla-
da sobre servicios específicos de CINDE a lo largo 
del tiempo, y encuentraron que el apoyo de esta API 
aumenta significativamente la probabilidad de que 
una empresa multinacional establezca su primera 
filial en el país. Este efecto se debe principalmente 
a la corrección de asimetrías de información. La evi-
dencia empírica muestra que existen al menos dos 
maneras de abordar la asimetría de información que 
enfrentan los inversionistas cuando quieren invertir 
fuera de sus fronteras. La primera es a través de los 
servicios de información especializada que brindan 
las agencias de promoción de inversión y la segunda, 
incrementando la diáspora de extranjeros residentes 
en el país anfitrión (Burchardi et al., 2019).

Con relación a los indicadores de desempeño, 
CINDE ha mostrado efectos importantes en variables 
clave como la atracción de numerosas empresas multi-
nacionales, que han generado inversión, exportaciones 
y creado empleo de alta calidad. Asimismo, una diná-
mica demostrativa que ha consolidado al país como 
uno de los mejores destinos globales para la IED. Así, 
CINDE ha tenido un impacto directo en las decisiones 
de inversión en el país por parte de las EMN, contribu-
yendo al crecimiento económico del país.

Existen diversos argumentos a favor de la especiali-
zación de las API, frente a modelos híbridos que incor-
poran también la promoción de las exportaciones en 
sus operaciones. Al respecto, la experiencia de CINDE 
destaca cómo centrar el trabajo de atracción de IED en 
una agencia especializada genera resultados tangibles 
que justifican dicha especialización.

La evidencia muestra cómo una API privada puede 
realizar un aporte efectivo a los objetivos de una polí-
tica pública como lo es la atracción de IED. Este mo-
delo de alianza público-privada, aunque poco frecuen-
te a nivel global, ha sido exitoso y evidencia el papel 
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estratégico del sector privado para atender los retos y 
aprovechar las oportunidades de la IED para el país.

Las APIs promueven el crecimiento económico al 
atraer y retener IED, brindándoles una amplia gama 
de servicios a los inversionistas. Más aún, la evidencia 
internacional muestra que la inversión en la promo-
ción de IED, cuando se ejecuta profesionalmente y se 
financia adecuadamente, se amortiza a medio y largo 
plazo (Harding y Javorcik 2011). Sin embargo, las APIs 
todavía luchan por tener una base estratégica sólida de 
alineamiento con los objetivos de largo plazo y una es-
tructura institucional apropiada. Los temas destacados 

por una encuesta del Banco Mundial y la Asociación 
Mundial de APIs (WAIPA) para una amplia muestra 
de APIs incluyen: la falta de apoyo de alto nivel, la falta 
de estrategias de arriba hacia abajo, la falta de repre-
sentantes del sector privado en las juntas directivas, 
demasiados mandatos y sectores, autonomía insufi-
ciente, personal no calificado para la tarea, recursos fi-
nancieros insuficientes, mala coordinación institucio-
nal y sistemas deficientes de seguimiento y evaluación 
(Sanchiz y Ahmed, 2020). Ante estos retos, CINDE 
continúa colaborando activamente la atracción de IED 
hacia Costa Rica.
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RESUMEN

La tasa de abstención en las elecciones de febrero de 2024 pasó de un 64 % en 2020, que 
ya era elevada, a un 67%, aún mayor. Políticos, periodistas y opinionólogos han adelantado 
hipótesis o levantado críticas. Ninguna de ellas se respaldó con evidencia empírica. En esta 
investigación se sometió a pruebas econométricas las razones por las que ese nivel de au-
sencia de las urnas se ha vuelto un comportamiento permanente. Se explora los datos can-
tonales, que están disponibles. Afortunadamente su disponibilidad ha sido creciente en el 
tiempo. Se organiza 17 variables provenientes de diversas fuentes: electorales, económicas, 
políticas, de índices comparativos, de competitividad y de geografía. Se alcanza una ecua-
ción óptima, con ocho variables, todas ellas estadísticamente significativas y con un nivel de 
concordancia entre las observaciones y lo predicho cercano al 90%. Ese resultado se alcan-
za mediante estimaciones por MCO (mínimos cuadrados ordinarios) se estudia. También se 
experimenta con la probabilidad de reelección de alcaldes. En ese caso, sólo dos variables 
resultaron significativas, contrario a lo esperado, la población adulta y el índice de desarro-
llo humano de los cantones. No es este un resultado robusto. Estos hallazgos son novedosos 
y se ofrece una explicación ausente en la literatura nacional sobre la abstención ciudadana.

Palabras claves: Abstencionismo, elecciones municipales, participación ciudadana, Costa 
Rica.

ABSTRACT

More than two million voters did not vote on February 4, 2024. The abstention rate went 
from 64% in 2020, which was already high, to 67%, even higher number Politicians, 
journalists and opinionologists have put forward hypotheses or raised criticisms. None of 
them were supported with empirical evidence. In this paper, the reasons why this level of 
absence from the polls has become a permanent behavior were subjected to econometric 
tests. The county data, which are have increased over the years are explored. It starts 
with 17 variables from various sources: electoral, economic, political, comparative indices, 
competitiveness and geography. An optimal equation is reached, with eight variables, all of 
them statistically significant and with a level of agreement between the observations and 
the predicted close to 90%. This result is achieved by OLS (ordinary least squares). There 
is also experimentation with the probability of re-election of mayors. In that case, only 
two variables were significant, contrary to what was expected, the adult population and 
the human development index of the cantons. That is not a robust result, though. These 
findings are novel and offer an explanation absent in the national literature on citizen ś 
abstention behavoir.

Keywords: Abstentionism, municipal elections, citizen participation, Costa Rica.
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INTRODUCCIÓN

La ausencia de los electores costarricenses de las ur-
nas es un fenómeno que se ha confirmado desde que 
se separó esas votaciones de las elecciones nacionales. 
No hay hipótesis sustentables de ese comportamiento 
y este trabajo exploratorio busca ofrecer un enfoque 
novedoso y cercano a la minería y a la exploración de 
datos. La creciente disponibilidad de ellos en cortes 
transversales es un elemento que permite hacerlo. Las 
instituciones nacionales han venido ofreciendo datos a 
nivel cantonal en múltiples ámbitos: geográficos, eco-
nómicos, políticos, de competitividad, de incidencia 
del delito y tributarios es una circunstancia positiva. 
Dada esa diversidad no se propone un ámbito único 
de postulación. Se les integra permitiendo que sea la 
validez de su significancia estadística y la capacidad de 
replicar el comportamiento de la muestra lo que nor-
me la investigación. Se utilizan dos ecuaciones, una li-
neal aplicando la metodología de mínimos cuadrados 
ordinarios y una probabilística utilizando un modelo 
Probit. En ambas ecuaciones se incorporan variables 
socioeconómicas sobre desarrollo social y educación; 
también se aproxima el nivel de seguridad del cantón; 
así como aquellas relacionadas con el proceso político. 
En primera instancia, se esperaba una relación negati-
va entre el abstencionismo y las variables socioeconó-
micas, negativa con la seguridad y no se establecieron 
supuestos en cuanto a los cambios políticos. Ese pro-
cedimiento es creativo y no frecuente en la literatura 
costarricense. Si se ha empleado en otros países. Se in-
vestiga también los resultados de la opción de que los 
alcaldes sean relectos mediante un enfoque probabilís-
tico. Es una exploración distinta, pero dada la dispo-
nibilidad de datos afines se aprovecha los mecanismos 
cuantitativos. Ambas técnicas estadísticas son afines 
pero los supuestos involucrados son diferentes.

En el siguiente apartado se hace una rápida revisión 
de la literatura, se continúa con la exposición de la me-
todología utilizada, que permite llegar a los resultados 
obtenidos y finalmente las principales conclusiones del 
trabajo.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Como una ilustración de lo que autores de las 
disciplinas sociales han contribuido, con un sesgo 
en las publicaciones costarricenses, se reseñan seis 

investigaciones publicadas. La mayor parte de ellos tie-
nen aportes significativos en este ámbito, más allá de 
las resumidas en este artículo: Alfaro y Gómez (2014), 
Araya (2015), Bedoya et al., (2020), Bonilla y Rosero 
(2006), Hernández (2002), IID (2000), Ramírez (2011) 
y Raventós et al., (2005).

Alfaro, R. y Gómez, S. (2014) apuntan tres tenden-
cias en el comportamiento electoral: desaliento de los 
electores, volatilidad electoral y reforzamiento de las 
agrupaciones locales. Tres resultados se convalidan: 
naturaleza pluripartidista, ausencia de mayorías y que 
solo un tercio de los electores votaron. Destacan: la ma-
yor abstención en comunidades urbanas y la votación 
incuestionada. Encuentran un pequeño incremento 
respecto a elección previa (2010). Liberación Nacional 
se debilita, pero es el más exitoso electoralmente. PAC 
no mejora el número de alcaldías que alcanza, pese 
a gobernar el país. PUSC mejora electoralmente. Las 
municipalidades poseen autonomía política, adminis-
trativa y financiera. Hubo 65 municipalidades en 1953 
y en 2016 había 81. Es la primera vez que hay elecciones 
inter período presidencial. Describen los aspectos jurí-
dicos y administrativos. Se da un patrón contrario a las 
elecciones nacionales: lo rural registra mayor cantidad 
de votos emitidos que lo urbano. Como tienen acceso 
a un panel que proporcionó el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), estudian el abstencionismo duro y 
otras dimensiones del comportamiento de las perso-
nas. Estiman una regresión logística con siete variables 
independientes. Los factores políticos son los que tie-
nen un mayor poder predictivo. Hubo 13 partidos más 
que en la elección de 2010, muchos de los cuales son 
sólo cantonales.

Araya, C. (2015) emplea el índice de desarrollo so-
cial (IDS) y lo vincula negativamente con la abstención. 
La correlación es positiva con la población, mayorita-
riamente con la joven. Parte del concepto de absten-
cionismo apático y busca medir correspondencia lineal 
con el desarrollo social, la dependencia demográfica y 
la población económicamente activa. Encuentra que el 
desarrollo de la zona y el nivel de la educación son esta-
dísticamente relevantes. Alude temas como bipartidis-
mo y sesgos psicológicos. Revisa la literatura existente. 
Emplea la metodología de las k-medias, la cual agru-
pa individuos o variables a partir de la distancia entre 
ellos. Araya lo investiga a nivel de distritos electorales. 
La versión del índice de desarrollo social utiliza once 
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subíndices que publicó Mideplan en 2013 (Costa Rica 
Índice de Desarrollo Social, 2013). La masculinidad se 
asocia con mayor abstencionismo. En las provincias 
periféricas detecta menor visita a las urnas. La técnica 
de k-medias le permite revelar tres centroides, que aso-
cia con la intensidad del abstencionismo. Aunque no lo 
enuncia en las variables determinantes, el grado de ur-
banización es significativo. La demografía la organiza 
en cuatro categorías.

Bedoya M, J.F. y F. Nieto, P., (2020) parten de las 
contribuciones de Downs (1957), Hirschman (1977), y 
Alcubilla (2002). Elaboran de manera inteligente la va-
riable ingreso que interpretan como la posibilidad de 
disponer de mayor tiempo y de que haya más asuntos 
en juego en las elecciones. Edad, escolaridad y tamaño 
de población son variables independientes. La vida aso-
ciativa es una innovación conceptual en la dimensión 
psicológica. La violencia es una variable que no podía 
estar ausente en Colombia. También utilizan alterna-
tivamente una encuesta a individuos. Complementan 
resultados, pero no los confrontan.

Bonilla, R. y Rosero, L. (2006) proponen que la 
probabilidad de abstenerse incrementa con la distan-
cia al sitio de votación. El cambio de residencia elec-
toral actúa en la misma dirección. También pobreza y 
educación son variables independientes. Estiman una 
regresión de Poisson. Emplean una atractiva métrica 
de distancia por carretera al centro de votación (cada 
kilómetro de distancia aumenta la abstención en 11%).

Hernández, O. (2002), estudia el abstencionismo en 
elecciones nacionales, que se mantuvo alrededor del 
19% en el siglo XX, casi alcanzó un 32% en 2002. Eso 
ocurrió con el advenimiento del PAC y se hizo expo-
nencial con el multipartidismo. Limón y Puntarenas 
registran los mayores niveles de abstención, con mayor 
efecto en los hombres. Analiza resultados provinciales 
y cantonales. Hace un recuento de la historia electoral 
desde 1953. Anota que la desilusión que se genera en 
el periodo 1978-1982 no es superado en la jornada de 
1982 y el dinamismo de la abstinencia puede ubicarse 
en ese momento. No obstante, el gran salto se da a final 
del siglo XX. La abstención por edad y género se anali-
za explícitamente. Se hace una regresión para analizar 
la irrupción del PAC y se muestra que no captó a los no 
votantes de elecciones previas. Propone que la pérdida 
de credibilidad de los políticos es la razón por la que 
muchos se abstienen.

IIDH (2000), provee una buena guía de la termino-
logía y algo de enunciados teóricos. Es general y no se 
relaciona con ningún país. No ofrece estimación algu-
na, pero ilustra el potencial del campo. Podría omitirse 
de esta reseña sin consecuencias negativas.

Ramírez, O. (2011), en el Atlas electoral digital de 
Costa Rica, Reflexiones 90, utiliza un enfoque multi-
causal e histórico. Parte de un convenio entre el TSE y 
la UCR. El enfoque especial tiene limitaciones explica-
tivas. La baja densidad electoral ofrece obstáculos. Es 
estático y ofrece una representación parcial de fenó-
menos más complejos. Se parte de quince elecciones 
y genera mapas hasta con detalle distrital que pueden 
ser consultados en línea. Es lo más avanzado que existe 
en Latinoamérica. Es extremadamente dinámico, pero 
solo está disponible hasta la elección de 2020.

Raventós V, C. et al. (2005), parten de un convenio 
UCR-TSE. Establecen la diferencia en los tres perio-
dos de abstención. Además de la información histó-
rica hicieron una exploración cuantitativa en cuatro 
cantones. Ello apoya la idea de que el abstencionista 
no tiene un perfil claro y es más bien un desencanto. 
Hay más riqueza de definiciones y tratamientos por la 
mayor extensión del documento y por lo numeroso del 
equipo de investigación. En el capítulo tres hacen un 
examen descriptivo por distrito apoyándose en ma-
pas. Incorporan un análisis de conglomerados utili-
zando k-medias entre los distritos. Segmentaron a los 
abstencionistas en consistentes (4,7%) y en variables 
(34,7%). Lo mismo se hizo con los votantes. Eso pudo 
hacerse gracias a la base de datos individual del TSE 
y a entrevistas individuales en una muestra aleatoria. 
Encontraron que hay 32 pautas de comportamiento 
electoral. Determinan que las mujeres votan más que 
los hombres. También detectaron cambios de genera-
ción y de época en el comportamiento de los ciudada-
nos. Los votantes jóvenes participan menos que los que 
no lo son. Rurales, pobres y con menor nivel educativo 
participan menos. La ocupación y la estructura orga-
nizacional cuentan en el comportamiento electoral. 
Cuando toca votar por vez primera, los ciudadanos 
lo hacen más, pero ese patrón decae en sus siguientes 
citas con las urnas. Malestar con la política y distan-
ciamiento con los partidos tradicionales son factores 
explicativos. El capítulo ocho es notables en su segre-
gación de los entrevistados. Por supuesto que no es 
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posible hacerlo sin encuestas. El capítulo diez es una 
espléndida síntesis del estudio.

Considerando las investigaciones analizadas, se 
plantean diferentes ecuaciones para estimar la no par-
ticipación en las elecciones municipales y la probabili-
dad de no participar en el proceso electoral.

METODOLOGÍA
Se construyó una base de datos a partir de la in-

formación pública de diversas instituciones: Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), Caja Costarricense de 
Seguro Social, Organismo de Investigación Judicial, 
MIDEPLAN, INEC y la Escuela de Economía de la 
Universidad de Costa Rica. Las variables utilizadas y 
la fuente de datos se presentan en la tabla A.1. La tabla 
A.2 muestra el listado de los cantones ordenados por 
provincia y orden de creación.

La primera ecuación se estima a través de MCO 
(mínimos cuadrados ordinarios), con la que se busca 
explicar a través de un vector de variables indepen-
dientes el comportamiento de la variable dependiente, 
utilizando para ello una formulación lineal.

y = α + βkXk + μ

Donde es el nivel de abstencionismo, los son los 
coeficientes asociados a cada una de las variables 

explicativas contenidas en el vector y es el término de 
error. Las variables son "y" Bk" y "u".

La segunda ecuación utiliza un modelo de probabi-
lidad no lineal Probit para estimar la probabilidad de 
ocurrencia de un evento dadas una serie de variables 
explicativas. Se utiliza porque la reelección de los alcal-
des no es un fenómeno afín con el evento de la ausencia 
de las urnas por parte de los electores.

Pr(yi = 1|xi,β) = 1 – ф(– xiβ) = ф(– xiβ)

Donde y es la probabilidad de que el evento ocurra, 
xi son las variables explicativas, β es el vector de coe-
ficientes y ф es la función de distribución acumulada.

Se emplea un enfoque cuantitativo que procesa y 
organiza volúmenes de datos relativamente grandes. 
La exploración sigue una estrategia que permite descu-
brir patrones y relaciones ocultas frente a fenómenos 
que no han sido explicados por ninguna disciplina so-
cial específica.

Los resultados se obtienen utilizando el software es-
tadístico Eviews versión 10.0

RESULTADOS

Los mapas 1 y 2 ilustran como la alta abstención que 
era un fenómeno de algunos cantones centrales y otros 

FIGURA 1. COSTA RICA: ABSTENCIONISMO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 Y 2024

Mapa 1. Abstencionismo 2020
Fuente propia, 2024, a partir de datos del TSE

Mapa 2. Abstencionismo 2024
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de la región Huetar Atlántica en 2020 “contaminó el 
territorio” cuatro años después. El comportamiento 
medio no difiere tanto. Rojos y ocres predominaron en 
2024. Los cantones que ya lo eran mostraron esa alta 
abstención de nuevo. La región Chorotega, bastante 
verde en 2020, oscureció considerablemente. Otro tan-
to ocurrió en la región Brunca.

RESULTADOS CANTONALES

Como resultado inicial, el valor del coeficiente 
de determinación múltiple de las ecuaciones de abs-
tención no sorprende que sólo algunos cantones no 
sean cercanamente explicados por las ecuaciones mí-
nimo-cuadráticas estimadas (Tabla 1). A partir de la 

figura 1 se observa que en la provincia de Limón nin-
gún pronóstico difiere del valor observado por más 
de cinco por ciento, que lo hace el más cercano con la 
ecuación empírica propuesta. En primer término, se 
ilustra los resultados obtenidos con la ecuación más 
amplia (que involucra variables no significativas). Para 
Escazú, esa ecuación predice una abstención de 69,5%, 
pero sólo fue de 61,5%. Una discrepancia menor, pero 
en la misma dirección se observa en Santa Ana (69,1% 
frente a 63%). En Vásquez de Coronado la estimación 
sólo alcanza 69% mientras el resultado fue de 75,5%. 
En Turrubares, la ecuación sobre predice, 44,9%, pero 
los votantes se abstuvieron en 39,2%. Tres de esos can-
tones están en el segmento occidental de la provincia. 

TABLA 1. ECUACIÓN DE ABSTENCIONISMO

Dependent Variable: ABS2024
Method: LeastSquares
Sample: 1 84
Includedobservations: 81
Excludedobservations: 3

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 41,20669 15,44857 2,667346 0,0097

CANTON -0,010607 0,003142 -3,376541 0,0013

CATCOMP -0,290214 1,598010 -0,181610 0,8565

GESTION -0,327594 0,632208 -0,518175 0,6062

ICN2023 0,545570 0,318504 1,712914 0,0916

IECON 0,066866 0,036674 1,823263 0,0730

IEDU 0,007628 0,037198 0,205056 0,8382

IPARTI -0,348878 0,031730 -10,99535 0,0000

ISALUD 0,069129 0,035868 1,927333 0,0584

ISEGUR 0,113878 0,032842 3,467424 0,0010

QPART2024 -0,110467 0,334640 -0,330108 0,7424

REALCAL 0,305594 1,141804 0,267641 0,7898

REPART 1,055024 0,956526 1,102975 0,2742

ADULT -0,518948 0,256283 -2,024906 0,0471

AUMABS 0,246233 0,147135 1,673512 0,0992

HOMICI 0,067399 0,038829 1,735794 0,0875

PREDIAL -0,012461 0,036783 -0,338762 0,7359

QPART2020 0,487105 0,242423 2,009320 0,0488

R-squared 0,840585 Mean dependentvar 63,37901

Adjusted R-squared 0,797568 S.D. dependentvar 8,449360

S.E. ofregression 3,801574 Akaike infocriterion 5,701837

Sum squaredresid 910,4738 Schwarz criterion 6,233937

Log likelihood -212,9244 F-statistic 19,54084

Durbin-Watson stat 2,085368 Prob(F-statistic) 0,000000

Fuente propia, 2024.
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Sería interesante explorar si ese patrón tiene alguna 
explicación válida. Alajuela empieza con sobre predic-
ción también al oeste del territorio: San Mateo (-5,6 
p.p.), Atenas (5,8 p.p.) y Zarcero (5,8 p.p.). La máxima 
discrepancia en el país la ofrece Sarchí, donde la ecua-
ción predice 60,1%, pero sólo el 50% de los votantes se 
abstuvieron. En Cartago, sólo Oreamuno muestra una 
discrepancia notable (6,3 p.p.). En Heredia, hay subes-
timación en Santo Domingo (63,3% contra 69,2%) y en 
Santa Bárbara. En Guanacaste, Tilarán es el único can-
tón donde la abstención se comporta alejada de lo que 
la ecuación predice (5,2 p.p.). En Puntarenas la única 
discrepancia notable se observa en el Cantón Central 
(66,7% observado contra 61,7% predicho).

1 El detalle se encuentra en el anexo. 

Empleando el enfoque más rudimentario y la 
técnica básica, se usó una especificación elemental. 
Aprovechando que hay algo menos de 84 observa-
ciones, en una primera especificación se probó con 
17 variables. Siguiendo la nomenclatura usual1, és-
tas son: ADULT, AUMABS, CANTON, CATCOMP, 
GESTION, ICN2023, IDS2023, IECON, IEDU, IPARTI, 
ISALUD, ISEGUR, QPART2020, QPART2024, 
REALCAL y REPART. Algo más del 83% de la varian-
za de las observaciones se explica en ese entorno. Cinco 
variables no satisfacen la hipótesis nula de ser signifi-
cantemente diferentes de cero.

La segunda especificación, la preferida (Tabla 2), 
incluye únicamente ocho variables, todas resultan 

TABLA 2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA ECUACIÓN ESTIMADA

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 37,14038 5,331644 6,966027 0,0000

ISALUD 0,071172 0,027477 2,590252 0,0116

HOMICI 0,061798 0,029029 2,128835 0,0366

AUMABS 0,572782 0,112860 5,075163 0,0000

ISEGUR 0,051510 0,026369 1,953460 0,0546

ICN2023 0,520552 0,119191 4,367391 0,0000

IPARTI -0,381335 0,021804 -17,48959 0,0000

NOREPET -1,438953 0,752535 -1,912141 0,0598

ALTURA 0,008527 0,001087 7,845542 0,0000

R-squared 0,872933 Mean dependentvar 63,25366

Adjusted R-squared 0,859008 S.D. dependentvar 8,473418

S.E. ofregression 3,181678 Akaike infocriterion 5,255947

Sum squaredresid 738,9846 Schwarz criterion 5,520099

Log likelihood -206,4938 Hannan-Quinn criter, 5,362000

F-statistic 62,68745 Durbin-Watson stat 1,938918

Prob(F-statistic) 0,000000

Variable Coefficient Standardized 
Coefficient

Elasticity 
at Means

C 37,14038 NA 0,587166

ISALUD 0,071172 0,187601 0,064998

HOMICI 0,061798 0,109197 0,009627

AUMABS 0,572782 0,239526 0,044890

ISEGUR 0,051510 0,147827 0,055708

ICN2023 0,520552 0,367409 0,463868

IPARTI -0,381335 -1,048811 -0,312587

NOREPET -1,438953 -0,085407 -0,011097

ALTURA 0,008527 0,559825 0,097426

Fuente propia, 2024.
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significativas y de comportamiento estadístico adecua-
do, los resultados cantonales se ilustran a continua-
ción. La variable IPARTI amerita mayor análisis por-
que el signo algebraico no es el que se esperaba.

León Cortés es el único cantón de San José que pre-
senta una menor abstención en 2024 relativa a la de 
2020. Tiene una población más joven (cerca de 2 años 
menos que la media nacional). Sólo tres partidos com-
pitieron, lo cual es una señal (pero en 2020 sólo fueron 
dos). La cantidad de homicidios es baja (tres mientras 
la media nacional supera los diez). El índice de desa-
rrollo social no es elevado (un cuarto por debajo de la 
media en una variable con baja curtosis). Dos cantones 
de Alajuela (la provincia con más cantones con baja 
abstención): Los Chiles y Sarchí (uno fronterizo y otro 
cercano a la GAM) registran bajos valores en el Índice 
de Desarrollo Social (sobre todo Los Chiles con 9,03) 
y número pequeño de partidos compitiendo. La edad 
de la población no difiere mucho de la media nacio-
nal. En Heredia, sólo San Isidro mostró una abstención 
menor. Hubo seis partidos compitiendo y el Índice de 
Desarrollo Social es relativamente alto (87,8). Es com-
petitivo y la gestión es intermedia. No hubo repetición 
de candidatos en la boleta electoral. Limón registró 
baja abstención en Siquirres, donde la oferta partidaria 
fue la mayor (8 partidos). La gestión es inicial, el Índice 
de Desarrollo Social es bajo (41,2) y la competitividad 

limitada. En resumen, los cinco cantones con disminu-
ción de la abstención no muestran un patrón simétrico, 
excepto por un bajo número de opciones partidarias. 
Tampoco es claro lo que eso significa.

Muy elevadas tasas de abstención aparecen en once 
cantones (mayores al 70%). Liberia, Heredia, La Unión, 
Alajuela, Moravia, Tibás, Coronado, Aserrí, San José 
y Desamparados. Este último casi alcanza el 80%. 
No hay un patrón muy definido, pero en general son 
muy poblados, con índice educativo alto. Es llamati-
vo que la mayor correlación con la abstención aparece 
para el índice de educación y la cantidad de partidos. 
Naturalmente el índice de participación muestra co-
rrelación negativa.

Hay que entender que los residuos de la especifica-
ción corresponden a la incapacidad de las variables ex-
plicativas de captar comportamientos y la abstención 
que los votantes optaron por mostrar.

Los estadísticos y pruebas de hipótesis adicionales 
no se comentan porque son redundantes o no son fá-
ciles de interpretar en este marco carente de contexto 
conceptual.

La segunda especificación explica la abstención el 
primer domingo de febrero de 2024 incorpora un tér-
mino constante, los índices de participación ciuda-
dana, salud, seguridad y competitividad cantonales, 
los homicidios, el aumento en la abstención, la altura 

FIGURA 2. ABSTENCIONISMO REAL Y ESTIMADO POR CANTÓN

Fuente propia, 2024
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media sobre el nivel del mar del cantón y el impedi-
mento de repostularse de un alcalde en ejercicio. Es un 
conjunto dispar y asimétrico.

AUMABS asemeja un término auto regresivo (in-
consistente en un corte transversal) y arroja correcta-
mente el signo positivo con un valor de 0,57. También 
es positivo el residuo (37,14) que representa las varia-
bles no presentes y corresponde a la mitad de la absten-
ción. El índice de la competitividad cantonal es 0,52. 
El índice de la salud (0,07) es algo más pequeño, y el 
menor índice es el de la seguridad (0,05). Ese resultado 
puede ser sorprendente frente al nivel de homicidios 
alcanzado en 2023, pero puede argumentarse colinea-
lidad. Una segunda explicación es que el delito no se 
distribuye homogéneamente en el territorio. Cierto es 
que los índices son sucedáneos de los fenómenos cuyos 
nombres los describen. Es positivo el valor de partidos 
políticos de la elección previa (0,62). Por último, la re-
elección del partido que tenía la alcaldía en los últimos 
cuatro años es también positiva y muestra un valor su-
perior a la unidad (1,44).

Tres variables adicionales: HOMICI, IPARTI y 
ALTURA son interesantes. Identificaban el serio pro-
blema nacional de las muertes violentas, la participa-
ción electoral cantonal y la elevación sobre el nivel del 
mar. La última variable tiene inspiración geográfica y 
es una aproximación imperfecta y sesgada de ruralidad 
inversa. Con ellas se llegó a los resultados que aparecen 
en la tabla 2.

Una lectura sugestiva es aplicar el concepto de elas-
ticidad (variación porcentual en la variable dependien-
te atribuible al mismo concepto en la variable expli-
cada). Todos los coeficientes estimados son inelásticos 
en sus medias. Dos variables, NOREPET y IPARTI, 
pueden interpretarse como elementos de demanda de 
abstención por el valor algebraico de sus respectivos 
coeficientes. Es decir que el índice de participación 
ciudadana y la no opción de los alcaldes que han ejer-
cido por un largo periodo de presentarse a reelección 
disminuyen el nivel de abstención. De ese valor puede 
interpretarse que la reelección consecutiva es una señal 
de que los votantes se sienten complacidos con la ges-
tión de su respectivo alcalde. Los diputados quitaron 
esa ventaja a los cantones.

Aunque su elasticidad es muy pequeña, el incre-
mento de los homicidios del cantón aumenta la abs-
tención. Es un resultado creíble y la posibilidad de una 

“bala perdida” asusta a mucha gente. El índice de se-
guridad ilustra el mismo fenómeno. La variable altura 
muestra la distancia del nivel del mar y curiosamente 
incrementa el abstencionismo (es la sombra de la hipó-
tesis de que los ambientes rurales son menos propensos 
a la no participación). El aumento de la ausencia de las 
urnas de 2020 a 2024 naturalmente increnta ABS2024, 
pero es sólo un efecto diferencial a partir de una natu-
ral comparación, cantón a cantón. El mayor coeficiente 
de elasticidad lo muestra ICN2023, que es el índice de 
competitividad cantonal en para el año 2023. ¿Será que 
cuanto más competitivo es un cantón, más se abstiene 
el ciudadano de votar? Podría darse una validación de 
los electores de que el resultado de partido gobernante 
local no altera la competitividad, pero es una conclu-
sión incómoda y lo es más cuando esta resulta ser la 
variable que muestra la mayor elasticidad en todas las 
contempladas.

FIGURA 3. RESIDUOS DE LA ECUACIÓN  
DE ABSTENCIONISMO

Fuente propia, 2024

De la figura 3 se extrae que el valor de la estadística 
Jarque-Bera sugiere que los residuos son casi normales. 
Éstos son levemente leptocúrticos y casi no muestran 
asimetría, elemento congruente con residuos normales 
en la ecuación estimada.

La figura 4 muestra los residuos que se generan para 
cada cantón, los cuales ilustran con mayor claridad los 
cantones y la manera en que son explicados. El orden can-
tonal es por provincias y su creación (desde San José hasta 
Limón y los cantones aparecen según fueron creados).

La ecuación estimada arroja una pequeña dife-
rencia entre los datos observados y los predichos: San 
José, Puriscal, Tarrazú, Mora, Acosta, Montes de Oca, 
Curridabat, Palmares, los Chiles, la Unión, Jiménez, 
Heredia, San Rafael, San Pablo, Liberia, Bagaces, 
Carrillo, Cañas, Abangares, Esparza, Buenos Aires, 
Corredores, Garabito, Siquirres y Matina. Ese último 
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cantón muestra el menor residuo. Las discrepancias 
mayores aparecen en seis cantones: Coto Brus, La 
Cruz, Sarapiquí, Oreamuno, Turrialba y Sarchí. La 
mayor parte de ellos son fronterizos, pero es difícil es-
tablecer un patrón específico, tanto para los de residuo 
pequeño o grande. Al menos no resulta obvio.

FIGURA 4. RESIDUOS DE LA ECUACIÓN  
DE ABSTENCIONISMO POR CANTÓN

Fuente propia, 2024

Estudio también busca una primera aproximación 
a la explicación de la reelección de las personas que 
ocupan las alcaldías, considerando que para el año 
2024 se dio un cambio en el proceso electoral.

REELECCIÓN DE ALCALDÍAS

La reelección de partidos y alcaldías para 2024, es 
una cuestión interesante dado que la ley recién entró 
en vigor. Como se puede notar en el mapa 3 la reelec-
ción de partidos se presentó a lo largo del país; sin em-
bargo, en la reelección de alcaldías, mapa 4, los pocos 
cantones que lo hicieron se encuentran alejados de la 
GAM. Específicamente, 43 cantones reeligieron parti-
do y solo 20 cantones reeligieron alcaldía; en 15 canto-
nes se reeligieron ambos.

Con unas excepciones puntuales en el valle central, 
puede identificarse que la reelección se registró a nivel 
de cantones costeños. Se aprecia que tampoco es en to-
dos ellos, pero es la única regularidad aparente. Como 
una primera aproximación, el tema puede ser abor-
dado utilizando diferentes ecuaciones, se estimó una 
ecuación binaria no lineal para estimar la probabilidad 
de reelección de las alcaldías. Se especifica una estima-
ción binaria no lineal que responde a la pregunta de la 
probabilidad de que el evento reelección ocurra. Los 
resultados se muestran en la tabla 3.

La reelección de las alcaldías es una ecuación com-
plicada. Se estima mediante una ecuación de probabi-
lidad no lineal Probit y la R de McFadden es de 0,43, 
la cual no es demasiado baja por corresponder a un 
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corte transversal. La casi totalidad de las variables in-
dependientes no son significativas; sólo NOREPET y 
HOMICIDI lo son. Todos los índices sectoriales son 
altamente no significativos. Aunque no satisfagan el 
límite de significancia, PREDIAL (medida de astrin-
gencia fiscal) y ICN2023 suman un poco a la explica-
ción. La primera de esas variables aparece con signo 
negativo, como se esperaba. No se realiza el análisis de 
los efectos marginales dada la no significancia de las 
variables. A diferencia de la ecuación de abstención, 
estos resultados no son robustos.

Los mayores residuos, figura 6, se muestran en los 
cantones de las provincias de Cartago y de Guanacaste, 

aunque son muchos para ser explícito respecto a algu-
no en específico. En San José aparecen predicciones 
casi exactas en muchos cantones (la ecuación binaria 
implica acierto si el evento no tiene lugar y la proba-
bilidad es muy baja o si este ocurre y el valor predicho 
es cercano a uno). Es posible (no se puede verificar) 
que las reelecciones más probables se habrían dado en 
aquellos cantones en los que la ley no lo permitió.

Este es un tema pendiente de análisis en próximas 
elecciones, de forma que se puedan determinar los fac-
tores que inciden en la reelección de las personas, los 
partidos y en caso de que sea posible de ambos.

TABLA 3. ECUACIÓN DE REELECCIÓN DE LAS ALCALDÍAS

Method: ML - Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps)
Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C -19,16327 96,09569 -0,199419 0,8419

ABS2024 0,015071 0,075705 0,199076 0,8422

ADULT -0,154844 0,132790 -1,166083 0,2436

ALTURA 0,000269 0,001018 0,264489 0,7914

AUMABS 0,053020 0,094982 0,558207 0,5767

CANTON 0,001593 0,001881 0,846972 0,3970

CATCOMP -0,319376 0,782469 -0,408164 0,6832

GESTION -0,211000 0,360193 -0,585798 0,5580

HOMICI 0,050816 0,023976 2,119464 0,0341

ICN2023 0,281450 0,191043 1,473225 0,1407

IDS2023 -0,595339 8,206970 -0,072541 0,9422

IECON 0,157134 2,959017 0,053104 0,9576

IEDU 0,156772 2,522813 0,062142 0,9505

IPARTI 0,144147 1,667562 0,086442 0,9311

ISALUD 0,196041 2,676342 0,073250 0,9416

ISEGUR 0,055008 0,686853 0,080088 0,9362

NOREPET -2,605560 0,754120 -3,455102 0,0006

PREDIAL -0,084953 0,060010 -1,415667 0,1569

QPART2024 0,048647 0,146884 0,331192 0,7405

McFadden R-squared 0,428455 Mean dependentvar 0,234568

S.D. dependentvar 0,426369 S.E. ofregression 0,366210

Akaike infocriterion 1,091819 Sum squaredresid 8,314812

Schwarz criterion 1,653480 Log likelihood -25,21868

Hannan-Quinn criter, 1,317165 Deviance 50,43736

Restr, deviance 88,24742 Restr, log likelihood -44,12371

LR statistic 37,81005 Avg, log likelihood -0,311342

Prob(LR statistic) 0,004104

ObswithDep=0 62 Totalobs 81

ObswithDep=1 19

Fuente propia, 2024.
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FIGURA 6. RESIDUOS DE LA ECUACIÓN DE REELECCIÓN 
DE LAS ALCALDÍAS

Fuente propia, 2024

CONCLUSIONES

Se esperaba que la existencia de variables cantonales 
de múltiples orígenes conceptuales contribuyese a ex-
plicar el comportamiento electoral reciente. Ese fue el 
caso para la ecuación mínimo-cuadrática de la absten-
ción. Cerca del 90% de los comportamientos predichos 
por la ecuación corresponden a los resultados observa-
dos. En el caso de la reelección de alcaldes, la ecuación 
que estimaba la probabilidad de ocurrencia no fue exi-
tosa. Es un evento que coincidió en el hecho electoral, 
pero su naturaleza causal no parece corresponder.

Encontrar que las ocho variables territoriales, de 
la segunda especificación, contribuyeron a explicar el 
abstencionismo, no es un mal resultado. Muchas de 
ellas no estuvieron presentes en la literatura revisada. 

Participación ciudadana y la imposibilidad de reelec-
ción de los alcaldes repetitivos disminuyeron signifi-
cativamente la abstención. La incrementaron la altu-
ra respecto al nivel del mar, los homicidios, el índice 
de inseguridad, el incremento en apatía, el índice de 
competitividad y el de salud. Al menos estas dos úl-
timas variables ofrecen resultados que no se habrían 
anticipado. No hay bases conceptuales para justificar-
los, pero este es más un ejercicio empírico. Ya Alfaro 
y Gómez (2014) marcaron la norma. Raventós et al., 
(2005) habían afirmado que el abstencionista no tiene 
un perfil claro y es más bien un desencantado. Todos 
ellos tuvieron razón.

Este es un análisis nuevo y propone un enfoque 
metodológico diferente. Sólo parcialmente fue exitoso. 
Conviene explorar otras elecciones cantonales y los co-
micios de 2028 pueden ser un evento propicio.

Otro nivel que los resultados no son útiles es en tér-
minos de las políticas públicas. La mayor parte de las 
variables significativas no son alterables mediante esos 
esfuerzos, tanto a nivel municipal como nacional. No 
se puede sugerir cómo encausarlas para que los votan-
tes asistan en mayor número a las urnas. Homicidios 
puede ser la única excepción. Se identificaron qué va-
riables están asociadas fuertemente con la abstención, 
lo que podría ser una guía para el planteamiento de 
planes de gobierno municipal; pero el alcance del estu-
dio no permite sugerir cómo alterar el comportamien-
to ciudadano. Es una tarea pendiente y relevante.
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Anexos

TABLA A1. VARIABLES UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ECUACIONES

CODIGO DESCRIPSIÓN FUENTE

ABS2024 votos ejercidos / votos esperados Tribunal Supremo de Elecciones

ADULT Población mayor de 18 años / Población total del cantón Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

ALTURA Altura con respecto al mar de la cabecera del cantón Instituto Nacional de Meteorología

AUMABS Abstencionismo20204-Abstencionismo2020 Tribunal Supremo de Elecciones

CANTON Variable ordinal provincia cantón Elaboración propia

CATCOMP Competitividad cantonal Consejo Promoción de Competitividad

GESTION Índice de gestión cantonal Contraloría General de la República

HOMICI Cantidad de homicidios en el cantón Organismo de Investigación Judicial

ICN2023 Índice de Competitividad Cantonal Consejo Promoción de Competitividad 

IDS2023 Índice de Desarrollo Social MIDEPLAN

IECON Índice de Economía parte del IDS MIDEPLAN

IEDU Índice de Educación parte del IDS MIDEPLAN

IPARTI Índice de Participación electoral del IDS MIDEPLAN

ISALUD Índice de Salud parte del IDS MIDEPLAN

ISEGUR Índice de Seguridad parte del IDS MIDEPLAN

NOREPET Variable dicotómica 0 si puede repetir alcaldía, 1 caso contrario Determinado por los autores a partir de información pública

PREDIAL Ingresos municipales por impuestos Contraloría General de la República

QPART2020 Cantidad de partidos inscritos en el cantón para el año 2020 Tribunal Supremo de Elecciones

QPART2024 Cantidad de partidos inscritos en el cantón para el año 2024 Tribunal Supremo de Elecciones

REALCAL
Variables dicotómica 0 reelección de la alcaldía, 1 caso 
contrario

Determinado por los autores a partir de información pública

REPART Variable dicotómica 0 reelección de partido, 1 caso contrario Determinado por los autores a partir de información pública

Fuente propia, (2024).
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TABLA A2. CANTONES POR PROVINCIA

No. Código Cantón No. Código Cantón No. Código Cantón

1 101 San José 29 209 Orotina 57 503 Santa Cruz

2 102 Escazú 30 210 San Carlos 58 504 Bagaces

3 103 Desamparados 31 211 Zarcero 59 505 Carrillo

4 104 Puriscal 32 212 Sarchí 60 506 Cañas

5 105 Tarrazú 33 213 Upala 61 507 Abangares

6 106 Aserrí 34 214 Los Chiles 62 508 Tilarán

7 107 Mora 35 215 Guatuso 63 509 Nandayure

8 108 Goicoechea 36 216 Río Cuarto 64 510 La Cruz

9 109 Santa Ana 37 301 Cartago 65 511 Hojancha

10 110 Alajuelita 38 302 Paraíso 66 601 Puntarenas

11 111 Vázquez de Coronado 39 303 La Unión 67 602 Esparza

12 112 Acosta 40 304 Jiménez 68 603 Buenos Aires

13 113 Tibás 41 305 Turrialba 69 604 Montes de Oro

14 114 Moravia 42 306 Alvarado 70 605 Osa

15 115 Montes de Oca 43 307 Oreamuno 71 606 Quepos

16 116 Turrubares 44 308 El Guarco 72 607 Golfito

17 117 Dota 45 401 Heredia 73 608 Coto Brus

18 118 Curridabat 46 402 Barva 74 609 Parrita

19 119 Pérez Zeledón 47 403 Santo Domingo 75 610 Corredores

20 120 León Cortés Castro 48 404 Santa Bárbara 76 611 Garabito

21 201 Alajuela 49 405 San Rafael 77 612 Monteverde

22 202 San Ramón 50 406 San Isidro 78 613 Puerto Jiménez

23 203 Grecia 51 407 Belén 79 701 Limón

24 204 San Mateo 52 408 Flores 80 702 Pococí

25 205 Atenas 53 409 San Pablo 81 703 Siquirres

26 206 Naranjo 54 410 Sarapiquí 82 704 Talamanca

27 207 Palmares 55 501 Liberia 83 705 Matina

28 208 Poás 56 502 Nicoya 84 706 Guácimo
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LA RELACIÓN ENTRE EL TIPO  
DE CAMBIO Y EL TURISMO  
EN COSTA RICA:  
UN ACERCAMIENTO EMPÍRICO

RESUMEN
En la economía costarricense se considera que existe una relación entre el turismo y el tipo 
de cambio de colones por dólar estadounidense. La teoría de los agentes indica que un 
aumento en el turismo genera presiones hacia la baja (apreciación) por efecto de ingreso de 
divisas a la economía. Si bien el postulado tiene sentido económico, ¿es verídico lo que se 
comenta? El objetivo de esta investigación es proveer un primer acercamiento empírico a la 
relación entre el nivel de turismo en Costa Rica y el tipo de cambio de colones por dólar. 
Se detecta una relación negativa, en línea con las expectativas teóricas; sin embargo, esta 
relación no es significativa desde un punto de vista práctico o estadístico, lo que señala la 
necesidad de enfocar en otros factores más influyentes en la dinámica económica.

Palabras clave: Turismo, Tipo de Cambio, Vector de Corrección de Errores, Costa Rica.

ABSTRACT
In the costarrican economy there is a theory that relates the tourism sector activity to the USD/
CRC exchange rate fluctuations. It is said that an increase in the amount of tourism generates 
a pressure towards appreciation of the colón, via the increase of dollars circulating. Given 
that this postulate has economic validity, the researchers must ask: is it empirically true? 
The main objective of this research is to provide a first approximation of the relationship 
between tourism and the exchange rate. A negative relation between the two is found, 
congruent with theory; nevertheless, it is not statistically or practically significant, which 
leads to question what other factor are not being accounted for in the price setting dynamic.

Key Words: Tourism, Exchange Rate, Vector Error Correcting Model, Costa Rica.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico de Costa Rica presenta 
etapas claramente marcadas por los modelos y políti-
cas económicas aplicadas, con implicaciones directas 
sobre el comportamiento de los sectores económicos 
y las fuentes de ingreso para el país. Durante varias 
décadas del siglo XX el país aplicó con un modelo de 
sustitución de importaciones, el cual en conjunto con 
el “Estado empresario”, causó un incremento en el dé-
ficit comercial y fiscal que llevó al país a un punto de 
quiebre (Carvajal, 2013). Con reformas en la gestión es-
tatal, y un cambio en la política industrial (entendido 
más allá de lo puramente industrial como el fomento a 
regímenes especiales de comercio y servicios), iniciaría 
la reconfiguración productiva que tiene hoy en día a 
Costa Rica como uno de los principales países para la 
inversión productiva.

A través de estos desarrollos, la política cambiaria 
costarricense pasó por marcadas etapas, fundamen-
tadas en el mandato legal que da la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica (Ley 7558) que determina 
el régimen cambiario que se aplicará en el país.

En los años 80 y hasta mediados de 2006 se utilizó el 
régimen de paridad fluctuante o “minidevaluaciones"; 
un sistema que devaluaba constantemente la moneda 
y fomentaba las exportaciones. Al adoptar un proce-
so estratégico de cambio hacia un régimen monetario 
de metas de inflación, el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) debió migrar hacia un régimen de mayor fle-
xibilidad. Por esa razón en octubre de 2006 adoptó –de 
manera transitoria– un régimen de banda cambiaria 
que estuvo vigente hasta enero de 2015. En el actual 
esquema de flotación administrada no existe compro-
miso con un nivel o trayectoria para el tipo de cambio 
y su valor es determinado por las fuerzas de la oferta y 
la demanda. En esta construcción, la participación del 
BCCR se limita a atender los requerimientos del Sector 
Público No Bancario, atender sus propios requeri-
mientos de divisas y acotar movimientos abruptos en 
el tipo de cambio.

Ahora bien, la presente investigación de centra en 
una interrogante que se deriva de la discusión econó-
mica nacional. Con la introducción de la flotación, e 
inclusive en periodos anteriores, los economistas cos-
tarricenses han mantenido la hipótesis de que el tipo 
de cambio se ve afectado por la actividad turística en 
el país; esto partiendo del hecho de lo que el turismo 

representa en el agregado económico. Este trabajo se 
ha gestado a través de cuatro años, iniciando en 2021 
con una exploración inicial, y culminando en 2024 con 
la presentación de los resultados. No se realizó ante-
riormente ya que las últimas mediciones en esos pe-
riodos estaban aún sesgadas por los efectos de la pan-
demia por el Sars-CoV-2 (COVID-19). A continuación 
presenta una revisión de literatura relevante, así como 
una sección donde se presenta la metodología eco-
nométrica utilizada y los datos. De manera seguida se 
revisan los resultados obtenidos y una discusión sobre 
los mismos, para finalizar la investigación con una se-
rie de conclusiones.

REVISIÓN DE LITERATURA

El turismo en Costa Rica definitivamente es influ-
yente en la economía. Lo anterior se demuestra en las 
estadísticas mensuales que publica el BCCR y en las 
que se observa que, en promedio, el sector de turismo y 
transporte se contrajo a niveles nunca vistos (o espera-
dos en Costa Rica) a razón del Covid-19 (BCCR, 2021). 
La literatura en cuanto al efecto económico del turis-
mo en Costa Rica existe, ya que el ICT en conjunto con 
el Banco Central se han preocupado por publicar in-
formación y datos relevantes. El turismo per se ha sido 
foco de investigaciones como las de Benavides-Vindas, 
S. (2005 y 2020) en las que estudia y revisa las distin-
tas relaciones que tiene el turismo en la generación de 
valor agregado costarricense. La autora concluye que el 
turismo genera un ingreso de divisas que similar que 
las exportaciones de productos tradicionales como el 
banano, la piña y el café.

En otra investigación, Gómez-Jiménez, A. (2019) 
se enfoca en la informalidad de los trabajadores en 
Guanacaste, una de las zonas turísticas más relevantes 
de Costa Rica. En ese documento, se busca entender 
y explicar por qué en zonas de alta demanda turísti-
ca el empleo informal sigue presente; también busca 
proponer mecanismos e ideas para la inclusión de es-
tos agentes y el posterior crecimiento de la industria. 
Por su parte, Mata-Solano, A. (1996) caracterizó el 
mercado de turismo en Costa Rica, lo contrastó con 
otras economías regionales como México, Guatemala 
y Venezuela y llegó a concluir que no existía una visión 
turística a largo plazo y que el potencial de Costa Rica 
se encontraba en el ecoturismo y demás. Esta primera 
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conclusión no se cumple con el paso de los años, pues-
to que las autoridades han tomado su parte y para el 
periodo 2017-2021 existe un documento llamado “Plan 
Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica”, pre-
sentado por el Instituto Costarricense de Turismo 
(2017); el cual fue extendido al quinquenio 2022-2027 
por la misma institución (ICT, 2022).

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO  
DE REFERENCIA DEL BCCR

Fuente Elaboración propia con base en datos del BCCR.  
Nota: Valor de cierre de mes

FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LLEGADAS INTERNACIONALES 
DE TURISTAS A COSTA RICA

Fuente Elaboración propia con base en datos del ICT

En materia distinta al turismo, al revisar investiga-
ciones aplicadas al contexto económico costarricense, 
se encuentra lo que dicen Alfaro-Ureña et al (2016), 
“la flexibilidad del régimen de banda cambiaria, abrió 
espacio para que el BCCR pudiera utilizar la tasa de 
interés a corto plazo como instrumento de política mo-
netaria (…)” En el mismo documento, los autores ex-
ponen que, generalmente, una depreciación del colón 
puede llevar a un encarecimiento de las importaciones, 
y por ende a un consecuente aumento en el nivel de 
precios. Sobre este último tema Laverde, B. (2015) con-
cluyó que una depreciación nominal tiene un efecto 
positivo en el crecimiento económico y un efecto que 
incrementa el nivel de inflación en el largo plazo. De 

1 Este valor es específico para el esquema cambiario al momento de la investigación del autor. Actualmente por el cambio en la política cambiaria y el no ase-
gurar un valor, se observa que no tiene tal magnitud.

igual manera, Orane-Hutchinson, A. (2015) encon-
tró que el efecto de una depreciación del 1% en el tipo 
de cambio se traspasa significativamente al Índice de 
Precios al Consumidor.1

En cuanto a variables reales, se observa que el tipo 
de cambio real (TCR) se encuentra históricamente en 
su nivel de equilibrio –lo que ha permitido una mayor 
estabilidad del agregado económico. Si bien existen epi-
sodios donde si hay una diferencia sustancial, ésta ha 
sido transitoria y el TCR retoma la senda de estabilidad 
(Alfaro-Ureña y Sandoval Alvarado, 2022). En esta lí-
nea, Barquero Romero y Muñoz Salas (2015) recuerdan 
que una política cambiaria de intervención es inefecti-
va sobre el TCR cuando este se encuentra cerca de su 
nivel de equilibrio; ya que los efectos son transitorios y 
no de largo plazo. Para generar un cambio en el rango 
de estabilidad de este macro precio se debe afectar una 
de las variables determinantes directamente, como los 
que identifican Alfaro-Ureña y compañeros (2024). La 
coyuntura económica reciente se alinea a lo presenta-
do por los autores, en el tanto ha habido una conten-
ción del gasto del Estado por la aprobación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018, así 
como una mejora en la balanza comercial y demás de-
terminantes como la productividad de Costa Rica.

En materia de cuentas macroeconómicas y otros 
agregados, Méndez-Chacón (2021), concluye que las 
reservas internaciones (RMI) de Costa Rica están en 
los niveles adecuados y cercanas al nivel óptimo según 
distintas metodologías. Esto es relevante ya que son las 
reservas el principal instrumento del BCCR ante una 
volatilidad excesiva en el mercado cambiario. Por su 
parte León-Murillo y Meza-Peraza (2019), desarrolla-
ron un modelo econométrico que les permitió concluir 
que la diferencia entre la tasa de interés local e interna-
cional tiene un grado de significancia en la determina-
ción de la cuenta financiera de la economía; el hallazgo 
es relevante porque esa diferencia puede incidir en los 
flujos netos de capital que entran o salen de la econo-
mía costarricense.

La poca literatura sobre la interacción de los deter-
minantes del tipo de cambio nominal, más allá de los 
tradicionales desde la teoría económica, abre un espa-
cio para que este trabajo aporte a la discusión y forma-
ción de opinión pública.
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METODOLOGÍA
Teoría

En cuanto a teoría económica se refiere, el análi-
sis se fundamenta en lo expuesto por autores como 
Krugman, Obstfeld y Melitz (2012). Otros aspectos 
teóricos relevantes se extraen de Blanchard, Amighini, 
A. y Giavazzi (2012). Entre los factores identificados 
como significativos en la formación del precio de las 
divisas, se puede encontrar la Teoría de Paridad de 
Poder de Compra (a largo plazo), los diferenciales de 
las tasas de interés (Tasa de Política Monetaria en com-
paración con la Federal Funds Rate de Estados Unidos), 
las perspectivas de los agentes económicos, la política 
cambiaria, monetaria o fiscal, así como aspectos rele-
vantes de la Balanza de Pagos.

La teoría econométrica se deriva de lo expuesto por 
Wooldridge (2012) y Hamilton (1994), en cuanto a los 
métodos y pruebas que realizar a las series de tiempo 
con las que se trabaja.2 Para la estrategia de estimación se 
determina un enfoque similar al de Lankester Campos 
y Loaiza Marín (2020) y Muñoz Vargas (2023). Las dos 
investigaciones utilizan un Modelo de Corrección de 
Errores (VECM, por sus siglas en inglés), que permite 
identificar los efectos a corto y largo plazo de variables 
que presentan una cointegración. Este método es el ade-
cuado para esta investigación, en comparación con un 
Modelo de Vectores Autorregresivos, ya que como se 
presenta en el Anexo 1 (Anexo 1: Pruebas y construcción 
del VECM (ulead.ac.cr)) todas las series presentan raíz 
unitaria. Del trabajo de Zolezzi et al. (2020) se extrae el 
flujo de trabajo necesario para una adecuada estimación 
al trabajar con series de tiempo. Específicamente, para 
esta investigación, se plantea el siguiente proceso:

1. Pruebas de Raíz Unitaria.
2. Prueba de Ruido Blanco.
3. Prueba de Cointegración.
4. Prueba de Causalidad de Granger.
5. Estimación del VECM.
6. Prueba de Normalidad de los Residuos.
7. Prueba de Varianza Constante 

(Homocedasticidad).
8. Prueba de Autocorrelación.

2 Si bien se puede estimar una regresión multivariable con mínimos cuadrados ordinarios o método generalizado de momentos, los resultados de éstos no van 
a ser válidos por el sesgo existente al contar con series no estacionarias; sería un caso de regresión espuria.

Datos
Con base en lo propuesto, esta investigación identi-

fica las principales variables teóricas y empíricas para 
la construcción del modelo. Los datos recolectados son 
del periodo comprendido desde febrero de 2016 hasta 
diciembre de 2023. Un detalle de éstas se presenta en la 
Tabla 1. Se identifica de manera inicial que puede exis-
tir multicolinealidad entre los regresores, al tratarse de 
variables que interactúan en conjunto en la economía. 
Para atender esa consideración se realiza un análisis de 
componentes principales, con la intención de identifi-
car las relaciones existentes –así como su aporte a la 
varianza de los datos.

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS

Variable Nombre Unidad de medida

TC
Tipo de cambio USD/CRC  
de MONEX

Colones por dólar 
americano

IPC
Índice de Precios al 
Consumidor

Índice (100 = 2020)

IMAE
Índice Mensual de Actividad 
Económica

Índice (100 = 2017)

TPM Tasa de Política Monetaria Porcentaje

EXP
Expectativas de variación  
cambiaria a 12 meses

Porcentaje

RMI
Reservas netas del Banco 
Central

Millones de dólares

TUR Arribos por vía aérea al país Personas

Fuente propia, 2024

TABLA 2. REPRESENTACIÓN DE LAS VARIABLES  
EN CADA DIMENSIÓN

Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5

TC 0,035 0,684 0,237 0,010 0,004

IPC 0,902 0,047 0,013 0,00000 0,002

BM 0,752 0,168 0,002 0,018 0,029

IMAE 0,892 0,008 0,002 0,039 0,017

TPM 0,393 0,330 0,084 0,00002 0,028

EXP 0,0003 0,273 0,345 0,342 0,015

RMI 0,336 0,244 0,313 0,035 0,045

TUR 0,001 0,393 0,070 0,488 0,028

VEN 0,771 0,034 0,028 0,003 0,083

Los valores representan el coseno cuadrado (cos2) de cada variable para 
la respectiva dimensión. Un valor más alto significa una mayor representa-
ción en esa dimensión, y por consecuente un mayor efecto.

Fuente propia, 2024
.

http://dspace.ulead.ac.cr/server/api/core/bitstreams/62fe8013-6fb4-44ce-9f4d-8b9c27a4d50e/content
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FIGURA 3. REPRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS  
DE COMPONENTES PRINCIPALES

Fuente propia, 2024

Como se observa en la Figura 3 existe una relati-
va dispersión de las variables al representarse en las 
dos principales dimensiones.3 Visualmente se apre-
cia como las variables BM, IPC e IMAE están corre-
lacionadas entre sí; asimismo, la gran separación en 
dirección de las variables TC, TPM y RMI es eviden-
cia a favor de la relación teórica que se presenta entre 
las tres. De lo anterior se puede entonces extraer que 
existen dos dimensiones principales, que se resumen 
las relaciones en la actividad económica (Dimensión 1 
con 45% de la varianza explicada) y las señales o mo-
vimientos en la política monetaria (Dimensión 2 con 
24% de la varianza explicada).

Tomando esto como base, se eliminan del posterior 
análisis las variables “VEN” (flujo neto en ventanillas) 
y “BM” (Base Monetaria) al tener un alto grado de co-
rrelación con otras variables de interés para el análisis. 
La base monetaria se correlaciona fuertemente con el 
índice de precios dado que un aumento de la primera 
genera presiones inflacionarias. En cuanto al saldo neto 
en ventanillas, éste crea presiones al tipo de cambio 

3 La leyenda, que presenta el “coseno cuadrado” o “cos2”, indica cuán bien se representa una variable en el nuevo plano construido.
4 Se considera que esto puede dar frutos en una investigación independiente que permita capturar la dinámica de un aumento en el turismo y su efecto en el 
IPC, IMAE, flujo neto en ventanilla, hasta finalmente el precio de referencia de MONEX. 
5 En esta formulación, la matriz ∏ se define como: [α1 β'1 + α2 β'2], donde αi es el vector de carga de corrección y β'i son los vectores de cointegración. De 
manera similar se construye la matriz Γ con los coeficientes estimados.
6 Esto significa que el modelo se tendría que haber estimado con la diferencia de las diferencias, lo que hace la interpretación de los resultados un tema 
complejo. 

de referencia; esta relación, si bien importante, no se 
considera en esta investigación ya que se recomienda 
analizarlo bajo un modelo de análisis confirmatorio de 
factores o un modelo de ecuaciones estructurales que 
permita capturar la dinámica con otras variables.4

Modelo empírico

En cuando al modelo, se parte de la construcción 
genérica de un VECM, que permita contestar la si-
guiente hipótesis central al trabajo: ¿existe una relación 
entre el turismo en Costa Rica y el tipo de cambio del 
colon con respecto al dólar? Partiendo de lo anterior, se 
presenta en las ecuaciones (1) a (3) las ecuaciones pro-
pias del modelo, y en la (4) la representación matricial.

∆TCt = α1,1ECT1,t–1 + α1,2ECT2,t–1 + ϕ1,1 ∆TCt–1  
 + θ1,2∆TURt–1 + ψ1,3∆RMIt–1 + ∈1,t                              (1)

∆TURt = α2,1ECT1,t–1 + α2,2ECT2,t–1 + ϕ2,1 ∆TCt–1 
 + θ2,2∆TURt–1 + ψ2,3∆RMIt–1 + ∈2,t                             (2)

∆RMIt = α3,1ECT1,t–1 + α3,2ECT2,t–1 + ϕ3,1 ∆TCt–1 
 + θ3,2∆TURt–1 + ψ3,3∆RMIt–1 + ∈3,t                            (3)

                        ∆Yt = ΠYt–1 + Γi∆t–1 + ∈t                  (4)5

H0: El coefciente θ1,2 es igual a cero.
H1: El coefciente θ1,2 no es igual a cero.

H2: El coefciente θ1,2 tiene signo negativo.

Este modelo se desarrolló considerando las pruebas 
estadísticas de los pasos 1 al 4 mencionados (ver Anexo 
1). El argumento de por qué no se incluyeron las va-
riables IPC, TPM y EXP es el siguiente. En cuanto al 
IPC y TPM no son estacionarias en primera diferencia, 
siendo necesaria una segunda diferenciación, que por 
motivos de interpretabilidad de resultados se decide 
no hacer.6 El caso de la variable EXP es que al hacer 
una regresión preliminar no presenta significancia es-
tadística; adicionalmente, al hacer un contraste del va-
lor obtenido en la encuesta (método de recolección de 
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la información) con la realidad económica, se observa 
una fuerte divergencia.7

Lo que se busca con esta construcción entonces es 
estimar el parámetro θ1,2 que mide la relación entre el 
cambio en el turismo de un periodo a otro y el cambio 
en el tipo de cambio observado; para ambos valores 
se trata de variaciones mensuales. El término ECTt–1 
es el término de corrección de error (Error Correction 
Term por sus siglas en inglés) e indica cómo la varia-
ble en cuestión retorna a su equilibrio de largo plazo. 
Asimismo ∈i,t es el error estimado para cada modelo. 
Sobre éste es que se realizan las pruebas mencionadas 
en los puntos 6 al 8.

RESULTADOS

La estimación del VECM arroja resultados con-
gruentes con la literatura a nivel teórico de las RMI, y 
positivos en la identificación del efecto entre el turismo 
y el tipo de cambio. La relación de cointegración esti-
mada mediante los términos de corrección de error da 
una indicación sobre la dinámica que tienen las propias 
variables a largo plazo. En el caso del tipo de cambio, 
ambos coeficientes son negativos, lo que indica una co-
rrección hacia un valor estacionario a través el tiempo. 
Lo mismo sucede con las RMI, que su primer coefi-
ciente es más alto que el segundo, lo que sugiere una 
reacción más fuerte. Esto es técnicamente sensato ya 
que las RMI son el resultado de acciones administrati-
vas y políticas de una entidad que procura alcanzar un 
determinado nivel de reservas netas, dada las condi-
ciones del mercado. En el tanto el turismo presenta dos 
coeficientes con magnitudes diferentes, lo que orienta 
hacia la adecuada regulación inter-temporal (al ser una 
variable marcada por una fuerte estacionalidad).

7 La variable EXP resume el promedio de las estimaciones que hacen empresarios, académicos y consultores costarricenses cuando se les consulta mediante 
encuesta. 
8 El valor del coeficiente estimado con un modelo escalado (centrados en 0 y con desviación 1) da como resultado: -0,0057 (0,0482). Esto sirve como evidencia 
de que el efecto existe aun cuando se controla por la escala de las variables. 

En la Tabla 3 se presentan los coeficientes estimados 
para cada ecuación del modelo, así como su nivel de 
significancia estadística. Para esto último se utiliza la 
convención de significancia al 1% con tres asteriscos, 
5% con dos asteriscos y 10% con tres asteriscos.

El coeficiente de interés, θ1,2∆TURt–1, está ubicado 
en la primera fila y última columna. Éste lo que ob-
serva es el efecto de un cambio en el turismo sobre el 
cambio en el tipo de cambio. Como se hipotetizó en 
H1y H2 existe una relación con efecto negativo, sin em-
bargo, este no muestra significancia estadística.8 Para 
determinar si el valor es verdaderamente distinto de 
0 se realiza una simulación con 1000 iteraciones y no 
se encuentra suficiente evidencia para rechazar la hi-
pótesis nula a favor de la alternativa. En la siguiente 
sección de discusión se hace referencia a este resultado 
en particular.

Con los resultados anteriores, se realizan las dis-
tintas pruebas mencionadas en los puntos 5 al 7 de la 
sección de metodología. El resultado de las pruebas in-
dica que la especificación del modelo no es el adecuado 
para realizar estimaciones o pronósticos. En la prue-
ba de Normalidad de Residuos, con la metodología de 
Jarque-Bera, se encuentra fuerte evidencia de que los 
residuos no se distribuyen normalmente. Asimismo, al 
contrastar los residuos contra la hipótesis de homoce-
dasticidad (varianza constante) se encuentra un valor 
cerca al punto de corte, pero a favor de la hipótesis al-
ternativa de que hay heterocedasticidad presente. En 
cuanto a la autocorrelación, que se sabe está constan-
temente presente en las series de tiempo, se encuen-
tra evidencia suficiente con la prueba Portmanteau 
Asintótica, para rechazar la hipótesis nula de autoco-
rrelación en los residuos.

TABLA 3. RESULTADO DE LA ESTIMACIÓN DEL VECM

ECT1 ECT2 Intercepto TC-1 RMI-1 TUR-1

Ecuación TC -0,057 
(0,0823)

-0,002 
(0,0036)

0,015 
(0,9208)

-0,659 
(0,0910)

0,004*** 
(0,0028)

-0,0000024 
(0,00002)

Ecuación RMI -20,916*** 
(2,8035)

-0,921*** 
(0,0219)

39,785 
(31,3520)

1,344 
(3,0998)

0,189* 
(0,0938)

0,001 
(0,0007)

Ecuación TUR -33,841 
(365,2221)

13,311 
(15,8797)

114,445 
(4084,2741)

-49,487 
(403,8164)

-26,042* 
(12,2136)

0,431*** 
(0,0909)

Fuente propia, 2024
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Lo anterior implica que el modelo no está captu-
rando la totalidad del proceso generador de datos y, de 
utilizarse para la predicción, causaría un sesgo en los 
resultados. Estimar un modelo que cumpla con todos 
los supuestos y restricciones está fuera del alcance de 
esta investigación, ya que sería necesario la inclusión 
de más datos o relaciones que no son de necesario in-
terés para el objetivo principal. Finalmente, se hace 
la estimación de la dinámica del tipo de cambio ante 
un movimiento del turismo mediante una función de 
impulso-respuesta que se presenta visualmente en la 
Figura 4. Como se puede observar, un impulso positivo 
del turismo (un aumento mes con mes del turismo) ge-
nera una respuesta negativa en el tipo de cambio (una 
apreciación al compararse mes contra mes).

FIGURA 4. RESPUESTA DEL TC ANTE EL IMPULSO DE TUR

Fuente propia, 2024

DISCUSIÓN

Como se mencionó, el VECM fue estimado y pre-
sentó resultados alineados con la teoría económica 
clásica, así como con la realidad económica costarri-
cense. Los coeficientes estimados para las variables 
ECT vislumbran la dinámica de ajuste hacia el equili-
brio de las variables. Niveles bajos en la serie del tipo 
de cambio hacen notar que no hay mayor corrección 
de “error” en el proceso generador, una señal que se 
puede interpretar como las fuerzas del mercado ac-
tuando sobre el precio de la divisa y no algún ente 
particular.

Con respecto a la corrección de errores en las RMI 
y TUR se observa que en ellas el ajuste si es fuerte y 
significativo. El primer caso tiene sentido al tratarse de 
un resultado del ejercicio del Banco Central de Costa 
Rica, que cuenta con un marco legal y administrativo 
que le impone restricciones a su actuar. La explicación 

parcial es que la entidad no se puede desviar sustan-
cialmente (como sucedió en 2020 y 2021 en particu-
lar) de su nivel óptimo de reservas. El turismo, por su 
parte, con un coeficiente negativo en la corrección se 
toma como la dinámica que tiene la serie al contar con 
un fuerte componente de estacionalidad en sus obser-
vaciones. Si bien esto puede ser una limitante a la esti-
mación –no haberse desestacionalizado– se considera 
que el coeficiente del VECM hace un buen trabajo al 
capturar el regreso a un valor promedio tanto después 
de una temporada baja o alta.

En cuanto a la propia relación entre variables, se 
observa que el tipo de cambio mantiene un compor-
tamiento influenciado fuertemente por las reservas 
netas y valores anteriores de él mismo. El coeficiente 
principal de esta investigación, el efecto del turismo 
sobre el tipo de cambio es mínimo y no significativo; 
esto lleva a plantearse una serie de consideraciones. 
¿Observamos el valor de la relación real o estamos ante 
un valor atípico? ¿Puede estar sesgado el coeficiente 
por efecto de la pandemia en 2020? Se debe reconocer 
que documentar niveles de 3.000 ingresos turísticos 
en un mes, en un país como Costa Rica que parte de 
su economía depende del turismo, es verdaderamen-
te un valor atípico. ¿Existe una nueva dinámica en la 
economía costarricense donde el turismo ya no tiene 
un efecto tan significativo como se estimaba? Lo ante-
rior a razón de que Costa Rica ha sido un país con un 
balance comercial deficitario históricamente, y en re-
cientes periodos se ha obtenido un superávit gracias al 
incremento de la exportación de servicios –excluyendo 
los turísticos.

La principal limitación de este trabajo es que, si bien 
se logró identificar una aproximación de la relación 
existente entre el turismo y el tipo de cambio, el mode-
lo no cumple con todas las especificaciones necesarias 
para hacerlo óptimo y eficiente. Esto se debe tomar en 
consideración a la hora de desarrollar estrategias o po-
líticas públicas. El resultado obtenido en la estimación 
es sólo uno de los que un investigador puede obtener 
con distintas parametrizaciones del modelo. Debido a 
lo anterior se considera que una futura línea de inves-
tigación está en el desarrollo de un modelo de ecua-
ciones estructurales que permita captar la dinámica 
propia de las divisas que ingresan al país por concepto 
de turismo.
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CONCLUSIONES

Este trabajo exploró más profundamente las diná-
micas entre el tipo de cambio y el turismo en Costa 
Rica, proporcionando una visión integral de cómo es-
tas variables interactúan dentro de la compleja estruc-
tura económica del país. Considerando que el turismo 
es una de las joyas de la corona de la economía costa-
rricense, se encuentra que su influencia directa en el 
tipo de cambio es solo una parte de una red más am-
plia de factores económicos que juegan roles críticos en 
la economía nacional. El análisis mediante el modelo 
VECM ha permitido aproximar la dinámica de estas 
variables, especialmente en el actual esquema de flo-
tación administrada. Dado el enfoque exploratorio de 
este trabajo, las siguientes conclusiones se limitan a 
proponer más que evaluar el accionar de las autorida-
des costarricenses.

En términos de políticas públicas y económicas, los 
resultados de este estudio refuerzan la importancia de 
mantener estrategias integradas que no sólo fomenten 
el turismo, sino que también fortalezcan otros sectores 
económicos, tales como la exportación de servicios no 
turísticos y la atracción de inversiones extranjeras. Esto 
es fundamental para diversificar las fuentes de ingreso 

económico y reducir la dependencia de un solo sector; 
a la misma vez que genera una perspectiva positiva y 
se crea un ciclo virtuoso potenciado por la interacción 
intersectorial. A pesar de los desafíos que represen-
tan los cambios en los niveles de precios, Costa Rica 
sigue siendo un destino atractivo para los turistas de 
todo el mundo. Este fenómeno subraya la necesidad de 
políticas que no solo busquen incrementar el número 
de visitantes, sino que también mejoren la calidad y la 
sostenibilidad de las experiencias turísticas ofrecidas.

La investigación también subraya la necesidad de 
continuar explorando otras variables y factores que 
influencian el tipo de cambio y la economía en gene-
ral. Esto abre numerosas vías para futuros estudios 
que podrían ofrecer nuevas perspectivas y profundi-
zar en la comprensión de la economía costarricense. 
El turismo sigue siendo un pilar clave de la economía 
costarricense y esta investigación ha revelado la com-
plejidad de las fuerzas económicas en juego, así como 
la necesidad de abordarlas con políticas bien fundadas 
y coordinadas. Estos hallazgos no solo enriquecen la 
literatura existente, sino que también proporcionan 
puntos de referencia cruciales para futuras políticas y 
estrategias económicas en Costa Rica.
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RESUMEN

En el mundo globalizado e hípercambiante en el que nos encontramos, no basta con ser un 
buen administrador o planificador. Es indispensable llegar a ser un buen estratega. Dado lo 
anterior, es que con este Ensayo Analítico se pretende conocer los principales componentes 
que pueden ser incluidos en el proceso que un profesional debe seguir para ser un estra-
tega. Se llega a este resultado a partir del análisis del capítulo dos al capítulo seis del libro: 
“El proceso de un estratega: Menos directivos y más estrategas”.

Al terminar de leer este ensayo, el lector estará en la capacidad de responder a la pregunta 
acerca de ¿Cuáles serían los principales componentes que pueden ser incluidos en el proce-
so que un profesional debe seguir para ser un estratega?

Palabras clave: Estrategia, liderazgo, negociación, planeación, control estratégico.

ABSTRACT

In the globalized and hyper-changing world we currently find ourselves in, it is not enough 
to be a good administrator or planner. It is essential to become a good strategist. For this 
reason, this Analytical Essay aims to identify the main components that can be included 
in the process that a professional must follow to be a strategist. This result is reached from 
the analysis of chapter two to chapter six of the book: “El proceso de un estratega: Menos 
directivos y más estrategas”.

Upon finishing reading this essay, the reader will be able to answer the question: What are 
the main components that can be included in the process that a professional must follow 
to be a strategist?

Keywords: Strategy, Leadership, Negotiation, Planning, Strategic Control.
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INTRODUCCIÓN

Para empezar, lo primero es entender que un di-
rectivo o gerente no es lo mismo que un estratega. El 
primero, busca en todo momento la eficacia operacio-
nal mediante la planeación, organización, dirección y 
control de las actividades de su organización. En nin-
gún momento, este trata de engañar o confundir a sus 
competidores. Por el contrario, el estratega es aquel 
que trata de comprender y hacer frente a los compe-
tidores mediante acciones que los confundan, o bien, 
mediante engaños (Segura, 2021).

Hay que tener en consideración que en muchas oca-
siones los directivos definen la competencia de forma 
muy restringida, como si ocurriera únicamente entre 
competidores directos, no visualizan el impacto que 
ha tenido el comercio internacional en la actualidad, 
impacto que pone a las industrias a competir con otros 
actores a nivel global (Porter, 2008). La forma en que 
la globalización ha evolucionado muchos elementos de 
nuestras industrias y hasta de nuestras vidas, es algo 
que el estratega no puede pasar por alto. En relación 
con esto, Ansoff (1957) menciona que:

El ritmo del cambio económico y tecnológico 
es tan rápido que es casi seguro que los avances 
importantes comparables a los de los últimos 50 
años, pero aún no previsibles en alcance y carác-
ter, cambiarán profundamente la estructura de 
la economía nacional. (p. 118)

Lo anterior viene a exigir al estratega una visión 
más amplia e integral de los elementos que forman 
parte de su entorno nacional e internacional (Segura-
Villarreal, 2022). Así mismo, dicha interacción con 
actores internacionales provocará que el estratega y su 
equipo, se expongan a ambientes multiculturales, en 
los cuales su desenvolvimiento profesional y personal, 
será clave para el éxito de su estrategia y por ende de su 
organización.

Como lo menciona Ellis (2017), internet, los me-
dios sociales e inclusive los teléfonos, fomentan una 
mayor participación en la creación de ideas y opi-
niones (p. 6), ideas que han venido clamando por un 
mundo más pacífico, equitativo y equilibrado con 
oportunidades para todos.

Lo anterior, se puede apreciar por medio de un in-
terés más profundo por los aspectos sociales y econó-
micos que tienen un impacto directo en los Estados y 

sus habitantes (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 
1978, p. 8).

Indudablemente, el tema de comunicación es un 
factor que adquiere cada día mayor importancia entre 
los directivos o gerentes y el estratega en relación con 
su entorno. Al respecto, Jones y George (2009) comen-
tan que:

La comunicación eficaz es necesaria para que 
gerentes y todos los miembros de una organiza-
ción incrementen la eficacia, eficiencia, calidad, 
capacidad de respuesta hacia los clientes y los 
procesos de innovación y, así, obtener una ven-
taja competitiva para la organización. (p. 569)

Y es que a como se explica, muchos procesos, in-
cluidos esa ventaja competitiva, dependen de la ne-
gociación. Si el directivo y el estratega no son capaces 
de desarrollar una buena comunicación con todos los 
actores de su entorno, por ejemplo: colaboradores, 
proveedores, clientes, competidores, el gobierno, entre 
otros. Por más eficacia operacional que quieran poner 
en práctica o por más estrategia que quieran ejecutar 
para engañar o confundir a sus competidores, sin una 
buena comunicación no podrán desarrollar negocia-
ciones efectivas y, por ende, no tendrán éxito rotundo 
en sus actividades (Segura-Villarreal, 2021).

Relacionado con lo anterior, Fisher y Ury (1985) co-
mentan lo siguiente:

Sin comunicación no hay negociación. Esta úl-
tima es un proceso de comunicación con el cual 
se busca respaldar el propósito de obtener una 
decisión conjunta. La comunicación nunca es 
fácil, ni aun entre personas que tienen muchos 
méritos o valores y experiencias comunes. Las 
parejas que han vivido juntas durante treinta 
años, todavía tienen malentendidos todos los 
días. (pp. 33-34)
Como se puede apreciar en la cita, queda más que 

claro lo difícil que podría ser establecer una comuni-
cación efectiva entre usted y los actores de su entorno; 
por esta razón, es sumamente importante que se tra-
baje de forma efectiva en eliminar o minimizar esos 
hábitos que le impiden ser efectivo en su comunicación 
y por consiguiente, en las actividades que realiza.

En relación con esta última parte, Covey (2003) in-
dica que:
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Para romper tendencias habituales profunda-
mente enraizadas, tales como la indecisión, la 
impaciencia, la crítica o el egoísmo, que violan 
los principios básicos de la efectividad huma-
na, se necesita algo más que un poco de fuer-
za de voluntad y algunos cambios menores en 
nuestras vidas. El «despegue» exige un esfuerzo 
tremendo, pero en cuanto nos despegamos de la 
atracción gravitatoria, nuestra libertad adquiere 
una dimensión totalmente nueva. (p. 28)

Como estratega, hay que sentirse en libertad de in-
novar, se debe dejar volar libre la mente sin ninguna 
limitación, se deben hacer propuestas y autocriticar-
las, se deben solicitar consejos, romper los esquemas 
prefijados y experimentar cosas nuevas, hay que re-
cordar que "se han ganado algunas de las batallas más 
famosas en los negocios y la guerra, no haciendo las 
cosas correctamente, siguiendo la sabiduría aceptada, 
sino rompiendo los patrones establecidos" (Mintzberg, 
Ahlstrand y Lampel, 1998, p. 117).

Por último, el objetivo principal con este ensayo 
analítico, es conocer los principales componentes que 
pueden ser incluidos en el proceso que un profesional 
debe seguir para ser un estratega. Esto permitirá dar 
respuesta a la pregunta: ¿Cuáles serían los principales 
componentes que pueden ser incluidos en el proceso 
que un profesional debe seguir para ser un estratega?

METODOLOGÍA

Es importante tener presente que "las ideas de in-
vestigación representan el primer acercamiento a la 
realidad que se investigará o a los fenómenos, eventos 
y ambientes por estudiar" (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p.34).

De igual manera, el diseño, el cual "se refiere al plan 
o estrategia concebida para obtener la información que 
se desea con el fin de responder al planteamiento del 
problema" (Wentz, McLaren, Creswell, Hernández-
Sampieri, y Kalaian, citados por Hernández et al., 2014, 
p. 128), en esta oportunidad, hace referencia al diseño 
transversal, ya que la información necesaria para el 
desarrollo de este ensayo analítico será tomada en un 
momento específico.

Por otra parte, para conocer los principales compo-
nentes que pueden ser incluidos en el proceso que un 
profesional debe seguir para ser un estratega, se realiza 

un análisis sistemático del libro: “El proceso de un es-
tratega: Menos directivos y más estrategas”.

RESULTADOS

A continuación, luego del análisis interpretativo, 
se exponen algunos de los principales componentes 
que pueden ser incluidos en el proceso que debe seguir 
para ser un estratega:

La identificación del problema actual

Un estratega debe ser muy observador, debe tener 
la capacidad de ver en las situaciones de su entorno lo 
que muchos otros no pueden ver, esto contribuirá en 
cierta forma a disponer de una ventaja que le permi-
ta con mayor facilidad diseñar estrategias que puedan 
servir como instrumento para la confusión o engaño 
en contra de sus competidores.

Se debe ser muy eficiente en el diagnóstico de la 
problemática que se tenga en un momento dado. Es 
importante aislar el problema del entorno en el cual 
se está presentando, ya que esto permitirá identificar 
de mejor manera los insumos necesarios para tratar de 
buscarle una solución a dicho problema.

Alineado a lo anterior, Mintzberg (1989) menciona 
en su libro "Mintzberg y la dirección", el término diag-
nosis, el cual, es la acción y proceso de diagnosticar 
algo, y para Minstzberg, parece que es el paso crucial 
en el proceso de toma de decisiones estratégicas, ya que 
es de acá, donde según él, se origina todo el proceso de 
decisiones. A Minstzberg (1989) le sorprende que este 
concepto no sea manejado en la literatura referente a 
toma de decisiones estratégicas o planeación, y concen-
tra su idea, en que la diagnosis podría estar oculta en la 
intuición o "corazonadas" de los directivos.

En fin, a como se ha mencionado en varias ocasio-
nes, lo más importante dentro de todo esto es diagnos-
ticar el problema con disciplina y trabajo en equipo, ya 
que esto contribuye a una administración más efectiva 
de las acciones que se estén tomando o que se tengan 
que tomar. Al respecto Covey (2003) comenta que: “La 
administración efectiva consiste en empezar por lo 
primero. Mientras que el liderazgo decide qué es «lo 
primero», la administración le va asignando el primer 
lugar día tras día, momento a momento. La adminis-
tración es disciplina, puesta en práctica” (p. 90).
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La cita anterior toca un punto muy importante en 
relación con el estratega, el cual es el LIDERAZGO. Sin 
lugar a dudas, este término viene a ser clave en el pro-
ceso de un estratega.

En la vida real, las organizaciones no se comportan 
de la misma forma a cómo lo enseñan en la universi-
dad, existen muchísimas variables que interfieren en 
las decisiones que día a día toman los directivos y los 
estrategas, como bien lo menciona Mintzberg (1989) 
"los inputs muy analíticos –informes, documentos, 
y datos duros en general– parecen tener poco interés 
para muchos directivos" (p. 56), por lo anterior, el li-
derazgo de un buen director y estratega, viene a jugar 
un papel fundamental para el logro de los resultados 
operativos y estratégicos. Si bien es cierto, algunos au-
tores como Pulgarín y Rivera (2012) comentan que: 
“En la actualidad y desde comienzos del siglo XXI las 
herramientas de la estrategia se alinean con las nuevas 
aproximaciones del pensamiento estratégico hacia las 
turbulencias, los escenarios alejados del equilibrio y, 
por supuesto, la complejidad”. (p. 112).

El estratega debe saber ser un buen líder para con-
tribuir al correcto enlace o integración entre esos di-
rectivos que basan sus decisiones en la intuición y los 
que las fundamentan en criterios objetivos.

Por otra parte, es necesario entender que en muchas 
ocasiones con el simple hecho de identificar el proble-
ma y aislarlo de su entorno para evaluar los recursos a 
utilizar, no es tan simple, en la mayoría de las ocasiones 
se necesita un análisis más profundo del problema y de 
su entorno. Es claro que "los hechos, aunque se verifi-
quen, pueden no contribuir en nada a la solución del 
problema" (Fisher y Ury, 1985, p. 26)

Debemos entender que estamos en un mundo glo-
balizado, en el cual constantemente nuestras acciones 
se ven influenciadas por fuerzas no solo nacionales, 
sino también, por fuerzas externas que ponen a prueba 
las capacidades de liderazgo, observación y comunica-
ción de usted como directivo o estratega.

Es indispensable que, en todo momento, se tenga 
presente la misión de la organización o producto, en-
tendiendo que la "misión del producto es una descrip-
ción del trabajo que el producto está destinado a reali-
zar" (Ansoff, 1957, p. 114).

Ideas para la solución en forma secuencial
Una vez identificado el problema y aislado de su 

entorno, prosigue la generación de posibles soluciones.

Hay que recordar que el proceso de generar ideas 
trae consigo que se tenga que negociar para que sus 
ideas sean aceptadas.

Igualmente, el proceso de crear ideas es uno men-
tal “creativo". En relación con esto, Fisher y Ury (1985) 
indican que:

Como el juicio inhibe la imaginación, al acto 
creativo sepárelo del acto crítico; separe el pro-
ceso de imaginar posibles decisiones, del proce-
so de seleccionar entre ellas. Primero invente; 
después decida. Como negociador, es inevitable 
que usted tenga que inventar mucho solo. No es 
fácil. Por definición, la invención de ideas nue-
vas requiere que usted piense cosas que no está 
pensando. (p. 54)

Como se mencionó al inicio, es necesario ser creati-
vo e inventar cosas nuevas. Por poco eficaz que parezca 
una idea, no se debe desechar de inmediato, se deben 
analizar las propuestas y tomar en cuenta la opinión 
de otros. Existen amplias herramientas que ayudaran 
a secuencialmente prepararse para formular e imple-
mentar estrategias.

Posiblemente, en ciertas situaciones, las personas 
se quedarán dudando de lo que usted como estratega 
quiere hacer y le dirán que su estrategia no es fun-
cional, en estos casos no desespere, recuerde que una 
buena estrategia por lo general confundirá hasta a su 
propio equipo. En una estrategia eficaz no es tan fácil 
de identificar su resultado de trasfondo.

Siempre hay que estar preparados para aplicar de 
forma secuencial varias estrategias, si la primera no da 
el resultado deseado, de inmediato se aplica la segunda 
y así sucesivamente. Los competidores reaccionarán a 
las acciones que nosotros emprendamos.

La ejecución y evaluación

Cuando se implemente la estrategia, se debe tener 
muy claro cuál es el resultado de trasfondo que se quie-
re lograr. También, hay que ser contundente, directo 
y estar bien organizado. No debemos olvidar estar 
preparados a la posible respuesta del competidor. El 
tiempo de respuesta en nuestras acciones es algo fun-
damental, debemos recordar que "el tiempo es otro 
componente del valor. El avance tecnológico de una 
década ha revalorizado el valor del tiempo y, a su vez, 
ha restablecido las expectativas de los clientes" (Treacy 
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y Wiersema, 1995, p. 6), no podemos darnos el lujo de 
esperar antes de tomar otras decisiones.

Es preciso tener en consideración que todos esta-
mos más acostumbrados a la inmediatez, si nuestra 
organización no es capaz de responder de forma ágil y 
rápida, simplemente vamos quedando por fuera de las 
opciones de nuestros clientes.

Por otro lado, evaluar el impacto que nuestra estra-
tegia ha tenido en nuestros competidores, podría im-
plicar otra estrategia adicional de "espionaje". Sun Tzu 
(s.f.), en su libro “El arte de la Guerra” menciona cinco 
tipos de espías, si bien es cierto, estos espías son rela-
cionados directamente a la guerra, los mismos pueden 
ser utilizados en las organizaciones.

Como estrategas se podría contratar a colaborado-
res de la competencia, consiguiendo con esto, obtener 
de esas personas información acerca de las operaciones 
y estrategias internas que este ejecutando o que piense 
ejecutar ese competidor en particular.

Otra forma de evaluar cómo los competidores es-
tán reaccionando o cómo podrían reaccionar a nuestra 
estrategia, es estableciendo relaciones de amistad con 
algunos de los miembros de esas empresas competido-
ras. De estos miembros, se podría obtener información 
valiosa y a su vez, se les podría dar información falsa 
para que la transmitan en sus propias organizaciones, 
provocando así un mayor caos.

Por lo anterior, antes de ir a almorzar con el colabo-
rador de alguna compañía competidora, hay que pen-
sarlo bien, ya que podríamos, sin darnos cuenta, estar 
tomando el papel del espía.

La documentación
Cada paso que se realice en el proceso estratégico 

(Figura 1), hay que documentarlo; ya que esto servirá 
como prueba en caso de ser necesario y como recurso 
para ser utilizado en próximas estrategias.

Con el análisis del capítulo dos al seis, puede dar-
se cuenta de que existe el Plan de Gestión Operativa 
Eficaz (PGOE) (Segura, 2020). (Figura 2), sin embargo, 
conforme se vaya desarrollando el proceso estratégico, 
muy posiblemente se va a ir generando otra informa-
ción relacionada, por ejemplo: fax, correos electróni-
cos, notas personales, entre otras. Por esta razón, es 
importante que se cuente con toda la información bien 
organizada y estructurada.

FIGURA 1. PROCESO ESTRATÉGICO

Fuente: Segura, 2020, p. 88

En ocasiones, las organizaciones presentan muchos 
problemas por el simple hecho de no contar con infor-
mación disponible, actualizada u organizada.

Como estrategas, debemos tener claro que la infor-
mación actualizada, concisa, objetiva y organizada, 
ayudara enormemente en el proceso para ser estratega. 
Por nuestro propio bien y el de nuestra organización, 
debemos documentar.

FIGURA 2. PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA EFICAZ (PGOE)

Fuente: Segura, 2020, p. 291

En la Figura 2 se expone la estructura que debería 
poseer el Plan de Gestión Operativa Eficaz (PGOE), 
que es el documento que sirve de guía al estratega o 
directivo para establecer operaciones eficaces y efecti-
vas en su organización. Cada uno de estos apartados 
podrán ser consultados en el libro bajo análisis.
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La estandarización
Relacionado con el apartado de documentación, la 

estandarización es un componente fundamental en el 
proceso para ser estratega.

Al respecto, Vázquez y Labarca (2012), se refieren 
a la importancia de la estandarización a través de la 
historia y como esta es fundamental para permitirle a 
las organizaciones acceder más fácilmente a diferentes 
procesos de certificación, o para el control de sus pro-
cesos operativos (p. 704).

Toda la información bien documentada y organi-
zada, lo ayudará como estratega en el estudio para la 
generación de ideas que se convertirán en estrategias.

De igual manera, en todo proceso siempre in-
terfiere el factor humano, el cual trae consigo va-
riabilidad e inconsistencia en lo que se planea, por 
consiguiente, es fundamental que se establezcan 
procedimientos en todas las acciones que se deben 
ejecutar en la organización para formular la estra-
tegia. Por ejemplo: procedimientos para la toma de 
decisiones, para las negociaciones, para la especia-
lización, simplificación y estandarización de activi-
dades, para sus análisis internos y externos y para 
su verificación o estudio de las situaciones que se 
presenten antes, durante y después de las activida-
des relacionadas con la estrategia.

La estandarización ayudara a eliminar, o por lo me-
nos a minimizar, la variabilidad que pueda existir en 
los procesos que serán tomados en cuenta para el desa-
rrollo de actividades.

El estratega y su equipo
Con el pasar de los años, hemos podido observar 

como las fronteras de muchos países parece que des-
aparecen; procesos de integración regionales, alianzas 
estratégicas entre otros elementos, han contribuido a 
que en nuestras industrias existan múltiples culturas y 
una diversidad de personas más marcada en compara-
ción con años anteriores.

Como bien lo mencionan Case y Fair (2008):

Los aumentos espectaculares en los flujos de in-
formación y comercio por Internet y la mayor 
velocidad y menor costo de viajar han converti-
do el mundo en un lugar mucho más pequeño y 
mucho más consciente de las diferencias cultu-
rales, políticas y religiosas. (p. 446)

Lo anterior, ha incentivado una mayor “interacción 
humana”, la cual podría definirse en una sola palabra: 
personalidad. De modo que resulta difícil separar la 
interacción de las personas (Budjac, 2011).

Esta diversidad cultural y personal, debe ser toma-
da en consideración por el estratega al momento de 
formar su equipo. Cada una de estas personas con pre-
ferencias e ideologías distintas, en lugar de restar en 
nuestras organizaciones estas vienen a sumar.

El contar con un equipo multidisciplinario y mul-
ticultural, ayuda a que una misma situación pueda ser 
interpretada de distintas maneras, lo cual contribuye a 
un mayor volumen de propuestas, repercutiendo directa 
o indirectamente en una mayor probabilidad de éxito.

CONCLUSIÓN

Indudablemente, el estratega debe ser una perso-
na carismática, dinámica, creativa, disciplinada y con 
capacidad de comunicación, observación, trabajo en 
equipo y adaptación a su entorno.

Un estratega debe ser capaz de aprovechar las opor-
tunidades que se le presenten pero para esto, primero 
debe saber identificar bien cuáles son los problemas 
que atraviesa su organización. Conociendo la proble-
mática, le será posible generar ideas que ayudaran a 
solucionar dichos problemas.

En su proceso de ejecución y evaluación, el estrate-
ga deberá ser rápido, preciso, directo y consistente. De 
igual forma, debe conocer la importancia de una red 
de contactos efectiva, ya que para poder entender como 
está reaccionando o como reaccionara su competencia 
a las estrategias, necesitara establecer comunicación 
con “espías”, los cuales pueden obtenerse por medio de 
contrataciones o invitaciones de orden social.

Las acciones realizadas en la organización, deben 
ser documentadas con la intención de contar con prue-
bas en caso de que se presente una situación que lo 
amerite, o bien, para que tales documentos puedan ser 
utilizados por: el estratega, su equipo y otros miembros 
de la compañía para la toma de decisiones objetivas.

El estratega no debe olvidar que para que su proceso 
estratégico tenga éxito, es importante que estandarice las 
actividades que estén directamente vinculadas con este.

Por último, el estratega debe tener una mente abier-
ta, debe ser flexible a la diversidad que existe en su en-
torno y aprovechar esto para crear un equipo multi-
disciplinario y multicultural. Un equipo que con sus 
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diferentes preferencias e ideológicas, aporte ideas crea-
tivas, innovadoras y diferentes a las que muchos otros 
podrían considerar.

Un estratega NO DEBE TENER MIEDO a escuchar 
la opinión de otros, a innovar, a proponer cosas locas 
e impensables, a pedir perdón cuando se equivoca, a 
pensar en grande, a solicitar ayuda o a criticar de ma-
nera constructiva.

El estratega debe ser un líder ejemplar, debe velar 
porque todo el proceso estratégico se fundamente de 
manera objetiva y que por supuesto, toda su base este 
en la DISCIPLINA y el TRABAJO EN EQUIPO.

En la siguiente figura se explica esto:

FIGURA 3. REGRESIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: Segura, 2020, p. 329

Como puede ver en la imagen anterior, la “regre-
sión estratégica” tiene su fundamento en que para lle-
gar a resultados exitosos y sostenidos en el tiempo, es 
indispensable tener disciplina y trabajo en equipo. Si el 
estratega o su equipo no cuentan con estos dos elemen-
tos, NUNCA se podrá avanzar de forma exitosa.

Son la disciplina y el trabajo en equipo, los que 
permiten a una organización encaminarse hacia el 
desarrollo efectivo de herramientas como el MAAN/
BATNA, las 3’S japonesas y por supuesto el PGOE, 
para conseguir los resultados estratégicos deseados 
(Segura, 2020).
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EL ACUERDO DE ESCAZÚ  
Y EL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
DIVULGACIÓN AMBIENTAL EN LA 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
COSTARRICENSE. IMPLICACIONES 
DE LA FALTA DE RATIFICACIÓN 
DEL ACUERDO

RESUMEN

Este artículo analiza el marco jurídico y jurisprudencia relevante aplicable al acceso a la 
información pública ambiental a la luz del Acuerdo de Escazú. Se describen las principales 
disposiciones y principios constitucionales que regulan el acceso a la información ambien-
tal. Finalmente, se presentan algunas implicaciones derivadas de la falta de ratificación del 
Acuerdo por parte de Costa Rica.

Palabras clave: acceso a la información pública ambiental, jurisprudencia constitucional 
Acuerdo de Escazú.

ABSTRACT

This article explores the national legal regimen and jurisprudence on access to public 
environmental information in the light to the Escazu Agreement. It describes the main 
constitutional principles and provisions, governing access to information. Finally, some 
implications derived from the lack of ratification for the country are presented.

Keywords: access to public environmental information, constitutional jurisprudence, 
Escazu Agreement.
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INTRODUCCIÓN

Para introducir esta temática, es apropiado refe-
rirse al derecho de participación y de acceso a la in-
formación ambiental en general. De esta manera, el 
derecho internacional ambiental reconoce desde sus 
orígenes la existencia de un derecho a la participa-
ción en la toma de decisiones en materia ambiental y 
el consecuente derecho de acceder a la información 
veraz, clara y oportuna que permita hacer eficaz el 
mismo. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente había adoptado las “Directrices para 
la elaboración de legislación nacional sobre acceso a la 
información, participación del público y el acceso a la 
justicia” (2010) y se cuenta con un convenio internacio-
nal jurídicamente vinculante: el Convenio de Aarhus 
de 1998 (Convención sobre el Acceso a la Información, 
la Participación del Público en la Toma de Decisiones 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales), con-
cluida en el contexto de la Comisión Económica de 
Naciones Unidas para Europa pero abierta a la acce-
sión de otras naciones.

En particular, el Principio 10 de la Declaración de 
Río, de 1992, reconoce que la mejor forma de tratar los 
asuntos relacionados con el ambiente es con la parti-
cipación de todas las personas en el nivel que corres-
ponda. Señala que, en el plano nacional, "toda persona 
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente de que dispongan las autoridades pú-
blicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, 
así como la oportunidad de participar en los procesos 
de adopción de decisiones. Los Estados deberán facili-
tar y fomentar la sensibilización y la participación de 
la población poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los pro-
cedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes". 

No obstante, según algunos estudios realizados por 
la CEPAL1 y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente2, los marcos legales e institucionales 
para aplicar el Principio 10 son heterogéneos en la re-
gión y no otorgan la misma efectividad a este Principio.

1 CEPAL (2013). “Acceso a la Información, Participación y Justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe: situación actual, perspecti-
vas y ejemplos de buenas prácticas”.           
 http://www.eclac.cl/rio20/noticias/noticias/9/49429/2013-246_PR10_Acceso_a_la_informacion.pd
2 PNUMA (2010). “Quinto Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales”. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Ponencia de 
Guillermo Acuña: “El acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones ambientales en América Latina: avances y desafíos hacia una mejor 
aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río”. Ciudad de Panamá, Panamá. http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf-. Pág. 117.
3 Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Este principio ha generado diversas iniciativas na-
cionales, regionales e internacionales para su adecua-
da implementación. En el marco de la Conferencia de 
Río +20 en el 2012, diversos países3‒Costa Rica entre 
ellos‒ firmaron la Declaración sobre la Aplicación del 
Principio 10 que pretende explorar la viabilidad de 
contar con un instrumento regional en esta materia.

Como parte del proceso, cada uno de los países fir-
mantes y posteriormente adherentes a la Declaración, 
establecieron un punto focal. La CEPAL, en cuanto se-
cretaría técnica del proceso, proporcionó apoyo logís-
tico para la celebración de las reuniones de los puntos 
focales y los grupos de trabajo (presenciales y virtua-
les) y para la implementación del Mecanismo Público 
Regional que canalizó la participación de la ciudadanía 
entre otros.

Luego de un arduo proceso de negociación el 27 de 
setiembre del 2018 se firmó en la sede de las Naciones 
Unidas por nuestro país –y 13 más del continente– el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 
conocido como el “Acuerdo de Escazú” por haberse 
adoptado en esta ciudad costarricense. El instrumen-
to contó con una activa participación de la sociedad 
civil mediante mecanismos innovadores y eventual-
mente replicables para otras iniciativas regionales o 
multilaterales.

El Acuerdo desarrolla de forma amplia los dere-
chos de acceso a la información, participación pública 
y acceso a la justicia en temas ambientales y resulta el 
primero a nivel mundial en establecer medidas para 
la protección de los “defensores de derechos huma-
nos ambientales” en consonancia con lo recomendado 
por diversos Relatores Independientes de Derechos 
Humanos, en momentos que los cuales se registra un 
incremento en las amenazas y agresiones a los mismos 
en nuestra región.

Es considerando un tratado de nueva generación para 
la defensa del ambiente y los derechos humanos que re-
gula detalladamente estos mecanismos procedimentales 
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que por su carácter transversal impactarán en casi todas 
las áreas del desarrollo humano y del derecho.

Tiene como objetivo garantizar la implementación 
“ plena y efectiva” de los derechos de acceso a la infor-
mación, participación pública y acceso a la justicia en 
asuntos ambientales, así como la creación y el fortale-
cimiento de las capacidades y la cooperación, contribu-
yendo a la protección del derecho de cada persona y las 
generaciones presentes y futuras a vivir en un ambien-
te sano y al desarrollo sostenible. Se reconocen estos 
derechos ambientales y más importante aún se estable-
cen instrumentos para hacerlos realidad.

Se prevé expresamente que su implementación e in-
terpretación deberá guiarse por una serie de principios 
entre ellos: la igualdad y no discriminación; transpa-
rencia y rendición de cuentas; no regresión y progre-
sividad; prevención; precaución; equidad intergenera-
cional; máxima publicidad; soberanía de los Estados 
sobre sus recursos naturales; y pro persona. Se realiza 
además especial mención de las necesidades de los gru-
pos o personas más vulnerables.

Específica, el artículo 6 regula la generación y di-
vulgación de información ambiental. Entre las princi-
pales obligaciones se cuenta con:

• Garantizar en la medida de sus recursos que 
las autoridades competentes generen, recopilen, 
pongan a disposición del público y difundan, in-
formación ambiental relevante para sus funcio-
nes de manera sistemática, proactiva, oportuna, 
regular, accesible y comprensible y que la actua-
licen periódicamente.

• Procurar, en la medida de lo posible que la in-
formación ambiental sea reutilizable, procesable 
y éste disponible en formatos accesibles y que no 
existan restricciones para su reproducción o uso 
de conformidad con la legislación nacional

• Deberá contar con uno o más sistemas de in-
formación ambiental que podrán incluir entre 
otros: textos de tratados, acuerdos, leyes y otros 
sobre el ambiente; informes del estado del am-
biente; listado de entidades públicas con compe-
tencia en materia ambiental y de ser posibles sus 
esferas de acción, listado de zonas contamina-
das, información sobre el uso y la conservación 
de los recursos naturales y servicios ecosistémi-
cos, informes, estudios científicos, técnicos o 
tecnológicos en asuntos ambientales, elabora-
dos por diferentes entidades, fuentes relativas al 

cambio climático, información de los procesos 
de evaluación de impacto y similares, listado de 
residuos por tipo, información respecto de san-
ciones administrativas ambientales;

• Garantizar que los sistemas de información am-
biental se encuentren debidamente organizados, 
sean accesibles para todas y estén disponibles 
de forma progresiva por medios informáticos y 
georreferenciados.

• Tomar medidas para establecer un sistema de 
registro y emisión de contaminantes

• Garantizar en caso inminente a la salud o el 
ambiente, que la autoridad competente que co-
rresponda divulgue de forma inmediata y en los 
medios más efectivos toda la información rele-
vante, incluyendo sistemas de alerta temprana.

• Procurar, cuando corresponda que la informa-
ción ambiental sea divulgada en los diversos 
idiomas del país y en formatos alternativos para 
grupos en situación de vulnerabilidad

• Hacer sus mejores esfuerzos por publicar y di-
fundir a intervalos regulares que no superen 
cinco años un informe regular sobre el estado 
del ambiente; dichos informes deberán redac-
tarse de manera que sean de fácil comprensión y 
estar accesibles al público en diferentes formatos 
y difundidos a través de medios apropiados;

• Alentar la realización de evaluaciones indepen-
dientes de desempeño ambiental con miras a 
evaluar la eficacia, la efectividad y el progreso de 
sus políticas nacionales y el cumplimiento de sus 
compromisos nacionales e internacionales

• Promover el acceso a la información ambiental 
contenida en concesiones, contratos, convenios 
o autorizaciones que se hayan otorgado y que 
involucren el uso de bienes, servicios o recursos 
públicos, de acuerdo con la legislación;

• Asegurar que los consumidores y usuarios cuen-
ten con información pertinente y clara sobre las 
cualidades ambientales de bienes y servicios y 
sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de 
consumo y producción sostenibles;

• Establecer y actualizar periódicamente sus siste-
mas de archivo y gestión documental;

• Adoptar medidas necesarias para promover el 
acceso a la información ambiental que esté en 
manos privadas en particular la relativa a sus 
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operaciones y los posibles riesgos y efectos en la 
salud y el ambiente;

• Incentivar, de acuerdo con sus capacidades, la 
elaboración de informes de sostenibilidad de 
empresas –públicas y privadas– que reflejen su 
desempeño ambiental.

SITUACIÓN COSTA RICA
Nivel constitucional

A continuación, se describen las principales nor-
mas constitucionales relevantes sobre acceso a la infor-
mación pública ambiental.

Art. 9: “El Gobierno de la República es popular, 
representativo, participativo, alternativo y responsa-
ble. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e in-
dependientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial”. (Así reformado por la Ley No. 8364 de 01 de 
julio de 2003).

La reforma del 2003 que dispuso que el Gobierno 
es participativo y ya no solamente representativo. El 
componente de participación requiere –como lo indica 
en Principio 10 de la Declaración de Río– del acceso a 
información veraz y oportuna.

Art. 11: “Los funcionarios públicos son simples de-
positarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar jura-
mento de observar y cumplir esta Constitución y las 
leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 
por sus actos es pública.

La Administración Pública en sentido amplio, es-
tará sometida a un procedimiento de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los me-
dios para que este control de resultados y rendición de 
cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas”.

La norma es clara, en cuanto a la Administración 
Pública está llamada y obligada a rendir cuentas y que 
dicha obligación cubre a todas las instituciones públi-
cas. La rendición de cuentas conlleva necesariamente la 
entrega de información, sea por solicitud ciudadana u 
oficiosamente por parte de la Administración Pública.

Art. 24 (párrafo primero): “Se garantiza el derecho 
a la intimidad, a la libertad y al secreto a las comu-
nicaciones. Son inviolables los documentos privados y 

las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro 
tipo de los habitantes de la República…”

En los párrafos siguientes, la norma desarrolla que 
dicha inviolabilidad no es absoluta y que leyes especia-
les podrán legislar sobre las excepciones que tendrán 
los tribunales de justicia, la Contraloría General de la 
República (CGR) para acceder a información relacio-
nada con fines judiciales y tributarios respectivamente.

Art. 27: “Se garantiza la libertad de petición, en for-
ma individual o colectiva, ante cualquier funcionario 
público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 
resolución”.

Mayores consideraciones sobre el derecho de peti-
ción pueden hacerse a la luz de la jurisprudencia cons-
titucional y de la Ley de Regulación del Derecho de 
Petición No. 9097.

Art. 30: "Se garantiza el libre acceso a los depar-
tamentos administrativos con propósitos de informa-
ción sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo 
los secretos de Estado”.

La salvedad sobre los secretos de Estado es reiterada 
en distintas normas analizadas en este documento.

Art. 46 (párrafo tres): “Los consumidores y usua-
rios tienen derecho a la protección de su salud, ambien-
te, seguridad e intereses económicos, a recibir infor-
mación adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 
un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos 
que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. 
La ley regulará esas materias".

Finalmente, el derecho constitucional a un ambien-
te sano (artículo 50 de la Constitución), es un pun-
to de partida para entender el derecho de acceso a la 
información.

Otro artículo, de vital importancia lo constituye el 
artículo 50, el cual reconoce el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado y que constituye la 
base del modelo de desarrollo sostenible del país:

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor 
bienestar a todos los habitantes del país, organi-
zando y estimulando la producción y el más ade-
cuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Por ello, está legitimada para denun-
ciar los actos que infrinjan ese derecho y para re-
clamar la reparación del daño causado. El Estado 
garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las 
sanciones correspondientes. Toda persona tiene 
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el derecho humano, básico e irrenunciable de ac-
ceso al agua potable, como bien esencial para la 
vida. El agua es un bien de la nación, indispen-
sable para proteger tal derecho humano. Su uso, 
protección, sostenibilidad, conservación y explo-
tación se regirá por lo que establezca la ley que 
se creará para estos efectos y tendrá prioridad el 
abastecimiento de agua potable para consumo de 
las personas y las poblaciones.”

De conformidad con la numerosa jurisprudencial 
constitucional4 este artículo constituye la base del de-
recho a un ambiente sano y ecológicamente equilibra-
do y ha permitido establecer la existencia de un mode-
lo de desarrollo democrático sostenible.

El voto 10450-2013 que declara inconstitucional la 
pesca de arrastre del camarón autorizada por la Ley de 
Pesca y Acuicultura, plantea que el concepto de desarro-
llo contemplado en la Constitución responde al de "desa-
rrollo sostenible democrático" en los siguientes términos:

“(…) se infieren los siguientes principios centrales 
de la Pesca y Acuicultura en los Estados del Istmo 
Centroamericano: el principio de desarrollo sos-
tenible y más específicamente el principio de de-
sarrollo sostenible democrático, los principios de 
prevención y precaución, el principio de solidari-
dad y de justicia social, y el principio de respon-
sabilidad en la actividad pesquera y de acuicultu-
ra. En virtud del primero, le corresponde a Costa 
Rica (actividad pública y privada relacionada con 
la Pesca) entre otras acciones, utilizar las artes o 
métodos de pesca que permitan aprovechar ra-
cionalmente los recursos marinos presentes, sin 
comprometer el pleno desarrollo de las genera-
ciones futuras. Para lograrlo, deben hacer uso de 
los principios precautorio y preventivo, en aras de 
los cuales se tiende a disminuir o incluso eliminar 
el riesgo que para el logro de ese objetivo pueda 
ocasionar una actividad económica como la pesca 
del camarón por arrastre; para ello, deben atender 
a los conocimientos científicos disponibles y en 
caso de ausencia, considerar las medidas precau-
torias necesarias para garantizar a las generaciones 
futuras el pleno desarrollo. En la realización de 
esta actividad económica se debe tener presente la 

4 Véase para un abordaje comprensivo de la misma, Peña, Mario (ed.), El derecho al ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, Maestría en 
Derecho Ambiental, Universidad de Costa Rica, 2016 y en especial el artículo de Cabrera Medaglia, Jorge, Las Sentencias de la Sala Constitucional y su impacto 
sobre en el origen y evolución del Derecho Constitucional Ambiental en Costa Rica.

erradicación de la pobreza, por tanto la distribu-
ción justa del ingreso proveniente de la actividad, 
la eliminación de discriminaciones fundadas en el 
género, y la generación de empleo decente donde se 
garantice la calidad de vida del sector (principio de 
solidaridad y justicia social).

La unión del primero y del tercer principio, es lo 
que esta Sala denomina " principio del desarrollo 
sostenible democrático", a partir cual no solo se 
trata de garantizar el aprovechamiento de los re-
cursos existentes por las presentes generaciones, 
y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino 
que para lograrlo, también se debe asegurar que 
el acceso a esos recursos y a la riqueza generada 
por las actividades económicas relacionadas con 
la pesca y acuicultura se distribuya equitativa-
mente en la Sociedad, de modo que alcance al 
mayor número posible de personas y permita el 
progreso solidario de las familias que componen 
ese sector social y productivo. La responsabili-
dad es el principio que garantiza la efectiva apli-
cación de los otros."

Otras normas constitucionales son relevantes desde 
la perspectiva de la protección ambiental y del recono-
cimiento del derecho a la salud:

La vida humana es inviolable-fundamento consti-
tucional del derecho a la salud (artículo 21). Los con-
sumidores y usuarios tienen derecho a la protección de 
su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; 
a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección y a un trato equitativo (art. 46). La explotación 
racional de la tierra en los contratos de aparcería ru-
ral (artículo 69). La obligación de proteger las bellezas 
naturales (artículo 89). Todo patrono debe adoptar en 
sus empresas las medidas necesarias para la higiene y 
seguridad del trabajo (artículo 66).

De estos preceptos la jurisprudencia constitucional 
ha establecido varios principios de interés.

En primer lugar el acceso a la información públi-
ca como un medio para garantizar la participación 
ciudadana.

La jurisprudencia constitucional ha determinado 
de manera general sobre el derecho de acceso a la in-
formación que:
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“El derecho a la información es uno de los dere-
chos del ser humano y está referido a una libertad 
pública individual cuyo respeto debe ser propi-
ciado por el propio Estado. Este derecho, es a la 
vez, un derecho social cuya tutela, ejercicio y res-
peto se hace indispensable para que el ciudadano 
tome parte activa en las tareas públicas y pueda 
así participar en la toma de decisiones que afectan 
a la colectividad. En ese sentido, es un derecho 
humano inalienable e indispensable en la medi-
da en que se parte de que información significa 
participación. De esta manera, si la información 
es requisito para que el ciudadano individual-
mente considerado adopte decisiones, informar, 
a la vez, es promover la participación ciudadana”. 
(Sentencia: 3074-02, 2515-07, 13943-11).

Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado 
(Voto 6322-03) que ésta configura uno de los princi-
pios del derecho constitucional ambiental:

11.- Participación ciudadana en los asuntos 
ambientales: La participación ciudadana en 
los asuntos ambientales abarca dos puntos 
esenciales: el derecho a la información relati-
va a los proyectos ambientales, o que puedan 
causar una lesión a los recursos naturales y al 
medio ambiente, y la garantía de una efectiva 
participación en la toma de decisiones en es-
tos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no 
sólo debe invitar a la participación ciudadana, 
sino que debe promoverla y respetarla cuando se 
produzca (Sentencias número 2001-10466, supra 
citada). De esta suerte, resulta de gran impor-
tancia la puesta a disposición de los interesados 
de la información que en la materia tengan en 
las oficinas públicas.

De manera reciente ha indicado: “(…) Estado se en-
cuentra obligado a informar debida y certeramente a 
la comunidad de aquellos proyectos que puedan tener 
un impacto –positivo o negativo– en este ámbito, pro-
piciando, más que la simple información, la realización 
de un diálogo primario que permita a la comunidad 
aportar insumos que deben ser conocidos por la admi-
nistración, teniendo ésta la obligación de otorgar este 
espacio y valorar las posiciones de la comunidad (…)” 
(Voto de la Sala Constitucional (2009-262).

Se ha pronunciado la Sala Constitucional al 
respecto:

“Es por ello, que por Ley 7412 del 03 de junio de 
1994, la Asamblea Legislativa reformó el artícu-
lo 50 de la Constitución Política, garantizando a 
toda persona el derecho al ambiente sano y ecoló-
gicamente equilibrado. En esta materia, entonces, 
existe la legitimación para denunciar actos que in-
frinjan ese derecho y para reclamar la reparación 
del daño causado, a través del acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos. De 
esta manera, cuando la Constitución Política hace 
mención de que el Gobierno de la República es 
popular, representativo, alternativo y responsable, 
hemos de tener claro que la participación ciudada-
na no se limitaría al mero ejercicio del derecho al 
voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público 
de elección popular, sino, además y en esta nueva 
visión, a la de que a las personas se les ofrezca la 
oportunidad real de contribuir a la toma de las de-
cisiones políticas del Estado, especialmente cuando 
éstas tengan trascendencia nacional, o eventual-
mente pudieren afectar los derechos fundamenta-
les de ciertos sectores de la población. De los artí-
culos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la 
consideración que los ciudadanos merecen en un 
estado democrático, en el cual puedan al menos 
tener acceso a la información sobre el medio am-
biente de que dispongan las autoridades públicas, 
tal y como lo señalan los recurrentes. El precepto 
comentado, entonces, recoge el principio citado a 
través del acceso a la información de que se dispo-
ne y a la divulgación de ella, para que la toma de 
decisiones no se circunscriba a un limitado grupo 
de intereses”.

Sobre el tema de información en materia de am-
biente, se ha indicado:

“En materia del medio ambiente debemos tras-
ladar este concepto sobre el derecho de infor-
mación a una nueva perspectiva que tiene todo 
individuo o colectividad de solicitar informa-
ción y de ser informado por cualquier ente es-
tatal [información] que no puede ser obstrui-
da por las instituciones estatales referentes a 
cualquier proyecto que pueda afectar el goce 
de su derecho a un ambiente sano y ecológica-
mente equilibrado. Es entonces esta, la garantía 
que permitirá participar a cualquier individuo 
o colectividad, haciendo uso de los intereses 
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difusos del acceso a la participación, dentro de 
los procesos de toma de decisiones que afecten 
ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la 
norma constitucional resultaría superflua […]” 
(sentencia número 2331-96, supra citada).
Igualmente, reconociendo que existen límites a este 

derecho ha expresado que:
"Si bien se reconoce en nuestro ordenamiento 
jurídico la importancia esencial que posee el 
derecho de acceso a la información y, en este 
caso, a la información de índole ambiental, 
como un instrumento para garantizar la ade-
cuada protección del medio ambiente –pues su 
conservación es una obligación que comparten 
los poderes públicos y la sociedad en su con-
junto‒, lo cierto es que, también, el ejercicio de 
dicho derecho se encuentra sujeto a límites. 
Resulta imposible predicar, respecto del dere-
cho de acceso a la información ambiental, un 
derecho absoluto, puesto que, como el resto de 
los derechos, posee un carácter relativo. De 
modo tal que, los límites que se le impongan 
a dicho derecho se justifican en cuanto habrá 
situaciones en que la transparencia o publici-
dad puede causar serios perjuicios o trastor-
nos a los intereses generales o particulares que 
la sociedad estime dignos de protección o pre-
valecientes. De ahí que, dicho derecho debe 
ceder ante las exigencias de una convivencia 
pacífica y democrática, objetivo prioritario 
de la sociedad y de su organización política 
y, desde luego, también, ante el derecho a la 
intimidad y reserva del resto de los adminis-
trados. Desde esa perspectiva, resulta factible 
señalar, de conformidad, a su vez, con lo dis-
puesto por la Convención sobre el Acceso a la 
Información, la Participación del Público en la 
Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales o Convenio de Aarhus, 
adoptada en la Conferencia Ministerial 
"Medio Ambiente para Europa", celebrada en 
Dinamarca el 25 de junio de 1998, que una so-
licitud de información sobre el medio ambiente 
podrá denegarse en los siguientes supuestos: a) 
Cuando la solicitud se refiere a documentos que 
están elaborándose y b) cuando la divulgación 
de tal información tenga efectos desfavorables 

sobre los siguientes aspectos: b.1.) La buena 
marcha de la justicia, posibilidad que toda per-
sona pueda ser juzgada, equitativamente, o la 
capacidad de una autoridad pública para efec-
tuar una investigación de orden penal o disci-
plinario y b.2.) el carácter confidencial de los 
datos y de los expedientes personales respecto 
de una persona física si esta persona no ha con-
sentido la divulgación de esas informaciones al 
público, cuando dicho carácter confidencial de 
este tipo de información esté previsto por el de-
recho interno.

Con respecto al acceso a la información debe dis-
tinguirse entre aquella fuera y dentro de un proce-
dimiento administrativo. Así ha indicado la Sala 
Constitucional lo siguiente:

"( ) III.- TIPOLOGIA DEL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA. Se puede distinguir con 
claridad meridiana entre el derecho de acceso 
a la información administrativa (a) ad extra –
fuera– y (b) ad intra –dentro– de un procedi-
miento administrativo. El primero se otorga a 
cualquier persona o administrado interesado en 
acceder una información administrativa deter-
minada –utiuniversi– y el segundo, únicamen-
te, a las partes interesadas en un procedimiento 
administrativo concreto y específico –utisin-
guli–. Este derecho se encuentra normado en 
la Ley General de la Administración Pública en 
su Capítulo Sexto intitulado "Del acceso al ex-
pediente y sus piezas", Título Tercero del Libro 
Segundo en los artículos 272 a 274. El numeral 
30 de la Constitución Política, evidentemente, se 
refiere al derecho de acceso ad extra, puesto que, 
es absolutamente independiente de la existencia 
de un procedimiento administrativo. Este dere-
cho no ha sido desarrollado legislativamente de 
forma sistemática y coherente, lo cual constitu-
ye una seria y grave laguna de nuestro ordena-
miento jurídico que se ha prolongado en el tiem-
po por más de cincuenta años desde la vigencia 
del texto constitucional." (Voto 7789-2010).

Con respecto al tema del cambio climático (Voto 
15104-2018 de setiembre del 2018) la Sala Constitucional 
se pronunció específicamente sobre el acceso informa-
ción relativa a datos meteorológicos y emisiones en 
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manos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN)5. 
La Sala concluyó que la protección informática de los 
datos que son públicos resulta irrazonable, injustifi-
cada y es violatoria del derecho de acceso a la infor-
mación. Ello en razón de que es deber de las adminis-
traciones públicas facilitar en general, los contenidos 
de información en formatos no protegidos, debiendo 
por tanto el IMN procurar levantar las trabas de ac-
ceso informático de la información pública conteni-
da en las páginas de Excel e implementar un formato 
abierto que autorice el ingreso, la visualización, al-
macenamiento, descarga, impresión y conversión de 
los textos, mediante la utilización de los softwares que 
permitan su transformación.

Por otra parte, los recurrentes también considera-
ron vulnerado su derecho de acceso a la información 
ambiental a raíz de la denegación del IMN de brindar-
les los datos crudos sobre precipitación y temperatura 
en Costa Rica e información sobre las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero del país, específicamente los 
datos diarios de precipitación de todas las estaciones 
meteorológicas del IMN desde que existan registros, 
datos diarios de temperatura recopilados en todas las 
estaciones meteorológicas del IMN y los datos de in-
ventarios de emisiones de gases de efecto invernade-
ro. Sobre este punto se determinó que tal información, 
en los términos solicitados por el recurrente, no es de 
acceso público, pues no es elaborada por el IMN y es 
calificada por las empresas que colaboran con ella para 
el Proyecto de Elaboración del Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero como secreto industrial, 
comercial o económico; lo que hace que por motivos 
estratégicos y comerciales sea tratada como informa-
ción no divulgada y no resulte conveniente su divul-
gación a terceros. En cuando a la negativa a revelar 
los datos generados por las distintas empresas priva-
das, resulta válido que la información estrictamente 
privada, protegida por convenios de confidencialidad 
por el IMN que no fue dada al recurrente se conser-
ve sin acceso público, para proteger datos sensibles y 
de acceso restringido tutelados por el artículo 24 de la 
Constitución Política. Sin embargo, la información pú-
blica del IMN deberá ser brindada de manera que pue-
da disponerse de ésta libremente en formato abierto.

En segundo lugar, el Voto No. 6322-03 del 2003, 
en el cual la Sala Constitucional presenta los que, a su 

5 Cfr. Peña, Mario, el Derecho de Acceso a la Información Pública Climática, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, octubre del 2018. 

juicio, constituyen los principios del derecho ambien-
tal, incluye expresamente el deber de coordinación 
intra e interinstitucional para la protección del am-
biente que se aplica de manera preventiva y como res-
puesta a una situación de infracción a la legislación 
ambiental:

“8. Coordinación entre las diversas dependen-
cias públicas a fin de garantizar la protección 
del medio ambiente: En diversas oportunidades, 
la jurisprudencia constitucional ha indicado que 
la protección del medio ambiente es una tarea 
que corresponde a todos por igual, es decir, que 
existe una obligación para el Estado –como un 
todo– de tomar las medidas necesarias para pro-
teger el ambiente.”

Este deber de coordinación obliga a las diferentes 
instituciones –en el ámbito de sus competencias– a co-
laborar para conseguir fines o intereses públicos, entre 
ellos claramente el generar y diseminar información 
de carácter ambiental, lo cual también responde a una 
obligación constitucional derivada del artículo 50 de la 
Constitución Política.

Por su parte, la Procuraduría General de la 
República respecto a este deber de coordinación, ha 
sostenido que (C-272-2011):

“Indudablemente existe un principio de coordi-
nación que debe articular la actividad adminis-
trativa y que vincula con especial intensidad a los 
órganos administrativos integrados dentro del 
Poder Ejecutivo, pero que también alcanza a la 
Administración Descentralizada. Este principio 
de coordinación tiene su base constitucional en 
diversas disposiciones de la Ley Fundamental.

El Dictamen, sin embargo, es claro respecto a que el 
principio de coordinación no implica que la autoridad 
rectora deba o pueda sustituir a los otros órganos o en-
tes en el ejercicio de las competencias que le son propias.

Por su claridad, se transcribe el dictamen C-156-
2005 de 28 de abril de 2005:

“Sobre el deber de coordinación, en el dictamen 
C-070-2004 de 26 de febrero del 2004, indica-
mos lo siguiente:
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“(…) En primer término, debemos agregar que la 
Procuraduría General de la República no descono-
ce la actividad de coordinación que le impone el 
ordenamiento jurídico a los órganos y entes públi-
cos. Esta potestad y actividad está reconocida en 
nuestra Ley General de la Administración Pública, 
entre otros, en los numerales 26, 27 y 28. Por su 
parte, el Tribunal Constitucional ha desarrollado 
el concepto, aunque referido al ámbito municipal, 
al indicar, en el voto N° 5445-99, lo siguiente:

“Definida la competencia material de la munici-
palidad en una circunscripción territorial deter-
minada, queda claro que habrá cometidos que 
por su naturaleza son exclusivamente municipa-
les, a la par de otros que pueden ser reputados 
nacionales o estatales; por ello es esencial defi-
nir la forma de coparticipación de atribuciones 
que resulta inevitable, puesto que la capacidad 
pública de las municipalidades es local, y la del 
Estado y los demás entes, nacional; de donde re-
sulta que el territorio municipal es simultánea-
mente estatal e institucional, en la medida en 
que lo exijan las circunstancias. Es decir, las mu-
nicipalidades pueden compartir sus competen-
cias con la Administración Pública en general, 
relación que debe desenvolverse en los térmi-
nos como está definida en la ley (artículo 5 del 
Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo 
Código), que establece la obligación de ‘coordi-
nación’ entre la municipalidades y las institucio-
nes públicas que concurran en el desempeño de 
sus competencias, para evitar duplicaciones de 
esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque 
sólo la coordinación voluntaria es compatible 
con la autonomía municipal por ser su expre-
sión. En otros términos, la municipalidad está 
llamada a entrar en relaciones de cooperación 
con otros entes públicos, y viceversa, dado el 
carácter concurrente o coincidente –en muchos 
casos–, de intereses en torno a un asunto con-
creto. En la doctrina, la coordinación es definida 
a partir de la existencia de varios centros inde-
pendientes de acción, cada uno con cometidos 
y poderes de decisión propios, y eventualmente 
discrepantes; pese a ello, debe existir una co-
munidad de fines por materia, pero por concu-
rrencia, en cuanto sea común el objeto receptor 
de los resultados finales de la actividad y de los 

actos de cada uno. De manera que la coordina-
ción es la ordenación de las relaciones entre estas 
diversas actividades independientes, que se hace 
cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o 
entidad, para hacerla útil a un plan público glo-
bal, sin suprimir la independencia recíproca de 
los sujetos agentes. Como no hay una relación de 
jerarquía de las instituciones descentralizadas, 
ni del Estado mismo en relación con las muni-
cipalidades, no es posible la imposición a éstas 
de determinadas conductas, con lo cual surge el 
imprescindible ‘concierto’ interinstitucional, 
en sentido estricto, en cuanto los centros autó-
nomos e independientes de acción se ponen de 
acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, 
en el que cada uno cumple un papel con vista en 
una misión confiada a los otros.

Adicionalmente, la Contraloría General de la 
República, cuyos informes son vinculantes a tenor de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría No. 
7428, artículos 12 y 21 y de la Ley de Control Interno 
No. 8292, artículo 12 inciso C, ha dispuesto en el 
Informe de Fiscalización No. DFOE-AE-IF-12-2014 lo 
siguiente al ministro de Ambiente y Energía en su con-
dición de Ministro Rector:

"Lograr que se integre en el Sistema Nacional de 
Información Territorial toda la información geo-re-
ferenciable estandarizada que genere, administre y 
gestione el Poder Ejecutivo y aquella que convenga 
con otras instituciones relativa al proceso de elabo-
ración y aprobación de planes reguladores, y dar ac-
ceso a los usuarios a ello, conforme el propósito es-
tablecido en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 
37777-JP-H-MINAE-MICITT."

En tercer lugar, existe un principio constitucional 
que deviene también aplicable al caso de la informa-
ción sobre cambio climático, denominado el de obje-
tivación de la tutela ambiental o vinculación entre 
la ciencia y la técnica (Votos No. 17126-2006, 11562-
2006, 3684-2009, entre otros).

Resulta un claro ejemplo de esta línea de pensa-
miento la sentencia 3684-2009 que indicó:

"De la objetivación de la tutela ambiental: (…) 
el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en 
sentencia número14293-2005, de las catorce ho-
ras cincuenta y dos horas del diecinueve de oc-
tubre del dos mil cinco, es un principio que en 
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modo alguno puede confundirse con el anterior 
[refiriéndose al principio precautorio], en tanto, 
como derivado de lo dispuesto en los artículos 
16 y 160 de la Ley General de la Administración 
Pública, se traduce en la necesidad de acreditar 
con estudios técnicos la toma de decisiones en 
esta materia, tanto en relación con actos como 
de las disposiciones de carácter general –tanto 
legales como reglamentarias–, de donde se deri-
va la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a 
la técnica”, con lo cual, se condiciona la discre-
cionalidad de la Administración en esta materia.

De manera que en atención a los resultados que 
se deriven de esos estudios técnicos –tales como 
los estudios de impacto ambiental–, si se eviden-
cia un criterio técnico objetivo que denote la pro-
babilidad de un evidente daño al ambiente, los 
recursos naturales o a la salud de las personas, es 
que resulta obligado desechar el proyecto, obra 
o actividad propuestas; y en caso de una “duda 
razonable” resulta obligado tomar decisiones 
en pro del ambiente (principio pro-natura), que 
puede traducirse en la adopción, tanto de me-
didas compensatorias como precautorias, a fin 
de proteger de la manera adecuada el ambiente.”

Art. 11: “Los funcionarios públicos son simples de-
positarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar jura-
mento de observar y cumplir esta Constitución y las 
leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 
por sus actos es pública.

La Administración Pública en sentido amplio, es-
tará sometida a un procedimiento de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los me-
dios para que este control de resultados y rendición de 
cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas”.

La norma es clara, en cuanto a la Administración 
Pública está llamada y obligada a rendir cuentas y que 
dicha obligación cubre a todas las instituciones públi-
cas. La rendición de cuentas conlleva necesariamente la 
entrega de información, sea por solicitud ciudadana u 
oficiosamente por parte de la Administración Pública.

De las normas constitucionales citadas es posible 
concluir que:

1. Los documentos privados son inviolables, salvo 
las excepciones dadas en el propio art. 24. De 
esta manera se garantiza el derecho a la privaci-
dad e intimidad;

2. Existe el derecho de petición de información 
ante toda entidad oficial;

3. El acceso a la información de interés público está 
garantizado, salvo la información protegida bajo 
el secreto de Estado y otras circunstancias pre-
vistas en las leyes especiales;

4. Existe un deber de coordinación interinstitucio-
nal reconocido constitucionalmente de manera 
específica para la temática ambiental;

5. El acceso a la información como condición para 
la participación ciudadana en materia ambiental 
posee indudable asidero constitucional.

Jurisprudencia relevante
El acceso a la información ambiental juega un papel 

esencial para la plena realización del derecho humano 
a un ambiente sano. Sin ella, la denuncia, fiscalización 
de cumplimiento de metas y la participación ciudada-
na encuentran impedimentos para su ejercicio.

No obstante en múltiples ocasiones, el mismo es di-
ficultado por diferentes razones, algunas operativas y 
técnicas (falta de adecuados sistemas de información y 
plataformas electrónicas), jurídicas (límites y excepcio-
nes irrazonables para el acceso a la misma) y burocráti-
cas (desconocimiento de los funcionarios públicos de sus 
obligaciones o simple y llanamente una cultura institucio-
nal que promueve la opacidad e impide la trasparencia).

Lo anterior a pesar de que desde el punto de vista 
constitucional, convencional y legal existe un sólido 
marco jurídico –tanto ambiental como administrativo– 
que establece y garantiza el derecho de petición y el de-
recho a contar con información ambiental. Asimismo, 
este derecho conlleva dos obligaciones estatales diversas: 
a) facilitar y propiciar el libre acceso a la información 
ambiental, con las excepciones de ley; y, b) generar (obli-
gación activa) datos ambientales de distinta naturaleza, 
incluidos sobre el cambio climático.

La normativa existente prevé la obligación del 
Estado y en particular, del Ministerio de Ambiente y 
Energía y sus órganos, de producir, registrar, diseminar 
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y facilitar el acceso de los habitantes y tomadores de de-
cisiones a datos e información ambiental. Por su parte, 
se han dado pasos para garantizar los derechos de ac-
ceso a información (entre otros, el decreto No. 40200 
sobre transparencia y acceso a la información pública 
y el No. 40199 sobre apertura de datos públicos y las 
directrices asociadas dirigidas al sector descentraliza-
do), pero su aplicación práctica no ha sido homogénea 
entre las diferentes instancias.

Igualmente, se ha avanzado en temas de participa-
ción pública ambiental mediante la configuración de 
una base constitucional sólida (artículos 9 y 50 de la 
CP) y legal (mediante múltiples normas e instrumentos 
concretos) a pesar de alguna jurisprudencia constitu-
cional “regresiva” reciente que ha degrado la partici-
pación de derecho fundamental a principio, la cual po-
dría verse revertida precisamente ante el texto expreso 
del Acuerdo de Escazú y por la Opinión Consultiva 
C-23 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre derechos humanos y ambiente.

Finalmente, en cuanto a acceso a la justicia am-
biental se han diseñado mecanismos administrativos 
y jurisdiccionales destacando la aprobación en octubre 
de este año del Código Procesal Agrario mismo que 
contempla –con las limitaciones de competencia del 
caso– por primera vez un procedimiento específico de 
naturaleza ambiental.

Por tanto no deben pasar inadvertidas sentencias 
recientes de la Sala Constitucional que han reafirmado 
el carácter fundamental del derecho de acceso a la in-
formación ambiental –no sin algunas tesis afortunada-
mente minoritarias que han remitido la denegatoria de 
la misma a la justicia administrativa ordinaria.

De esta forma, el Voto No. 20355 del 2018 resulta 
digno de mención. En primer lugar, se trata del pri-
mer fallo que cita expresamente en su razonamien-
to la Opinión Consultiva C-23 del 2017 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre los alcan-
ces del derecho humano a un ambiente sano en la ju-
risdicción interamericana y que además emplea varios 
argumentos legales esbozados en la Opinión tratándo-
se de acceso a la información ambiental.

El Voto de la Sala indica que de conformidad con 
la Opinión Consultiva existe un principio de “máxi-
ma divulgación en materia ambiental” que conlleva 
que las restricciones para el acceso a la misma sean 
únicamente las que se encuentran fijadas por la ley y 
que resulten necesarias y proporcionales a un objetivo 

permitido a la luz de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos. En esta jurisprudencia del 
alto tribunal nacional se rechaza que este acceso pue-
da impedirse debido a interpretaciones “creativas” de 
los funcionarios, tales como: la complejidad técnica 
de los datos que implicaría una imposibilidad para su 
adecuada interpretación por parte del solicitante de la 
misma o en potenciales e hipotéticos –sin evidencia en 
el caso concreto examinado– usos ilegítimos de la mis-
ma por terceros. La Sala desaplica expresamente juris-
prudencia anterior que había considerado conforme a 
la Carta Magna negar información relacionada con ac-
tividades mineras precisamente en atención a los estos 
nuevos desarrollos internacionales ambientales como 
la Opinión Consultita, que han creado mayores están-
dares y garantías para los habitantes tratándose de la 
tutela del medio.

Esta tendencia hacia la máxima divulgación y la 
transparencia activa había sido ya integrada en otros 
precedentes respecto al cambio climático (Voto 15104-
2018 de setiembre del 2018) en el cual se concluyó que 
la protección informática de los datos meteorológicos 
que son públicos resulta irrazonable, injustificada y es 
violatoria del derecho de acceso a la información. Ello 
debido a que es deber de las administraciones públi-
cas facilitar los contenidos de información en formatos 
no protegidos, debiendo por tanto procurar levantar 
las trabas de acceso informático que puedan existir. A 
la vez este Voto salvaguarda apropiadamente los da-
tos generados por empresas privadas, protegidos por 
convenios de confidencialidad, con el fin de tutelares 
secretos comerciales al amparo del artículo 24 de la 
Constitución Política. Con anterioridad en otra temá-
tica altamente controversial la Sala resolvió en un sen-
tido similar garantizando el acceso a la información 
sobre organismos genéticamente modificados en los 
procedimientos para decidir si se autoriza o no su libe-
ración al ambiente (4117-2018).

Retos derivados del Acuerdo
En primer lugar, dar cumplimiento a las obliga-

ciones del Acuerdo no resultará siempre sencillo, es-
pecialmente al considerar que el destinario de éstas 
es el Estado en su totalidad. Hemos visto como en no 
pocas ocasiones los derechos de acceso a la informa-
ción y participación se ven frustrados y no son ade-
cuadamente ejecutados por el desconocimiento o re-
ticencia de funcionarios para observar lo que estipula 
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el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia 
constitucional y contenciosa al respecto.

En segundo lugar, algunos instrumentos considera-
dos por el Acuerdo, tales como los registros de emisión 
de contaminantes al aire, agua, suelo y otros, requeri-
rán de un esfuerzo de coordinación y gestión (inclui-
da la creación de plataformas tecnológicas apropiadas) 
que permitan que la información sea fácilmente accesi-
ble a todo el público sin que existan obstáculos deriva-
dos de su falta de sistematización y organización.

En este sentido, si bien se cuenta con sistemas e 
iniciativas informáticas en diferentes áreas como la 
hídrica, territorial, ambiental, cambio climático, fores-
tal, cobertura y uso de la tierra y ecosistemas, residuos, 
entre otras, sus avances y resultados son aún incipien-
tes, limitados y dispares. Cabe destacar el reciente 
fortalecimiento de la plataforma del Sistema Nacional 
de Información Ambiental (SINIA) que coordina el 
Centro de Información Geoambiental (CENIGA) del 
Ministerio de Ambiente y Energía.

En tercer lugar, el Acuerdo refiere a una “efectiva 
y plena” implementación de tales derechos, lo cual 
trasciende su simple reconocimiento en la letra de la 
normativa. Es decir no basta con el establecimiento de 
éstos sino que el Estado debe asegurar su real puesta 
en práctica.

En cuarto lugar, muchas obligaciones estipuladas en 
el Acuerdo, se ha redactado de manera imperativa y sin 
condicionamientos: así por ejemplo, se debe “garanti-
zar”, “asegurar”, “velar” lo dispuesto en el Tratado, de 
manera que únicamente en ciertos supuestos estas dis-
posiciones se encuentran condicionadas –como ocurre 
con frecuencia en el derecho internacional ambiental– 
con frases tales como “en la medida de la posible” o “se-
gún proceda”, brindando por ende una mayor fuerza 
jurídica para reclamar su cumplimiento.

En síntesis, el Acuerdo de Escazú conlleva una gran 
oportunidad para avanzar hacia la plena realización de 
los derechos de acceso y para mejorar los vínculos en-
tre el ambiente y los derechos humanos.

Hacia el futuro es necesario lograr que los funcio-
narios públicos y otros actores internalicen los prin-
cipios de máxima divulgación y transparencia activa 
y que estas obligaciones sean complementadas con 
sistemas y mecanismos informáticos que permitan un 
acceso fácil, sencillo, oportuno y sin costos a la infor-
mación ambiental para promover el cumplimiento del 
derecho humano a un ambiente sano.

Implicaciones de la ausencia de ratificación  
del Acuerdo

El Acuerdo de Escazú ha despertado una inusual 
controversia. Posiblemente, la última ocasión en que 
un Convenio Internacional recibió cuestionamientos 
importantes ocurrió con el Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana (CAFTA-DR), si bien en una escala 
y dimensiones mucho mayores. Sobre las críticas 
formuladas al Acuerdo de Escazú por sectores 
empresariales y políticos, académicos nacionales han 
contestado las mismas. Véase en especial, el artículo 
Desmitificando el Acuerdo de Escazú del Profesor 
Mario Peña, 2022. Cabe destacar, el archivo legislativo 
(enero del 2023) del Proyecto de Ley que aprobaría el 
denominado Acuerdo de Escazú (que ya alcanza 15 
ratificaciones en el continente) algo difícil de entender 
en un país tradicionalmente líder en los dos grandes 
temas que comprende el mismo: los derechos humanos 
y ambiente y que pone en entredicho la reputación verde 
que ha sido la imagen utilizada para atraer inversiones, 
turismo y cooperación internacionales. Si bien este 
instrumento no está "enterrado" como erróneamente 
se ha mencionado, debido a que puede volver a ser 
convocado por el Poder Ejecutivo en un futuro, resulta 
poco viable en el futuro cercano intentar nuevamente 
su puesta en conocimiento por parte de la Asamblea 
Legislativa ante su poco apoyo político.

Con respecto a las posibles implicaciones de su falta 
de ratificación estás pueden ser visualizadas desde di-
ferentes puntos de vista:

Jurídicas
• Desde la perspectiva legal, el país no cumple de 

manera completa con los términos del Acuerdo 
de Escazú, si bien en general posee legislación 
y práctica para la mayoría de los componentes 
del mismo (acceso a información, participación 
y acceso a la justicia), ello no ocurre en todos los 
aspectos, es decir en ciertos elementos contem-
plados por el AE la normativa e implementación 
práctica nacional no concuerdan plenamente. 
En este orden de ideas es importante recalcar 
que el AE no solo determina que deben existir 
instrumentos o mecanismos, sino que estos de-
ben ser eficaces (efectivos según una termino-
logía moderna). Ello se encuentra recogido a lo 
largo del texto y a partir de su propio objetivo 
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(artículo 1 garantizar la implementación plena 
y efectiva…). Lo anterior es congruente con lo 
estipulado en el artículo 11 del AE sobre fortale-
cimiento de capacidades.

• En primer lugar, dar cumplimiento a las obli-
gaciones del Acuerdo no resultará siempre sen-
cillo, especialmente al considerar que el desti-
nario de éstas es el Estado en su totalidad. En 
no pocas ocasiones los derechos de acceso a la 
información y participación se ven frustrados 
y no son adecuadamente ejecutados por el des-
conocimiento o reticencia de funcionarios para 
observar lo que estipula el ordenamiento jurídi-
co vigente y la jurisprudencia constitucional y 
contenciosa al respecto.

• En segundo lugar, algunos instrumentos conside-
rados por el Acuerdo relacionados con el acceso a 
la información ambiental (artículos 5 y 6) reque-
rirán de un esfuerzo de coordinación y gestión 
(incluida la creación de plataformas tecnológicas 
apropiadas) que permitan que la información sea 
fácilmente accesible a todo el público sin que exis-
tan obstáculos derivados de su falta de sistemati-
zación y organización. En este sentido, si bien se 
cuenta con sistemas e iniciativas informáticas en 
diferentes áreas como la hídrica, territorial, am-
biental, cambio climático, forestal, cobertura y uso 
de la tierra y ecosistemas, entre otras, sus avances 
y resultados son limitados y dispares. Cabe desta-
car el fortalecimiento de la plataforma del Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA) que 
coordina el Centro de Información Geoambiental 
(CENIGA) del Ministerio de Ambiente y Energía.

• En tercer lugar, el Acuerdo refiere a una “efecti-
va y plena” implementación de tales derechos, lo 
cual trasciende su simple reconocimiento en la 
letra de la normativa. Es decir, no basta con el 
establecimiento de éstos, sino que el Estado debe 
asegurar su real puesta en práctica. Por ejemplo, 
no en todos los casos la forma como los procedi-
mientos de denuncia y justicia ambiental se rea-
lizan en el país son completamente consistentes 
con el Acuerdo (véase artículo 8). 

• En cuarto lugar, muchas obligaciones estipuladas 
en el Acuerdo, se ha redactado de manera impe-
rativa y sin condicionamientos: así por ejemplo, se 
debe “garantizar”, “asegurar”, “ velar” lo dispues-
to en el Tratado, de manera que únicamente en 

ciertos supuestos estas disposiciones se encuen-
tran condicionadas –como ocurre con frecuencia 
en el derecho internacional ambiental– con frases 
tales como “en la medida de la posible” o “según 
proceda”, brindando por ende una mayor fuerza 
jurídica para reclamar su cumplimiento.

• En quinto lugar, retrocesos jurisprudenciales 
al considerar la participación ciudadana como 
principio y no como derecho reseñadas en po-
nencias anteriores, podrían encontrar argumen-
tos adicionales para ser revertidas ante el claro 
reconocimiento de la participación como un de-
recho esencial de acceso por el Acuerdo.

• En sexto lugar, existen lagunas de regulación, 
por ejemplo, el caso de los defensores ambienta-
les (contemplados en el artículo 9 del AE) si bien 
recientemente se ha presentado un Proyecto de 
Ley No. 23588 al respecto). Legislación específica 
para este tipo de defensores no existe en el país, 
si bien normativa más general sobre protección a 
denunciantes y testigos podría ser empleado se-
gún las particularidades de cada caso concreto.

• En síntesis, el Acuerdo de Escazú conlleva una gran 
oportunidad para avanzar hacia la plena realiza-
ción de los derechos de acceso y para mejorar los 
vínculos entre el ambiente y los derechos humanos. 
Al integrarse estas disposiciones en un instrumen-
to vinculante se fortalecen las prácticas naciona-
les vigentes mediante su inclusión en el marco de 
convencionalidad y como parte del Derecho de la 
Constitución (parámetro de constitucionalidad).

Derechos humanos/sociales

• Adicionalmente, al tema de los defensores de los 
derechos ambientales, sobre el cual no contamos 
con disposición precisas, el AE refiere a la situa-
ción particular de grupos vulnerables (véase, 
por ejemplo, el artículo 8, inciso 5), Si bien se 
cuenta con previsiones en leyes y planes con res-
pecto a ciertas poblaciones –como las indígenas 
y el acceso a la justicia–, su incorporación en un 
tratado ratificado incrementaría la necesidad de 
un desarrollo adecuado de los mismos.

Cooperación internacional

• Por otra parte, Costa Rica se quedaría fuera 
de la participación plena (únicamente como 
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observador en su condición de país firmante) en 
las Conferencias de las Partes del Acuerdo (dos 
se han realizado hasta el momento en 2022 y 
2023) con lo cual no tendríamos influencia di-
recta en la toma de las decisiones a nivel de estas 
reuniones. Lo anterior en una etapa de genera-
ción de una serie de estructuras y mecanismos 
para la óptima puesta en marcha del acuerdo 
internacional.

• Asimismo, se perderían o limitarían las posibi-
lidades de financiamiento internacional para el 
cumplimiento del Acuerdo y de acceder a recur-
sos de cooperación internacional diversos (véase 
artículos 11 y 14 del mismo).

Reputación e imagen verde
Las dificultades para la ratificación del convenio 

no han pasado inadvertidas. Particularmente debido 
al archivo del mismo diferentes medios de prensa y el 
propio Relator Independiente de Derechos Humanos 
y Ambiente de Naciones Unidas manifestaron su pe-
sar y extrañeza. Véase las manifestaciones recogidas 
por Boeglin, Nicolás, El Acuerdo de Escazú Viento en 
Popa, Voz Experta, 10 de abril del 2023. Si este escena-
rio repercutirá en las calificaciones o ranking ambien-
tales es menos claro debido a la cantidad de indicadores 
incorporados y la dificultad de aislar un elemento en 
específico como la falta de membresía de instrumento.

Inversiones/comerciales
Diferentes organizaciones internacionales han in-

dicado que el AE mejora el clima de inversión, si bien 
no existen estudios que se conozcan sobre el impacto 
que la membresía del AE conlleve sobre la atracción 
de inversiones en el país. Refiriéndose a la firma del 
Acuerdo y a propósito de una reunión de países firman-
tes celebrada en diciembre del año 2021 el Director de 
Ambiente de la OCDE, organización a la cual quienes 
hoy se oponen al Acuerdo, califican como un club de las 
mejores prácticas en temas económicos, sociales y am-
bientales, indicó que el AE "es un instrumento de van-
guardia, que reúne un conjunto de buenas prácticas, 
un conjunto de 11 principios, con los cuales nosotros 
no solamente estamos de acuerdo, sino que también 
están incorporados en la gobernanza ambiental de los 
países que forman parte de la OCDE y compartimos 
esa visión integral de dar información a la población, 
de hacerlos partícipes de las decisiones que se toman 

desde los Gobiernos (….)”. Precisamente en un artícu-
lo publicado en este medio ("La Experiencia Alemana 
con el Convenio de Aarhus" 20 de Mayo del 2021, la 
Embajadora de Alemania describe los impactos en di-
cha nación del que podríamos denominar el “hermano 
mayor” del AE, el Convenio de Aarhus sobre acceso a 
la información, participación pública y acceso a la jus-
ticia ambiental. De este instrumento internacional vi-
gente desde el 2001 del cual son parte varios miembros 
de la OCDE (Reino Unido, Francia, España, Alemania, 
Holanda, Noruega, para citar algunos).

Cada vez más las empresas y países consideran el 
ambiente y la sostenibilidad como un elemento cen-
tral en sus actividades e inversiones. Ejemplo, de ello 
son las numerosas iniciativas de certificación, reporte, 
cotización en bolsa y la emergencia de obligaciones de 
las entidades para cumplir con los derechos humanos. 
(Véase, por ejemplo, los Lineamientos de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y en ge-
neral sobre esta tendencia, Cabrera Medaglia, Jorge, 
Protección ambiental y comercio internacional, Revista 
Logos, ULEAD; 2022). Por supuesto esta situación no 
conlleva necesariamente que el sector privado conside-
re un tratado singular al tomar decisiones pero podría 
formar parte del "paquete regulatorio" analizado.

Con respecto al comercio internacional, igualmen-
te, se han incrementado sustancialmente las demandas 
relativas a la sostenibilidad a ser incorporadas en trata-
dos de comercio o inversión. No obstante, si bien en al-
gunos casos, podría ser puesto sobre el tapete de las ne-
gociaciones o renegociaciones la ratificación de ciertos 
tratados, normalmente no se tratan de condiciones sine 
qua non para avanzar en la firma de textos comerciales 
o aprovechas sus beneficios. Véase al respecto Cabrera 
Medaglia, Jorge y Granados Torres Yasmin: El Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica 
y el Desarrollo Sostenible. Recomendaciones para una 
futura renegociación, Revista Logos, ULEAD, 2023. 
Asimismo, con relación a implicaciones de la ausen-
cia de ratificación véase el artículo del Profesor Mario 
Peña, El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica, 2022).

Por último, debe destacarse la tesis esgrimida por 
algunos especialistas de que a raíz de la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
ha utilizado el Acuerdo de Escazú en sus considera-
ciones legales (caso Barahona Bray versus Chile de no-
viembre del 2022) y el impacto de estas decisiones en los 
fallos constitucionales, el Acuerdo de Escazú ingresó al 
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bloque de constitucionalidad costarricense como como 
fuente del sistema interamericano y como estándar in-
ternacional ambiental y la Sala Constitucional estaría 
habilitada para emplearlo en sus sentencias (amparos 
y acciones de inconstitucionalidad, Véase Peña, Mario 
y González Ballar, Rafael, La Inter americanización 
del Acuerdo de Escazú y sus implicaciones para Costa 
Rica, Cambio Político, Junio del 2023).

CONCLUSIONES

La jurisprudencia constitucional costarricense 
ha sido consistente en los principios y el espíritu del 
Acuerdo de Escazú, al menos en cuanto respecta al 
derecho de acceso a la información ambiental. Si bien 
no contamos con una normativa específica como ocu-
rre en otros países como Argentina, las disposiciones 
constitucionales, los principios del derecho

ambiental constitucional desarrollados por la Sala, 
han permitido construir un sólido marco jurídico.

El Acuerdo de Escazú no crea compromisos nuevos 
diferentes a los ya existentes en nuestro país y por tanto 
no viene a modificar ni ampliar el catálogo de dere-
chos humanos ya reconocidos en nuestro ordenamien-
to constitucional interno, con la posible excepción de 
los mecanismos para proteger a los defensores de los 
derechos humanos ambientales.

En el orden de la enunciación y reconocimiento de 
los denominados "derechos procesales ambientales" se 
puede afirmar que se trata de compromisos ya cumpli-
dos por el Estado costarricense.

No así su implementación, que no es un asunto abs-
tracto o genérico, sino algo particular de todos los días, 
que el Estado deberá ir cumpliendo día con día, y cuya 
obligación estaría convirtiendo en un compromiso u 
obligación internacional, más allá de su propio orden 
constitucional interno.

Queda, sin embargo, un largo camino para lograr 
que sea apropiadamente interiorizado por los funcio-
narios públicos a cargo de proveer esta información.
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RESUMEN

Este artículo examina las dimensiones legales y éticas esenciales que deben considerar pro-
fesionales, investigadores y formuladores de políticas para equilibrar los avances científicos 
con la protección del paciente. Se discuten los marcos regulatorios actuales de la FDA en 
Estados Unidos y la EMA en Europa, y se analiza su adaptación a las necesidades cambian-
tes de la investigación y la aplicación clínica en la ingeniería de tejidos. Se exploran las 
implicaciones éticas del uso de material biológico humano, la edición genética, la privacidad 
de datos y el acceso equitativo a terapias emergentes. También se proponen estrategias para 
fomentar una innovación responsable, como el desarrollo de marcos regulatorios flexibles, 
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INTRODUCCIÓN

La ingeniería de tejidos surge como una disciplina 
que integra los principios de la ingeniería y la biología, 
con el propósito de fabricar tejidos y órganos artificia-
les. Su objetivo primordial es la creación de soluciones 
terapéuticas innovadoras para pacientes con enferme-
dades o lesiones que afectan la funcionalidad de sus te-
jidos. Esta disciplina ha propiciado un amplio espectro 
de posibilidades en el campo de la medicina regenera-
tiva (Lidyce et al., 2021).

Con respecto a los dispositivos médicos, éstos des-
empeñan un papel crucial en las ciencias biomédicas, 
al ser concebidos para diagnosticar, tratar e incluso 
prevenir enfermedades. Desde microscopios hasta sis-
temas avanzados de imagenología, estos instrumentos 
son fundamentales para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. No solo facilitan procedimientos seguros 
y eficaces, sino que también han transformado la ges-
tión de enfermedades y la recuperación de los pacientes 
(Flórez Prieto, 2023).

Mediante la investigación y el desarrollo de nuevos 
materiales, técnicas y tecnologías, se ha logrado fabri-
car tejidos y órganos artificiales capaces de reemplazar 
los dañados o de servir como alternativas, mientras 
los pacientes aguardan un trasplante (Gil, 2022). Este 
avance ha abierto un futuro prometedor, al reducir la 
dependencia de donantes y mejorar la calidad y la com-
patibilidad de los órganos artificiales.

La importancia de la ingeniería de tejidos y los dis-
positivos médicos no se limita al ámbito de la medicina 
regenerativa, sino que también influye en otras esferas 
de la salud. Por ejemplo, en el campo de la cirugía, es-
tos dispositivos posibilitan la realización de procedi-
mientos cada vez más precisos y menos invasivos, lo 
que se traduce en tiempos de recuperación más cortos 
y con menores riesgos. Además, se les consideran he-
rramientas esenciales para estudiar el funcionamiento 
de los tejidos y órganos humanos, contribuyendo a una 
mejor comprensión sobre cómo prevenir, diagnosticar 
y tratar enfermedades (Bravo Aristizábal y Montoya 
Gómez, 2024).

A medida que la tecnología avanza y la investigación 
continúa, se puede esperar que la ingeniería de tejidos 
y los dispositivos médicos sigan desempeñando un 
papel crucial en el futuro de la medicina (Valenzuela-
Villela et al., 2020).

La ingeniería de tejidos está vinculada a considera-
ciones éticas en su desarrollo y aplicación. Como se ob-
serva en la figura 1, algunas de estas consideraciones se 
enfocan principalmente en garantizar el consentimien-
to informado y la protección de los participantes involu-
crados en los estudios y tratamientos, entre otros.

FIGURA 1. ALGUNAS IMPLICACIONES ÉTICAS  
QUE RODEAN A LA INGENIERÍA DE TEJIDOS

Fuente propia, 2024

Definición de ingeniería de tejidos

La ingeniería de tejidos se dedica a diseñar, crear 
y perfeccionar tejidos y órganos artificiales para su 
implementación en la medicina regenerativa (Coronel 
Dávila, 2022). Esta innovadora ciencia busca transfor-
mar la comprensión y tratamiento de enfermedades y 
lesiones, ya que fusiona conocimientos que abarcan 
desde la biología y la química hasta la ingeniería y la me-
dicina, con el propósito de desarrollar tejidos biocom-
patibles y órganos funcionales que restauren la función 
de los tejidos y órganos dañados o perdidos (Gómez 
Mesa y Castañeda Roncancio, 2021). Un gran avance 
multidisciplinar en este campo son los andamios para 
ingeniería celular, mismos que se pueden definir como 
"una estructura tridimensional que actúa como susti-
tuto de la matriz extracelular y que, en algunos casos, 
permite controlar los estímulos mecánicos que reciben 
las células. Su función principal es estimular y dirigir 
el crecimiento celular, ya sea sembrando células madre 
en su interior o una biomolécula que estimule el dicho 
crecimiento" (León de Ulloa et al., 2017).

La ingeniería de tejidos se ha vuelto un compo-
nente muy importante en la medicina regenerati-
va, siendo el ensamble perfecto para atender solu-
ciones innovadoras a nivel mundial. Este tipo de 
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investigación implica una inversión cuantiosa, ra-
zón por la cual es tan importante la protección le-
gal de las investigaciones, lo que permite asegurar el 
retorno de la inversión.

Los avances logrados en los últimos años, gracias 
al trabajo de destacados científicos e ingenieros, son 
notables. El uso de células madre, biomateriales de 
última generación y factores de crecimiento cuida-
dosamente seleccionados ha abierto un abanico de 
posibilidades para crear tejidos personalizados que 
se ajusten a las necesidades de cada individuo. Una 
vez implantados, estos tejidos biocompatibles pueden 
inducir una respuesta regenerativa natural, estimu-
lando el crecimiento y reparación de tejidos circun-
dantes (Rojo Ibáñez, 2022).

Este enfoque no solo promete una mayor efectivi-
dad en el tratamiento de enfermedades y lesiones, sino 
que también ofrece la oportunidad de evitar los riesgos 
asociados con los trasplantes convencionales (Rojas et 
al., 2020). Además de la creación de órganos y tejidos 
artificiales, la ingeniería de tejidos implica el desarrollo 
de sistemas avanzados de transporte y administración 
de medicamentos. Estos sistemas inteligentes permiten 
una liberación controlada y precisa en el lugar y mo-
mento adecuados, conduciendo a terapias más eficien-
tes y personalizadas.

Los avances científicos y tecnológicos logrados has-
ta ahora son solo el comienzo de una revolución en la 
manera en que se entienden y tratan las enfermedades 
y lesiones (González y Romero, 2021; Haidar y Pérez, 
2022). Se vislumbra un futuro prometedor, donde se 
ofrecerán nuevas oportunidades de tratamiento, me-
jorando la calidad de vida de millones de personas en 
todo el mundo (Márquez-Díaz, 2022).

Dentro de las investigaciones actuales en medicina 
regenerativa por medio de la ingeniería de tejidos se 
encuentran la implantación de hígados humanos en 
ratones: la National Institute of Biomedical Imaging 
and Bioengineering (NIBIB) financia un diseño de te-
jido hepático humano a través de la implantación en 
ratones, investigación que podría reducir el tiempo y 
los costos para desarrollar nuevos medicamentos, o la 
Regeneración de un nuevo riñón, lo que ayudaría con 
los problemas de escasez de órganos de donantes y la 
morbilidad asociada con la inmunosupresión en los 
trasplantes de órganos, lo que muestra la importancia 
en las ciencia biomédicas.

Importancia de los dispositivos médicos en las 
ciencias biomédicas

Los dispositivos médicos son elementos esenciales 
en el panorama de las ciencias biomédicas, habilitando 
tanto el diagnóstico preciso como el tratamiento efecti-
vo y la monitorización de diversas enfermedades y con-
diciones médicas. Este amplio espectro de tecnologías 
abarca desde instrumentos simples hasta sistemas com-
plejos, empleados en cirugías, terapias y cuidados de sa-
lud generales (Pérez et al., 2021; Gómez-Gómez et al., 
2023). Su relevancia radica en la capacidad de mejorar 
la atención médica, aumentar la precisión de los proce-
dimientos clínicos y contribuir al bienestar de los pa-
cientes (Hernández-Ramírez y Leguizamón-Peña, s.f.). 
Además, su continua innovación y desarrollo impulsan 
el avance de la medicina y la investigación biomédica.

Los avances tecnológicos han dado lugar a apara-
tos cada vez más sofisticados, capaces de monitorear 
continuamente la salud de los pacientes y proporcio-
nar información en tiempo real a los profesionales 
en medicina (Gómez Rodríguez, 2020; Tur y García, 
2023). Esto ha promovido la personalización de los tra-
tamientos, garantizando que los pacientes reciban la 
atención específica que requieren según su estado de 
salud individual (Servan Ventura, 2023).

Además, estos artefactos tienen la capacidad de 
desempeñar un papel crucial en la investigación bio-
médica. Por un lado, facilitan la recopilación de datos 
clínicos y la realización de ensayos clínicos, y por el 
otro aceleran el descubrimiento de nuevas terapias y 
tratamientos. En la figura 2, se muestra la tecnología 
médica que está abriendo nuevas puertas en campos 
como la medicina regenerativa, la biotecnología y la 
genética, lo que podría conducir a avances revolucio-
narios en la cura de enfermedades graves.

En síntesis, estos implementos representan una 
pieza fundamental en la atención médica moderna. 
Gracias a estos avances tecnológicos, los profesionales 
médicos pueden brindar una atención más precisa y 
personalizada, mejorando la calidad de vida de los pa-
cientes (Raraz-Vidal et al., 2023; Ramos y Cueva, 2023; 
Castaño Alonso, 2023).

Los dispositivos médicos en las ciencias biomédi-
cas, está regulado por la Organización Mundial de la 
Salud, por medio del modelo mundial de marco regu-
latorio para dispositivos médicos, incluidos los dispo-
sitivos médicos de diagnóstico in vitro. Este modelo 
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es pertinente para los Estados Miembros de la OMS, 
donde este tipo de dispositivos médicos o están poco 
regulados, o no lo están en absoluto, por lo que se pre-
tende avanzar a la regulación de estos y que cada país 
adopte controles regulatorios de acuerdo sus recursos 
y capacidades (OMS, 2022).

FIGURA 2. DISPOSITIVOS MÉDICOS IDEALIZADOS 
MEDIANTE IA 

Fuente propia, 2024. Imagen generada con AI

MARCO LEGAL EN LA INGENIERÍA  
DE TEJIDOS

Las investigaciones en ingeniería de tejidos desta-
can la importancia del desarrollo de los marcos regu-
latorios. Al ser un tema en movimiento, la normativa 
tampoco puede ser estática, la Comisión Europea en 
el año 2023, propuso un nuevo marco legal para las 
terapias avanzadas, por medio de una propuesta de 
reglamento sobre productos medicinales basados en 
terapias avanzadas, donde buscaba obtener un marco 
reglamentario europeo integrado para terapias gené-
ticas y de células somáticas, y la ingeniería de tejidos 
legales para el desarrollo de las terapias avanzadas y 
herramientas regulatorias y legales impulsadas a nivel 

internacional para facilitar el acceso de los pacientes, y 
es algo en lo que se ha venido avanzando en los últimos 
años (Comisión Europea, 2023).

La ingeniería de tejidos se encuentra respaldada por 
un sólido marco legal que establece las normativas ne-
cesarias para salvaguardar la seguridad, integridad y 
eficacia de los dispositivos médicos utilizados en esta 
área de investigación prometedora. Estas regulaciones 
son cruciales para proteger la salud y el bienestar de los 
pacientes, al tiempo que garantizan la calidad, confia-
bilidad y efectividad de los productos desarrollados y 
utilizados en este campo.

Este marco legal proporciona una guía clara y 
establece los requisitos esenciales para llevar a cabo 
investigaciones, ensayos clínicos y la implementación 
exitosa de los dispositivos médicos innovadores en 
ingeniería de tejidos (Sánchez, 2023). En última ins-
tancia, estas regulaciones fomentan la excelencia y la 
responsabilidad en la industria, proporcionando con-
fianza y tranquilidad tanto a los profesionales de la 
salud como a los pacientes.

Normativas y regulaciones nacionales  
e internacionales relacionadas

En ingeniería de tejidos existen normativas tanto a 
nivel nacional como internacional que establecen los 
requisitos y estándares que deben cumplir los disposi-
tivos médicos utilizados en esta área (Figura 3).

FIGURA 3. EQUIPO DE USO MÉDICO PARA LA TOMA 
DE MUESTRA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19, 
FABRICADO EN LAS INSTALACIONES DEL LANOTEC 

CENAT CONARE MEDIANTE IMPRESIÓN 3D

Fuente propia, 2024
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De igual manera desde el 2018 la Red Panameri-
cana para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica ha estado trabajando para mostrar tanto 
los avances como los riesgos de productos de terapias 
avanzadas con fines terapéuticos, con el fin de pro-
mover el fortalecimiento de los sistemas regulatorios 
(OPS, 2018).

A nivel internacional, se han establecido acuer-
dos y convenios que buscan armonizar las regulacio-
nes entre diferentes países (Rychnovská, 2021). Esto 
garantiza que los dispositivos médicos cumplan con 
estándares de seguridad y calidad en cualquier parte 
del mundo (Khasawneh et al., 2023). La cooperación 
entre naciones permite compartir conocimientos y ex-
periencias, beneficiando el avance de la ingeniería de 
tejidos a nivel global. Mientras que a nivel nacional, 
cada país suele establecer regulaciones específicas que 
los fabricantes e investigadores deben cumplir, abar-
cando aspectos como la fabricación, comercialización 
y uso de los dispositivos médicos (Budowle y Sajantila, 
2023). Además, se regulan los procesos de evaluación y 
aprobación de nuevos productos en el mercado.

Estas normativas también promueven la transpa-
rencia en la ingeniería de tejidos, exigiendo que los fa-
bricantes e investigadores proporcionen información 
detallada sobre los productos, incluyendo datos sobre su 
fabricación, composición y posibles efectos secundarios 
(Thapa y Adhikari, 2023; Pothysvaran et al., 2024).

Normativas en Estados Unidos, Europa y Asia
En Estados Unidos, la principal legislación relacio-

nada con dispositivos médicos es la Ley de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (FDCA) y su enmienda 
de 1976. Esta ley establece la necesidad de aprobación 
por parte de la FDA para la comercialización de nuevos 
productos (Díaz Espitia y Vergara Díaz, 2021). La FDA 
clasifica los dispositivos médicos en tres clases según 
el riesgo y los requisitos correspondientes a cada clase.

También es importante citar el Modelo mundial de 
marco regulatorio de la OMS para dispositivos médi-
cos, incluidos los dispositivos médicos de diagnóstico 
in vitro (OMS, 2022).

En Europa, la normativa principal es la Directiva de 
Dispositivos Médicos (MDD, por sus siglas en inglés) y 
el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR, por sus 
siglas en inglés), que entraron en vigor en mayo de 2021. 
Estas regulaciones establecen requisitos para la colocación 

de dispositivos médicos en el mercado europeo, incluyen-
do evaluación de conformidad, certificación y vigilan-
cia posterior a la comercialización (Calderón Fonseca y 
Jiménez Murillo, 2020; Pedreño 2020).

Además, Europa cuenta con un Marco legal euro-
peo y español para el desarrollo de las terapias avan-
zadas y herramientas regulatorias y legales impul-
sadas a nivel internacional para facilitar el acceso de 
los pacientes y se encuentran trabajando en un marco 
reglamentario europeo integrado para las terapias ge-
néticas y de células somáticas, y la ingeniería de tejidos 
(Cuente, N., 2018).

En Asia, las normativas varían en cada país y abar-
can desde el comercio internacional hasta la protección 
del medio ambiente. Estas regulaciones son esenciales 
para fomentar el desarrollo económico, social y am-
biental en la región. Además, se establecen regula-
ciones relacionadas con la seguridad alimentaria, la 
calidad de los productos y servicios, así como los están-
dares tecnológicos y de telecomunicaciones (Pitaloka y 
Tannady, 2020; Su et al., 2021).

Normativas particulares para dispositivos médicos

Además de las regulaciones generales aplicables a 
la ingeniería de tejidos, existen normativas específicas 
para los dispositivos médicos utilizados en este campo. 
Estas regulaciones establecen requisitos detallados en 
cuanto a diseño, fabricación, etiquetado y comercia-
lización, con el objetivo de garantizar la seguridad y 
eficacia de los productos.

Estas normativas también promueven la investiga-
ción y desarrollo de nuevos dispositivos y tecnologías, 
así como la transparencia y responsabilidad por parte de 
los fabricantes y proveedores. El estricto cumplimiento 
de estas regulaciones es esencial para promover la con-
fianza y el avance en este campo (Tang et al., 2020).

Un ejemplo importante de citar es la Sociedad 
Americana para pruebas y Materiales (ASTM 
International por sus siglas en inglés), foro para desa-
rrollar y publicar normas de consenso voluntario in-
ternacional para materiales, productos, sistemas y ser-
vicios, misma que cuenta con el Comité F04, mismo 
que está constituido por 24 subcomités organizados en 
cuatro divisiones, siendo la cuarta específicamente en-
focada en Productos médicos de ingeniería de Tejido 
(ALADDIV, 2018).
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  
EN LA INGENIERÍA DE TEJIDOS

La ingeniería de tejidos plantea una serie de impor-
tantes consideraciones éticas que deben ser abordadas 
con atención y rigor. Estas consideraciones se centran 
en asegurar el respeto por los derechos y la dignidad 
de los participantes involucrados en los estudios y 
tratamientos, así como en garantizar la equidad y la 
justicia en el acceso a los avances de esta tecnología 
revolucionaria.

El consentimiento informado es uno de los pilares 
fundamentales de la ética en la ingeniería de tejidos. 
Garantizar que los participantes comprendan plena-
mente los riesgos y beneficios de su participación es 
esencial para proteger su autonomía y dignidad. Esto 
implica proporcionar información clara y compren-
sible sobre los procedimientos, riesgos potenciales y 
alternativas disponibles, permitiendo a los individuos 
tomar decisiones informadas y voluntarias sobre su 
participación en investigaciones o tratamientos de in-
geniería de tejidos (De Sutter et al., 2020); (Khasawneh 
et al., 2023). Además, es crucial establecer protocolos 
claros y exhaustivos para garantizar el uso responsable 
y ético de células y tejidos humanos. Se debe imple-
mentar medidas para prevenir la explotación o mani-
pulación indebida de estos recursos biológicos, respe-
tando la integridad física y emocional de los donantes 
y pacientes.

La equidad y la justicia en el acceso a los avances 
de la ingeniería de tejidos son principios éticos fun-
damentales que deben ser prioritarios en la investi-
gación y aplicación de esta tecnología (Pothysvaran et 
al., 2024). Es imperativo asegurar que los beneficios de 
los tratamientos de ingeniería de tejidos estén dispo-
nibles para todas las personas, independientemente de 
su condición socioeconómica o ubicación geográfica. 
Esto requiere un compromiso activo para superar las 
barreras de acceso, promoviendo políticas y programas 
que garanticen la distribución equitativa de los recur-
sos y servicios de salud.

En el ámbito de la investigación, la ética exige el 
cumplimiento de principios fundamentales como la 
honestidad, la integridad y la transparencia. Se deben 
realizar estudios exhaustivos para evaluar los posibles 
efectos secundarios y riesgos asociados con los trata-
mientos de ingeniería de tejidos, garantizando la se-
guridad y el bienestar de los pacientes involucrados. 

Además, la colaboración y el intercambio de informa-
ción entre científicos, médicos y profesionales de la 
salud son esenciales para promover un enfoque cola-
borativo y multidisciplinario en la investigación y apli-
cación de la ingeniería de tejidos (Ramezani y Mohd 
Ripin, 2023; Thapa y Adhikari, 2023; Li et al., 2023).

Consentimiento informado y protección  
de los participantes en la investigación clínica

En la ingeniería de tejidos, el consentimiento infor-
mado y la protección de los participantes son pilares 
fundamentales para la ética y la integridad de la in-
vestigación. Garantizar el consentimiento informado 
implica proporcionar a los participantes información 
comprensible y completa sobre los riesgos, beneficios 
y alternativas terapéuticas disponibles (Vears et al., 
2021); (Quesada, Lidyce et al., 2021). Es esencial res-
petar la autonomía y la capacidad de decisión de los 
participantes, asegurando que su participación sea vo-
luntaria y libre de coerción.

El proceso de consentimiento informado no solo 
implica informar a los participantes sobre los aspectos 
técnicos y médicos del estudio, sino también educarlos 
sobre sus derechos y el impacto potencial de su partici-
pación (Woollard et al., 2021). Esto contribuye a empo-
derar a los participantes y a fortalecer su autonomía en 
el proceso de toma de decisiones.

Además, para proteger a los participantes, se deben 
implementar protocolos éticos rigurosos que incluyan 
la supervisión activa de comités de ética y la capacita-
ción adecuada de los investigadores en el campo de la 
bioética. Estos comités desempeñan un papel crucial 
en la evaluación y el monitoreo de la investigación, ase-
gurando que se respeten los principios éticos y que se 
salvaguarden los derechos y la dignidad de los partici-
pantes (Millum y Bromwich, 2021).

Es fundamental garantizar la privacidad y la confi-
dencialidad de los datos obtenidos durante el proceso de 
investigación. Esto implica tomar medidas para prote-
ger la identidad y la información personal de los parti-
cipantes, así como asegurar que los datos se utilicen de 
manera ética y responsable (Lincango Simbaña, 2024).

En resumen, el consentimiento informado y la 
protección de los participantes son aspectos esen-
ciales en la ingeniería de tejidos. La educación, la 
autonomía y el respeto a la dignidad de los partici-
pantes son fundamentales para garantizar un proceso 
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ético y responsable de investigación (Laurijssen et al., 
2022). Los comités de ética juegan un papel central 
en la supervisión y el aseguramiento de la ética de 
la investigación en este campo en constante evolu-
ción (Köngeter et al., 2022; Santana y Valera, 2022; 
Quesada, Lidyce et al., 2021).

Uso responsable de células y tejidos humanos

El uso ético y responsable de células y tejidos hu-
manos es esencial en la ingeniería de tejidos para pre-
venir prácticas indebidas como la extracción ilegal de 
tejidos, el comercio ilícito de células y la manipulación 
genética no ética. Establecer pautas éticas sólidas basa-
das en el respeto absoluto hacia la dignidad humana y 
los derechos fundamentales es fundamental.

La transparencia y trazabilidad de los tejidos utiliza-
dos también deben garantizarse, cumpliendo con requi-
sitos legales y éticos en todas las etapas del proceso (De 
Sutter et al., 2020). Esto asegura que todo el proceso se 
realice de manera ética y responsable, cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad y seguridad. La res-
ponsabilidad ética implica respetar los derechos huma-
nos, fomentar la transparencia y la trazabilidad, y garan-
tizar el cumplimiento de los requisitos legales y éticos en 
todo momento (Ramezani y Mohd Ripin, 2023).

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

El tipo de productos resultante de las investigacio-
nes antes indicadas al poder tener un pacto tan impor-
tante en la salud pública a nivel mundial requiere una 
protección completa no solo a nivel de patente, sino de 
la protección de la propiedad intelectual de estas tec-
nologías. Por eso es un tema que se debe abordar desde 
el inicio de la investigación hasta la implementación o 
productos, y se hace por medio de una estrategia de 
protección completa, que prevenga el riesgo de plagio, 
robo y que genere una pérdida de la investigación y 
económica para los inversionistas. Actualmente es muy 
utilizado el Blockchain en la protección de Propiedad 
Intelectual (Gutiérrez, E., 2022).

La protección de la propiedad intelectual es un as-
pecto sumamente importante en el campo de la inge-
niería de tejidos, dispositivos médicos y aplicaciones 
asociadas a las ciencias de la vida. Mediante el registro 
de patentes, marcas registradas y derechos de autor, 

los investigadores y profesionales pueden asegurarse 
la exclusividad de sus invenciones, descubrimientos, 
marcas y obras creativas. Esto les otorga la capacidad 
de controlar y comercializar su tecnología, productos y 
servicios, lo cual les brinda la oportunidad de obtener 
beneficios económicos por su arduo trabajo y dedica-
ción (Thapa y Adhikari, 2023).

Para tener una idea de la importancia de la propie-
dad intelectual, al 2022 existían cerca de 27 mil solici-
tudes de patente en esta área, lo que muestra el impacto 
económico que significa y por ende la importancia de 
la legislación jurídica con que se debe contar para pro-
teger inversiones y la recuperación de estas (Gutierrez, 
E., 2022).

Se puede citar, como ejemplo del impacto en la hu-
manidad, es el Método y Sistema para el modelado del 
flujo sanguíneo específico del paciente, de la empresa 
Heartflow Inc, el cual se está protegiendo con la soli-
citud de patente US2022/0241019 A1, y lo que busca es 
crear un modelo tridimensional de una porción del co-
razón por medio de una técnica no invasiva (Gutiérrez, 
E. 2022).

En el caso de las patentes, por ejemplo, se deben 
presentar solicitudes detalladas y descriptivas que de-
muestren la novedad, la actividad inventiva y la aplica-
bilidad industrial de la invención. Una vez concedida 
la patente, el titular obtiene el derecho exclusivo de 
impedir que terceros sin su consentimiento utilicen, 
fabriquen, vendan o importen su invención patentada. 
Por otro lado, los derechos de autor se aplican a obras 
creativas como libros, música, películas, pinturas y 
software.

Para obtener la protección de los derechos de autor, 
no se requiere un registro formal, ya que la obra queda 
automáticamente protegida en el momento de su crea-
ción. Sin embargo, registrar los derechos de autor brinda 
una serie de beneficios adicionales, ya que se establece 
una prueba legal de la autoría y se facilita la defensa en 
caso de infracción (De Sutter et al., 2020; Khasawneh et 
al., 2023; Ramezani y Mohd Ripin, 2023).

Patentes y derechos de autor
Las patentes y los derechos de autor son herramien-

tas legales clave en el campo de la ingeniería de teji-
dos. Su importancia radica en que garantizan la pro-
tección y el reconocimiento de las ideas innovadoras y 
las creaciones originales en esta área de investigación y 
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desarrollo (Robles et al., 2020). Las patentes protegen 
las invenciones técnicas, tales como nuevos dispositi-
vos médicos o métodos de producción de tejidos.

Al obtener una patente, los investigadores y profe-
sionales tienen el derecho exclusivo de utilizar, vender 
o licenciar su invención. Esto no solo les otorga control 
sobre su descubrimiento, sino que también les brinda 
la oportunidad de obtener beneficios económicos a 
partir de su trabajo y fomenta la inversión en nuevas 
tecnologías y avances científicos (de Jongh et al., 2022).

Por otro lado, los derechos de autor son fundamen-
tales para proteger las creaciones intelectuales y ar-
tísticas en el campo de la ingeniería de tejidos. Estos 
derechos amparan las obras originales, como software, 
publicaciones científicas o diseños de dispositivos. Al 
poseer los derechos de autor, los creadores tienen la 
propiedad exclusiva sobre su obra y el poder de con-
trolar su reproducción y distribución. Esto les permite 
no solo proteger su trabajo de ser utilizado sin su con-
sentimiento, sino también beneficiarse de su comercia-
lización y asegurar su reconocimiento como autores.

Registro de invenciones y descubrimientos

El registro de invenciones y descubrimientos es 
un paso crucial para proteger la propiedad intelectual 
en la ingeniería de tejidos. Al registrar una invención 
o descubrimiento, los investigadores y profesionales 
establecen una prueba oficial de su autoría y pueden 
obtener derechos legales sobre su trabajo. Este regis-
tro puede realizarse a través de organismos nacio-
nales e internacionales encargados de la propiedad 
intelectual.

Es esencial tener en cuenta los plazos y requisitos 
establecidos por cada organismo para garantizar una 
protección adecuada de las invenciones y descubri-
mientos. Este proceso asegura que los investigadores y 
profesionales puedan defender sus derechos y obtener 
el reconocimiento necesario por sus contribuciones 
(Abbas y Costa, 2023).

ASPECTOS REGULATORIOS  
EN EL DESARROLLO DE NUEVOS 
DISPOSITIVOS Y APLICACIONES MÉDICAS

El avance en el desarrollo de nuevos dispositivos 
y aplicaciones médicas dentro del ámbito de las cien-
cias biomédicas requiere un cumplimiento riguroso 

de aspectos regulatorios fundamentales. Estos as-
pectos están diseñados para asegurar la seguridad 
y eficacia de los productos, así como para obtener 
la aprobación y certificación necesarias para su co-
mercialización. Además, se enfatiza la importancia 
de establecer un sistema de vigilancia post-comer-
cialización para garantizar que estos dispositivos y 
aplicaciones médicas mantengan los estándares de 
calidad y no presenten riesgos para los pacientes y 
usuarios (Maccaro et al., 2023).

Aquí es importante resaltar la norma ISO 13485, 
misma que define los criterios para un sistema de cali-
dad para la fabricación de dispositivos médicos, misma 
que asegura a quienes la siguen una base para demos-
trar la calidad y seguridad de los dispositivos médicos 
(BSI Group, 2024).

Evaluación de seguridad y eficacia de los procesos 
médicos

La evaluación de seguridad y eficacia es un paso 
crucial en el desarrollo de nuevos dispositivos y apli-
caciones médicas. Para ello, se llevan a cabo exhaus-
tivos estudios y pruebas para determinar la seguridad 
del producto, así como su capacidad para cumplir con 
los objetivos previstos y satisfacer las necesidades de 
los usuarios. Estos estudios abarcan diversos aspectos, 
como la evaluación de posibles efectos adversos, la in-
teracción del dispositivo con el organismo y la efica-
cia en el tratamiento o diagnóstico de enfermedades 
(Blessing y Mohamed, 2024).

Durante estas evaluaciones, se realizan análisis 
detallados para identificar y evaluar cualquier posible 
riesgo o efecto adverso que pueda surgir debido al uso 
del dispositivo o aplicación médica. Además, se es-
tudia minuciosamente la interacción del dispositivo 
con el organismo, considerando factores como la res-
puesta inmunológica, la tolerancia y la biocompatibi-
lidad. La eficacia del dispositivo o aplicación médica 
también es evaluada de manera exhaustiva (Maccaro 
et al., 2023). Se realizan estudios clínicos, pruebas de 
rendimiento y evaluaciones de resultados para de-
terminar la capacidad del dispositivo para tratar o 
diagnosticar enfermedades de manera efectiva. Estas 
evaluaciones también pueden incluir comparaciones 
con otros dispositivos o tratamientos existentes para 
verificar la superioridad o equivalencia del nuevo 
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producto. Los resultados de estas evaluaciones son 
fundamentales para garantizar la protección de los 
usuarios y la calidad de los dispositivos y aplicaciones 
médicas (Milton et al., 2023). La información reco-
pilada durante los estudios y pruebas es analizada y 
revisada cuidadosamente por expertos en el campo, 
como científicos, médicos y reguladores. Esto asegura 
que se tomen decisiones basadas en evidencia científi-
ca sólida y que se establezcan estándares de seguridad 
y calidad adecuados (Ramos y Cueva, 2023).

Procesos de aprobación y certificación

En distintos países, existen agencias o entidades 
encargadas de otorgar aprobaciones y certificaciones 
legales para la comercialización de dispositivos y apli-
caciones médicas. Estos procesos requieren la presen-
tación de una documentación detallada que incluye 
información sobre las características del producto, los 
resultados de pruebas de seguridad y eficacia, así como 
los procedimientos de fabricación y control de calidad 
(Pothysvaran et al., 2024).

Una vez obtenida la aprobación y certificación co-
rrespondiente, se adquiere el derecho de comercializar 
la aplicación médica en el mercado específico. Este pro-
ceso es fundamental para garantizar la seguridad, efica-
cia y calidad de los productos médicos comercializados, 
y es esencial cumplir con los requisitos establecidos por 
las agencias reguladoras (Ramezani y Mohd, 2023).

Vigilancia post-comercialización

La vigilancia post-comercialización es una activi-
dad continua y esencial en el campo de los dispositi-
vos y aplicaciones médicas. Consiste en monitorear la 
seguridad y el desempeño del producto una vez que se 
encuentra en el mercado, a través de la recolección y 
análisis de datos de eventos adversos, quejas de usua-
rios y cualquier incidente relacionado con el dispo-
sitivo o aplicación. Estos datos permiten identificar 
cualquier problema o riesgo asociado, tomar medidas 
correctivas y mejorar la calidad del producto. La vigi-
lancia post-comercialización es necesaria para garan-
tizar la protección de los pacientes y usuarios a lo largo 
de toda la vida útil del dispositivo o aplicación médica 
(Abbas y Costa, 2023).

RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS 
INVESTIGADORES Y PROFESIONALES 
DE LA INGENIERÍA DE TEJIDOS

La responsabilidad legal de los investigadores y 
profesionales en el campo de la ingeniería de tejidos es 
un componente crítico para garantizar la seguridad y 
eficacia de los dispositivos y aplicaciones médicas de-
sarrolladas. A continuación, se analizan las responsa-
bilidades legales tanto civiles como penales de estos 
profesionales, así como el cumplimiento de estándares 
y buenas prácticas en su trabajo.

Responsabilidad civil y penal

Los investigadores y profesionales de la ingenie-
ría de tejidos deben ser conscientes de su responsa-
bilidad civil y penal en caso de que sus productos 
causen daños a los pacientes. Las demandas civiles 
pueden surgir si se determina que existe negligen-
cia en el diseño o fabricación de dispositivos, y los 
profesionales pueden ser requeridos a indemnizar a 
las víctimas por los daños sufridos (Köngeter et al., 
2022). Además, la negligencia grave puede llevar a la 
responsabilidad penal, lo que implica consecuencias 
legales más graves.

Para evitar problemas legales, es esencial que los 
investigadores y profesionales comprendan y sigan las 
regulaciones nacionales e internacionales pertinen-
tes. Esto incluye obtener consentimiento informado 
de los participantes en la investigación, proteger su 
privacidad y derechos, y cumplir con estándares éti-
cos y de calidad.

En el caso de que ocurra un incidente o un even-
tual daño a un paciente, es fundamental que los in-
vestigadores y profesionales de la ingeniería de teji-
dos actúen de manera transparente y responsable. 
Deben cooperar plenamente con las autoridades 
competentes, proporcionando toda la información y 
documentación necesaria para la investigación y el 
esclarecimiento de los hechos. Esto incluye colabo-
rar activamente en los procedimientos legales y en la 
búsqueda de soluciones justas y equitativas para las 
víctimas (Woollard et al., 2021).

Es esencial que los profesionales de la ingeniería 
de tejidos cuenten con un seguro de responsabilidad 
profesional adecuado. Este tipo de seguro puede ofre-
cer una protección financiera en caso de demandas 
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civiles y ayudar a mitigar los riesgos asociados con 
posibles reclamaciones legales. La contratación de 
un seguro de responsabilidad profesional brinda 
tranquilidad y respaldo tanto a los investigadores y 
profesionales como a los pacientes y demás partes 
involucradas.

Cumplimiento de estándares y buenas prácticas

El cumplimiento de estándares y buenas prácticas 
es fundamental para asegurar la eficacia de los dispo-
sitivos y aplicaciones médicas en ingeniería de tejidos. 
Los investigadores y profesionales deben someter sus 
productos a rigurosas pruebas de seguridad y eficacia 
antes de su comercialización, y adherirse a las regula-
ciones tanto nacionales como internacionales.

Para garantizar el cumplimiento de estos estánda-
res, es necesario establecer sistemas sólidos de gestión 
de calidad que abarquen todas las etapas del desarro-
llo del producto (Díaz y Vergara, 2021). Esto implica 
implementar controles estrictos de calidad en cada 
fase del proceso, así como mantenerse actualizado 
sobre los avances científicos y tecnológicos en el cam-
po. Además, es fundamental que los investigadores y 
profesionales actúen de manera ética y transparente 
en su trabajo mediante el respeto a los derechos y la 
dignidad de los sujetos de investigación, la protección 
de la privacidad de los pacientes y el compartir los 
resultados de sus investigaciones de manera abierta 
y accesible (de Jongh et al., 2022); (Khasawneh et al., 
2023); (Li et al., 2023).

CONSIDERACIONES FINANCIERAS  
Y ECONÓMICAS

En el campo de la ingeniería de tejidos, la conside-
ración de aspectos financieros y económicos es crucial 
para el desarrollo de nuevos dispositivos y aplicaciones 
médicas. Estos proyectos requieren un financiamiento 
adecuado para su investigación, desarrollo y producción.

Los costos asociados pueden ser significativos e 
incluyen la adquisición de equipos especializados, 
materiales biocompatibles, contratación de perso-
nal altamente capacitado y gastos de laboratorio. 
Además, se deben considerar los recursos financieros 
necesarios para cumplir con los requisitos legales y 
regulatorios.

Costos de desarrollo y producción

Los costos asociados con el desarrollo y producción 
de dispositivos y aplicaciones médicas en el ámbito de 
la ingeniería de tejidos pueden ser considerablemente 
significativos, ejerciendo un impacto considerable en 
el presupuesto. Es crucial considerar una amplia gama 
de factores que contribuyen a estos costos.

En primer lugar, la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías son elementos fundamentales que 
requieren la participación de científicos e ingenieros 
altamente capacitados. El proceso de prototipado tam-
bién es esencial para garantizar la funcionalidad y ade-
cuación de los dispositivos antes de su producción a 
gran escala (Abbas y Costa, 2023).

Las pruebas y ensayos clínicos son integrales para 
asegurar la seguridad y eficacia de los dispositivos y 
aplicaciones médicas, a pesar de que pueden ser cos-
tosos y prolongados (Budowle y Sajantila, 2023). Sin 
embargo, son esenciales para obtener la aprobación re-
gulatoria y generar confianza tanto en el público como 
en los profesionales de la salud.

Además de los costos directamente asociados con 
el diseño y desarrollo, se deben considerar los gastos 
relacionados con la producción a gran escala. Esto 
incluye la inversión en equipos especializados de fa-
bricación y la adquisición de materiales de alta cali-
dad, como polímeros, metales y tejidos biológicos (de 
Jongh et al., 2022).

Es esencial evaluar cuidadosamente las opciones 
de materiales y considerar su impacto en los costos de 
producción y la calidad final del producto. Los sala-
rios del personal involucrado en el desarrollo y pro-
ducción también deben tenerse en cuenta, así como 
los requisitos regulatorios que pueden implicar un 
proceso riguroso de solicitud y evaluación (Pitaloka 
y Tannady, 2020).

Acceso a la innovación y equidad en la distribución

El acceso a la innovación en ingeniería de tejidos 
y sus aplicaciones médicas asociadas es crucial desde 
una perspectiva económica y equitativa. Es necesario 
garantizar que estos avances estén disponibles para 
toda la población, independientemente de su situación 
económica o ubicación geográfica.

Para lograrlo, se deben promover políticas y estra-
tegias que fomenten la equidad en la distribución de 
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estos dispositivos y aplicaciones médicas (Ramos & 
Cueva, 2023). Esto puede incluir su inclusión en los sis-
temas de salud pública y la implementación de progra-
mas de acceso asequible.

Es crucial trabajar en estrecha colaboración con los 
organismos reguladores y las compañías farmacéu-
ticas para establecer precios justos y razonables para 
estos productos y servicios médicos (Rojas et al., 2024). 
Además, la educación y concienciación sobre la impor-
tancia de la ingeniería de tejidos deben ser promovidas 
tanto a nivel local como global.

Finalmente, se deben tomar medidas concretas 
para asegurar que el acceso a la innovación en inge-
niería de tejidos sea equitativo y accesible para todos. 
Solo a través de un enfoque inclusivo y comprometido 
podemos maximizar los beneficios de estas tecnologías 
y mejorar la salud y el bienestar de la humanidad en su 
conjunto (Milton et al., 2023).

PERSPECTIVAS FUTURAS Y DESAFÍOS  
EN LA LEGALIDAD DE LA INGENIERÍA  
DE TEJIDOS

En los últimos años, la ingeniería de tejidos ha pre-
senciado avances tecnológicos significativos que han 
dado lugar a nuevos desafíos legales. El surgimiento de 
técnicas como la bioimpresión 3D y la edición genéti-
ca ha planteado interrogantes sobre la protección de la 
propiedad intelectual y los derechos de autor relacio-
nados con los tejidos y dispositivos médicos generados. 
Además, el aumento en la complejidad y sofisticación 
de estos avances tecnológicos demanda la adaptación 
de las regulaciones existentes para garantizar la segu-
ridad y eficacia de los productos resultantes (Blessing y 
Mohamed, 2024).

Avances tecnológicos y su impacto legal

Los avances tecnológicos en la ingeniería de tejidos 
tienen un impacto significativo en la legalidad de esta 
área. El empleo de nuevas técnicas, como la medicina 
regenerativa y la terapia génica, plantea desafíos legales 
en términos de consentimiento informado, protección 
de la propiedad intelectual y ética en la investigación 
(Maccaro et al., 2023). Asimismo, el uso de impresión 
3D y la fabricación de tejidos personalizados generan 
preguntas sobre la regulación de la producción y co-
mercialización de los dispositivos relacionados.

Estos avances han revolucionado la industria de 
la ingeniería de tejidos, ampliando enormemente las 
posibilidades en el campo de la medicina regenerati-
va (Rojas et al., 2020). Los investigadores están explo-
rando nuevas formas de desarrollar tejidos y órganos 
funcionales utilizando técnicas innovadoras, como 
la terapia génica, que permite restaurar y mejorar las 
funciones celulares. Sin embargo, esta revolución cien-
tífica también ha planteado desafíos éticos y legales. El 
consentimiento informado se ha vuelto crucial en la 
utilización de estas técnicas avanzadas, y se requiere 
que los profesionales de la salud garanticen el cumpli-
miento de los más altos estándares éticos y legales para 
proteger la integridad y el bienestar de los pacientes 
(Budowle y Sajantila, 2023). Además, la protección de 
la propiedad intelectual se vuelve cada vez más impor-
tante a medida que los avances en la ingeniería de teji-
dos continúan acelerándose.

Adaptación de las regulaciones a nuevos desarrollos

La adaptación de las regulaciones existentes a los 
nuevos desarrollos en ingeniería de tejidos es esencial 
para garantizar la seguridad y eficacia de los productos 
médicos resultantes. Es necesario revisar y actualizar 
regularmente las regulaciones nacionales e internacio-
nales para abordar las preocupaciones éticas y legales 
asociadas a estos avances. Se requiere una mayor cola-
boración entre los expertos en ciencias biomédicas y 
los legisladores para garantizar una regulación efectiva 
y adecuada que promueva la innovación y proteja la sa-
lud y el bienestar de los pacientes.

Es fundamental considerar los aspectos socioeco-
nómicos y medioambientales para mantener un equili-
brio en el desarrollo y la implementación de la ingenie-
ría de tejidos. Además, fomentar la transparencia y la 
participación ciudadana en el proceso de elaboración 
de regulaciones garantizaría una toma de decisiones 
informada y equitativa (González y Romero, 2021).

La adaptación de las regulaciones debe tener en 
cuenta los avances científicos, tecnológicos y clínicos 
constantes, lo que implica la actualización de los cri-
terios de evaluación de riesgos y la implementación de 
mecanismos de vigilancia y seguimiento para garanti-
zar la seguridad a largo plazo de los productos médicos 
derivados de la ingeniería de tejidos (Servan, 2023).
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En resumen, la adaptación de las regulaciones exis-
tentes a los avances en ingeniería de tejidos es un proce-
so continuo que requiere la colaboración entre diferen-
tes actores, como científicos, legisladores y la sociedad 
en general. Esta colaboración es fundamental para ga-
rantizar la seguridad, eficacia e innovación en el campo 
de la medicina regenerativa, beneficiando a los pacientes 
y promoviendo el bienestar general de la sociedad.

CASO COSTA RICA

En Costa Rica, el Ministerio de Salud, a través de 
su Dirección de Regulación de Productos de Interés 
Sanitario, es responsable de la evaluación y aproba-
ción de nuevos productos de ingeniería de tejidos y 
dispositivos médicos. Este proceso está meticulosa-
mente diseñado para garantizar que todos los produc-
tos médicos comercializados en el país sean seguros, 
eficaces y de alta calidad. A continuación, se presenta 
un resumen del proceso general, adaptado al contexto 
costarricense:

• Registro Sanitario: para la comercialización de 
dispositivos médicos y productos de ingeniería 
de tejidos en Costa Rica, es imperativo obtener 
un Registro Sanitario otorgado por el Ministerio 
de Salud. Este registro es un reconocimiento 
oficial de que el producto cumple con los requi-
sitos sanitarios establecidos por la legislación 
nacional.

• Presentación de Documentación: los fabri-
cantes o importadores deben presentar una 
solicitud para el Registro Sanitario, inclu-
yendo documentación técnica que demuestre 
la seguridad, calidad y eficacia del producto. 
Esta documentación puede abarcar estudios 
clínicos, certificaciones de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM), una descripción deta-
llada del producto, su etiquetado y manuales 
de uso.

• Evaluación Técnica: la Dirección de Regulación 
de Productos de Interés Sanitario realiza una 
evaluación técnica exhaustiva de la documenta-
ción presentada. Este proceso incluye la revisión 
de la evidencia clínica, la verificación de certi-
ficaciones de calidad y seguridad, así como la 
evaluación de los procesos de fabricación.

• Inspecciones: pueden llevarse a cabo inspec-
ciones en las instalaciones de fabricación, tan-
to locales como internacionales, para verificar 
el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura y otros estándares relevantes.

• Aprobación o Rechazo: basándose en la evalua-
ción técnica y los resultados de las inspecciones, 
el Ministerio de Salud decide si aprueba el pro-
ducto para su comercialización en Costa Rica. 
En caso de aprobación, se otorga el Registro 
Sanitario, el cual tiene una validez limitada y 
debe renovarse periódicamente. En caso de re-
chazo, se requiere corregir las deficiencias iden-
tificadas y presentar nuevamente la solicitud.

• Vigilancia Post-Mercado: una vez que el producto 
está en el mercado, el Ministerio de Salud realiza 
actividades de vigilancia para monitorear cual-
quier efecto adverso o problema de seguridad 
asociado con su uso. Los fabricantes también tie-
nen la responsabilidad de reportar cualquier inci-
dente adverso relacionado con sus productos.

Por otro lado, el organismo responsable de la pro-
tección intelectual, patentes y registros de marcas es 
Registro de la Propiedad Intelectual, unidad adscrita 
al Registro Nacional de Costa Rica. Este establece una 
serie de modelos para registro, según sean las carac-
terísticas de lo que se quiere proteger, así como las 
reglas de patentabilidad de una invención (Registro 
Nacional, s.f.).

Realidad nacional en temas de investigación  
en Costa Rica

En Costa Rica, la investigación en ciencias de la 
vida e ingeniería biomédica está experimentando un 
auge, reflejando tanto el espíritu innovador del país 
como los desafíos inherentes a sus recursos limitados. 
Aunque el país no cuenta con la misma infraestructu-
ra de investigación y desarrollo que otras economías 
más grandes, ha demostrado una notable capacidad 
para la innovación y la colaboración (Calderón y 
Jiménez, 2020).

Costa Rica se ha destacado como líder en con-
servación ambiental y sostenibilidad, principios que 
también guían su enfoque hacia la investigación y de-
sarrollo en ciencias de la vida. La biodiversidad única 
del país proporciona una rica fuente de inspiración y 
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oportunidades para la investigación en biotecnología y 
farmacología, aspectos que se extienden a la ingeniería 
de tejidos y dispositivos médicos.

Aunque enfrenta desafíos significativos en térmi-
nos de financiamiento para la investigación, Costa 
Rica ha demostrado un compromiso con la forma-
ción de talento en ciencias e ingeniería, invirtiendo 
en educación y facilitando intercambios y colabora-
ciones internacionales. La creciente integración del 
país en la red global de investigación y desarrollo es 
evidente a través de proyectos colaborativos trans-
fronterizos y la presencia de universidades y centros 
de investigación de renombre.

Mirando hacia el futuro, la realidad nacional en 
investigación en ciencias de la vida e ingeniería bio-
médica en Costa Rica es prometedora. Con un en-
foque continuo en la sostenibilidad, la innovación y 
la colaboración internacional, el país está bien posi-
cionado para superar sus desafíos y aprovechar sus 
fortalezas únicas. Imaginemos un futuro en el que 
Costa Rica sea reconocida no solo por su impresio-
nante biodiversidad y su compromiso con la sosteni-
bilidad, sino también como un hub de innovación en 
ciencias biomédicas, donde las soluciones a desafíos 
globales en salud y medicina surjan de este vibrante 
país centroamericano.
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RESUMEN

Con este artículo se pretende revisar la evolución de la carrera diplomática costarricense 
y de los pilares de política exterior que han regido al país, construidos durante 200 años 
de vida diplomática, que se celebraron en 2023. El nombramiento como enviado especial 
a Nicaragua de don Mariano Montealegre Bustamante en 1823 se constituyó en la prime-
ra acción que desembocaría en toda una tradición que con los años moldearía la carrera 
diplomática y los pilares de política exterior en Costa Rica. En este trabajo se revisan esos 
avances que a lo largo de la historia el país centroamericano ha ido experimentando.

Palabras clave: Diplomacia; política exterior; historia diplomática; carrera diplomática; 
relaciones internacionales; Costa Rica.

ABSTRACT

This article aims to review the evolution of the Costa Rican diplomatic career and the 
foreign policy pillars that have governed the country, built during 200 years of diplomatic 
life, which were celebrated in 2023. The appointment as special envoy to Nicaragua of 
Don Mariano Montealegre Bustamante in 1823, became the first action that would lead to 
an entire tradition that over the years would shape the diplomatic career and the pillars of 
foreign policy in Costa Rica. This work reviews those advances that the Central American 
country has experienced throughout history.

Key words: Diplomacy; foreign policy; diplomatic history; diplomatic career; international 
relations; Costa Rica.
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INTRODUCCIÓN

Costa Rica cumplió en el año 2023, 200 años de di-
plomacia. Durante ese período, la política exterior tam-
bién se ha ido modificando. La agenda internacional se 
ha colmado de crisis financieras, guerras, consecución 
de recursos naturales, luchas por los derechos huma-
nos, entre otros. Desde el punto de vista de los países 
todo ello se analiza desde la lupa de un concepto que 
se hace llamar: “política exterior”. A continuación, se 
revisará estos 200 años, primeramente, desde el pun-
to de vista de la formación de la carrera diplomática y 
posteriormente desde el punto de vista de la formación 
de una política exterior costarricense.

LOS 200 AÑOS DE DIPLOMACIA 
COSTARRICENSE: LA FORMACIÓN  
DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA

Costa Rica se independizó de España en el año de 
1821, momento en el cual el país valoró muchas ideas 
para afrontar su reciente independencia. Esta súbita 
situación también alcanzó a las otras provincias de la 
entonces Capitanía General de Guatemala.

En este contexto, uno de los desafíos inmediatos 
que le sobrevino a Costa Rica, además de cómo abor-
dar el futuro de la independencia, fue la interacción 
con Nicaragua, pues desde el inicio la discusión de qué 
hacer con las noticias de la independencia adquirió ni-
veles muy tensos en el territorio vecino, situación que 
obviamente preocupaba a Costa Rica.

En la ciudad de León se habían mantenido las mis-
mas autoridades de antes de la independencia, mien-
tras que en otra ciudad importante, Granada, se cons-
tituyó un gobierno aparte con el fin de separarse de la 
jurisdicción leonesa. Durante los siguientes meses, ro-
ces entre ambos gobiernos iban y venían, mientras que 
las dos regiones buscaban atraer a Costa Rica a su esfe-
ra de influencia, pero las autoridades costarricenses no 
tenían intención de verse envueltas en esas disputas.

Ese contexto era el que se vivía el 6 de mayo de 1823, 
fecha en la cual el Congreso Provincial de Costa Rica de-
cidió que la nueva Junta Superior Gubernativa designara 
un enviado que fuera a negociar con ambos gobiernos:

“Habiéndose tomado nuevamente en considera-
ción las invitaciones existentes de los Gobiernos 
de León y Granada para establecerla unión y 
buena inteligencia, se acordó que el Gobierno 
de esta Provincia nombre un enviado que vaya 

instruido a conferenciar y concertar con aque-
llos las bases y principios bajo los cuales se haya 
de pactar la recíproca unión y correspondencia 
de esta Provincia con aquella [Nicaragua], que-
dando garantida su libertad y derechos hasta ra-
tificarse cualquier tratado.” (Sáenz, 2020)

El 12 de mayo la citada Junta formada conforme al 
nuevo Estatuto Político realizó la requerida designa-
ción de quien se convertiría en el primer diplomático 
de la historia costarricense:

“(…) se procedió a la elección de dicho Enviado, 
y salió electo, con plenitud de votos, el Factor de 
la Renta de Tabacos, don Mariano Montealegre, 
en quien residen las cualidades necesarias para 
el caso, debiendo salir para su destino el 22 del 
corriente con la referida instrucción que se le pa-
sará previamente” (Sáenz, 2020).

Don Mariano Montealegre era guatemalteco de origen, 
pero residía en Costa Rica desde hacía un tiempo conside-
rable y estaba casado con una costarricense. En un prin-
cipio, don Mariano no quiso aceptar ese nombramiento 
aduciendo que no se sentía la persona indicada para llevar 
a cabo la misión. Así lo manifestó en su respuesta:

“ (…) Si mi corta penetración ha podido alcan-
zar algo de la importancia de la comisión, tam-
bién me ha hecho conocer que el que la desem-
peñe debe estar revestido de instrucción y de 
unos conocimientos muy superiores a lo limi-
tado de los míos ; y si la Patria es acreedora a 
los servicios de todos los individuos de que es 
compuesta y debe cada uno prestarse gustoso a 
hacerlos, también esta rigurosamente obligado 
a no engañarla admitiendo los empleos o co-
misiones que por una equivocación le ha con-
ferido. Este es mi caso, pues, me veo precisado 
a manifestar a Vuestra Excelencia que no tengo 
instrucción para desempeñar las obligaciones de 
enviado (…). Quiero, pues, en fin, que Vuestra 
Excelencia ponga en otro los ojos, porque a mí 
me falta instrucción (…)” (Sáenz, 2020).

La Junta Gubernativa rechazó sus argumentos y re-
solvió mantener la decisión tomada:

“Se leyó un oficio del señor Ministro Enviado, 
Factor don Mariano Montealegre, su fecha 12 
del corriente, contestación al anterior acuerdo 
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que se le transcribió, y aunque en él opone por 
obstáculos sus pocas luces en materias políticas 
(…), se acordó que la Provincia con pleno cono-
cimiento de su honradez y nociones, ha puesto 
los ojos en él para el indicado fin, anteponiéndo-
le a cualesquiera otros sujetos de luces y patrio-
tismo y que, por tanto, no se puede prescindir de 
lo decretado” (Sáenz, 2020).

Así las cosas, el 15 de mayo de 1823, al señor 
Montealegre no le quedó más remedio que aceptar y 
solicitar instrucciones:

“Después de haber hecho presente a Vuestra 
Excelencia los motivos que me impiden el acep-
tar el honroso cargo de enviado cerca de los go-
biernos de Granada y León (…), no me queda 
otro arbitrio que aceptar, como lo hago, pues ya 
mi responsabilidad, en todos sentidos queda a 
cubierto, en consecuencia, de no haber tenido 
por bastantes mis razones.

[Pido] a Vuestra Excelencia que las instruccio-
nes sean tan claras y expresas que su sentido no 
me deje lugar de engañarme en su inteligencia” 
(Sáenz, 2020).

Este acontecimiento representa el primer paso de 
una tendencia que marcaría, lo que aún casi un siglo 
después sigue en pie, el hacer palpable la necesidad de 
ir profesionalizando el servicio exterior. A partir del 
último tercio del siglo XIX ya se veían bien definidas 
las líneas características del servicio exterior costa-
rricense y que perdurarían hasta el decenio de 1930. 
Durante ese tiempo, y en gran medida por razones 
presupuestarias, el país mantuvo únicamente dos mi-
siones permanentes con personal remunerado, una en 
los Estados Unidos de América (a partir de 1851) y otra 
en Europa (a partir de 1849), cuya sede osciló entre 
Londres, Madrid y París (Sáenz, 2019).

Hubo ocasionalmente representaciones permanen-
tes desempeñadas por extranjeros que servían sus car-
gos en forma honoraria, y en caso de asuntos que se 
consideraban prioritarios predominó la tendencia de 
enviar misiones especiales, integradas por personas 
de méritos públicos, con influencias y conexiones en 
la política y, casi siempre, de formación jurídica, pero 
sin preparación especializada en diplomacia. Para esta 
época no existía ni reglamentación ni mucho menos 
una ley sobre el tema.

El servicio consular, por su parte, se inició con el 
nombramiento de algunos cónsules honorarios en paí-
ses europeos y creció vertiginosamente: de 20 funciona-
rios en 1854, pasó a 116 en 1898 (Sáenz, 2019). Tal pare-
ce, los nombramientos se hacían sin mayor planificación 
y sin solicitarle a los interesados mayores requisitos.

Llegado el año de 1881, se emitió una ley reglamen-
taria del servicio consular, que detallaba los deberes de 
los agentes consulares, pero en la que no se revisó el 
tema del procedimiento para seleccionar o fiscalizar las 
labores de los nombrados. De vez en cuando, un escán-
dalo salpicaba el nombre del país, pero la Cancillería 
costarricense no le daba mucha importancia a eso y se-
guía fiel a la práctica de los nombramientos honorarios 
(Sáenz, 2019). En ese estado finalizó el siglo XIX.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores y carte-
ras anexas, el siglo XIX se terminaba con unas relacio-
nes internacionales: “que se han fortalecido mediante 
sentimientos de cordialidad que establecen fecundas 
corrientes de simpatía entre los pueblos cultos y afian-
zan la amistad que los une (…) y ha procurado esta-
blecer trato asiduo con todas las naciones” (Umaña y 
Chacón, 2017).

Al inicio del siglo XX, la diplomacia costarricense 
seguía siendo muy reducida. No había requisitos lega-
les de ninguna clase para el desempeño de cargos di-
plomáticos ni ninguna legislación específica sobre esa 
actividad. Por su parte, el servicio consular, casi en su 
totalidad, estaba formado por extranjeros que servían 
sus cargos en forma honoraria y cuyo desempeño a ve-
ces dejaba mucho que desear.

Entre 1920 y 1925 entraron en vigor las leyes Nieto, 
que reemplazaban a la legislación emitida en 1881, pero 
que no corregían el defecto de solicitar muy pocos re-
quisitos para las designaciones de personal consular 
(ya que el diplomático aún no era regulado). Sobre ello, 
cabe señalar que el personal diplomático y consular era 
de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo.

El crecimiento de las relaciones internacionales del 
país creó la necesidad de contar con un mayor número 
de las representaciones en el exterior y también de que 
la cantidad de funcionarios remunerados aumentara. 
No obstante lo anterior, ello no mejoró la calidad de los 
agentes diplomáticos, que en muchos casos eran desig-
nados con base en sus conexiones políticas o familiares 
y sin atender a requisitos de preparación o experiencia, 
y que eran removidos cuando un partido político de 
diverso signo triunfaba en las elecciones (Sáenz, 2019). 



94 Logos
Julio-Diciembre 2024
Vol. 5 No. 2

Ensayo

Cabe señalar que una excepción importante a esta regla 
fue la del más insigne diplomático de la historia de Costa 
Rica, don Manuel María de Peralta y Alfaro, quien in-
gresó al servicio en 1871 y se mantuvo activo hasta el 
día de su muerte, ocurrida en la ciudad de París el 1° de 
agosto de 1930 (Cascante y Sáenz, 2004).

Otros aspectos relevantes de la formación de una 
carrera diplomática sucedieron a partir de la década de 
1940 primero con el arduo trabajo realizado por la pri-
mera mujer que participó en la actividad diplomática 
nacional que fue doña Yvonne Clays Spoelders, quien 
entre 1940 y 1944 tuvo a su cargo algunas gestiones im-
portantes en los Estados Unidos de América, aunque 
sin cargo ni nombramiento oficial (Acuña, 2015).

Luego, en 1946, gracias a los esfuerzos del licenciado 
José Rafael Peralta Cañas, jefe de la Sección Consular 
de la Cancillería, se emitió una ley para crear la carrera 
consular, pero ningún gobierno la respetó, y continuó 
imperando la designación de los agentes diplomáticos 
y consulares con base en conexiones partidistas y fa-
miliares, así como la proliferación de nombramientos 
honorarios en su mayoría de extranjeros.

Por último, en 1952 se nombró por primera vez una 
ministra plenipotenciaria en misión especial, Ofelia 
Castro de Wright, y en 1958 Ángela Acuña Braun se 
convirtió en la primera embajadora costarricense y 
también la primera mujer del hemisferio en ser acredi-
tada con ese rango en la OEA (Sáenz, 2019).

Ya en 1965, durante la administración del presi-
dente Francisco José Orlich, se emitió por fin una ley 
que establecía, entre otros asuntos (como funciones del 
servicio exterior, medidas disciplinarias o el cómo so-
licitar licencias), una forma de ingreso legal a la carrera 
diplomática: el Estatuto del Servicio Exterior.

El gobierno del presidente Orlich empezó a dar pasos 
importantes para la puesta en práctica de ese Estatuto; 
sin embargo, sus acciones fueron borradas por el gobier-
no del presidente José Joaquín Trejos Fernández, casi 
enseguida de su ascenso al poder en mayo de 1966. En 
los años siguientes, el Estatuto, a pesar de ser una ley 
de la República, permaneció virtualmente ignorado, o 
aplicado solamente en aquellos artículos que el gobierno 
de turno consideraba convenientes, como por ejemplo, 
aquellos que permitían el nombramiento de funciona-
rios políticos, sin sujeción a requisitos. Por mucho tiem-
po ese Estatuto más que ley de la República parecía una 
“amable sugerencia” para los círculos políticos.

En la década de 1970, quien fuera Canciller, don 
Gonzalo Facio, refiriéndose a muchos obstáculos que 
afectaban el desarrollo del servicio exterior, lo recono-
cía (Facio, 1977):

“Me siento satisfecho de haber dirigido y estruc-
turado una nueva política internacional, pero no 
he logrado estructurar un cuerpo diplomático 
adecuado, por razones de presupuesto y de falta 
de educación en materia de relaciones exterio-
res. […] Como consecuencia de la falta de educa-
ción en política internacional, por otra parte, los 
puestos diplomáticos se consideran muchas ve-
ces premios políticos. A mí me ha dado una gran 
cólera y muchas veces me he sentido frustrado, 
porque en este aspecto los diputados se impo-
nen. Si yo tratara de parar esto, la consecuen-
cia sería una rebaja en el presupuesto. Además, 
los presidentes con que he trabajado no me han 
acuerpado categóricamente.

El actual presupuesto, por ejemplo, se han crea-
do no menos de 40 cargos más, que no he llena-
do, ya que la mayoría de los puestos que se abren 
tienen nombre y apellido. Los mismos diputados 
son lo que ven, y para resolverle el problema a 
cualquiera, porque es un inútil, lo nombran 
embajador.”

A pesar de tan deplorables circunstancias, conti-
nuaba habiendo excepciones, como la de doña Emilia 
Castro Silva de Barish, quien en el año de 1981 se con-
virtió en la primera mujer funcionaria de carrera en 
ascender a la categoría de embajadora. Doña Emilia en 
1996 también fue la primera mujer en recibir el rango 
de embajadora emérita, el más alto honor que se con-
fiere en el servicio diplomático costarricense y que con 
anterioridad a ella, solo se le había otorgado al embaja-
dor don José Luis Cardona Cooper en 1990 (Castro de 
Barish, 2002).

Durante la primera administración del presidente 
Óscar Arias comenzaron por fin algunos esfuerzos más 
estructurados hacia la profesionalización de la diploma-
cia costarricense, promovidos en especial por el canciller 
don Rodrigo Madrigal Nieto. Concretamente es posible 
mencionar que se incorporó formalmente a la carrera 
diplomática a un grupo de veteranos funcionarios a fin 
de poder dar orden y estabilidad al recurso humano que 
compondría el servicio exterior. Por otra parte, se ad-
quirió un terreno aledaño a la Casa Amarilla para allí 
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fundar el Instituto Manuel María de Peralta (mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 18433 del 12 de setiembre de 1988), 
con el propósito de que fuera la institución por excelencia 
de la formación de los futuros funcionarios del servicio 
exterior costarricense. En 1989 se empezó a impartir en 
el Instituto el primer Programa Superior de Diplomacia. 
La creación de este centro de estudios también contó con 
el apoyo de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional (UNA). Así lo dijo el viceministro 
de entonces don Carlos Rivera Bianchini: “nuestro agra-
decimiento a la Escuela de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional, que con su apoyo humano y 
material ha hecho posible el cumplimiento de esta etapa 
de nacimiento del Instituto” (Ossa, 1988).

Vale la pena rescatar un extracto de las palabras del 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto, don Rodrigo 
Madrigal Nieto, a propósito de la inauguración del en-
tonces Instituto:

“Es hora de que se comprenda que Costa Rica ya 
no puede seguir con una diplomacia internacio-
nalmente activa, pero que puede resultar erráti-
ca, porque no cuenta con un cuerpo diplomático 
y consular que ya no sea botín de la política, que 
ya no sea lugar de colocación de partidarios a 
los que no se halla destino en la administración. 
Que ese cuerpo diplomático y consular debe es-
tar académicamente a la altura de sus homólogos 
en el resto del mundo. Que no pueden depender 
sus titulares, para su subsistencia, de recursos 
raquíticos, o que dependen en último término 
de consideraciones de política interna o hasta de 
simpatías personales” (Ossa, 1988).

Desde ese momento, la hoy Academia Manuel 
María de Peralta, se convirtió en la institución encar-
gada de desarrollar programas de profesionalización y 
perfeccionamiento del servicio diplomático costarri-
cense, actualizar mediante capacitaciones continuas al 
personal del servicio exterior por medio de diferentes 
actividades académicas y prácticas (Umaña, 2012a).

Además, se sentaron las bases para que más tarde el 
citado programa se incorpora al Sistema de Estudios de 
Postgrado de la Universidad de Costa Rica (SEP). El pro-
grama fue acreditado ante el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) y pasó a llamarse Maestría Profesional. Su 
unidad base es la Escuela de Administración Pública de 
la UCR y está adscrita a la Maestría en Administración 
Pública (MAP) (Umaña, 2012a).

Sin embargo, el verdadero espaldarazo de apo-
yo a la consecución de una carrera diplomática lo 
constituyeron las sucesivas resoluciones de la Sala 
Constitucional en la década de 1990, que consoli-
daron la estabilidad de la relación laboral entre el 
personal de carrera y el Estado y obligaron a la cele-
bración a partir de 1996 de concursos públicos para 
el ingreso al servicio. También a partir de ese año, 
el Poder Ejecutivo puso fin a la práctica de los nom-
bramientos diplomáticos honorarios, que era un 
ejercicio violatorio del Estatuto de 1965. Asimismo, 
se restringió considerablemente la posibilidad de 
efectuar nombramientos consulares honorarios. A 
pesar de estos esfuerzos, al concluir el siglo todavía 
subsistían una serie de prácticas reñidas con carac-
terísticas fundamentales de una diplomacia profe-
sional (Sáenz, 2019).

El siglo XXI ha sido testigo, por fin, de un creci-
miento importante de funcionarios diplomáticos de 
carrera, apolíticos y servidores del país y no de un par-
tido, mediante la realización, en un periodo que abarca 
a varios gobiernos, de una serie de concursos de oposi-
ción, tal y como lo establece el Estatuto que rige el país 
desde 1965.

LOS 200 AÑOS DE DIPLOMACIA 
COSTARRICENSE: LA FORMACIÓN  
DE UNA POLÍTICA EXTERIOR

Existen muchas formas de abarcar el tema de la po-
lítica exterior de un país. Hay quienes relacionan este 
concepto con las acciones de un gobierno, tal como se 
puede apreciar con Duroselle (1959):

“La política exterior, siendo una actividad con-
tinua por parte de un gobierno para modificar 
situaciones que están fuera de su competencia 
directa, se manifiesta necesariamente por una 
serie de decisiones…”

Por su parte, para Reynolds (1971) la política 
exterior:

“puede ser ya definida como el conjunto de ac-
ciones de un Estado en sus relaciones con otras 
entidades que también actúan en la escena inter-
nacional con objeto, en principio, de promover 
el interés nacional”.

Y esta a su vez está:
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“condicionada por las circunstancias del Estado: 
geografía, economía, demografía, estructura po-
lítica, cultura, tradiciones y situación estratégica 
en cuyo nombre actúan los gobernantes”.

Tomassini (1991), por su parte expresa que “la polí-
tica exterior representa la forma en que un país se con-
duce frente a su contexto externo”. Compartiendo las 
ideas del mismo autor, se puede entender que la política 
implica intenciones (sin reducirse a ellas), un compor-
tamiento inspirado por esas intenciones, así como ac-
ciones y omisiones. Esto quiere decir que una decisión 
particular, que generalmente es circunstancial, no debe 
confundirse con una política que enmarca ese accionar 
específico.

Costa Rica celebró en el año 2023 el bicentenario de 
su diplomacia, hito que no es menor, ya que representa 
la intención histórica del país tendiente a la conducción 
de la política exterior a través del canal de la diplomacia 
de una manera cada vez más profesional.

Las situaciones internacionales tienen una fuerza 
evidente sobre los acontecimientos de la política interna 
de cualquier país, por lo que es trascendental tomarlos 
en cuenta para poder llegar a las concepciones básicas 
de la política doméstica.

En un país como Costa Rica, sabiendo que la política 
exterior es un complemento de los fines que se preten-
den alcanzar mediante la política interna, intenta en-
contrar elementos que hagan falta para el avance en las 
metas trazadas y esta idea ha sido el reflejo de la política 
exterior del país en el tiempo.

El primer componente histórico de la política exterior 
costarricense, que vino desde muy temprano en la vida 
como nación y abarcó hasta la década de 1940, fue basa-
da en una acción restringida, relacionada principalmente 
con: la delimitación del territorio nacional, la inserción 
del país en los mercados internacionales y la elaboración 
de una imagen ante las potencias hegemónicas de la épo-
ca, vicisitudes propias de un Estado en construcción.

De 1940 a 1970, debido principalmente al fin de la 
Segunda Guerra Mundial y al surgimiento de la Guerra 
Fría, la política exterior costarricense ha sido catalogada 
como “de supervivencia” (Cascante, 2015).

El crecimiento de la influencia estadounidense obliga-
ba a las élites costarricenses a buscar aceptación de las au-
toridades del país norteamericano. De hecho, sin el apoyo 
o al menos la aquiescencia de estas, se corría el riesgo de 
no poder ejercer poder sobre el aparato estatal.

Al respecto Cascante apunta:

“Las relaciones internacionales de las facciones 
en pugna dentro del país ya no se restringían a 
una agenda territorial o comercial. Se habían tor-
nado en uno de los factores relevantes para la so-
brevivencia” (Cascante, 2015).
Durante esta época la disputa del modelo económico 

que se experimentaba en el país se reflejó principalmen-
te en los cambios que sufría la política exterior del país 
en materia de integración con los demás países centro-
americanos, en especial los acaecidos en el marco del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA).

En la década de 1970 y 1980 dentro de la definición de 
la política exterior de Costa Rica, fueron especialmen-
te influyentes las ideas de Gonzalo J. Facio que siempre 
afirmó que la defensa de Costa Rica era el derecho in-
ternacional y los tratados, inclusive llegando a plantear 
las “tradiciones internacionales” del país (Facio, 1980):

1. Costa Rica jamás ha sido una nación opresora.
2. Hemos sido siempre una nación de asilo para los 

perseguidos políticos.
3. Tenemos una larga tradición de lucha por la de-

fensa de los derechos humanos.
4. Costa Rica nunca ha sido un país militarista.
Se podría decir que Facio inauguró una nueva etapa 

de la política exterior al reactivar las relaciones diplo-
máticas con la Unión Soviética e incentivar un acerca-
miento a las posiciones y algunas organizaciones del 
llamado “Tercer Mundo”.

Entre 1970 y 1990 la política exterior del país fue 
“madurando”, en especial gracias a la imagen de lideraz-
go que se lograba en torno al conflicto centroamericano, 
lo que permitió acelerar las condiciones y transforma-
ciones económicas para conformar la base de la visión 
internacional del país desde 1990 hasta la primera mitad 
del siglo XXI (Cascante, 2015).

La Guerra Fría por su parte permitió medir la elasti-
cidad de la política exterior costarricense ya que duran-
te la década de 1980 se reflejaron algunas políticas que 
reflejaban las diversas posiciones de los actores internos. 
Según Cascante (2015) “la preeminencia de las transfor-
maciones económicas, que pesaban en las decisiones de 
la política exterior de este periodo, conformaría la base 
de la visión internacional costarricense durante la última 
década del siglo anterior y la primera del presente”.

Dentro de la lógica de las relaciones internaciona-
les de Costa Rica, Estados Unidos, Centroamérica y la 
Unión Europea son socios muy importantes en términos 
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de interacción diplomática. No obstante lo anterior, un 
estudio reciente del Estado de la Nación (Cascante, 2013) 
ha evidenciado un proceso en el que la incorporación de 
la República Popular de China es cada vez más trascen-
dental como actor de influencia en el país.

De ello daba fe el Canciller Bruno Stagno, cuando al 
realizar las negociaciones para el establecimiento de re-
laciones diplomáticas con la China continental hablaba 
de que debía recuperarse “el tiempo perdido” a sabien-
das de que “formábamos parte de una minoría com-
puesta por países sin mayor importancia geopolítica ni 
económica” (Stagno, 2013). De acuerdo con don Bruno, 
el viraje hizo que muchos despertaran de la indiferencia 
de un sector de la clase política costarricense, ya que no 
había ningún argumento de fondo que no justificara el 
viraje diplomático.

Hacer política exterior, su forma y su fondo, ha cam-
biado con el pasar de los años, tanto en el mundo, como 
en Costa Rica. Cuando Kissinger (1998) decía que: “la 
capacidad de los Estados Unidos para forjar los aconteci-
mientos dependerá en última instancia, de sus relaciones 
bilaterales con los principales países de Asia”, intentaba 
exponer que en el futuro inmediato China iba a ser un ac-
tor clave en el sistema internacional. Costa Rica se acercó 
a ese pragmatismo cuando la política exterior costarri-
cense hizo su viraje hacia establecer relaciones diplomáti-
cas con la República Popular China.

Sobre lo anterior, no se puede dejar de lado que un 
país pequeño como Costa Rica puede asumir algunas 
estructuras geopolíticas dependiendo del contexto en el 
que se encuentra inmerso y su agenda debe desarrollar-
se para sacar provecho de las situaciones acaecidas en 
esa determinada estructura, a la vez que debe empeñar-
se en minimizar los riesgos a través precisamente de la 
gestión diplomática que realice.

Las dos décadas del siglo XXI como es natural han 
ampliado los pilares de política exterior considera-
blemente y el análisis que de ello se deriva. A conti-
nuación, se plantean algunos objetivos que sugirió un 
documento de Cancillería del año 2013 (MREC): El 
debate de una construcción de una sociedad interna-
cional más segura, estable y próspera, una renovada 
política multilateral, promoción de la defensa de los 
derechos humanos, reformas a la institucionalidad de 
la integración regional, consolidar una agenda bilateral 
fructífera, apoyo al esfuerzo del desarrollo económico, 
social y cultural, promover el ingreso de Costa Rica 
a la OCDE, promover el desarrollo social y humano; 

y, encontrar nuevas oportunidades en la cooperación 
internacional.

En particular, renovar la política multilateral era una 
línea que coincidía con los esfuerzos que se hacían desde 
nuestras embajadas. Así lo evidencia el autor Eduardo 
Ulibarri cuando revelo la existencia de ciertas diferen-
cias en el seno de la frágil unidad latinoamericana, las 
discusiones en torno a reformas para Naciones Unidas, 
o la defensa de una justicia penal universal, por citar al-
gunos casos (Ulibarri, 2015).

A pesar de lo antes citado, para algunos autores 
como Cascante (2015), en los últimos años la política 
exterior de Costa Rica:

“ha experimentado cambios y continuidades 
(pero) no resulta tan claro determinar cuáles com-
portamientos son continuidades de periodos ante-
riores y cuales son efectivamente cambios”.
Más recientemente ante la Asamblea Legislativa, el 

Canciller Arnoldo André Tinoco defendió que los prin-
cipios de política exterior son la promoción, la protec-
ción y el respeto de los derechos humanos y libertades 
fundamentales; y de la paz, del desarme, y de la seguri-
dad nacional, regional y mundial. También afirmó que 
la defensa de la democracia, la integridad territorial y 
la soberanía nacional constituye el principal pilar de la 
política exterior de Costa Rica.

También comentó que el fortalecimiento del Derecho 
Internacional y el desarrollo de un multilateralismo 
efectivo; y la promoción del desarrollo sostenible, en sus 
tres dimensiones –la social, económica y ambiental– y la 
coordinación y representación política en las negociacio-
nes ambientales internacionales son otros pilares.

Sostuvo que entre los objetivos de su gestión apare-
cen posicionar los principios y valores nacionales a tra-
vés de un liderazgo positivo y proactivo a nivel bilateral, 
regional y multilateral; y gestionar con los organismos 
internacionales un cambio en la medición y narrativa 
del desarrollo para que no se excluya al país de fuentes 
de cooperación internacional.

También, promover la diplomacia económica en todos 
sus pilares, comercial, científico, tecnológico y para la in-
novación, para la atracción turística, cultural y deportivo, 
académico y económico-ambiental, buscando un impacto 
directo en la creación de empleos a nivel nacional.

Finalmente, apuntó, el fortalecimiento de la 
Cooperación, en particular en cooperación Sur-Sur y la 
Cooperación Triangular, como elementos que coadyu-
van a la integración y al desarrollo de los países. Además, 
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es importante posicionar el rol dual de Costa Rica en 
los ámbitos bilateral y multilateral, como receptor y 
oferente de cooperación técnica (Sur-Sur, Triangular, 
Descentralizada y Multiactor) (Prensa Latina, 2022).

Lo anterior coincide con lo expuesto en la página ofi-
cial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que 
indica que en la actualidad la política exterior costarri-
cense se fundamenta en los siguientes ejes estratégicos 
(MREC, 2023):

1. La defensa de la democracia, la integridad territo-
rial y la soberanía nacional.

2. La promoción, la protección y el respeto de los 
Derechos Humanos y libertades fundamentales.

3. La promoción de la paz, del desarme y de la segu-
ridad nacional, regional y mundial.

4. El fortalecimiento del Derecho Internacional y el 
desarrollo de un multilateralismo efectivo.

5. La promoción del desarrollo sostenible y la coor-
dinación y representación política en las negocia-
ciones ambientales internacionales.

El Canciller André se ha referido a que la política ex-
terior del gobierno del presidente Rodrigo Chaves busca 
proyectarse en el ámbito internacional con habilidad, 
sentido de oportunidad, y construyendo procesos de va-
lor, resguardando los fundamentos que han constituido 
los pilares de política exterior del Estado costarricense. 
Afirmando que “queremos ir más allá de la concepción 
de lo que tradicionalmente se espera de la política exte-
rior y la búsqueda de cooperación internacional y nos 
enfocaremos en la búsqueda de mayores oportunidades 
de desarrollo para las zonas rurales y costeras de Costa 
Rica, así como para las poblaciones en situación de po-
breza” (Prensa Latina, 2022).

CONCLUSIONES

Al celebrarse 200 años de diplomacia costarricense es 
preciso hacer una pausa y reflexionar sobre lo que se ha 
hecho bien, pero por sobre todo cómo seguir haciendo 
las cosas bien o mejorarlas. El artículo intentó en primer 
término esbozar de manera concisa lo que ha significado 
para el país llegar hasta acá, no solamente en términos de 
la profesionalización de la diplomacia, sino en la transfor-
mación de la política exterior del país.

La política exterior y la diplomacia son ejes que de-
ben ir muy unidos para sustentar una política pública de 
lo internacional que sea coherente con los intereses del 
país y que sea sostenible a través de un cuerpo profesional 

apolítico que defiende una política exterior de Estado. 
En tal sentido, ha habido un amplio consenso histórico 
en que para ello se podrían considerar la seguridad del 
estado, el bienestar económico y social de la población, 
así como la protección y fomento de los valores y cultura 
de la sociedad y estos a su vez, se pueden combinar con 
aquellos que señala la Carta de Naciones Unidas referen-
tes al mantenimiento de la paz y seguridad internacio-
nales, la protección y respeto de los derechos y libertades 
fundamentales de la persona humana, el mantenimiento 
de la justicia y el cumplimiento de las obligaciones y de-
más normas jurídicas internacionales, y; la promoción 
del progreso social y el nivel de vida de los pueblos.

También, la integración, el rol de la mujer como tema 
transversal de todas las temáticas mundiales, la migra-
ción y otros temas de poder blando para lograr la paz 
son solamente algunos de los tópicos en que la política 
exterior de un país debería decir presente en este siglo 
XXI (Giessmann, 2011).

Como recomendaciones para ser entendidos por los 
diplomáticos del siglo XXI, debe considerarse que el 
profesional en diplomacia debe tener la formación, la 
experiencia y la percepción necesaria para que integral-
mente esté en condiciones de ser un apoyo y un ejecu-
tor idóneo de la política exterior que diseñe el gobierno 
(Fortich, 2008). También es tarea de los diplomáticos de 
carrera costarricenses representar al Estado con la ma-
yor dignidad posible, y demostrar a la ciudadanía que la 
diplomacia es una profesión cercana, humana y sensible 
a las necesidades de la comunidad nacional (Umaña, 
2012b). El arrojo que ha demostrado el país en el campo 
de la diplomacia y la política exterior no es en vano, pero 
es preciso continuar avanzando.

El fortalecimiento de la diplomacia es un esfuerzo 
mancomunado y ciudadano. Debe poner de su parte el 
diplomático trabajando con honradez, el ciudadano pro-
tegiendo la institucionalidad e interesándose por los te-
mas propios de la política internacional, y el gobierno ac-
tuando para ayudar a corregir las dificultades que surjan 
en el camino tanto a nivel de concepto (política exterior) 
como de recurso humano (diplomáticos y diplomacia).

El éxito de una adecuada política exterior de Costa 
Rica en pleno siglo XXI (como política pública que es) 
pasa por profesionalizar cada vez más su servicio exte-
rior, establecer un vínculo estrecho entre la Cancillería 
y los centros de pensamiento y aprender de otros países 
en cuanto a buenas prácticas para ejercer, entre otros, 
el poder blando en el sistema internacional.
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RESUMEN

El presente trabajo explora el impacto transformador de la nanotecnología en el ámbito 
de la arquitectura y la construcción, destacando sus aplicaciones innovadoras, beneficios 
potenciales y desafíos asociados. La nanotecnología, mediante el desarrollo de materiales a 
escala nanométrica, promete revolucionar la construcción de edificaciones al mejorar signi-
ficativamente su eficiencia energética, resistencia, y sostenibilidad. Los nanomateriales, con 
propiedades únicas como la auto reparación y la adaptabilidad ambiental, ofrecen nuevas 
posibilidades para diseñar edificios que no solo sean estéticamente avanzados, sino también 
más duraderos y amigables con el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de estos avances 
prometedores, el trabajo subraya la importancia de abordar los riesgos potenciales para la 
salud humana y el medio ambiente que conlleva el uso de nanomateriales. Se enfatiza la 
necesidad de un marco regulador robusto y de prácticas éticas en la aplicación de la nano-
tecnología en la arquitectura, para asegurar que su implementación sea segura y sostenible. 
A través de un análisis exhaustivo, este estudio resalta el papel crucial de los arquitectos y 
profesionales de la construcción en el uso responsable de la nanotecnología, equilibrando 
la innovación con la responsabilidad hacia la sociedad y el planeta.

Palabras clave: nanotecnología, arquitectura, construcción, nanomateriales, sostenibilidad, 
eficiencia energética, autoreparación, ética, regulación, salud humana, impacto ambiental.

SUMMARY

This paper explores the transformative impact of nanotechnology in architecture and 
construction, highlighting its innovative applications, potential benefits, and associated 
challenges. Nanotechnology, through the development of materials at the nanoscale, 
promises to revolutionize building construction by significantly improving energy efficiency, 
strength, and sustainability. Nanomaterials, with unique properties such as self-healing 
and environmental adaptability, offer new possibilities for designing buildings that are 
aesthetically advanced, more durable, and environmentally friendly. However, despite these 
promising advancements, the paper emphasizes the importance of using nanomaterials 
to address the potential risks to human health and the environment. It underscores the 
need for a robust regulatory framework and ethical practices in applying nanotechnology 
in architecture to ensure its safe and sustainable implementation. Through comprehensive 
analysis, this study highlights the crucial role of architects and construction professionals 
in the responsible use of nanotechnology, balancing innovation with responsibility towards 
society and the planet.

Keywords: nanotechnology, architecture, construction, nanomaterials, sustainability, 
energy efficiency, self-healing, ethics, regulation, human health, environmental impact.
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es nanotecnología?

Dentro del contexto de la arquitectura y la cons-
trucción, la nanotecnología se define como la aplica-
ción de la ciencia, la ingeniería y la tecnología a nivel 
nanométrico, es decir, a escalas del orden de un na-
nómetro (un millonésimo de milímetro). Esta tecno-
logía permite manipular y controlar materiales a la 
escala más pequeña para crear estructuras, sistemas 
y dispositivos con propiedades y funciones nuevas y 
mejoradas. En la arquitectura, la nanotecnología se 
utiliza para desarrollar materiales avanzados que ofre-
cen mejoras significativas en términos de resistencia, 
durabilidad, eficiencia energética, y sostenibilidad am-
biental. Estos materiales nanotecnológicos incluyen, 
por ejemplo, concretos ultra-resistentes, pinturas y re-
cubrimientos autolimpiantes, vidrios con control solar 
eficiente, y paneles solares más efectivos. La capacidad 
de la nanotecnología para mejorar las propiedades fí-
sicas y químicas de los materiales de construcción a 
niveles moleculares ofrece enormes posibilidades para 
innovar en el diseño y la funcionalidad de los edificios, 
haciendo que estos sean más adaptativos, eficientes y 
respetuosos con el entorno.

Nanotecnología y materiales: impacto  
en la arquitectura.

La nanotecnología ha producido cambios signi-
ficativos en varias áreas, incluyendo la arquitectura. 
En este momento, la incorporación de la nanotec-
nología en el proceso de diseño y construcción de 
edificios está creando nuevas oportunidades para la 
arquitectura contemporánea. Gracias al uso de ma-
teriales nanoestructurados, se están logrando avan-
ces destacados en eficiencia energética, sostenibilidad 
y funcionalidad de los edificios. (Farinango-Aules y 
Tenelema-Toapanta, 2024).

Específicamente, la nanotecnología posibilita la 
manipulación y control de la materia a nivel nanomé-
trico, es decir, a la escala de átomos y moléculas. Este 
importante avance científico implica la capacidad 
extraordinaria de crear materiales con propiedades 
mejoradas y características únicas, las cuales po-
drían no encontrarse en los materiales convenciona-
les a gran escala. (Torres y Quiroz, 2023; Menéndez 
López, 2023).

FIGURA 1. UN EDIFICIO INTELIGENTE FUTURISTA PUEDE 
INCORPORAR NUEVOS MATERIALES,  

Y POSEER O INCREMENTAR CARACTERÍSTICAS  
COMO LA SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y EL BIENESTAR 

DE SUS OCUPANTES GRACIAS AL USO INNOVADOR  
DE LA NANOTECNOLOGÍA 

Fuente propia, 2024. Imagen creada con AI.

Los materiales nano, como los recubrimientos y 
adhesivos, ofrecen una amplia gama de beneficios y 
aplicaciones innovadoras (Figura 1). Por ejemplo, estos 
materiales nanotecnológicos exhiben una mayor resis-
tencia y durabilidad que sus contrapartes convencio-
nales, lo que tiene un impacto significativo en diversas 
industrias, desde la automotriz hasta la aeroespacial. 
No solo son más fuertes, sino que también ofrecen 
un aislamiento térmico excepcional, lo que garantiza 
un rendimiento óptimo incluso en condiciones extre-
mas. (Muñoz Pérez et al., 2021; Bermúdez-Medina y 
Villamil-Rojas, 2021).

Otro aspecto fascinante de la nanotecnología es su 
capacidad para crear superficies autorreparables y au-
tolimpiantes. Imagine un edificio que se mantenga lim-
pio y protegido de manera automática, sin necesidad 
de limpiadores químicos agresivos o mantenimiento 
constante. Esta innovación no solo simplifica el man-
tenimiento, sino que también reduce los costos asocia-
dos y promueve un entorno más sostenible. Además, 
el uso de materiales y recubrimientos autorreparables 
y autolimpiantes en la arquitectura futura puede con-
tribuir a la reducción de residuos y la conservación de 



103Logos
Julio-Diciembre 2024

Vol. 5 No. 2

Ensayo

los recursos naturales. La nanotecnología ha revolucio-
nado nuestra capacidad para transformar la materia a 
nivel molecular. A través de la manipulación precisa y 
el control de átomos y moléculas, podemos crear mate-
riales con propiedades únicas y mejoradas. De esta for-
ma, la nanotecnología promete un futuro emocionante 
y lleno de posibilidades en campos tan diversos como 
la construcción, la electrónica y la medicina. (Cuyán 
Barboza et al., 2021; Salazar Estrada y Zavala Yarleque, 
2023; Pérez, 2024; Maril-Millán, 2024).

La incorporación de la nanotecnología en la arqui-
tectura también posibilita el desarrollo de edificios 
inteligentes y conectados "on line" que pueden moni-
torear y controlar su entorno de manera automática. 
Estos edificios pueden ajustar la temperatura, ilumina-
ción y otros parámetros para optimizar la comodidad 
y disminuir el consumo de energía. Además, la nano-
tecnología se está utilizando en la creación de sistemas 
de energía renovable integrados en los edificios, como 
celdas solares que se pueden aplicar en las superficies 
de los edificios. Esto permite una mayor generación de 
energía limpia y reduce la dependencia de fuentes de 
energía no renovables. (Mohammad Y Shubair, 2019; 
Filipe y Ferreira, 2021; Wang, 2018; Venugopal et al., 
2023; Carrola et al., 2022; Khan et al., 2012).

El uso de la nanoelectrónica ha revolucionado la 
manera en cómo interactuamos con nuestro entorno 
construido. Los sistemas de vanguardia en nanoelec-
trónica nos permiten controlar de forma más eficiente 
y conveniente diferentes aspectos del hogar, como la ilu-
minación, la temperatura y la seguridad. Asimismo, la 
nanoelectrónica ha dado lugar al desarrollo de sensores 
avanzados capaces de detectar el movimiento, la hume-
dad y la calidad del aire, proporcionando información 
esencial para mejorar la calidad de vida en nuestras ca-
sas. Gracias a la nanoelectrónica, estamos creando edifi-
cios inteligentes que se adaptan a nuestras necesidades y 
nos brindan mayor comodidad y seguridad. Los edificios 
ahora pueden adaptarse y responder de manera inteli-
gente a su entorno, gracias a la incorporación de senso-
res y sistemas de control a nivel nanométrico. Con cada 
avance en esta tecnología, nuestro entorno construido 
se vuelve más eficiente, sostenible y respetuoso con el 
medioambiente. En el futuro, la nanoelectrónica seguirá 
desempeñando un papel fundamental en la evolución de 
las edificaciones, permitiendo un mayor control y opti-
mización de los recursos, y mejorando nuestra calidad 

de vida en general. Es posible que un edificio como el 
“One Thousend Museum” de Saha Hadid Architects, en 
Miami, Estados Unidos (Figura 2), aún no utilice nano-
materiales propiamente dichos en su estructura, pero sí 
incorpora importantes avances en nanoelectrónica que 
le permiten contar con un sistema de control inteligente 
en diversas áreas, como el clima y la iluminación, entre 
otros. (Mena Galarza, 2021; Ospina y Quintero, 2020; 
Coral Pérez, 2023).

FIGURA 2. EDIFICIO COMO EL “ONE THOUSEND 
MUSEUM” DE SAHA HADID ARCHITECTS, EN MIAMI, 

ESTADOS UNIDOS

Fuente propia, 2024.

El propósito de esta revisión bibliográfica es ana-
lizar de manera exhaustiva el posible estado actual de 
la nanotecnología en el ámbito de la arquitectura y ex-
plorar las posibles innovaciones y desafíos que pueda 
enfrentar. Se persigue identificar las aplicaciones más 
relevantes de la nanotecnología en este campo, así 
como comprender sus implicaciones éticas, legales y 
medioambientales. En última instancia, se pretende 
ofrecer una guía clara y precisa para arquitectos e in-
vestigadores interesados en aprovechar el potencial de 
la nanotecnología en el ámbito de la arquitectura.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE NANOTECNOLOGÍA

El prefijo nano, proviene del latin nanus que quiere 
decir enano, se utiliza para definir una mil milloné-
sima parte en la escala de medición del tamaño (na-
nómetros), y del tiempo (nanosegundos). La nano-
tecnología se define como la manipulación y control 
de materiales a escala nanométrica, es decir, a nivel 
de átomos y moléculas. Esta disciplina se centra en la 
creación y estudio de nanomateriales. Éstos son mate-
riales en los que al menos una de sus dimensiones, está 
entre 1 a 100 nanómetros. Debido a su tamaño reduci-
do, los nanomateriales presentan propiedades y carac-
terísticas físicas, químicas y biológicas únicas. Algunas 
de éstas incluyen una mayor resistencia, conductividad 
eléctrica mejorada y reactividad química diferenciada 
(Mendoza, 2020).

Los nanomateriales también pueden ser utilizados 
en diversas aplicaciones en la arquitectura, como en la 
construcción de materiales más fuertes y livianos, sis-
temas de energía renovable integrados en edificios y re-
cubrimientos autolimpiables. Es importante compren-
der los conceptos básicos de la nanotecnología para 
poder aprovechar sus ventajas y contribuir al avance 
de la arquitectura mediante su aplicación (Farinango-
Aules y Tenelema-Toapanta, 2024; Mendoza, 2020; 
Sazo et al., 2022; Calcina Mamani y Moreno Cusi, 
2020; Bustos-Ramírez, 2018).

Las estructuras arquitectónicas están experimen-
tando una transformación radical gracias a los avances 
en la nanotecnología. La disciplina científica encargada 
de investigar las propiedades y usos de los materiales a 
nivel nanométrico ha generado una verdadera revolu-
ción en el diseño y la construcción de edificios. La na-
notecnología permite ahora fabricar componentes mi-
croscópicos de tamaño extraordinariamente reducido, 
lo cual ha abierto un sinfín de posibilidades creativas 
en el mundo de la arquitectura. Gracias a esta tecno-
logía, los arquitectos pueden crear estructuras mucho 
más eficientes, potentes y compactas. Ya no es nece-
sario depender de circuitos voluminosos y aparatosos 
para lograr un rendimiento destacado en los edificios, 
ya que ahora todo eso puede obtenerse en un diminu-
to y delicado chip. Esta nueva era de la arquitectura 
nanotecnológica nos ha permitido explorar diseños 
innovadores y audaces. Además, la nanotecnología ha 
abierto la puerta a la creación de materiales avanza-
dos con propiedades extraordinarias. Ahora es posible 

desarrollar materiales ultraligeros, pero increíblemen-
te resistentes, capaces de soportar cargas extremas sin 
comprometer la estabilidad estructural. Estos materia-
les nanotecnológicos también pueden ser autolimpian-
tes y autoreparadores, lo que reduce significativamente 
los costos de mantenimiento a largo plazo de los edifi-
cios (Bermúdez-Medina y Villamil-Rojas, 2021; Copca 
y González, 2022; Díaz López, 2024).

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS  
DE LOS NANOMATERIALES

Los nanomateriales cuentan con características 
y propiedades únicas debido a su pequeño tamaño y 
estructura a nivel nanométrico. Estas propiedades 
incluyen alta resistencia mecánica, mejor conductivi-
dad térmica y eléctrica, mayor reactividad química y 
capacidad para almacenar energía. Además, los nano-
materiales pueden mostrar propiedades ópticas espe-
ciales, como fluorescencia y plasmones de superficie, 
lo que los convierte en materiales prometedores para 
su aplicación en la arquitectura y en la nanoelectróni-
ca. También pueden auto-repararse y auto-limpiarse, 
lo que aumenta su durabilidad y reduce la necesidad 
de mantenimiento. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta los posibles riesgos para la salud y el medio 
ambiente asociados con el uso de nanomateriales en 
la arquitectura, así como las consideraciones éticas y 
legales en su aplicación (Gomez-Muñoz et al., 2023; 
Rojas Taboada, 2023; Chimal et al., 2023; López, 2023; 
Sánchez Rodríguez, 2023).

Una lista detallada y exhaustiva de las diversas 
propiedades y características de los nanomateriales 
que podrían estar potencialmente involucrados en el 
campo de la construcción arroja resultados realmente 
fascinantes e impresionantes. Estas propiedades, que 
se derivan de la escala nanométrica en la que operan, 
exhiben una amplia gama de aplicaciones y benefi-
cios que se pueden aprovechar para mejorar y revolu-
cionar la industria de la construcción. Algunas de las 
propiedades notables incluyen su increíble resistencia 
estructural, su capacidad para autorrepararse, su alta 
conductividad térmica y eléctrica, su gran resistencia 
a la corrosión y su excepcional estabilidad química. 
Además, los nanomateriales exhiben propiedades óp-
ticas avanzadas, como la capacidad de cambiar de co-
lor o transmitir la luz de manera altamente eficiente. 
Todo esto, combinado con su tamaño nanométrico, 
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les confiere una versatilidad impresionante y abre un 
mundo completamente nuevo de posibilidades en tér-
minos de diseño y construcción de estructuras más 
seguras, eficientes, duraderas y sostenibles. Con el po-
tencial de mejorar la eficiencia energética, reducir la 
huella ambiental y fomentar la innovación tecnológica, 
queda claro que los nanomateriales son una promete-
dora frontera en el campo de la construcción. Así, su 
implementación y desarrollo continuo ofrecen revolu-
cionar la forma en como construimos nuestro entorno 
y nos enfrentamos a los desafíos del futuro (Copca y 
González, 2022; Britto et al., 2022). A continuación, 
se presenta una lista más detallada de algunas de esas 
propiedades:

• Alta resistencia mecánica: Los nanomateria-
les exhiben propiedades mecánicas excepcio-
nales, incluyendo una mayor fuerza y durabi-
lidad debido a su estructura y tamaño a escala 
nanométrica.

• Mejorada conductividad térmica y eléctrica: El 
pequeño tamaño y estructura única de los na-
nomateriales contribuyen a una mejor conducti-
vidad, facilitando una transferencia eficiente de 
calor y electricidad (Soleymani et al., 2024).

• Incrementada reactividad química: Debido a 
su alta relación de área superficial a volumen, 
los nanomateriales muestran una mayor reac-
tividad química, lo que puede ser aprovechado 
para varias aplicaciones, incluyendo el almace-
namiento de energía.

• Capacidad para almacenar energía: Los nano-
materiales tienen el potencial de mejorar signifi-
cativamente los sistemas de almacenamiento de 
energía, aprovechando sus propiedades únicas 
para aumentar la capacidad y eficiencia.

• Propiedades ópticas especiales: Los nanoma-
teriales pueden exhibir características ópticas 
únicas como la fluorescencia y la resonancia de 
plasmón de superficie, haciéndolos adecuados 
para aplicaciones tanto en arquitectura como en 
nanoelectrónica.

• Capacidades autoreparadoras y autolimpian-
tes: Algunos nanomateriales poseen la habilidad 
de repararse y mantenerse limpios por sí mis-
mos, reduciendo la necesidad de mantenimiento 
y extendiendo su vida útil.

• Resistencia a la corrosión y estabilidad quími-
ca: Estos materiales son altamente resistentes a 
la corrosión y exhiben una excepcional estabi-
lidad química, contribuyendo a la longevidad y 
durabilidad de las estructuras.

• Propiedades ópticas avanzadas: Los nano-
materiales pueden alterar su color o transmi-
tir la luz con alta eficiencia, ofreciendo nuevas 
posibilidades para el diseño y funcionalidad 
arquitectónica.

Algunos ejemplos de nanomateriales aplicados  
a la arquitectura

Algunas propiedades de los materiales para la cons-
trucción han sido mejoradas gracias a la adición de 
nanomateriales, por ejemplo, las nanopartículas de 
dióxido de titanio (TiO2) son ampliamente utilizadas 
como revestimientos reflectantes debido a su color, y 
debido a sus propiedades antibacterianas, se emplean 
para esterilizar, desodorizar y prevenir la contamina-
ción de pinturas, ventanas, azulejos y otros elementos 
decorativos. Las nanopartículas de TiO2, se utilizan en 
revestimientos antivaho para ventanas, así como para 
mejorar el color del hormigón y hacer que éste man-
tenga su blancura (Babuka, 2016).

Para reducir el efecto que el ambiente pueda tener 
en las estructuras del cemento y el hormigón, se les 
han añadido nanoarcillas, nanopartículas de hierro 
(Fe2O3), y nanopartículas de óxidos metálicos como 
cobre (CuO), zinc (ZnO) y titanio (TiO2), lo que oca-
siona una mejora significativa en sus propiedades de 
resistencia, durabilidad y alta eficiencia.

Por otro lado, el uso de nanomateriales multifun-
cionales ha permitido explorar la aplicación de los na-
notubos de carbono (CNT), los cuales mejoran la re-
sistencia a la compresión de mortero de cemento y su 
elasticidad. Además, el futuro de las aplicaciones de la 
nanotecnología en la arquitectura, apuntan a utilizar 
una mejora en las características eléctricas para detec-
tar daños en las estructuras, y poder cerrar grietas en 
las estructuras del hormigón (Kashef y Sabouni, 2010).

El uso de nanopartículas de dióxido de titano (TiO2) 
como revestimientos de la madera, evita la aparición de 
hongos en la madera, haciéndola resistente al fuego y la 
absorción de los rayos UV y el agua, lo que permitiría 
conservar por mayor tiempo el diseño arquitectónico 
de las construcciones (De Filpo et al., 2013).
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ESTADO ACTUAL DE LA NANOTECNOLOGÍA 
EN LA ARQUITECTURA

Como se indicó en párrafos anteriores, la nanotec-
nología ha abierto un amplio abanico de posibilidades 
en el campo de la arquitectura. Uno de los principales 
avances se encuentra en el desarrollo de recubrimien-
tos inteligentes, capaces de adaptarse perfectamente a 
las cambiantes condiciones ambientales y proporcio-
nar un aislamiento térmico y acústico óptimo. Estos 
recubrimientos no solo mantienen una temperatura 
agradable en el interior de los edificios durante todo el 
año, sino que también reducen de forma significativa 
los niveles de ruido provenientes del exterior. Además, 
gracias a los nanomateriales utilizados, se han logrado 
avances impresionantes en la fabricación de paneles so-
lares que se integran de forma elegante en las fachadas 
de los edificios. Esto no solo brinda una solución estéti-
ca, sino que permite generar energía renovable directa-
mente en los propios edificios, haciendo que sean más 
sostenibles y autosuficientes en términos energéticos.

Otro avance destacado en el campo de la arquitec-
tura nanoestructurada es la utilización de nanotubos 
de carbono para mejorar la resistencia y durabilidad 
de las estructuras. Estos nanotubos proporcionan una 
mayor capacidad de carga y resistencia a la flexión, lo 
que resulta en edificios más sólidos y seguros. Ya sea en 
puentes, rascacielos u otras estructuras, los nanotubos 
de carbono son capaces de fortalecer cualquier cons-
trucción, haciendo que sean más resistentes a factores 
externos adversos como terremotos o vientos fuertes. 
Estas innovadoras aplicaciones de la nanotecnología 
en la arquitectura no solo están impactando en la ac-
tualidad, sino que prometen revolucionar por comple-
to la forma en la que se diseña y construye en el futu-
ro. Con cada avance en este campo, se abren nuevas 
posibilidades y se desafían los límites tradicionales de 
la arquitectura. En un futuro no muy lejano, podría-
mos ver edificios inteligentes capaces de adaptarse en 
tiempo real a las demandas energéticas y climáticas, 
optimizando así el uso de los recursos y mejorando la 
calidad de vida de las personas (Adamatzky et al., 2018; 
Wang, 2018; Carrola et al., 2022; Khan et al., 2012).

En la actualidad, la nanotecnología ha comenzado 
a ser aplicada en diversos proyectos arquitectónicos, 
lo que ha generado un gran interés en la comunidad 
científica y en la industria de la construcción. Un ejem-
plo destacado es la utilización de nanomateriales en la 

fabricación de recubrimientos y pinturas que propor-
cionan propiedades auto limpiantes y auto reparables 
a las superficies de los edificios. Además, se están de-
sarrollando materiales de construcción nanoestructu-
rados, como el concreto de alta resistencia, que ofre-
cen una mayor durabilidad y resistencia mecánica. 
También se han realizado avances en el diseño de ven-
tanas inteligentes que regulan la entrada de luz y calor 
en los edificios, contribuyendo a la eficiencia energé-
tica. Aunque la aplicación de la nanotecnología en la 
arquitectura aún está en una etapa temprana, se espera 
que en un futuro próximo se aceleren las investigacio-
nes y desarrollos en este campo, permitiendo la crea-
ción de edificios más sostenibles, eficientes y confor-
tables (Mohammad y Shubair, 2019; Filipe y Ferreira, 
2021; Adamatzky et al., 2018; Venugopal et al., 2023; 
Carrola et al., 2022; Khan et al., 2012).

Proyectos de Arquitectura que incorporan el uso  
de nanotecnología

La nanotecnología ha sido aplicada en diversos pro-
yectos arquitectónicos que buscan aprovechar las pro-
piedades y características de los nanomateriales. Uno 
de estos proyectos es el “Bubbletecture H” en Japón, 
donde se utilizan nanomembranas para crear espa-
cios inflables y flexibles. En Amsterdam, se han utili-
zado nanomateriales en la construcción de un puente 
(MX3D), lo que permite obtener un material más resis-
tente y ligero. Fue inaugurado a mediados del año 2021. 
Otro ejemplo es el “Museo MAXXI” en Roma, Italia, 
donde se emplearon nanopartículas de titanio en la fa-
chada para obtener propiedades autorreparables y au-
tolimpiantes. Estos proyectos demuestran el potencial 
de la nanotecnología en la arquitectura y su capacidad 
para generar innovación y mejoras en la construcción 
de edificios (Adamatzky et al., 2018; Khan et al., 2012; 
Mohammad y Shubair, 2019; Wang, 2018; Venugopal 
et al., 2023; Carrola et al., 2022; Khan et al., 2012).

La aplicación de la nanotecnología en la construc-
ción de edificios es a menudo una colaboración entre 
científicos de materiales, ingenieros y arquitectos, y no 
siempre se publicita ampliamente debido a la natura-
leza técnica de estos avances. Sin embargo, se presen-
tan algunos ejemplos de edificios y proyectos donde se 
han utilizado tecnologías y materiales avanzados que 
involucran nanotecnología, junto con los nombres de 
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los arquitectos o las firmas de arquitectura asociadas 
cuando están disponibles.

Proyecto Bubbletecture H
El Bubbletecture H del arquitecto Shuhei Endo, 

emplazado en el extremo norte de un bosque en Sayo-
cho, Hyogo, Japón, representa un innovador Centro 
Institucional del Medio Ambiente y fue construido en-
tre el 2006 y el 2008. Con una extensión de aproxima-
damente 1.000 metros cuadrados, este espacio no solo 
se destina a exposiciones abiertas al público general, 
sino que también busca fomentar un aumento en el in-
terés por temas ambientales entre todos sus visitantes, 
incluidos los habitantes de Hyogo. Este proyecto emer-
ge como un nuevo entorno que armoniza espacios co-
munes con la naturaleza circundante, destacando por 
sus singulares formas de burbuja, creadas mediante 
estructuras de cúpula geodésica en madera de ciprés 
japonés. Estas estructuras están revestidas exterior-
mente con placas metálicas de 1,2 mm que presentan 
una expresión de óxido, dotando al conjunto de una 
estética única y conectada con su entorno.

Incorporando los principios de sostenibilidad y 
eficiencia energética, el Bubbletecture H utiliza ma-
teriales innovadores y técnicas de construcción que 
minimizan el impacto ambiental. Sus 16 cimientos, de 
1,5 metros de diámetro cada uno, evidencian un com-
promiso con la preservación del entorno natural, uti-
lizando piezas estandarizadas de madera, un material 
renovable, lo que redujo la huella ambiental durante la 
construcción. Además, la inclusión de vegetación tipo 
musgo en techos y muros, que prospera por efecto de la 
condensación y las condiciones hídricas del suelo, po-
tencia su integración con la naturaleza y contribuye a 
la eficiencia energética del edificio.

El diseño interior del Bubbletecture H se caracteriza 
por su simplicidad y la predominancia de la madera na-
tural como material de revestimiento, creando un am-
biente cálido y acogedor. La disposición de espacios se 
planificó en torno a la estructura del edificio, dividida 
en tres secciones principales que aprovechan el desni-
vel del terreno para ofrecer vistas y accesos únicos. Las 
entradas de luz y las vistas exteriores se distribuyen de 
manera orgánica, siguiendo el orden estructural y refor-
zando la conexión visual y física con el entorno boscoso.

Este proyecto no solo refleja un enfoque biofílico 
en su diseño, promoviendo una estrecha relación entre 

sus ocupantes y el medio ambiente, sino que también 
explora la utilización de formas orgánicas y tecnolo-
gías avanzadas para mejorar la funcionalidad y la sos-
tenibilidad del espacio. El Bubbletecture H se presenta 
como un paradigma de arquitectura innovadora, don-
de la utilización consciente de materiales, el respeto 
por el entorno natural y el fomento de la interacción 
con el medio ambiente se entrelazan para crear un lu-
gar verdaderamente inspirador.

Otros ejemplos

• Torre Agbar en Barcelona, España: Diseñada 
por Jean Nouvel, esta torre se completó en 2005. 
Es conocida por su fachada innovadora que in-
cluye vidrio con capas nanotecnológicas para 
mejorar la eficiencia térmica y el control solar. 
Esto significa que el vidrio puede bloquear efec-
tivamente una cantidad significativa de la ra-
diación solar ultravioleta e infrarroja que entra 
al edificio, reduciendo la carga térmica interna 
durante los meses más cálidos. Como resultado, 
se reduce la necesidad de aire acondicionado, lo 
que disminuye el consumo de energía. El trata-
miento nanotecnológico en los vidrios también 
puede contribuir a la durabilidad de estos, pro-
tegiéndolos contra la degradación por exposi-
ción a la luz solar y contaminación ambiental. 
Además, algunas formulaciones nanotecnológi-
cas ofrecen propiedades autolimpiantes que re-
ducen la necesidad de mantenimiento frecuente.

• The Eden Project en Cornwall, Reino Unido: 
Diseñado por Nicholas Grimshaw, el proyecto se 
inauguró en el año 2001. Aunque más conocido 
por sus biomas gigantes, ha explorado el uso de 
nanotecnología en materiales y mantenimiento. 
La característica más distintiva del Proyecto Eden 
son sus dos enormes biomas que albergan plantas 
colectadas de todo el mundo. El bioma más gran-
de simula un ambiente de selva tropical, mientras 
que el otro está diseñado para replicar un ambien-
te mediterráneo. Estos biomas están construidos 
con estructuras de tubos de acero hexagonales y 
paneles de ETFE (etileno-tetrafluoroetileno), un 
material plástico ligero y transparente que es ex-
tremadamente eficiente en términos de energía y 
más durable que el vidrio.
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• ArtScience Museum en Singapur: Moshe Safdie 
diseñó este museo y se inauguró en 2011. Tiene 
una forma distintiva inspirada en una flor y 
utiliza materiales avanzados en su construc-
ción, los cuales podrían estar vinculados a la 
nanotecnología.

• The Al Bahr Towers en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos: Desarrollado por Aedas 
Architects, este proyecto se completó en 2012. 
Las Al Bahr Towers destacan por su sistema de 
fachada inteligente que se adapta automática-
mente a la posición del sol para controlar la ga-
nancia de calor y maximizar la eficiencia ener-
gética. Este sistema de “mashrabiya” no se basa 
en nanotecnología, sino más bien en ingeniería 
mecánica y diseño arquitectónico avanzado 
para lograr sus objetivos de sostenibilidad.

• Burj Khalifa en Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos: Diseñado por Adrian Smith mientras 
estaba en Skidmore, Owings & Merrill (SOM), 
el Burj Khalifa se completó en 2010. Incorpora 
avances en ingeniería y materiales de construc-
ción para lograr su altura récord y rendimiento 
térmico, los cuales podrían estar ligados a desa-
rrollos nanotecnológicos.

• Centro de Ciencias Phaeno de Zaha Hadid 
en Wolfsburg, Alemania: Diseñado por Zaha 
Hadid en los años 50s, este proyecto de 79 mi-
llones de aueros, alberga a un museo científico. 
Es la estructura de hormigón autocompactable 
más grande de toda Europa; y en el 2004, se ga-
lardonó a Hadid con el premio de arquitectura 
Pritzker, por la creación del museo Phaeno, cuya 
arquitecta se acerca a los sorprendentes bocetos 
que la hicieron famosa. Aunque el Phaeno no 
es conocido específicamente por utilizar nano-
tecnología, su construcción involucra prácticas 
sostenibles en términos de materiales y uso de 
la energía. El diseño del edificio facilita la venti-
lación natural y la iluminación eficiente, contri-
buyendo a reducir su huella energética.

• Edificio Florence Mila Borchert Big Cat Country 
en el Zoológico de Milwaukee, USA, este edificio 
construido de piedra y hormigón, tenía daños es-
tructurales asociados a la edad, además, se reque-
ría de más luz natural para mejorar la vida de los 
grandes felinos que en él habitaban; por lo que se 

le instalaron en el techo paneles de vidrio relle-
nos de aerogel con nanopartículas de sílice, esto 
además mejoró el rendimiento térmico bajando 
la demanda energética y beneficiando a su vez la 
calidad de vida de los leones.

Es importante señalar que mientras estos edificios 
representan la vanguardia del diseño arquitectónico y 
la innovación en materiales, la información específica 
sobre nanotecnología puede no estar ampliamente di-
vulgada o puede ser parte de un conjunto más amplio 
de tecnologías utilizadas en el proyecto. La colabora-
ción interdisciplinaria entre arquitectos, ingenieros y 
científicos es clave para integrar estas nuevas tecnolo-
gías en la arquitectura contemporánea.

Caso Costa Rica
Costa Rica ha mostrado un interés creciente en la 

investigación y aplicación de nuevas tecnologías, in-
cluida la nanotecnología, en varios sectores. Costa Rica 
se destaca en América Latina por su compromiso con 
la sostenibilidad y la innovación tecnológica, lo que la 
coloca en una posición favorable para explorar la na-
notecnología en campos como la medicina, la ingenie-
ría y posiblemente la arquitectura.

En Costa Rica, el Centro Nacional de Alta Tecnología 
(CeNAT) es un centro destacado donde se llevan a 
cabo investigaciones avanzadas en nanomateriales, 
entre otros campos. Concretamente el Laboratorio 
Nacional de Nanotecnología (LANOTEC), está involu-
crado en el desarrollo de tecnologías que podrían tener 
aplicaciones significativas en la arquitectura del futu-
ro. A través del estudio y manipulación de materiales 
a escala nanométrica, los investigadores en el CeNAT 
exploran nuevas posibilidades para crear materiales de 
construcción más ligeros, más resistentes y eficientes 
energéticamente. Estas investigaciones no solo pro-
meten mejorar la durabilidad y la funcionalidad de los 
edificios, sino también su impacto ambiental y eficien-
cia, alineándose con la visión de sostenibilidad que ca-
racteriza a Costa Rica.

INNOVACIONES FUTURAS  
EN LA ARQUITECTURA GRACIAS  
A LA NANOTECNOLOGÍA

La nanotecnología promete ofrecer varias innovacio-
nes futuras en la arquitectura. Una de ellas son los mate-
riales inteligentes y autoreparables, los cuales tendrán la 
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capacidad de detectar daños y repararse a sí mismos de 
manera automática. Esto brindará una mayor durabili-
dad y vida útil a las estructuras arquitectónicas.

Otra innovación será la incorporación de energía 
renovable y la mejora de la eficiencia energética en los 
edificios. Gracias a la nanotecnología, será posible de-
sarrollar materiales y dispositivos que generen energía 
a partir de fuentes renovables, como la solar y la eólica, 
y optimizar su uso para reducir el consumo energético 
en las construcciones. Además, se espera que la nano-
tecnología permita diseñar y construir estructuras más 
resistentes y ligeras. Los nanomateriales podrán mejo-
rar las propiedades mecánicas de los materiales utili-
zados en la construcción, lo que permitirá la creación 
de estructuras más seguras y eficientes. Estas innova-
ciones contribuirán a la creación de una arquitectura 
más sustentable, eficiente y durable en el futuro. (Nieto 
Jiménez, 2020)

Además, los nanosensores y nanodispositivos pue-
den ser implementados en los sistemas de iluminación 
y climatización de los edificios, permitiendo un con-
trol más preciso y eficiente del consumo energético. 
A su vez, la nanotecnología está siendo utilizada para 
desarrollar materiales aislantes más eficientes, como 
pinturas y revestimientos nanoporosos que reducen la 
transferencia de calor. Estas innovaciones están con-
tribuyendo a la creación de edificios más sostenibles y 
energéticamente eficientes.

Limitaciones y retos
Como se indicó, la nanotecnología en la arquitec-

tura presenta un gran potencial para revolucionar la 
construcción y el diseño de edificios mediante el de-
sarrollo de materiales con propiedades superiores, 
como mayor resistencia, mejor eficiencia energética y 
capacidades autoreparables. Sin embargo, existen li-
mitaciones significativas que necesitan ser abordadas 
para maximizar sus beneficios y asegurar su aplicación 
segura y efectiva.

Una de las principales limitaciones es la necesidad 
de una comprensión más profunda de cómo las mani-
pulaciones a nanoescala afectan las propiedades de los 
materiales a largo plazo y bajo diferentes condiciones 
ambientales. Los estudios futuros deberían centrarse 
en explorar la estabilidad y el comportamiento de los 
nanomateriales en diversos entornos, especialmente 
aquellos que enfrentan condiciones extremas. Además, 

los efectos potenciales de los nanomateriales en la salud 
humana y el medio ambiente aún no están completa-
mente entendidos, lo que genera preocupaciones sobre 
su sostenibilidad y seguridad. Es crucial desarrollar me-
todologías de evaluación del ciclo de vida que incluyan 
aspectos de toxicidad y impacto ecológico, y trabajar en 
el desarrollo de nanomateriales que sean tanto biocom-
patibles como amigables con el medio ambiente.

Otro desafío es el costo y la accesibilidad de la nano-
tecnología en la construcción, que actualmente limitan 
su uso generalizado. Es necesario investigar métodos 
de síntesis más eficientes y económicos y buscar mate-
riales alternativos que reduzcan los costos, permitien-
do una adopción más amplia, especialmente en países 
en desarrollo. Además, la falta de regulaciones y están-
dares específicos para el uso de nanotecnología en la 
construcción puede obstaculizar su adopción. Es vital 
una colaboración entre investigadores, legisladores y la 
industria para establecer normativas que aseguren la 
calidad y seguridad de los nanomateriales utilizados 
en la construcción.

La integración de la nanotecnología con las prácti-
cas de construcción existentes también presenta desa-
fíos técnicos. Los futuros estudios deberían enfocarse 
en desarrollar soluciones que puedan ser implementa-
das con las tecnologías actuales y estudiar su interac-
ción con materiales tradicionales. Este enfoque no solo 
abordará las limitaciones actuales, sino que también 
avanzará significativamente el campo de la nanotecno-
logía en la arquitectura, permitiendo innovaciones que 
son tanto sostenibles como seguras para el futuro del 
diseño y construcción.

Para lograr estos avances, será crucial fomentar la 
innovación en el diseño de nanomateriales, desarrollar 
programas educativos para arquitectos e ingenieros, y 
promover colaboraciones interdisciplinarias que creen 
enfoques holísticos en el desarrollo de materiales y técni-
cas constructivas. Estas medidas ayudarán a superar las 
barreras actuales y a maximizar el potencial transforma-
dor de la nanotecnología en el campo de la arquitectura.

CONSIDERACIONES ÉTICAS  
Y LEGALES DE LA NANOTECNOLOGÍA  
EN LA ARQUITECTURA

La aplicación de la nanotecnología en la arqui-
tectura plantea consideraciones éticas y legales im-
portantes. En cuanto a los posibles riesgos para la 
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salud humana y el medio ambiente, se deben llevar 
a cabo investigaciones exhaustivas para evaluar los 
efectos de los nanomateriales en la salud a corto y 
largo plazo, así como en el ecosistema. Además, es 
necesario establecer regulaciones y normativas que 
regulen el uso de la nanotecnología en la arquitec-
tura, asegurando que se cumplan los estándares de 
seguridad y protección. Los arquitectos también 
tienen la responsabilidad social de utilizar los na-
nomateriales de manera responsable y garantizar 
que su aplicación beneficie a la sociedad en general, 
protegiendo los derechos de las personas y evitando 
impactos negativos en el entorno construido y na-
tural (Salinas et al., 2023; Malavé Panchana y Jativa 
Toapanta, 2023; Feijoo, 2022; Aznar-Mollá, 2023; 
Villamor Sancho, 2020).

Posibles riesgos para la salud humana  
y el medio ambiente

El incremento de productos comerciales de base 
nanotecnológica ha motivado un cuestionamiento 
importante sobre sus implicaciones en la salud y el 
medio ambiente, a medida que su comercialización se 
expande a otras áreas de la vida, es crucial garantizar 
su bioseguridad. La nanotecnología en la arquitec-
tura presenta posibles riesgos para la salud humana 
y el medio ambiente que deben ser considerados. En 
primer lugar, existe la preocupación de que los na-
nomateriales utilizados en la construcción, como el 
dióxido de titanio y los nanotubos de carbono, pue-
dan ser tóxicos para los seres humanos si se inhalan o 
se absorben a través de la piel. Además, la liberación 
de estos nanomateriales al medio ambiente durante la 
construcción y demolición de edificios podría tener 
un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos y 
terrestres. Por otro lado, la nanotecnología también 
plantea interrogantes sobre su gestión de residuos, ya 
que los productos nanoestructurados podrían gene-
rar sustancias tóxicas al final de su vida útil. Es ne-
cesario llevar a cabo investigaciones exhaustivas para 
evaluar y mitigar estos posibles riesgos antes de que 
la nanotecnología se utilice de manera generalizada 
en la arquitectura. (Cruz-Gómez et al., 2021; Soto-
Vazquez et al., 2022; Vega y Camacho, 2023; Berger, 
2023; Feijoo, 2022; Abrica-González y Gómez-
Arroyo, 2022; Aznar-Mollá, 2023; Farinango Aules y 
Tenelema Toapanta, 2024).

Regulaciones y normativas relacionadas  
con la nanotecnología

El desarrollo y uso de nanotecnología ha generado 
la necesidad de establecer regulaciones y normativas 
específicas para garantizar su seguridad y control. En 
muchos países, se han implementado leyes y regu-
laciones sobre el uso y manejo de nanomateriales en 
la construcción, con el objetivo de proteger la salud 
humana y minimizar los posibles impactos ambien-
tales. Estas regulaciones abarcan desde la producción 
y comercialización de nanomateriales, hasta su uso 
en la construcción de edificios. Asimismo, se estable-
cen normas relacionadas con la gestión de residuos de 
nanomateriales y la protección de los trabajadores ex-
puestos a estos materiales.

La normativa también puede incluir requisitos 
de etiquetado y registro de productos que contengan 
nanomateriales. Es importante que los arquitectos y 
profesionales del sector estén familiarizados con es-
tas regulaciones y cumplan con los requisitos legales 
para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las 
normas en el uso de nanotecnología en la arquitec-
tura (Vega y Camacho, 2023; Díaz López, 2024; Zape 
Ordoñez, 2020; Saldívar, 2020).

En el caso específico de la nanotecnología y el desa-
rrollo de nanomateriales que podrían ser empleados en 
la construcción, se tiene el Comité Técnico ISO TC229 
de la Organización Internacional de Normalización, el 
cual juega un papel esencial en el campo de la nanotec-
nología, estableciendo normas y directrices internacio-
nales que abarcan las nanociencias y sus aplicaciones 
tecnológicas. Este comité fue formado para responder 
a la necesidad emergente de regulación y estandari-
zación en este campo en expansión, con el propósito 
de apoyar la innovación, garantizar la seguridad, y fo-
mentar la adopción global de prácticas responsables y 
sostenibles en nanotecnología.

El ISO TC229 es responsable del desarrollo de nor-
mas internacionales que cubren una amplia gama de 
aspectos críticos relacionados con la nanotecnología. 
Estas áreas incluyen la terminología, las metodologías 
para la medición y caracterización de nanoestructu-
ras, la evaluación de riesgos ambientales, de salud y 
seguridad, y la sostenibilidad de las tecnologías y pro-
ductos basados en nanotecnología. Estas normas son 
fundamentales para asegurar que los productos y tec-
nologías no solo sean innovadores y eficientes, sino 
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también seguros tanto para los consumidores como 
para el medio ambiente.

Además, el ISO TC229 promueve la colaboración 
internacional, facilitando el diálogo y la cooperación 
entre diferentes países, industrias y académicos. Esta 
colaboración es crucial para abordar los desafíos que 
cruzan fronteras en la nanotecnología, tales como la 
regulación de mercados, la protección de la propiedad 
intelectual y las cuestiones éticas en la investigación y 
desarrollo. El comité ayuda a desarrollar un entendi-
miento común y fomenta la adopción de prácticas es-
tandarizadas, lo que es vital para una implementación 
segura y efectiva de la nanotecnología a escala global.

El trabajo del ISO TC229 también tiene un impacto 
directo en la promoción de la innovación y la adopción 
tecnológica. Al proporcionar un marco de referencia 
estandarizado, el comité no solo ayuda a mitigar los 
riesgos asociados con la nanotecnología, sino que tam-
bién facilita la comercialización de nuevas tecnologías. 
Las empresas se apoyan en estas normas para guiar el 
desarrollo de productos, lo que reduce el tiempo y los 
costos asociados con el desarrollo tecnológico y su in-
troducción en el mercado.

La relevancia del ISO TC229 continúa creciendo a 
medida que la nanotecnología se integra en diversas 
industrias, incluidas la electrónica, los biomateriales, 
la energía y la construcción. Las normas establecidas 
por este comité aseguran que las innovaciones en na-
notecnología se implementen de manera segura y efec-
tiva, cumpliendo con los estándares internacionales 
de seguridad y eficacia. Además, en un entorno global 
donde las regulaciones a menudo no están al día con 
los avances tecnológicos, el ISO TC229 es crucial para 
establecer la base sobre la que se construirán las políti-
cas y regulaciones futuras en relación con la nanotec-
nología. Hay 40 países miembro del ISO TC229, en-
tre los que se encuentran Costa Rica, Estados Unidos, 
Colombia, México, Brasil, Australia, los miembros de 
la Unión Europea, entre otros.

Hay unas 110 normas establecidas, una de ellas 
es la ISO 19007:2018, titulada “Nanotechnologies 
–In vitro MTS assay for measuring the cytotoxic 
effect of nanoparticles” se traduce al español como 
“Nanotecnologías– Ensayo in vitro MTS para medir el 
efecto citotóxico de las nanopartículas”. Esta norma in-
ternacional proporciona directrices para llevar a cabo 
el ensayo MTS, un método utilizado para evaluar la 

toxicidad celular de las nanopartículas. El ensayo MTS 
(abreviatura de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-car-
boximetoxifenil)-2-(4-sulfonil)-2H-tetrazolio]) impli-
ca la adición de un compuesto tetrazolio a las células 
en cultivo (ISO.org, 2024).

CONCLUSIONES

La incorporación de la nanotecnología en el cam-
po de la arquitectura y la construcción representa un 
horizonte prometedor, capaz de inaugurar una nueva 
era de innovaciones y avances significativos. La apli-
cación de nanomateriales en el diseño arquitectónico 
no solo ofrece la posibilidad de crear edificaciones más 
eficientes y sostenibles desde el punto de vista energé-
tico, sino que también establece nuevos paradigmas en 
la resistencia estructural, la reducción de peso y la op-
timización del espacio.

Los avances en nanotecnología han facilitado el 
desarrollo de materiales con capacidades antes inima-
ginables. Entre estas, destacan la autoreparación, que 
promete extender la vida útil de las estructuras de ma-
nera considerable, y la adaptabilidad ambiental, que 
permite a los edificios responder de forma dinámica 
a las condiciones climáticas variables, mejorando así 
el confort de los ocupantes y la eficiencia energética 
global. Además, los recubrimientos y pinturas nano-
tecnológicos ofrecen propiedades autolimpiantes y an-
timicrobianas, lo que reduce la necesidad de manteni-
miento y mejora la calidad del aire interior.

Sin embargo, el entusiasmo por las posibilidades 
que ofrece la nanotecnología no debe eclipsar la nece-
sidad de una consideración cuidadosa de sus impactos 
potenciales en la salud humana y el medio ambiente. 
La producción, uso y disposición de nanomateriales 
pueden conllevar riesgos aún no completamente en-
tendidos, lo que requiere una investigación continua y 
un enfoque precautorio en su aplicación. La regulación 
y estandarización en el ámbito internacional se tornan 
esenciales para garantizar que la innovación tecnológi-
ca no preceda a la seguridad y la protección ambiental.

En este contexto, los arquitectos y constructores en-
frentan el desafío ético de equilibrar la innovación con 
la responsabilidad. El diseño consciente y el uso ético 
de la nanotecnología deben ser pilares fundamenta-
les en la formación y práctica profesional, aseguran-
do que las maravillas arquitectónicas del mañana no 
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comprometan la salud humana ni el bienestar del pla-
neta. La transparencia, la participación pública en el 
proceso de diseño y la colaboración multidisciplinaria 
son clave para fomentar una comprensión más profun-
da de los beneficios y limitaciones de la nanotecnología 
en la arquitectura.

Por último, el potencial transformador de la na-
notecnología en la industria de la construcción es 

indudable, pero su futuro sostenible depende de una 
implementación consciente y regulada. La adopción de 
un marco ético y legal sólido, junto con un compromi-
so inquebrantable con la investigación y la innovación 
responsable, son cruciales para aprovechar al máximo 
las promesas de la nanotecnología, asegurando al mis-
mo tiempo la protección y el mejoramiento de nuestra 
sociedad y entorno natural.
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RESEÑA DE LIBRO
Guillermo Zeledón Flores

Reseña de Libro: “The Art of Social 
Engineering” por César Bravo  

y Desilda Toska

La época post pandémica ha instalado en el mun-
do, y particularmente en Costa Rica, nuevas formas de 
asumir la organización del trabajo, el estudio, y las for-
mas como nos relacionamos con nuestro entorno (Fait, 
2022). Estamos asistiendo a una transición acelerada en-
tre el paradigma de la presencialidad y lo material, a un 
estadio en que la virtualidad y lo digital llegaron para 
quedarse. Adicionalmente, el desafío de poder discernir 
entre lo factual o lo artificial que posibilita una tecnolo-
gía emergente, invita al ser humano a fortalecer sus habi-
lidades para asimilar con espíritu crítico la información 
que le rodea. En este contexto, dos autores radicados en 
Costa Rica, César Bravo y Desilda Toska, ofrecen una 
refrescante y rigurosa propuesta de lectura sobre lo que 
históricamente se ha acuñado como Ingeniería Social.

Los autores dividen su obra en tres grandes 
secciones:

En una primera parte, titulada “Comprendiendo 
la Ingeniería Social”, se invita al lector a hacer un 

recorrido para entender los fundamentos de lo que se 
entiende como “ingeniería social”, la cual transiciona 
de una función “social” paralela a la de los conoci-
mientos técnicos, a un arte de la manipulación a través 
de ciertas técnicas generadores de confianza. En varios 
de sus capítulos, los autores nos exponen la psicología 
que hay detrás de la ingeniería social, elementos para 
comprender el arte de la manipulación, repasan los 6 
principios de la persuasión, desarrollan el tema de la 
empatía a través de los medios digitales, y generan un 
compendio de las técnicas actuales de las que se va-
len los “ingenieros sociales” para recrear escenarios de 
presunta confianza, y lograr que mediante la buena fe, 
los internautas compartan información como contra-
señas, datos sensibles, números de contraseñas y cuen-
tas bancarias, etc.

En una segunda parte, titulada “Ataques de inge-
niería social mejorados”, los autores describen con 
gran precisión –producto de su formación en ingenie-
ría–, modalidades específicas mediante las cuales los 
ciberdelincuentes efectúan ataques o exploits, es decir, 
incursiones no autorizadas que aprovechan las vulne-
rabilidades de las aplicaciones, las redes, los sistemas 
operativos o el hardware. En esta categoría, no se habla 
tanto de ataques orientados a un público en general, 
sino que se trata de ataques dirigidos a ciertos obje-
tivos (organizaciones, personas), y pueden contemplar 
ataques a bases de datos de carácter público, o ataques 
a través de páginas web, entre otros. Pero también, es-
tos ataques mejorados pueden incluir descargas paga-
das de sistemas de seguridad falsos, ataques basados 
en formatos tipo “juego”, o mediante divulgación de 
noticas no corroboradas o deliberadamente no ciertas. 
En algunos casos calificados, los ataques de ingenie-
ría social mejorados pueden variar desde extorsiones 
sexuales, ataques a través de la red WhatsApp, clicks 
perniciosos que pueden contener virus o provocar 
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secuestro de información, o apropiación indebida de 
datos suministrados en las redes sociales.

Continúan los autores en esta sección que sin duda 
es la más abundante de su obra, haciendo una reseña 
sobre la tendencia de incorporación de algoritmos de 
inteligencia artificial para robustecer los ataques ci-
bernéticos. Una de estas técnicas consiste en la gene-
ración de videos falsos, en donde el internauta podría 
contemplar a un personaje público diciendo algo que 
en realidad nunca sucedió, y ocasionar un caos por las 
supuestas declaraciones. Lo mismo puedo ocurrir con 
la divulgación de audios, en donde es “fácilmente reco-
nocible” una voz, cuando en realidad podría tratarse 
de una simulación mediante inteligencia artificial. La 
lectura de todas estas modalidades de ataque resulta 
en no pocas ocasiones entretenida, ya que ofrecen una 
serie de imágenes, íconos y otros diagramas que ayu-
dan a comprender mejor lo que de otra manera, qui-
zás pueda resultar en un lenguaje muy técnico para el 
lector.

Finalizan la sección con una invitación muy esti-
mulante, ofreciendo técnicas para poder instalar lo que 
denominan una “Caja de Herramientas de Ingeniería 
Social”. La siguiente es una traducción libre, dado que 
el texto de momento solo se encuentra disponible en 
idioma inglés:

La caja de herramientas de ingeniería social (SET, 
por sus siglas en inglés de Social Engineering 
Toolkit) es un potente marco de pruebas de pe-
netración de código abierto desarrollado por 
Dave Kennedy para la ingeniería social. Sirve 
como un marco poderoso para evaluar las vul-
nerabilidades presentes en el elemento humano 
de los sistemas de seguridad, enfatizando el pa-
pel vital que desempeñan los humanos en la pro-
tección de la información confidencial (Bravo y 
Toska, 2023).

La tercera parte de la obra, titulada “Protección 
contra ataques de ingeniería social”, desarrolla el ciclo 
de vida de los ataques complejos de ingeniería social, 
así como una serie de consejos y mejores prácticas para 
proteger a las organizaciones en cada una de las etapas 
de los ataques. Asimismo, se efectúa una revisión de 
algunas leyes y regulaciones internacionales aplicables 
a la ingeniería social.

En palabras de los autores:

Los ataques de ingeniería social han aumentado 
en sofisticación y frecuencia, y los profesionales 
e investigadores de seguridad han comenzado 
a formalizar las etapas y metodologías de los 
ataques de ingeniería social. Esto ha llevado al 
desarrollo de un marco estructurado conocido 
como ciclo de vida de la ingeniería social (Bravo 
y Toska, 2023, p. 190).

En efecto, los ataques a los sistemas informáticos no 
ocurren de manera casual, y pueden ser resumidos en 
un ciclo (Figura 1), que contempla:

Reconocimiento: recopilación de información so-
bre el objetivo.

Selección de objetivos: elegir con cuidado indivi-
duos o grupos para explotar.

Desarrollo de pretextos: creación de una persona 
creíble y digna de confianza.

Compromiso: el atacante trabaja en construir una 
relación y ganarse la confianza del objetivo.

Explotación: manipulación de la víctima para reali-
zar una pluralidad de acciones deseadas por el atacante

Obtención: la reunión discreta de información de la 
víctima sin pedirla explícitamente

Ejecución (post-explotación): explotación de la in-
formación obtenida o el acceso para ejecutar un cibe-
rataque. (Bravo y Toska, 2023).

FIGURA 1. ESTILO DE VIDA DE LA INGENIERÍA SOCIAL

Fuente: Bravo y Toska, (2023)
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Finalmente, dedican un apartado para ofrecer con-
sejos para evitar ser víctima de robo e información, tales 
como limitar la cantidad y tipo de información que se 
publica en redes sociales, ajustar las configuraciones de 
privacidad, extremar la seguridad en “sitios” de citas, 
aprender a distinguir perfiles falsos, y un detalle que po-
dría pasar inadvertido para una gran mayoría: eliminar 
metadatos de las imágenes, esto es, datos “invisibles” 
asociados a una imagen como la ubicación, hora, y otra 
información sensible que no se desea compartir.

CONCLUSIÓN

El uso de redes sociales, aplicaciones de comunica-
ciones, sistemas bancarios y otras herramientas tecno-
lógicas que permiten multiplicidad de transacciones y 
expresión de estados de ánimo, ofrecen posibilidades 
de gran confort y bienestar para los usuarios, pero 
también conllevan riesgos tales como la pérdida de la 
privacidad, y/o el arriesgar patrimonios económicos y 
personales. A medida que transcurre cada capítulo, el 
lector descubrirá abundantes reseñas, definiciones y 
modus operandi de ciber atacantes, dispuestos a apro-
vechar cualquier descuido para sustraer información 
valiosa. Para quien nunca haya escuchado el concep-
to de ingeniería social, podría resultar decepcionante 
enterarse que académicamente se le haya asignado un 
nombre tan aspiracional a una actividad que en defini-
tiva, busca fines inescrupulosos y compromete la paz 
y tranquilidad de las personas. Esto desde luego no es 

responsabilidad de los autores, y en ello considero que 
estriba uno de los principales logros de la obra: visibili-
zar un fenómeno propio de nuestros tiempos, que pone 
de manifiesto que hoy más que nunca, generemos in-
formación constantemente, sea que tengamos concien-
cia de ello o no, y esta información se ha convertido 
en un botín que no pocas personas están dispuestas a 
apoderarse para su propio beneficio. En definitiva, el 
arte “perverso” de quienes son capaces de invadir la 
intimidad de las personas y organizaciones y lucrar a 
partir de ello, debe alertarnos constantemente a que, 
sin salir de nuestra casa, nos podemos ver expuestos 
a situaciones que comprometen nuestra seguridad. Es 
digno de justicia reconocer el invalorable aporte que 
esta obra hace para la toma de conciencia, no solo por 
lo exhaustivo en el recuento y explicación de los dife-
rentes tipos de amenazas que configuran los ataques 
o exploits, sino porque ofrece soluciones técnicas y 
conductuales para evitar ser víctima de estos hechos. 
Su lectura es más que recomendada no solo por su re-
levancia, sino porque denota un esfuerzo pedagógico 
por transmitir temas complejos de una manera muy 
didáctica y sencilla.
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“Tree-Ring Management”  
por Hiroshi Tsukakoshi

En un mundo obsesionado con las “startups” y la 
innovación a toda costa para ganar en el mercado, 
surge una voz diferente: toma el camino largo y crece 
lentamente.

Desde Japón nos han llegado muchísimas técnicas, 
ideas y enseñanzas a nivel empresarial: la “calidad to-
tal”, “lean” o el famoso “Toyota Production System” 
por citar unos, han sido exportados desde allá con bas-
tante éxito. De alguna forma ellos encuentran formas 
diferentes y exitosas de hacer las cosas. Y en este li-
bro escrito por el gerente de Ina Food Company pasa 
lo mismo. La empresa mencionada hace productos y 
suplementos alimenticios basados en un alga marina, 
y ha mantenido y seguido una filosofía que no busca 
crecer rápido o tener ganancias voluminosas, mucho 
menos incrementos altos de volumen de ventas. A ellos 
solo les interesa ser una buena empresa y crear fanáti-
cos de sus productos. 

Afirman que ningún empleado se ha ido de ahí por 
ser infeliz. La figura del crecimiento lento de un árbol 
les inspira. Es más importante hacer las cosas correctas 

o bien, que rápido o por ganar dinero en el corto o me-
diano plazo. Por eso la analogía en el título: el énfasis 
en la visión a largo plazo. No dejan de lado la innova-
ción y más bien la estimulan, pero no desesperan por 
abrir nichos o nuevos productos. Una filosofía bastante 
"opuesta", por decir lo menos, a la visión occidental. 

Mientras buscan nuevas aplicaciones o productos, 
tratan de producir mejor y no perder la calidad de es-
tos; quieren que las personas trabajen cómodas y fe-
lices y que la empresa comparta ese bienestar con la 
comunidad. El ejemplo más claro es que hicieron un 
parque de uso público totalmente abierto en sus pro-
pios terrenos y ellos mismos mantienen y cuidan. 

Todas las ideas que conocerá en el libro son desafian-
tes para lo que normalmente vivimos en este tiempo de 
competencia salvaje, loca obsesión por ser disruptivo y 
"pegar la próxima gran startup”. El autor presenta argu-
mentos que pueden parecer anticuados y/o demasiado 
idealistas. Estoy seguro de que muchas personas po-
drían desecharlos. Pero la visión humana de la empresa 
y el interés por los colaboradores marca cada palabra y 
capítulo del libro. Toda su visión y propósito busca una 
estructura orgánica y el bienestar de los colaboradores. 
Alguien que no crea hasta los huesos esas ideas sería in-
capaz de siquiera escribir un párrafo de este. Son ideas 
que no dejan indiferente al lector: llevan a cuestionar y 
creer que si puede haber otro camino. 

Tal vez es el momento de enfrentar lo que damos 
por "establecido" y, al confrontarlo, recuperar algo de 
humanidad, sentido común y alegría para las orga-
nizaciones. El mundo podría ser un lugar mejor si en 
lugar de poner los beneficios económicos por encima 
de todo en cada momento, buscásemos más clientes, 
usuarios y colaboradores felices. 
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“Tidy First” por Kent Beck

En el desarrollo de software dejar para mañana lo 
que se puede arreglar o mejorar hoy, con toda seguridad 
saldrá carísimo.

Este pequeño libro es un conjunto de experiencias 
del autor tras décadas de desarrollar software. Él, como 
padre de la técnica de "Extreme Programming" y uno 
de los creadores del Manifiesto Ágil, comparte en una 
serie de capítulos cortos los heurísticos que más le han 
servido para hacer software. 

No son recetas que garantizan el éxito sino consejos 
para evitar el fracaso rotundo. Por eso el subtítulo del 
libro es "un ejercicio diario en el diseño empírico de 
software". Así, en el mejor sentido del empirismo, nos 
plantea situaciones y prácticas para que las valoremos 
y veamos si debemos aplicarlas o no. 

El libro se compone de 3 secciones: primero da una 
serie de recomendaciones específicas sobre código y 

diseño del software, luego da consejos sobre cómo lle-
varlos a cabo a nivel de equipo y proyecto, para final-
mente presentar un modelo mental sumamente inte-
resante sobre el desarrollo de software, sus costos y las 
opciones disponibles para los equipos. 

El autor hace mucho énfasis en cada parte del libro 
acerca de lo importante que es la relación entre cam-
bios estructurales y cambios de conducta: los primeros 
deben facilitar los segundos y hacerse por separado. 
Equivocarse omitiendo cambios estructurales por "sa-
lir hoy" o mezclando cambios de estructura y conduc-
ta aumenta el riesgo de incrementar el acoplamiento 
del código, y un software con alto acoplamiento es más 
caro de mantener. 

El mensaje del libro nos recuerda aquella (triste) 
máxima sobre lo que viven muchos proyectos de desa-
rrollo: nunca hay tiempo para cambiar las cosas y ha-
cerlas bien, pero si para repetir los mismos errores. El 
pensamiento adictivo de muchas organizaciones ope-
ra en contra de los cambios y la adopción de buenas 
prácticas. 

Este libro es pequeño, muy bueno y recomendable 
para el estudio de equipos de desarrolladores. Y para 
más de un manager de estos, que cree que lo impor-
tante es aumentar la velocidad entregada por sprint. Y 
peor, que creen que ese número es la medida de la ca-
lidad del trabajo. 
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