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(UCR)

INRECOSMAR Instituto de los Recursos Pesqueros 
y Marinos

INS Instituto Nacional de Seguros
INTA Instituto Nacional de Innovación y 

Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria

INTECO Instituto de Normas Técnicas 
de Costa Rica

INVU Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo

IPC Indice de precios al consumidor
IPCC Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático
IPEC Instituto Profesional en Educación 

Comunitaria
IPG Indice de potenciación de género
IPH Indice de pobreza humana
IRET Instituto Regional de Investigación en

Sustancias Tóxicas
IRI Índice internacional de regularidad 

superficial
IRS Indice de rezago social 
ISBN International Standard Book Number
ITCER Indice tipo de cambio efectivo real 

multilateral
ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica
ITR Infecciones del tracto reproductivo
IVM Invalidez, vejez y muerte
IVRS Infecciones de vías respiratorias 

superiores

J

JAPDEVA Junta de Administración Portuaria de 
la Vertiente Atlántica

JASEC Junta Administrativa de Servicios 
Eléctricos de Cartago

JPSSJ Junta de Protección Social de San José
JUNAFORCA Junta Nacional Forestal Campesina

L

LAICA Liga Agrícola Industrial de la Caña de
Azúcar

LANAMME Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (UCR)

LAQAT Laboratorio de Química de la 
Atmósfera (UNA)

LA RED La Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres en 
Latinoamérica

LIBOR London Inter Bank Offering Rate
LNA Laboratorio Nacional de Aguas

LPT Ley de Protección al Trabajador

M

MAC Museo de Arte Costarricense
MADC Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCCA Mercado Común Centroamericano
MCJD Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes
MEIC Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio
MEP Ministerio de Educación Pública
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y

Política Económica
MINAE Ministerio del Ambiente y Energía
MINSALUD Ministerio de Salud
MIVAH Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos
MJG Ministerio de Justicia y Gracia
ML Movimiento Libertario
MNC Mesa Nacional Campesina
MNJ Movimiento Nacional de Juventudes
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MP Ministerio de la Presidencia
MSP Ministerio de Seguridad Pública
MTC Movimiento de Trabajadores y 

Campesinos
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

N

NAFTA Tratado de Libre Comercio de Norteamérica,
suscrito por los Estados Unidos de 
América, Canadá y México (sigla en 
inglés)

NBI Necesidades básicas insatisfechas 
(método de cálculo de la pobreza)

NMF Nación más favorecida
NORAD Agencia Noruega de Cooperación 

Internacional
NPE Número de partidos efectivos

O

OCDE Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico

OCIS Oficina de Cooperación Internacional 
de la Salud 

OdD Observatorio del Desarrollo (UCR)
OEA Organización de Estados Americanos
OET Organización de Estudios Tropicales
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OFI Organismos financieros internacionales
OFIARROZ Oficina del Arroz
OFIM Oficinas Municipales de la Mujer
OIJ Organismo de Investigación Judicial
OIM Organización Internacional para las 

Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial de Comercio
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial de Turismo
ONF Oficina Nacional Forestal
ONG Organización no gubernamental / 

organizaciones no gubernamentales
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPC Operadora de pensiones 

complementarias
OPES Oficina de Planificación de la 

Educación Superior

OPS Organización Panamericana de Salud
ORT Órgano de reglamentación técnica
OSJ Orquesta Sinfónica Juvenil
OSN Orquesta Sinfónica Nacional
OVSICORI Observatorio Vulcanológico 

y Sismológico de Costa Rica

P

PAC Partido Acción Ciudadana
PACADIRH Plan Centroamericano para el Manejo

Integrado y la Conservación de los 
Recursos Hídricos

PAHO Organización Panamericana de la 
Salud (sigla en inglés)

PANI Patronato Nacional de la Infancia
PARCA Plan Ambiental de la Región 

Centroamericana
PASA Programa de Ajuste Sectorial 

Agropecuario
PBCC Proyecto Bosques y Cambio Climático
PEA Población económicamente activa
PECAire-UNA Programa de Estudios de Calidad del 

Aire de la Universidad Nacional
PGR Procuraduría General de la República
PIB Producto interno bruto
PIBA Producto interno bruto agropecuario
PILA Parque Internacional La Amistad
PIN Partido Integración Nacional
PLN Partido Liberación Nacional
PNDF Plan Nacional de Desarrollo Forestal
PNDU Plan Nacional de Desarrollo Urbano
PNMCACH Programa Nacional de Mejoramiento 

de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano

PNUD Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente

PPA Paridad del poder adquisitivo
PPP Plan Puebla-Panamá
PRC Partido Renovación Costarricense
PROCESOS Programa Centroamericano para la 

Sostenibilidad
PROCOMER Promotora del Comercio Exterior 

de Costa Rica
ProDUS Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible, de la 
Universidad de Costa Rica

PROEBI Programa de Educación en
Biodiversidad (INBio)

PRONAMYPE Programa Nacional de Apoyo a la 
Micro y Pequeña Empresa

PROPYME Programa de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa

PSA Pago de servicios ambientales
PTA Parque de Tecnología Ambiental
PUSC Partido Unidad Social Cristiana
PYME Pequeñas y medianas empresas

R

RAC Resolución alterna de conflictos
RACSA Radiográfica Costarricense S.A.
RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo
REM Régimen de enfermedad y maternidad
RITEVE Revisión integral técnica vehicular
RIVM Régimen de invalidez, vejez y muerte
RNCP Régimen no contributivo de pensiones
RNCTM Red Nacional para la Conservación de 

las Tortugas Marinas

S

SAPS Sector de Agua Potable 
y Saneamiento

SCIJ Sistema Costarricense de Información
Jurídica

SCN Sistema de Cuentas Nacionales
SEC Sindicato de Educadores 

Costarricenses
SEMEC Sistema de Evaluación de

Mejoramiento Continuo de la Calidad
SENARA Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento
SEPSA Secretaría Ejecutiva de Planificación 

del Sector Agropecuario 
SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SGP Sistema Generalizado de Preferencias
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SICA Sistema de Integración 
Centroamericana

SICAP Sistema Centroamericano de Áreas 
Protegidas

SICERE Sistema Centralizado de Recaudación 
SIDA Síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida
SIDES Sistema de Indicadores sobre 

Desarrollo Sostenible
SIECA Secretaría de Integración Económica 

de Centroamérica
SIG Sistema de Información Geográfica
SIL Sistema de Información Legislativa
SIMED Sistema para el Mejoramiento de la 

Educación
SINAC Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación
SINADES Sistema Nacional de Desarrollo 

Sostenible
SINAES Sistema Nacional de Acreditación de 

la Educación Superior
SINALEVI Sistema Nacional de Legislación 

Vigente
SINAMI Sistema Nacional de Análisis de la 

Mortalidad Infantil
SINART Sistema Nacional de Radio y 

Televisión
SINE Sistema Nacional de Evaluación
SIP Sociedad Interamericana de Prensa
SIPO Sistema de Información de la 

Población Objetivo, del Instituto Mixto de 
Ayuda Social

SNC Sistema Nacional para la Calidad
SPNF Sector público no financiero
STAP Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (Ministerio de 
Hacienda)

SUGEF Superintendencia General de 
Entidades Financieras

SUGESS Superintendencia General de Servicios
de Salud

SUGEVAL Superintendencia General de Valores
SUPEN Superintendencia de Pensiones

T

TAA Tribunal Ambiental Administrativo
TCU Trabajo comunal universitario
TDA Tasa de desempleo abierto
TGF Tasa global de fecundidad
TLC Tratado de libre comercio
TMI Tasa de mortalidad infantil
TNP Tasa neta de participación
TO Tasa de ocupación

TPA Autoridad de Promoción Comercial 
(sigla en inglés)

TPS Total de partículas en suspensión
TRIPS Aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados 
con el comercio (sigla en inglés)

TSE Tribunal Supremo de Elecciones

U

UACA Universidad Autónoma de 
Centroamérica

UCCAEP Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones de la Empresa Privada

UCR Universidad de Costa Rica
UE Unión Europea
UICN Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza
UIP Unidad de Intervención Policial
UMF Unidades de Manejo Forestal
UNA Universidad Nacional
UNDECA Unión de Empleados de la Caja 

Costarricense de Seguro Social
UNDP Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (sigla en inglés)
UNED Universidad Estatal a Distancia
UNESCO Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (sigla en inglés)

UNFPA Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (sigla en inglés)

UNGL Unión Nacional de Gobierno Locales
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia (sigla en inglés)
UPANACIONAL Unión de Pequeños y Medianos 

Productores
UPAZ Universidad para la Paz
USIS Sistema Informativo y Cultural de los 

Estados Unidos de América (sigla en 
inglés)

USTR United States Trade Representative

V

VIH Virus de inmunodeficiencia humana

W

WIDER World Institute for Development 
Economics Research

WRI World Resources Institute
WSPA World Society for the Protection of 

Animals
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 

(sigla en inglés) 



Z

ZCI Zona de convergencia intertropical
ZEE Zona económica exclusiva
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Desde su creación en 1994, el Proyecto Es-
tado de la Nación ha realizado importan-
tes esfuerzos para impulsar y profundi-

zar el estudio y discusión sobre el desarrollo
humano sostenible de Costa Rica. La prepara-
ción de los informes anuales sobre el Estado de
la Nación ha sido la base para lograr ese propó-
sito. Mediante la combinación de procesos de in-
vestigación y la consulta a representantes de di-
versos sectores sociales, se han articulado redes
de relaciones que han favorecido la pertinencia y
legitimidad de los análisis, así como vínculos que
facilitan la difusión y el acceso a la información ob-
tenida a través de ellos. 

En este año, 2003, el Informe se presenta ba-
jo un marco institucional estrictamente nacional:
la Defensoría de los Habitantes de la República y
las cuatro instituciones de educación superior
universitarias estatales (Universidad de Costa Ri-
ca, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Univer-
sidad Nacional, y Universidad Estatal a Distan-
cia), asociadas en el Consejo Nacional de
Rectores (CONARE) dieron continuidad a este
esfuerzo mediante la creación de un programa
del CONARE y el establecimiento de un conve-
nio para su operación. Adicionalmente, se sus-
cribió un convenio con la Contraloría General de
la República para su participación y cooperación
con el Programa. La base así definida es permanen-
te y garantiza la independencia de esta iniciativa,
pues ratifica y mejora los principios y reglas de
funcionamiento que la han hecho posible en el pa-
sado. De esta manera, se consolida un sistema de
seguimiento del desarrollo humano en Costa Rica. 

El Primer Informe, publicado en 1995, per-
mitió identificar rasgos fundamentales del ser
costarricense y las principales tendencias del de-
sarrollo nacional. Estos aspectos se analizaron

Presentación

con mayor profundidad en el Segundo Informe
(1996), a partir de un marco conceptual más
preciso sobre el desarrollo humano sostenible.
Ambas ediciones contribuyeron a sentar las bases de
la amplia legitimidad social de esta iniciativa, que se
manifestó en el Tercer Informe, con la preparación
de un capítulo especial sobre el mundo rural en
transición, el cual fue elaborado a solicitud de diver-
sas organizaciones y representantes de ese sector.

La validación social del Informe resultó de
suma importancia para la realización del Cuarto
Informe, correspondiente a 1997, en el que se
dedicó un capítulo al análisis de la situación de
la región Huetar Norte. Ese estudio permitió
identificar fortalezas, debilidades, oportunidades
y tensiones generadas en esa región por las gran-
des transformaciones que ha experimentado
Costa Rica durante los últimos años. 

El Quinto Informe (1998) amplió el examen
de algunos temas tratados en las ediciones ante-
riores, procurando una mayor profundidad en la
investigación, e incorporó la “Sinopsis del Esta-
do de la Región en Desarrollo Humano Sosteni-
ble”, con lo cual se enriqueció el análisis nacio-
nal con la perspectiva centroamericana. En el
Sexto Informe (1999) nuevamente se realizó una
evaluación subnacional, esta vez sobre la región
Chorotega (provincia de Guanacaste).

La edición del 2000 (Sétimo Informe) inclu-
yó un capítulo especial sobre los “Desafíos para
avanzar hacia la equidad entre los géneros”, en el
cual se sintetizaron los esfuerzos realizados en
los seis informes precedentes, para incorporar el
enfoque de género en el análisis sobre el desem-
peño nacional en desarrollo humano sostenible.

El Octavo Informe, correspondiente al año
2001, enfatizó la necesidad de gestar propuestas
de desarrollo nacional para atender los desafíos
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del desarrollo humano sostenible señalados en
ediciones previas. Adicionalmente, este Informe
profundizó en temas como la educación y la po-
breza, entre otros, y desagregó regionalmente al-
gunas características, con datos censales. En este
sentido, el proceso electoral y el inicio de un
nuevo período de gobierno marcaron una opor-
tunidad decisiva para impulsar esas acciones. 

El Noveno Informe, publicado en el 2003 con
los indicadores más actuales del 2002, examina en
detalle un conjunto de temas e incorpora “minifo-
ros”, en los que diversos actores exponen posiciones
constrastantes sobre temas relevantes de la agenda
nacional. De manera semejante al Quinto Informe,
la presente edición incorpora, como capítulo espe-
cial, la “Sinopsis del Segundo Informe sobre Desa-
rrollo Humano en Centroamérica y Panamá”. 

Al igual que en años anteriores, las limitacio-
nes del Noveno Informe están asociadas a la per-
sistencia de algunas deficiencias en la calidad,
continuidad o existencia de información, principal-
mente en materia ambiental. No obstante, los resul-
tados del Censo 2000 ampliaron las posibilidades
de análisis e investigación en esta oportunidad.

Al presentar el Noveno Informe Estado de la
Nación en Desarrollo Humano Sostenible queremos
dejar constancia de nuestro reconocimiento a Mi-
guel Gutiérrez Saxe, Coordinador del Programa, al
igual que al equipo técnico que, con él, tuvo a
cargo la realización de este trabajo.

A los integrantes del Consejo Consultivo ma-
nifestamos nuestra renovada gratitud por su
orientación y valiosos aportes en las distintas eta-
pas de elaboración del Informe. 

Asimismo, expresamos nuestro agradeci-
miento a todos aquellos que, por distintos me-
dios, han nutrido este trabajo con comentarios
sobre su contenido, y a quienes mediante su es-
tudio, discusión y divulgación, hacen que esta
iniciativa resulte útil para la promoción del desa-
rrollo humano sostenible en Costa Rica. 

La excelente acogida de los ocho informes
anteriores, y las expectativas en torno a esta y su-
cesivas entregas, refuerzan nuestra convicción de
que con este esfuerzo se verá fortalecida la capa-
cidad del país para reflexionar sobre su propio
desarrollo y elegir, en consecuencia, las bases so-
bre las que se asentará su futuro.

San José, Costa Rica
de noviembre del 2003

Sonia Marta Mora
Rectora
Universidad Nacional

Eugenio Trejos Benavides
Rector
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica
Presidente del CONARE

José Manuel Echandi Meza
Defensor de los Habitantes
de la República

Gabriel Macaya Trejos
Rector
Universidad de Costa Rica

Rodrigo Arias Camacho
Rector
Universidad Estatal a Distancia

José Andrés Masís Bermúdez
Director, Oficina de
Planificación de la 
Educación Superior (OPES)

Max Esquivel Faerron
Defensor Adjunto de los Habitantes 
de la República
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A la profesora Adelaida Chaverri, de la Escuela de
Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, quien
coordinó el capítulo “Armonía con la naturaleza” por dos
años (tercer y cuarto informes). La recordamos por su
dedicación a los temas ambientales y por sus cualidades
de gran amiga y colaboradora.
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Este Informe es el resultado de un ex-
tenso proceso de investigación y con-
sulta en el que ha participado un am-

plio y diverso grupo de instituciones,
organizaciones y personas de toda la sociedad
costarricense, quienes mediante su asistencia a
reuniones y talleres de consulta, el suministro de
información, la lectura crítica de documentos o
la vinculación directa en la preparación de po-
nencias y la coordinación de capítulos potencia-
ron los objetivos de esta iniciativa. Aun a riesgo
de cometer alguna omisión, el Programa Estado
de la Nación y sus auspiciadores quieren dejar
constancia de su agradecimiento, en una sección
especial incluida al final de cada capítulo, a quie-
nes se vincularon directamente con la prepara-
ción, análisis y lectura sobre temas específicos y,
en estas líneas, a quienes brindaron apoyo en
tareas de orden general. 

La coordinación general de investigación
estuvo a cargo de Isabel Román. El equipo de
coordinadores temáticos lo formaron Nora Garita
(Equidad e Integración Social), Jorge Cornick y
Eddy Rodríguez (Oportunidades, estabilidad y
solvencia económicas), Carlos Drews (Armonía
con la naturaleza y Elaine White (Fortalecimiento
de la democracia).

Se agradece el respaldo institucional de la
Rectoría de la Universidad Nacional para la
coordinación general de investigación de este
informe. También resultó muy valioso el apoyo
institucional del Departamento de Sociología de la
Universidad de Costa Rica para la preparación del
Capítulo de Equidad e integración social.

Un agradecimiento especial a José Andrés
Masís, director de OPES/CONARE, por su valioso
apoyo para la preparación de este Informe.

Especial reconocimiento merecen las

numerosas instituciones y organizaciones que
brindaron valiosa información, tanto para las in-
vestigaciones en las diversas áreas que analiza el
Informe, como para la actualización del Com-
pendio Estadístico, entre ellas: ACAM, Academia
de Centroamérica, Asamblea Legislativa, ARE-
SEP, Banco de Costa Rica, Banco Nacional de
Costa Rica, BANHVI, BCCR, Cámara Costarri-
cense de la Construcción, Cámara Costarricense
Forestal, Cámara de Industrias de Costa Rica,
Cámara de Insumos Agropecuarios, Centro de
Investigación y Conservación del Patrimonio
Cultural, Casa Presidencial, CATIE, CCP (UCR),
CCSS, CEFEMINA, Centro Costarricense de Pro-
ducción Cinematográfica, CICAD, CIEM (UCR),
CINPE (UNA), CITES (MINAE), CNP, Comisión
Nacional del Consumidor (MEIC), Comisión
Nacional de Emergencias, Comisión para la Pro-
moción de la Competencia (MEIC), Compañía
Nacional de Fuerza y Luz S.A., CONAI, CONARE,
CONAVI, CONESUP, Contraloría General de la
República, Defensoría de los Habitantes, Despa-
cho de la Primera Dama de la República, DINA-
DECO, Dirección General de Adaptación Social
(MJG), Dirección General de Cultura (MCJD),
Dirección General del Registro Civil (TSE), Di-
rección Sectorial de Energía (MINAE), Fiscalía
Ambiental (Poder Judicial), FONABE, FONAFI-
FO, Fundación Neotrópica, Fundación Omar
Dengo, FUPROVI, Gerencia del Proyecto de Mo-
dernización (CCSS), IAFA, ICAA, ICAFE, ICD,
ICE, ICT, IDA, IDESPO, IFAM, IICE (UCR),
IMAS, INA, INBio, INCAE, INCOP, INCOPES-
CA, INFOCOOP, INISA (UCR), INS, Instituto
Metereológico Nacional, Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Instituto Nacional de las
Mujeres, INVU, INRECOSMAR, IRET (UNA),
ITCR, Laboratorio de Hidrología (UNA), Laboratorio

Reconocimientos
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2003, participaron Dixie Brenes, Damaris Cha-
cón, Elizabeth Chin, José Rafael Elizondo,
Francisco González, José Gerardo González, María
Elena González, Viria Huertas, Lorena Mariño, Vil-
ma Martínez, Gerardo Quirós, Yetty Quirós y Emi-
lio Solana. Las reuniónes del Consejo Consultivo,
contaron con la asistencia de Rodrigo Aguilar,
Rodrigo Arias, Marta Campos, jorge Arturo
Chávez, Juan Manuel Cordero, Alejandro Cruz,
José Manuel Echandi, Max Esquivel, Rodrigo
Gámez, Leonardo Garnier, Olga Goldenberg,
Miguel Gómez, Milena Grillo, Gabriel Macaya,
Rodrigo Madrigal Nieto, Guillermo Matamoros,
Guido Miranda, Eugenio Pignataro, Carlos
Quesada, Marco Vinicio Ruiz, Eduardo Ulibarri,
Gloria Valerín, Albino Vargas, Samuel Yankelewitz,
Joyce Zürcher y Fernando Zumbado.

Por su apoyo financiero para la realización de
estudios específicos que sirvieron de insumos
para la elaboración de este informe se agradece a
la Fundación Friedrich Eberth, al Proyecto IPEC-
OIT Costa Rica, a la OMS/OPS y al Fondo de Po-
blación (FNUAP) y a la Fundación Avina.

Elisa Sánchez coordinó la recopilación, revi-
sión y sistematización de la información estadís-
tica utilizada en el Informe, labor en la que tuvo
el apoyo de Enrique González, Roslyn Jiménez,
Leonardo Merino y Natalia Morales. 

Un agradecimiento especial a Jimena Vargas,
quien editó los miniforos que se incorporan en
los capítulos de “Oportunidades, estabilidad y
solvencia económicas”, “Armonía con la natura-
leza” y “Fortalecimiento de la democracia”.

Por su apoyo en la actualización y diseño de
la página web del Programa Estado de la Nación
se agradece a Leyla Calderón.

Se reconoce el valioso trabajo realizado por
Alexandra Steinmetz en la corrección de estilo,
por Juan Manuel Muñoz en la actualización y de-
puración de los textos digitales y por el personal
de NeoGráfica S.A., particularmente Hosana Bar-
quero, Erick Valdelomar y William Díaz, en el
proceso de diseño y diagramación del Informe.

Cabe destacar el aporte de miembros del
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En 1994 nos propusimos conocer la Costa
Rica que tenemos y pensar el país que deseamos.
Desde entonces es mucho lo que hemos logrado
avanzar en estos propósitos y en el cumplimien-
to de esas funciones sociales. El Noveno Infor-
me, además, nos encuentra en una situación de
consolidación del ahora “Programa Estado de la
Nación” en un marco institucional sólido y pres-
tigioso, como el que pueden proporcionar las
universidades públicas agrupadas en el CONA-
RE y la Defensoría de los Habitantes de la Repú-
blica. Adicionalmente, un convenio con la Con-
traloría General de la República abre espacios de
cooperación para una prometedora fertilización
mutua. Las consideraciones de los convenios de
la nueva institucionalidad del Programa, así co-
mo sus objetivos, se registran en los recuadros
del presente Prólogo y los textos completos pue-
den ser consultados en nuestra página en Inter-
net, www.estadonacion.or.cr

A diferencia de años anteriores, es posible en-
frentar una nueva entrega del Informe con un fu-
turo más cierto, aunque siempre con una tarea
muy clara.

La tarea y concepto 
del Estado de la Nación

La tarea del Estado de la Nación es dotar a la
sociedad de instrumentos de fácil acceso para co-
nocer su evolución, desarrollar instancias de ren-
dición de cuentas, fortalecer mecanismos de par-
ticipación y negociación y contribuir a la

formación de consensos nacionales, tan necesa-
rios en épocas de profundas reformas, además de
ser ejercicios imprescindibles en una sociedad
democrática. No es un informe gubernamental,
tampoco es antigubernamental; se centra en la
valoración sobre el desempeño de la nación.

El informe Estado de la Nación en Desarrollo
Humano Sostenible es una iniciativa independien-
te, cuya misión es mejorar el acceso de la ciuda-
danía a información amplia, oportuna y veraz so-
bre los asuntos de interés público. Este esfuerzo
se basa en la convicción de que, para enfrentar
los desafíos sociales, económicos y ambientales,
una democracia requiere ciudadanas y ciudada-
nos informados, con capacidad constructiva y
con ilusión. Un ciudadano con información es
un ciudadano con poder democrático, pero tam-
bién con más responsabilidades hacia su comu-
nidad y su país.

Desde su primera edición, el Informe conser-
va una estructura básica similar, que se modifica y
enriquece año tras año, con el fin de identificar y
seguir tendencias importantes para el análisis del
desempeño nacional. Esa estructura contempla:

■ Un conjunto de capítulos permanentes, referi-
dos a las aspiraciones nacionales de desarrollo
humano sostenible en materias económicas,
sociales, ambientales y políticas. 

■ Un compendio estadístico con más de 245 va-
riables, más los niveles de desagregación según
distintos criterios (sexo, zona, región, grupos

Prólogo

P R O L O G O  A L  I X  I N F O R M E

El primer paso de un viaje es esencial, 
pues con él se elige la dirección y hasta el mismo destino
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de edad, sectores productivos o instituciona-
les, etc.), provenientes de 32 fuentes oficiales
de información. 

■ Un capítulo especial, que profundiza en el aná-
lisis de algún tema o región. En este Informe
consiste en la sinopsis del recientemente pu-
blicado Segundo Informe sobre Desarrollo Huma-
no de Centroamérica y Panamá.

Características, orientaciones 
y algunos resultados

La ejecución del ahora Programa Estado de la
Nación se basa en tres orientaciones: rigor acadé-
mico, legitimidad social y amplitud en la difu-
sión. El establecimiento de un consorcio con ins-
tituciones que han acogido la iniciativa expresa
estas orientaciones, pues incorpora a todas las
universidades públicas del país, agrupadas en el
Consejo Nacional de Rectores, y a la Defensoría
de los Habitantes, además de los organismos de
cooperación internacional que han apoyado de-
cididamente el Programa: Fundación Friedrich
Ebert, PNUD, OIT, OPS,UNFPA, UNICEF, la
Unión Europea, el Convenio Bilateral de Desa-
rrollo Sostenible Costa Rica-Holanda, el Gobier-
no de los Países Bajos y el Gobierno de Suecia. A
estos se han sumado algunas instituciones nacio-
nales: el Banco Popular y de Desarrollo Comu-
nal, el Instituto Nacional de Fomento Cooperati-
vo y la Contraloría General de la República.

Rigor académico. La primera orientación del
Programa se fundamenta en la articulación de ca-
pacidades de investigación de las universidades
públicas, que ha permitido obtener información y
análisis pertinentes y de calidad sin crear estructu-
ras complejas. Cada año se sistematizan cerca de
trescientas referencias bibliográficas y se emprende
alrededor de treinta investigaciones. Esta práctica
ha generado una corriente de investigación sobre
el desarrollo humano sostenible y nuevas políticas
de investigación en los ámbitos nacional y subna-
cional. Asimismo, se ha logrado sistematizar datos
de muy variadas fuentes, con incidencia real en la
formulación de indicadores, desde su identifica-
ción hasta los métodos empleados, pasando por el
abordaje de temas anteriormente poco tratados.

Legitimidad social. Para obtener arraigo y
legitimidad se han diseñado formas de operación
que son parte fundamental del proceso de elabo-
ración del Informe. Algunos de estos mecanis-
mos son:

■ Identificación participativa de los temas y as-
pectos por investigar.

■ Integración de un Consejo Consultivo legítimo
y activo, con personalidades reconocidas por
su trayectoria, sus contribuciones en asuntos
del desarrollo y sus nexos en muy variados
sectores de la sociedad o del gobierno (recua-
dro 0.2).

■ Realización de talleres de consulta con acadé-
micos y actores de la sociedad en al menos tres
fases de la preparación del Informe.

■ Contactos cotidianos con actores sociales y po-
líticos, y búsqueda de nuevos mandatos de in-
vestigación.

■ Promoción del diálogo social sobre políticas
públicas.

Amplitud en la difusión. La tercera orienta-
ción es lograr la máxima difusión de los infor-
mes, de otras publicaciones y del Programa co-
mo tal. Algunas características de esta estrategia
son:

■ Énfasis en la relación directa: presentaciones a
grupos o sectores, talleres, foros entre acadé-
micos, organizaciones sociales, docentes y es-
tudiantes, funcionarios públicos y comunica-
dores. Se tiene un módulo de capacitación
orientado a la sociedad civil y programas diri-
gidos a sectores sociales, a funcionarios públi-
cos en el marco del sistema del Servicio Civil,
y a hombres y mujeres privados de libertad.

■ Promoción de publicaciones, artículos y repor-
tajes en la prensa escrita, la radio y la televi-
sión. 

■ Portal en Internet, con un elevado volumen de
visitas, tanto nacionales como del exterior.

■ Desarrollo de acciones comunales, para llegar
a muchos lugares del país.

■ Desarrollo de actividades con el sistema edu-
cativo, que se ha expresado en acciones como:
realización de cursos de actualización para
docentes y asesores, publicación del libro Cos-
ta Rica contemporánea, raíces del estado de la
nación, para la educación secundaria y cursos
introductorios universitarios, uso de las
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publicaciones en los cursos sobre realidad na-
cional que imparten las universidades y elabo-
ración de módulos didácticos para la educación
primaria y secundaria, así como para las escue-
las a las que asisten niños y niñas migrantes. 

Ciertamente, con el empeño de un equipo y
el apoyo de muchos, hemos avanzado desde los

primeros pasos. No es, sin embargo, la ocasión
de descansar. Un tiempo crucial para la nación
costarricense nos sigue desafiando para mejorar
y ser pertinentes, a la vez que impone una pre-
gunta que nos seguirá aguijoneando: ¿cumple el
Estado de la Nación una función social en
nuestra sociedad?

Miguel Gutiérrez Saxe
Coordinador, 
Programa Estado de la Nación
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RECUADRO 0.1

Considerando:
a. El compromiso de la Educación Superior Pública cos-

tarricense con el desarrollo de la nación y con el bie-
nestar general de la sociedad.

b. La necesidad de contar con los medios que permitan
el mayor acercamiento posible al conocimiento de la
evolución de los factores que representan la condi-
ción o calidad de vida del costarricense, entre ellos la
fundación y ejecución continuada de programas de
formación e información.

c. Los aportes del Proyecto Estado de la Nación al cono-
cimiento del desarrollo humano sostenible, en Costa
Rica y la región centroamericana, y al señalamiento de
los desafíos nacionales de manera amplia y veraz, en
forma continua y legítima, como esfuerzo conjunto del
CONARE y la Defensoría, en el pasado junto al Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el mar-
co del convenio COS/94/003 (1994-1999), el cual figu-
ra como antecedente del presente Convenio.

d.Que el Estado de la Nación contiene una visión inte-
gral del desarrollo nacional, cuyo gestor es el Estado
costarricense como ejecutor de planes, programas
políticas y obras de naturaleza pública. En definitiva,
el Programa Estado de la Nación se convierte en una
instancia para valorar el impacto de las políticas pú-
blicas en el desarrollo nacional, lo anterior asociado
ineludiblemente al uso de los recursos públicos asig-
nados para ello.

e. El interés mostrado por el CONARE en propiciar y
coordinar esfuerzos universitarios con el fin de que
se cuente con la información y estudios requeridos
para el seguimiento del desarrollo nacional, incluida
la fundación del Estado de la Nación.

f. El CONARE ha venido impulsando la realización de
estudios y la elaboración y mantenimiento de siste-
mas de información que sirvan de referencia para su
propio quehacer y el de las tareas de desarrollo y de
toma de decisiones de las Instituciones de Educación
Superior Universitaria Estatal y de aquellas institu-
ciones públicas que apoyen este tipo de actividades.
Que es parte sustancial del CONARE la orientación y
la dirección del Plan Nacional de Educación Superior,
siendo indispensable la valoración del desarrollo

humano y de las políticas públicas y su impacto pa-
ra orientar adecuadamente la formación de la socie-
dad costarricense.

g. La atribución general del Defensor de los Habitantes
de la República es la defensa de los intereses y dere-
chos de la población. En su calidad de defensor de
los derechos humanos, de canalizador de los recla-
mos de la población y de protector de los intereses
comunitarios, tiene obligaciones de velar por que el
funcionamiento del sector público se ajuste a la mo-
ral, la justicia, las normas y principios del derecho, así
como de promocionar y divulgar esos intereses y de-
rechos.

h.Que la Defensoría de los Habitantes tendrá en esta
cooperación un punto de apoyo para la clarificación
y defensa de los intereses y derechos de los habitan-
tes, tan urgente para su quehacer.

i. Concluida la participación de PNUD a partir del año
2003 en el convenio COS/94/003, la Defensoría y el
CONARE han acordado la continuación de las tareas
emprendidas con el Proyecto, ahora como Programa
Estado de la Nación.

j. La importancia que tiene el conocimiento generaliza-
do entre la población costarricense de la evolución
de su calidad de vida y del cumplimiento de las me-
tas de desarrollo humano a las que el país se ha
comprometido, como elementos de una participa-
ción ciudadana responsable e informada para la pe-
tición y rendición de cuentas.

k. La trascendencia de la consideración del desarrollo
humano en la formación de una cultura solidaria, en
el fortalecimiento de la sociedad civil y en la creación
de condiciones para la concertación y el desarrollo
de la democracia.

l. El arraigo de que goza el Informe Estado de la Na-
ción y la importancia que su imparcialidad tiene pa-
ra orientar la opinión nacional y las decisiones admi-
nistrativas, hacen necesario dejar explícito en la
normativa del Convenio los mecanismos que han si-
do fundamento de su independencia, imparcialidad y
la neutralidad política del Estado de la Nación, sus
informes y otros productos.

El convenio CONARE-Defensoría de los Habitantes 
para la ejecución del Programa Estado de la Nación
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RECUADRO 0.1 (continuación)

m. La conveniencia de suscribir el presente Convenio
entre el Consejo Nacional de Rectores y la Defenso-
ría de los Habitantes de la República, como marco
formal de la cooperación entre estos órganos para
la realización de acciones de promoción del desa-
rrollo humano, la generación de información nece-
saria en el cumplimiento de las atribuciones asigna-
das a estos, así como coadyuvar con la valoración
del impacto generado por el Estado costarricense en
su carácter de gestor del desarrollo nacional.

Ámbito, objetivos y finalidades
El propósito del convenio de cooperación lo constitu-

ye el establecimiento formal de un esquema de coope-
ración entre el CONARE y la Defensoría para apoyar el
desarrollo de programas, proyectos y actividades que
se orienten, en primera instancia, hacia la precisión me-
todológica, la medición imparcial y objetiva del desem-
peño nacional, la capacitación de sectores de la socie-
dad civil, como cursos, talleres y seminarios, con el fin de
mejorar la calidad de su participación en la deliberación
de los asuntos públicos con base en información impar-
cial y objetiva sobre el desarrollo humano, y la divulga-
ción de resultados en desarrollo humano sostenible a la
ciudadanía en general, ejecutados por medio del CO-
NARE utilizando el Programa Estado de la Nación.

Como parte del presente convenio y de sus atribucio-
nes legales, las partes signatarias acuerdan desarrollar
las siguientes funciones específicas:

a. Apoyar la acción del Estado mediante la valoración
del impacto de las políticas públicas en el desarrollo
nacional, con lo cual el uso de los recursos públicos
adquiere una importancia primordial.

b. Dar apoyo financiero al Programa mediante los
aportes presupuestados y debidamente aprobados
por la Asamblea Legislativa y la Contraloría General
de la República, según corresponda.

c. Participar en la dirección y el planeamiento estraté-
gico del Programa, así como velar por que éste cum-
pla adecuadamente con sus objetivos.

d. Velar por que el contenido de los informes elabora-
dos en el Programa respondan a los objetivos defini-
dos por las instancias directoras del mismo.

e. Velar por que se desarrollen adecuados mecanismos
de consulta y participación de los diferentes sectores
sociales y gubernamentales respecto de la orienta-
ción del Programa y sus informes.

f. El CONARE procurará incorporar en los contenidos
del Plan Nacional de Educación Superior todas aque-
llas exigencias que el sector educativo tenga que
afrontar para formar a la sociedad costarricense, a
partir de los hallazgos y análisis que se desprendan
del Programa.

Objetivos del Programa Estado de la Nación
El objetivo inmediato del Programa Estado de la Na-

ción es establecer un sistema de seguimiento del esta-
do de la Nación, mediante la selección, medición y eva-
luación del desempeño nacional de un conjunto
pertinente y suficiente de componentes de desarrollo
humano sostenible. Estos componentes cubren los al-
cances económicos, políticos, ambientales y sociales
del desarrollo.

Para efectos operativos, en el marco de este Conve-
nio se podrán apoyar acciones, proyectos y programas
para la promoción del desarrollo humano sostenible en
al menos los siguientes ámbitos de cooperación:

■ De la discusión teórica y técnica sobre el desarrollo
humano y de los indicadores asociados a la medición
de los distintos aspectos, así como la realización de
investigaciones sobre el tema, la construcción de es-
tos índices para el país y la correspondiente difusión
de resultados y conclusiones.

■ De la evaluación del cumplimiento de los compromi-
sos nacionales referidos a metas de desarrollo hu-
mano.

■ Otros ámbitos que surgieran del desarrollo de la coo-
peración.
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RECUADRO 0.2

Se creará un Consejo Consultivo que será la instan-
cia a cargo de la conducción sustantiva del proceso de
preparación del Informe Estado de la Nación y otros in-
formes que publique el Programa. Por conducción sus-
tantiva del Informe se entiende que el Consejo estable-
cerá el marco conceptual y las prioridades de
investigación del Informe, ejercerá un control de cali-
dad sobre los estudios que se realicen al amparo del
Programa y revisará críticamente las versiones en bo-
rrador del Informe, incorporando las observaciones res-
pectivas. Como órgano de conducción, sus propósitos
serán afianzar la legitimidad social del Informe, garan-
tizar su carácter independiente y no gubernamental, y
velar por que su proceso de preparación asegure su im-
parcialidad, objetividad y rigurosidad académica.

El Consejo Consultivo es una instancia plural y plu-
ralista, que procura llegar a consensos sobre las prio-
ridades de investigación, fuentes de información con-
sultadas y conclusiones, mediante la precisión de las
apreciaciones del Informe Estado de la Nación u otros
informes que publique el Programa. Empero, cuando
sobre alguna materia en particular ello no sea posi-
ble, se consignará la discrepancia de criterio en el In-
forme.

El Consejo Consultivo estará constituido de la si-
guiente forma:

■ Personas seleccionadas por el Consejo Directivo. Es-
tas personas participan a título personal, de manera
voluntaria y por invitación. Pueden ser de los diferen-
tes sectores público y privado del país.

■ Representantes de las partes signatarias del presen-
te Convenio.

El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribu-
ciones:

a. Validar y enriquecer con sus comentarios, observa-
ciones y recomendaciones el marco conceptual del
Informe, los componentes, variables e indicadores
por considerar, así como los alcances y enfoques de
los estudios sobre los temas del Informe, además de
seleccionar el tema especial de los Informes.

b. Solicitar la inclusión de temas en la agenda de inves-
tigación, aún en etapas avanzadas del proceso de
preparación del Informe.

c. Auspiciar, junto con las instituciones participantes y
el Programa, consultas más amplias para fomentar la
incorporación efectiva y cada vez más amplia de la
sociedad en el Programa.

d.Facilitar el establecimiento y desarrollo de redes de
información y comunicación que aporten material y
datos relevantes para la evaluación del desempeño
nacional.

e. Revisar la consistencia del borrador final del Informe
Estado de la Nación u otros informes que publique el
Programa con los comentarios, observaciones y reco-
mendaciones formuladas por el Consejo Consultivo
en las etapas previas de preparación, todo dentro del
plazo acordado para tal fin en la programación anual
de trabajo.

f. Pronunciarse sobre las solicitudes de revisión de con-
tenidos del Informe que el Consejo Directivo, por
mayoría calificada de sus miembros, le someta.

g. Ser informado de otras áreas de actividad del Pro-
grama y de la marcha del Programa en general.

h.Generar observaciones, sugerencias y prestar colabo-
ración en cualquier actividad del Programa.

Disposiciones que rigen la operación del Consejo Consultivo 
del Programa Estado de la Nación
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El trabajo de investigación desarrollado en los Infor-
mes anuales y otras publicaciones del Programa Esta-
do de la Nación, es acompañado por un esfuerzo ten-
diente a alcanzar la mayor amplitud posible en la
difusión de los resultados entre la población. De no-
viembre del 2002 a Julio del 2003 se desarrollaron las
siguientes actividades:

■ En respuesta a las solicitudes planteadas tanto por
organizaciones sociales como por instituciones pú-
blicas, que manifestaron su interés en conocer los
principales resultados del Octavo Informe Estado de
la Nación, se impartieron 73 charlas, en las que par-
ticiparon más de 2.500 personas.

■ Se continuó con los programas formativos para fun-
cionarios públicos que se realizan a través del Cen-
tro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), de la
Dirección General del Servicio Civil, y la Escuela Na-
cional de Capacitación Penitenciaria, del Ministerio
de Justicia y Gracia. Durante el último año se llevaron

a cabo once talleres sobre realidad nacional, en los
que participaron 327 funcionarios públicos de diver-
sas instituciones y regiones del país. En el 2003, más
de 100 agentes de seguridad del Sistema Peniten-
ciario recibieron capacitación en los resultados del
Octavo Informe, mediante el curso básico policial
impartido por el Ministerio de Justicia, lo mismo que
26 oficiales de policía que participaron en el curso
para mandos medios de la Academia de Policía del
Ministerio de Seguridad Pública.

■ Los resultados de la Auditoria ciudadana sobre la
calidad de la democracia (ACCD), publicada por el
Programa Estado de la Nación en el 2001, continúan
despertando gran interés, tanto por la metodología
y los análisis que contiene, como por los desafíos
que identifica con respecto a la vida política del país.
En coordinación con la Defensoría de los Habitantes
de la República, se realizaron tres actividades de
presentación de este trabajo, en las que participaron
158 personas.

Formación en instituciones públicas y organizaciones sociales

FICHA 1
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FICHA 2

La información actualizada y el análisis pertinente
de los informes Estado de la Nación también han mo-
tivado la organización de foros orientados al debate y
la búsqueda de propuestas conjuntas entre diversos
actores de la sociedad costarricense, sobre temas rele-
vantes de interés público. Por tal motivo, el Programa
ha participado en algunos de ellos con la idea de apor-
tar a una participación informada. Un foro dedicado a
las “Políticas de salud y sociedad civil” tuvo lugar du-
rante los días 3 y 4 de octubre del 2002, como resulta-
do de un esfuerzo conjunto del Consejo Nacional de
Cooperativas, el Ministerio de Salud, la Caja Costarri-
cense de Seguro Social, la Asamblea de Trabajadores

del Banco Popular, el Instituto Nacional de Fomento
Cooperativo, el Consorcio de Cooperativas de Salud, el
Consejo Permanente de Cooperativas de Autogestión y
la Organización Panamericana de la Salud, y con el
apoyo técnico y metodológico del Estado de la Nación.
El objetivo general del foro fue analizar el plantea-
miento original, su vigencia y el estado actual del pro-
ceso de reforma y modernización del sector salud en
Costa Rica, con el propósito de generar alternativas de
desarrollo futuro que mejoren la eficiencia y la efectivi-
dad del sector, incorporando la visión y los plantea-
mientos de la sociedad civil. A esta actividad asistieron
240 personas.

Apoyo a espacios de reflexión nacional 
sobre temas centrales del desarrollo

FICHA 3

Los módulos sobre desarrollo humano sostenible pa-
ra educación primaria y secundaria, elaborados a par-
tir de los informes Estado de la Nación, se han consti-
tuido en un medio efectivo para motivar la reflexión
propositiva de estudiantes y docentes sobre las ten-
dencias del desarrollo humano sostenible y la realidad
nacional.

En el 2002, y en coordinación con el Departamento
de Bibliotecas Escolares del CENADI, se presentaron
los resultados del Octavo Informe y los materiales pro-
ducidos por el Programa a bibliotecólogas de diferen-
tes regiones educativas.

En el 2003 se realizaron presentaciones del Informe
en diferentes direcciones regionales de enseñanza, en

coordinación con las asesorías regionales de Estudios
Sociales, principalmente a profesores y profesoras de se-
cundaria de Estudios Sociales y Cívica. Además se dicta-
ron charlas a orientadores y profesores de Religión.

Un logro importante en este ámbito fue el estableci-
miento de una comisión, en el Ministerio de Educación,
con el fin de promover el aprendizaje del desarrollo hu-
mano sostenible en las aulas, mediante la elaboración
de materiales educativos y la realización de actividades
de difusión y capacitación. Como parte de las acciones
de esta instancia se cuenta con un plan de trabajo pa-
ra los años 2003 y 2004, se está impulsando la firma
de un convenio para profundizar el trabajo conjunto
con el Programa.

Aportes para la promoción del desarrollo humano sostenible 
en el sistema educativo
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Motivar en la niñez centroamericana la re-
flexión sobre los desafíos que enfrenta la re-
gión, impulsar la formación en valores asocia-
dos al desarrollo humano sostenible y
promover el aprendizaje significativo sobre la
realidad de cada uno de nuestros países, han
sido los ejes de la elaboración de un “Módu-
lo educativo sobre desarrollo humano sosteni-
ble” que será utilizado en el segundo ciclo de
la educación primaria.

Esta iniciativa es apoyada por la Embajada
del Reino de los Países Bajos y cuenta con la
colaboración de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana, entidad que, a partir
de un acuerdo tomado por los Ministros de
Educación en abril del 2001, ha facilitado la
coordinación de acciones de seguimiento en
cada uno de los ministerios. El acuerdo señala:

■ Tomar las decisiones que corresponda para
propiciar la inclusión de la temática de este
módulo educativo regional en el currículo
nacional.

■ Hacer atenta excitativa a los gobiernos
centroamericanos para que preparen

módulos educativos nacionales basados en
sus correspondientes informes nacionales
de desarrollo humano.

■ Brindar los apoyos administrativos y técni-
cos necesarios para que el contenido de los
módulos educativos refleje con la mayor
objetividad y adecuada didáctica, la reali-
dad de la región centroamericana.

■ Plantear a las autoridades del PNUD la ne-
cesidad de elaborar una versión resumida
del Estado de la Región, con lenguaje sen-
cillo, para dar amplia difusión en los países
del área a la información que contienen es-
tas publicaciones.

(Acuerdo n° 7, XX Reunión Ordinaria de
la CECC)

Se dispone de un borrador final del Módu-
lo, el cual ha sido validado por más de cien
docentes en El Salvador, Nicaragua, Costa Ri-
ca y Panamá. Para evaluar la pertinencia de la
utilización del Módulo en el aula, se efectua-
ron talleres de inducción en los cuatro países

escogidos para esta etapa, se continuó con la
aplicación de las actividades por parte de los
docentes y se finalizó con la entrega de un in-
forme de retroalimentación sobre la experien-
cia en el aula. Las ilustraciones adjuntas co-
rresponden a las actividades realizadas en la
Escuela Rogelio Sinán de Panamá. Paralela-
mente, un equipo de cada División Curricular
de los ministerios realizó una lectura crítica
del material, tomando como referencia el cu-
rrículo oficial del país respectivo. Actualmen-
te se trabaja en la incorporación de las obser-
vaciones planteadas por los y las docentes,
que se refieren fundamentalmente a la am-
pliación de los contenidos, la profundización
acerca de la situación en cada uno de los paí-
ses, y el aumento en el número de actividades
de aprendizaje.

Una vez completado el Módulo, se entre-
gará a docentes de diversas regiones educa-
tivas en Centroamérica. Para ello se organiza-
rán talleres participativos y se dará
instrucción sobre los diversos temas que
aborda este material, la metodología pro-
puesta para trabajar y diferentes estrategias
para su utilización en el aula.

La reflexión en las aulas sobre el desarrollo humano sostenible 
en Centroamérica: una propuesta educativa 
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Como resultado de una iniciativa de la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Em-
presa Privada (UCCAEP), la Central del Movimiento
de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confe-
deración de Trabajadores Rerum Novarum, en se-
tiembre del 2000, más de treinta líderes empresa-
riales y sindicales identificaron y priorizaron sus
preocupaciones en diversas áreas del desarrollo na-
cional, a partir de la presentación de los resultados
del Sexto Informe Estado de la Nación. Reglas cla-
ras y de largo plazo para el sector productivo, servi-
cios educativos y de capacitación de calidad, acor-
des con los mejores estándares internacionales y
adecuados a las nuevas demandas del mercado la-
boral, y estímulo a las pequeñas y medianas empre-
sas, fueron los tres principales temas de discusión.

Dando continuidad a este esfuerzo, en diciembre
del 2000 representantes de ambos sectores presen-
taron a la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) una propuesta de actividades para desarrollar
en Costa Rica un proceso de diálogo social biparti-
to en torno a tres grandes temas: educación, em-
pleo y política económica.

Posteriormente, en el 2003, se elaboró una nue-
va propuesta, que fue aceptada en el mes de febre-
ro, para continuar con el proceso de diálogo social
bipartito sobre tres asuntos de gran interés nacio-
nal, como lo son la política nacional de empleo, la
reforma fiscal y la conformación de un Consejo Eco-
nómico y Social.

En materia de política nacional de empleo,

durante el 2003 se realizaron diferentes sesiones de
trabajo. Por encargo del Consejo Superior del Traba-
jo, se integró una Comisión de Empleo a la que se
le solicitó preparar una política nacional de empleo.
En esta Comisión se discutieron temas como el
diagnóstico de las políticas de empleo, crecimiento
y desarrollo en Costa Rica, profundización de la
apertura económica y tratados de libre comercio, la
política de empleo en el Plan Nacional de Desarro-
llo, componentes propositivos de una política de
empleo, legislación laboral y legislación para el fo-
mento de la pequeña y mediana empresa, entre
otros.A este punto se prepara un documento de po-
lítica de empleo, sobre la base de un conjunto de
orientaciones acordados por la Comisión.

Las acciones en torno a la reforma fiscal consis-
tieron en asistir a la Comisión Mixta de Pacto Fiscal
de la Asamblea Legislativa, y a la subcomisión de
Gasto con el fin de prepar una propuesta metodo-
lógica de trabajo y aportar elementos para el plan-
teamiento sobre reactivación económica y el desa-
rrollo nacional, así como una propuesta para
abordar la rendición de cuentas en el marco de la
reforma fiscal.

En cuanto al Consejo Económico Social (CES) a
solicitud de los sectores involucrados, el Programa
Estado de la Nación actuó como facilitador del pro-
ceso; en esta tarea se prepararon documentos y
otros materiales de apoyo para el trabajo. El proce-
so culminó con la redacción de un proyecto de ley
para la creación de esta instancia.

Diálogo social: un espacio 
para la gestión de políticas públicas
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Índice de transparencia presupuestaria

A partir de enero del 2003, el Programa Estado de la
Nación, en conjunto con la Fundación Arias para la Paz y
el Progreso Humano y la Maestría en Economía de la Uni-
versidad de Costa Rica, participa en la construcción del
“índice de transparencia del presupuesto público” para
Costa Rica. Este estudio se inscribe en el proyecto latinoa-
mericano denominado “Segunda edición del índice de
transparencia presupuestaria”. En el 2001 siete institu-
ciones académicas y civiles de América Latina realizaron
la primera encuesta sobre la transparencia presupuesta-
ria en cinco países1: Argentina, Brasil, Chile México y Pe-
rú. Durante el 2003 el número de naciones participantes
se ha ampliado a diez, con la incorporación de Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Nicaragua.

La metodología consiste en combinar tres instrumentos:
un estudio legal, un cuestionario de expertos y una encues-
ta de opinión. El índice se construye con base en esta última.
La encuesta fue aplicada entre la población que participa en,
o estudia, el proceso presupuestal: legisladores, funcionarios,
investigadores y periodistas especializados, entre otros.

Con la combinación de los tres instrumentos se bus-
ca proveer un diagnóstico detallado del grado de trans-
parencia en el proceso presupuestario en cada país,

identificando, entre otros aspectos, el nivel de partici-
pación ciudadana en las distintas fases del proceso, las
carencias actuales de información sobre el uso de los
recursos públicos, y cuán útil es la información existen-
te para el ciudadano común. Además, con base en la
encuesta se construirán índices numéricos que permi-
tan comparar la transparencia presupuestaria entre las
naciones participantes y, a partir de las debilidades
identificadas en este tema, se podrán emitir recomen-
daciones sobre cómo puede ser mejorado. El fin último
de la transparencia presupuestaria es que las y los ciu-
dadanos puedan evaluar qué tanto se encuentran refle-
jados en los presupuestos los problemas más sensibles
que enfrentan en sus sociedades.

Las instituciones organizadoras de este proyecto pre-
sentarán los resultados de la investigación a finales del
2003.

1 Para mayor información sobre el índice latinoamericano de

transparencia presupuestaria pueden consultarse las páginas

http://www.fundar.org.mx/doc-resultadosgeneralestransparencia.pdf

http://www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/transp.htm.
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Estudio de actitudes y comportamientos ciudadanos en 18 países, 
para el Primer Informe sobre el Desarrollo Democrático 

de América Latina

Durante el año 2002 (y hasta junio de 2003), el Pro-
grama Estado de la Nación participó en la elaboración
del Primer Informe sobre el Desarrollo Democrático de
América Latina, que auspicia la Dirección Regional para
América Latina y el Caribe del PNUD (DRALC-PNUD). A
cargo del Estado de la Nación estuvo la realización de
un estudio comparativo acerca de las actitudes y com-
portamientos de las personas con respecto a la demo-
cracia y el ejercicio de los derechos y deberes ciudada-
nos en América Latina. El lanzamiento del Informe está
programado para fines del 2003.

Un convenio entre el PNUD y la Corporación Latino-
barómetro, suscrito en el 2001, destinó aproximada-
mente una tercera parte del cuestionario de Latinobaró-
metro 2002 a este estudio y estableció el acceso a la
información al resto de este cuestionario. Latinobaró-
metro es el único estudio comparativo que se realiza pe-
riódicamente en los países de la región. En el 2002, la
encuesta se aplicó en idioma español en 18 naciones
(por primera vez se llevó a cabo en República Dominica-
na), utilizando un mismo cuestionario y un mismo libro
de códigos. Se entrevistó a cerca de 19.000 personas,
con muestras que varían entre 1.000 y 1.200 personas
por país, con excepción de Paraguay, donde se entrevis-
tó a 600 personas.

El análisis de la información permitió elaborar un ín-
dice de apoyo a la democracia (IAD) y comparar sus re-
sultados, tanto entre países como entre distintos grupos
de la población. Este índice es una medida-resumen pa-
ra estudiar el respaldo ciudadano a la democracia. Com-
bina los indicadores de tamaño, activismo político y dis-
tancia de las orientaciones hacia la democracia. Las
orientaciones son posiciones de apoyo o rechazo a la
democracia, identificadas a partir de un conjunto de ac-
titudes acerca de la preferencia por ella y la aceptación

de las normas en las que se basa. Este concepto -y los
indicadores e índices elaborados para el Informe- sur-
gen de una adaptación de la teoría de Juan Linz sobre
la quiebra de las democracias.

Se efectuó un estudio sobre los modos de participa-
ción ciudadana, entendidos como los tipos de interven-
ción que las y los ciudadanos realizan en la vida social
y política. Un modo describe un perfil característico de
actividades y se reconstruye examinando las cosas que
las personas hacen en el ámbito político-electoral y en
otros contextos, como los comunales y laborales, con-
tactando autoridades, participando en manifestaciones
públicas o apoyando con dinero, esfuerzo o trabajo. Es-
te análisis permitió distinguir, por ejemplo, los sectores
prodemocráticos y antidemocráticos, y comparar sus ca-
racterísticas sociales, económicas y políticas. En este
sentido, se indagó si los distintos grupos tienen actitu-
des diferentes en términos de la confianza en las insti-
tuciones, las agendas de política pública o su mayor o
menor creencia en la intervención del Estado en la eco-
nomía. Además, se estudiaron las características socio-
lógicas de la muestra, para determinar el perfil educati-
vo, laboral y demográfico de la población encuestada.

El equipo conformado por el Programa Estado de la
Nación para realizar las tareas encomendadas estuvo
conformado por Lorena Kikut y Miguel Gómez (estadís-
ticos), Tatiana Benavides y Jorge Vargas (politólogos);
este último también estuvo a cargo de la coordinación
del trabajo. Se contó con la asistencia de Evelyn Villa-
rreal. Durante la realización del estudio se tuvo el apo-
yo de los profesores Gerardo Munck (Universidad de
California del Sur) y Guillermo O´Donnell (Universidad
de Notre Dame), así como del equipo coordinador del
Informe Latinoamericano, encabezado por Dante Capu-
to (PNUD-Argentina).
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El segundo informe sobre el estado de la región en desarrollo humano 

El Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en
Centroamérica y Panamá, presentado en julio de 2003,
se preparó en el marco de diversas iniciativas de apoyo
y financiamiento para distintas fases del proceso, bajo la
responsabilidad del PNUD. El aporte de los Países Bajos
permitió ejecutar la etapa de consulta del temario del
segundo Informe, las acciones de difusión del primer In-
forme, la preparación de módulos educativos y el inicio
del proceso de investigación y consulta, el cual fue apo-
yado posteriormente por la cooperación sueca (ASDI),
junto con el IIDH, PRODECA y la CCAD, entidades que
apoyaron la elaboración de investigaciones específicas.
También asignó recursos la Dirección Regional para
América Latina y el Caribe (DRALC), del PNUD. La OPS
y CEPAL-México contribuyeron con información y estu-
dios. Además, el Informe fue preparado por una vasta
red, en la que intervinieron los equipos nacionales en-
cargados de la producción de informes sobre desarrollo
humano en cada país, así como diversas instituciones y
organizaciones de investigación de Centroamérica. A su
vez, esta red fue articulada por el equipo técnico del
Programa Estado de la Nación, de Costa Rica, que tuvo
a su cargo el diseño del proceso, las consultas para su
preparación, la gestión investigativa y la estructuración
final de los capítulos y del documento en su conjunto.
Arodys Robles coordinó la investigación del Informe,
asistido por Susan Rodríguez.

La elaboración del Informe contó con una amplia par-
ticipación en todos los países. En los aspectos sustanti-
vos, un Consejo Consultivo compuesto por personalida-
des centroamericanas invitadas a participar a título
personal, aprobó el temario, el estilo del informe y, al
término del proceso, la valoración general sobre la re-
gión. Para establecer el temario definitivo se realizaron
consultas en cada uno de los países, con la participación
de más de 80 personas. Para cumplir con el desarrollo
de los temas aprobados, se efectuaron 46 estudios es-
pecíficos, que a su vez fueron discutidos en 14 talleres
celebrados en los países, con una asistencia total de

292 personas. Finalmente, el Consejo Consultivo validó
los resultados.

El Informe, cuyos principales resultados se resumen
en el capítulo 6 de la presente publicación, tuvo como
objetivos efectuar una valoración del progreso en mate-
ria de desarrollo humano en la región, proporcionar una
base para evaluar el cumplimiento de los compromisos
de Estocolmo, ser un foro de encuentro de la pluralidad
social y política de Centroamérica y una herramienta pa-
ra la deliberación y acción regionales. Consta de nueve
capítulos e incluye un conjunto de indicadores relacio-
nados con el desarrollo humano y con las “Metas del
Milenio” de las Naciones Unidas. El texto completo es-
tá disponible en www.estadonacion.or.cr 

El segundo informe regional ha tenido una favorable
acogida en los países del área. En Managua fue presen-
tado el día 25 de julio, con la participación del presiden-
te Enrique Bolaños y el secretario general del Sistema de
la Integración Centroamericana, Oscar Santamaría. En
su discurso, al referirse a la importancia del Informe, el
presidente Bolaños señaló: “Para triunfar, es necesario
el diálogo entre los distintos grupos y comunidades so-
bre los anhelos del país que queremos y satisfacer las
justas aspiraciones de nuestra gente. Debemos escuchar
atentamente a ese mundo (muchas veces escondido)
que está en el alma de las personas y los grupos socia-
les”. Asimismo, diversos aspectos del Informe han sido
destacados por la prensa en todas las naciones centroa-
mericanas. En Costa Rica, el periódico La Nación apun-
tó en su Editorial: “El Segundo Informe, documento só-
lido, bien fundamentado y que debería ser de lectura
obligatoria para todos nuestros dirigentes, es menos op-
timista que el primero, pero tampoco cae en el derrotis-
mo. Como en todo buen análisis sobre una realidad
compleja, advierte sobre los contrastes entre países y
dentro de estos, y señala tanto signos de esperanza co-
mo de pesadumbre”. Igualmente, las presentaciones en
El Salvador y Guatemala convocaron a un considerable
número de personas de distintos sectores.




