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Presentación

Desde hace más de veinte 
años, el Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) y las 
cuatro universidades públi-

cas existentes en ese momento (UCR, 
ITCR, UNA y UNED), conjuntamente 
con la Defensoría de los Habitantes y con 
el respaldo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), se 
atrevieron a iniciar una aventura inédita 
en Costa Rica: subsanar la gran deficien-
cia que significaba no tener información 
confiable y sistematizada que aportara 
un conocimiento claro sobre la realidad 
del país. Nació así el Informe Estado de 
la Nación, que este año llega a su vigesi-
motercera edición consecutiva, dando a 
conocer el país que tenemos, para poder 
delinear la Costa Rica que queremos.

En aquel tiempo, el mundo y nuestro país 
se preparaban para dejar atrás el siglo XX 
y cruzar el umbral esperanzador del año 
2000. En ese período de transición entre 
dos siglos, se esperaba que el Estado de la 
Nación viniera a llenar ese vacío de infor-
mación, lo que se consideraba esencial 
para valorar el avance de Costa Rica en la 
nueva era del conocimiento.

Hoy, el Informe ocupa un lugar impor-
tante entre los documentos más espera-
dos, año con año, en nuestra sociedad. 
La información recogida, sistematizada 
y suministrada a la ciudadanía, consti-
tuye la mejor radiografía de la situación 
del país en cada período estudiado. En 
la actualidad, es un insumo básico para 
orientar y evaluar los procesos decisorios 

en los distintos campos del acontecer 
nacional. 

En cada una de sus entregas, el Informe 
Estado de la Nación lleva el pulso del país 
e incluye nuevas investigaciones y hallaz-
gos, aumentando así la plataforma de 
datos sobre la situación nacional. De este 
modo, el Informe se amplía y se renueva 
cada año, de acuerdo con la permanencia 
y la renovación de las tendencias que 
van marcando el devenir de la sociedad 
costarricense. 

El Estado de la Nación se ha adaptado a 
los cambios experimentados en el entor-
no, y ello se refleja tanto en su conteni-
do y proyección, como en su estructura 
institucional. A partir del Undécimo 
Informe (2005) dimos un paso adelante 
para trascender la fase de diagnóstico 
e incorporar análisis sobre opciones de 
política pública para atender temas rele-
vantes de la agenda nacional, aportando 
además una perspectiva comparada con 
las mejores prácticas observadas en otros 
sitios del planeta. Creamos entonces la 
sección “Debates para el desarrollo”, cuyo 
propósito es retroalimentar más directa-
mente el debate público y los procesos de 
toma de decisiones en temas clave para el 
desarrollo de Costa Rica.

Este año, al celebrar las universidades 
públicas el año por la autonomía, la 
regionalización y los derechos humanos, 
el Programa Estado de la Nación aporta 
información sobre la urgencia de supe-
rar las brechas territoriales en el país, 
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así como de la necesidad de impulsar el 
conocimiento como pilar e insumo en 
la toma de decisiones estratégicas, que 
garanticen la sostenibilidad del desarro-
llo humano en todos los sectores de la 
población.

Desde el 2003, y en el marco del 
CONARE en asocio con la Defensoría 
de los Habitantes, el Informe se constru-
ye con la participación de un numeroso 
grupo de investigadores -en su mayoría de 
las universidades estatales- y se financia, 
primariamente, por medio de los recur-
sos que el país otorga cada año a las uni-
versidades públicas mediante el Fondo de 
Especial de Educación Superior (FEES). 

Al presentar este nuevo Informe, que-
remos dejar constancia de nuestro reco-
nocimiento al equipo de investigación, 
difusión y demás colaboradores que han 
tenido la responsabilidad de realizar de 
manera ininterrumpida este trabajo; a 
los miembros del Consejo Consultivo 
por su orientación y valiosos aportes a 
lo largo del proceso de elaboración del 
Informe; al personal de la OPES; a todas 
las personas que por distintos medios 
han nutrido este trabajo con comenta-
rios y sugerencias, y al pueblo de Costa 
Rica, que espera con anhelo y esperanza 
la entrega anual del Informe Estado de la 
Nación.

San José, Costa Rica.
Noviembre de 2018
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Naturaleza e innovación
en el Informe

El Informe Estado de la Nación 2018 
es una edición diferente. En esta entrega 
todos los capítulos se reorganizaron con 
el fin de dar mayor relieve a los estudios 
de fondo sobre una realidad nacional 
e internacional cada vez más compleja 
y cambiante. Se procura así atender las 
demandas ciudadanas por más y mejor 
información y análisis sobre el desempe-
ño del país en desarrollo humano soste-
nible. La nueva estructura de contenidos 
facilita el aprovechamiento de robusta 
evidencia sobre el quehacer de la socie-
dad costarricense, reunida a partir de la 
aplicación de novedosas herramientas y 
métodos de investigación. El objetivo es 
que este Informe sea un hito en la trayec-
toria del producto más importante del 
Programa Estado de la Nación (PEN).

El cambio no elimina, sin embargo, el 
perfil básico del Informe como una pla-
taforma independiente de información y 
análisis, que año con año se renueva con 
el fin de propiciar la participación ciuda-
dana informada en los asuntos públicos 
y la toma de decisiones favorables a la 
creación de oportunidades y capacidades 
para todos los habitantes del país. 

Esa independencia se origina en la 
plena libertad editorial de la que ha goza-
do el PEN desde sus inicios, asentada en 
probados mecanismos de participación 
social en las distintas etapas de prepa-
ración de cada entrega. Entre ellos el 
mecanismo predominante es su Consejo 
Consultivo, una instancia plural y plura-
lista que ha sido clave en la experiencia 

del Estado de la Nación y que desde 2017 
se remozó con la presencia de once nue-
vos integrantes. Paralelamente, los análi-
sis son discutidos en talleres de consulta 
con personas expertas y representantes 
de entidades públicas, la sociedad civil 
y la academia, que reúnen a cerca de 
trescientos participantes cada año. De 
esta manera, más que un documento, se 
ha creado un sistema de seguimiento del 
desarrollo humano, basado en procesos 
de investigación académica y en el diálo-
go entre actores con diversas opiniones y 
agendas. 

El Informe no es gubernamental, pero 
tampoco antigubernamental. Es un sitio 
de encuentro y diálogo que provee a la 
población, sin distingos ni preferencias, 
instrumentos de fácil acceso para cono-
cer la situación actual y las perspectivas 
del país, desarrollar instancias de rendi-
ción de cuentas, fortalecer mecanismos 
de diálogo y negociación, y contribuir a 
la construcción de acuerdos nacionales. 

El Informe no tiene un carácter vin-
culante. Sin embargo, ha logrado que 
los problemas y desafíos del desarrollo 
humano señalados en él se posicionen 
ante la opinión pública como temas rele-
vantes, además de aportar información 
y análisis en profundidad para afron-
tar tales retos. De manera creciente es 
empleado como fuente de consulta por 
autoridades públicas, dirigentes sociales 
y políticos, organizaciones y empresas, 
comunidades académicas, delegaciones 
diplomáticas e instituciones multilatera-
les. Durante la pasada campaña electoral, 
el PEN se acercó a las agrupaciones polí-

ticas, para dar a conocer los hallazgos de 
investigación a quienes en ese momento 
tenían la responsabilidad de elaborar pla-
nes de gobierno. Se logró así incidir en la 
formulación de los programas partida-
rios y en la deliberación sobre los grandes 
desafíos nacionales.

El Programa Estado de la Nación 
como centro de pensamiento

Con el auspicio del Consejo Nacional 
de Rectores (Conare) y la Defensoría 
de los Habitantes de la República, el 
Informe Estado de la Nación es la punta 
de lanza de un centro de investigación 
y formación sobre desarrollo humano 
sostenible. La vocación de este centro es 
el servicio público y todos sus productos 
son, eventualmente, de acceso libre y gra-
tuito. Su principal fuente presupuestaria 
es el Conare, y además recibe aportes de 
otras instituciones, nacionales e interna-
cionales. 

En la actualidad el PEN tiene una 
robusta y diversa agenda de investigación 
que incluye, además del Estado de la 
Nación, la publicación periódica de los 
informes Estado de la Educación, Estado 
de la Región (sobre Centroamérica) y 
Estado de la Justicia. En 2014 también se 
elaboró el Informe Estado de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, que ese año 
tuvo su primera y única edición impresa, 
ya que a partir de octubre de 2015 se 
convirtió en un nuevo producto: una 
plataforma informática, de libre acceso, 
sobre el estado de las capacidades para 
la ciencia, la tecnología y la innovación, 
denominada “Hipatia”. En septiembre de 

Prólogo al Informe 
Estado de la Nación 2018
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las nuevas tecnologías para facilitar a la 
población el conocimiento y uso de los 
datos. El Informe se apoya cada vez más 
en el uso de redes sociales, aplicaciones, 
visualizaciones, vídeos e infografías, para 
la difusión de sus mensajes. En 2017, la 
plataforma electoral “VotemosCR.com” 
y el “Votómetro”, las herramientas web 
de mayor visitación en la historia del 
PEN, fueron utilizadas por cientos de 
miles de personas.

El Informe renueva su estructura
Tradicionalmente el Informe ha dedi-

cado sus capítulos medulares al análisis 
de las principales tendencias y aconteci-
mientos en cuatro grandes áreas: social, 
económica, ambiental y política. El 
período de estudio es el año previo y los 
primeros meses del año de publicación. 
Ello permite a las y los lectores comparar 
y contrastar la información que se les 
ofrece.

Como ya se mencionó, en esta edición 
se realizó un cambio en la organización 
de los contenidos, de manera que por 
primera vez todos los capítulos tienen 
una estructura homogénea, compuesta 
por dos secciones. La primera se titula 
“Balance”, y brinda una visión de con-
junto sobre el comportamiento de los 
indicadores más relevantes en el período 
de estudio, y su relación con las ten-
dencias previas. La segunda sección, la 
principal desde el punto de vista de la 
generación de conocimiento, es también 
la más extensa. Se denomina “Miradas 
a profundidad” y da relieve a estudios 
innovadores sobre desafíos clave del país, 
que se llevaron a cabo en atención al 
mandato del Consejo Consultivo. Estas 
“miradas” presentan nuevos datos, meto-
dologías o enfoques para explicar retos 
concretos del desarrollo humano. 
En las “Miradas en profundidad” hay 

una gran variedad de estudios, algu-
nos de los cuales tienen implicaciones 
prácticas para la política pública. Entre 
ellos cabe destacar los que abordan los 
siguientes temas:

•	 Importancia	de	la	estructura	producti-
va en la desigualdad de ingresos.

•	 Relación	entre	las	tendencias	demográ-
ficas y la dinámica laboral.

2017 se presentó la tercera versión, actua-
lizada y ampliada, de esta herramienta. 
Asimismo, el PEN mantiene convenios 
de colaboración para desarrollar estudios 
con diversas entidades nacionales e inter-
nacionales.

Un método para conocer  
y pensar el país 

El Informe Estado de la Nación es 
una de las tres iniciativas nacionales de 
seguimiento del desarrollo humano más 
antiguas del planeta, y ciertamente la 
más persistente. Ningún país ha produ-
cido veinticuatro informes anuales que 
evalúan el desempeño de, desde y para 
la sociedad. Esta persistencia ha permiti-
do realizar centenares de investigaciones 
sobre temas económicos, demográficos, 
sociales, políticos, culturales y ambien-
tales (disponibles en el sitio www.estado-
nacion.or.cr). 

El Informe se basa en el concepto de 
desarrollo humano sostenible propuesto 
por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y elaborado 
teóricamente por Amartya Sen (1999, 
2009). Según este enfoque, el desarrollo 
debe entenderse como un proceso de 
generación de capacidades y oportunida-
des de y para la gente, de manera que pue-
dan acrecentarse la libertad y la equidad 
que disfrutan las presentes y las futuras 
generaciones (PNUD, 1994). Se trata de 
una visión alternativa y contrastante de 
las corrientes que predominaron hasta 
hace unas décadas, que reducían el con-
cepto de desarrollo al mero crecimiento 
económico. 

La preparación y la divulgación del 
Informe se basan en tres principios: el 
rigor académico, la legitimidad social 
y la amplitud en la difusión. La aplica-
ción simultánea de estos principios ha 
tenido un significativo impacto en la 
sociedad costarricense. En una época en 
que asuntos como la pobreza y la equidad 
social, las políticas públicas de fomento 
productivo a sectores tradicionales, la 
gestión ambiental, la infraestructura, la 
sostenibilidad energética y la democracia 
eran marginales en el discurso público, 
el Informe dio visibilidad a esos temas 
y proveyó un mecanismo que facilita la 
petición y rendición de cuentas, así como 
la exigencia de derechos. 

El rigor académico implica una minu-
ciosa revisión de los datos y afirmaciones, 
proceso que se realiza con el apoyo de 
una extensa red de instituciones y per-
sonas expertas. Otro aspecto crucial se 
refiere a la construcción de variables e 
indicadores y la crítica a las fuentes. Para 
ello se creó también una red de organi-
zaciones e instituciones productoras y 
usuarias de información, con las cuales se 
mantiene una comunicación fluida y un 
contacto permanente a través de talleres 
y otras actividades de coordinación; se 
trabaja sobre bases de respeto y crítica 
constructiva, lo que incluye el reconoci-
miento reiterado y explícito de la autoría 
del conocimiento generado. A su vez, el 
Programa brinda acceso a las plataformas 
y bases de datos que auspicia o construye, 
a las autoridades gubernamentales, orga-
nizaciones, instituciones, investigadores 
y la población en general. Todos estos 
cuidados son necesarios para la credibi-
lidad del Informe: su alto perfil público 
hace que el costo del error sea alto. 

La legitimidad social supone la 
aplicación de mecanismos de consulta 
durante el proceso de elaboración del 
Informe. Estos incluyen la identificación 
participativa de temas por estudiar, la 
integración de un Consejo Consultivo 
con personalidades de diversas filosofías 
y procedencia social, y la constante reali-
zación de talleres de trabajo para debatir 
sobre la marcha de las investigaciones. 
La legitimidad social es necesaria para 
asegurar la calidad y la pertinencia del 
Informe. También lo es para tener res-
paldo a la hora de tratar temas difíciles. 

Finalmente, la amplitud en la difu-
sión demanda esfuerzos para lograr la 
máxima divulgación de los hallazgos del 
Informe y su adecuación a los cambios 
tecnológicos y culturales. Con este fin se 
emplean diversas estrategias: presenta-
ciones en comunidades y organizaciones 
sociales y empresariales, elaboración de 
materiales didácticos para el sistema edu-
cativo, actividades de capacitación para 
funcionarios públicos y personal docen-
te, preparación de materiales para medios 
de comunicación, la constante renova-
ción de la página web del Programa y la 
participación en redes sociales. 

En este sentido, desde hace varios años 
se ha procurado explorar y aprovechar 
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•	 Análisis	 en	 detalle	 sobre	 la	 región	
Huetar Atlántica.

•	 Brechas	salariales	por	género.

•	 Patrones	 territoriales	 de	 los	 delitos	
ligados al uso y tráfico de drogas.

•	 Actualización	 de	 las	 tendencias	 del	
crecimiento urbano de la Gran Área 
Metropolitana.

•	 Características	de	 la	 institucionalidad	
pública ambiental. 

•	 Análisis	 del	 proceso	 electoral	 2017-
2018.

•	 Herramientas	 con	 que	 cuentan	 las	
entidades públicas para combatir la 
corrupción. 

También ha sido usual incluir en el 
Informe un capítulo especial sobre algún 
asunto de particular interés y actualidad 
para el país. Este año se escogió el trans-
porte y la movilidad, un tema priorita-
rio para el nuevo Gobierno. El análisis 
se enfoca en las alternativas que tiene 
Costa Rica para lograr metas concre-
tas que mitiguen los altos impactos que 
tiene el insostenible modelo actual sobre 
el desarrollo humano. Este trabajo será 

complementado con la presentación, en 
la página web del PEN- de los primeros 
resultados de un estudio exploratorio 
sobre nuevas fuente de información, tales 
como bases de datos de la aplicación 
Waze.

A partir de la edición de 2017, el 
“Compendio Estadístico” dejó de ser 
parte del Informe impreso y ahora es 
un insumo disponible en el sitio web del 
PEN. Ese formato permite la actualiza-
ción constante de los datos y un acceso 
más expedito para las personas interesa-
das en ellos.

Errores y omisiones 
Los contenidos del Informe Estado de 

la Nación están para ser debatidos y reba-
tidos. La crítica es siempre bienvenida. 
El Programa reconoce como cierto un 
dato o un planteamiento mientras no 
hayan sido refutados por nueva y más 
precisa evidencia. Cuando esto sucede, la 
práctica ha sido aceptar públicamente el 
error y efectuar la corrección respectiva a 
la brevedad posible. En el caso de que se 
incurra en omisiones que afectan las con-
clusiones del análisis, estas se consignan 
en la siguiente entrega del Informe. 

Palabras finales 
Llegar a veinticuatro ediciones nos 

compromete a seguir mejorando la cali-
dad y la trascendencia del Informe, a 

renovar las estrategias sin abandonar los 
principios y conceptos con los que nació 
esta iniciativa.

La responsabilidad del Informe Estado 
de la Nación está a cargo de un equi-
po de trabajo relativamente reducido y 
extraordinariamente comprometido, que 
ha construido robustos mecanismos y 
nexos de consulta, así como una red de 
colaboradores que participan en la inves-
tigación, el diseño gráfico, la edición téc-
nica y la difusión de los Informes con la 
misma dedicación y compromiso. Así se 
ha desarrollado este Programa, con tesón 
y creatividad, sobre la base del aporte 
autónomo y, a la vez, profundamente 
orgánico. Expresamos nuestra sincera 
gratitud a todas las personas y entidades 
que lo hacen posible. 

La razón de ser del PEN es posibilitar 
el uso del conocimiento como herra-
mienta para el desarrollo humano. En 
la coyuntura compleja que este Informe 
reporta, pretendemos que sus aportes 
faciliten la comprensión de los problemas 
nacionales y motiven a la ciudadanía a 
exigir y construir propuestas políticas y 
soluciones de fondo. Así pues, esperamos 
que este Informe Estado de la Nación 
2018 contribuya a mejorar la calidad 
del debate político y la participación 
ciudadana.

Jorge Vargas Cullell
Director 

Leonardo Merino Trejos
Coordinador de investigación
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Séptimo Informe Estado de la Educación

El Informe Estado de la Educación nació con la finalidad de brin-
dar al país un análisis de la situación y los desafíos de su sistema 
educativo. Desde su inicio en 2006 ha tenido seis ediciones, y su 
evolución ha dado paso a un informe cada vez más propositivo. 
Mediante rigurosos procesos de investigación, se busca ir más 
allá de una función diagnóstica, para proveer información e ins-
trumentos que faciliten la toma de decisiones y la generación de 
espacios de diálogo entre distintos actores sociales, en procura 
de una educación de mayor calidad en todos sus niveles.

En su sexta edición el Informe introdujo una serie de cambios e 
innovaciones que se mantendrán en la siguiente entrega, pre-
vista para el año 2019. Destacan los ejercicios de observación 
de aulas, realizados con el fin de entender mejor las dinámicas 
que se dan en los salones de clase; ese enfoque se profundizará 
en la séptima edición, con un mayor acercamiento a la calidad 
de la mediación pedagógica y los resultados de los estudiantes. 
En esta línea se trabajarán los capítulos dedicados a los niveles 
de preescolar y primaria, así como el capítulo especial, que se 
centrará en las lecciones de Matemáticas en décimo año.

El capítulo sobre la enseñanza secundaria pondrá énfasis en 
el análisis de las dinámicas que ocurren en el ámbito de las 
direcciones regionales educativas, con el fin de ampliar el cono-
cimiento sobre las brechas territoriales existentes en este nivel 
y entender mejor por qué, en ocasiones, las políticas definidas 
por las instancias rectoras no logran trasladarse con éxito a los 
colegios, que es donde finalmente tiene lugar el acto educativo.

Por su parte, el capítulo sobre la educación superior abordará 
el tema de la innovación en la oferta universitaria, tratando de 
identificar los principales incentivos y barreras que impulsan o 
retrasan el avance en esta materia en los centros públicos y priva-
dos. Asimismo, ofrecerá un balance especial sobre los alcances y 
desafíos de la regionalización en las universidades públicas. 

En 2018, en alianza con la organización Diálogo Interameri-
cano y el BID, se publicó el estudio El Estado de las políticas 
docentes en el país, un tema clave sobre el cual Costa Rica 
requiere avanzar en los próximos años para mejorar la calidad 
del sistema y el rendimiento de los estudiantes.

El Estado de la Educación busca posicionarse como una plata-
forma que, además del Informe impreso, ofrece recursos digi-
tales dirigidos a públicos específicos. Uno de esos productos 
es “Educación en cifras”, un compendio estadístico con más 
de 64 variables construidas a partir de registros administra-
tivos de distintas instituciones públicas, en particular el MEP. 
En 2018 se publicó información e indicadores presentados a 
modo de historia, que relatan problemáticas y desafíos del 
sistema educativo. También se cuenta con una aplicación web 
denominada “Conozca su escuela”. Finalmente, el “Atlas de 
la Educación Superior” brinda información georreferenciada 
sobre las universidades públicas y privadas.

Con una amplia red de investigación asentada en las universida-
des públicas y en diversos entes privados y públicos que interac-
túan como aliados, el Informe Estado de la Educación se ha con-
solidado como un sistema de información y análisis que contiene 
bases de datos, estudios novedosos, vídeos, visualizaciones y un 
amplio compendio de indicadores, todo ello de libre acceso para 
toda persona interesada en la educación costarricense. 
 
REspoNsAbLE:	IsAbEL	RomáN.
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Estado de la Región: plataforma para el 
seguimiento y análisis del desarrollo humano 
sostenible en Centroamérica

Como  parte  del  proceso  de  elaboración  del  temario  del  Sexto 
Informe Estado de la Región, cuya publicación está prevista para 
el año 2020, se realizó una consulta en la que participaron cerca 
de 200 personas de diversos sectores sociales, académicos e insti-
tucionales de todos los países centroamericanos, Estados Unidos, 
España, Chile, México,  Inglaterra y Suiza. Concluidas esa etapa y 
la  sistematización  de  sus  resultados,  se  preparó  la  propuesta  de 
temario, que fue presentada y discutida en un taller con el Consejo 
Consultivo del Informe e invitados especiales el 27 de julio de 2018, 
en San José.

En atención a sugerencias y comentarios recibidos en la consulta 
regional y la evaluación interna de las últimas ediciones, el Sexto 
Informe  será  un  documento  más  corto  y  sintético.  Continuará 
dando seguimiento a  los desafíos y oportunidades del desarrollo 
humano sostenible de Centroamérica, pero profundizará en el aná-
lisis de  temas relevantes y novedosos –también planteados en  la 
consulta regional– y aquellos en los que se han identificado cambios 
significativos en la última década. El seguimiento de las tendencias 
demográficas,  sociales,  económicas,  ambientales  y  políticas  se 
basará en la publicación anual Estadísticas de Centroamérica y en 
investigaciones sobre temas como los siguientes: 

•  Nuevos flujos migratorios: desplazamiento forzado, retornados y 
migración transregional.

•  Pertinencia de la oferta de formación técnica profesional y voca-
cional.

•  Origen y destino de los flujos de inversión generada en la región.

•  Conflictividad ambiental y violaciones a los derechos humanos. 

El  capítulo  especial  del  Informe  se  enfocará  en  el  análisis  de  un 
dilema estratégico:  “La acción  regional  frente a  las nuevas crisis 
centroamericanas y el crecientemente hostil contexto  internacio-
nal”  (para  mayor  información  puede  consultarse  el  temario  y  el 
informe de la consulta regional en el sitio del Estado de la Región, 
en www.estadonacion.or.cr).

Se  han  emprendido  diversas  iniciativas  de  investigación  sobre 
temas de interés para el Estado de la Región. A solicitud del Wilson 
Center de Estados Unidos, se realizó un estudio acerca de la violen-
cia homicida a nivel municipal en Centroamérica y las característi-
cas de ese tipo de delitos durante el período 2010-2017.  

Por otra parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(Cejil) solicitó la preparación de un estudio sobre los procedimien-
tos para la selección y nombramiento de magistrados en las Cortes 
Supremas de Justicia de Centroamérica. La investigación profun-
dizó en el análisis de esos procesos en Honduras, Guatemala y El 
Salvador durante el período 2007-2017.

Paralelamente, continuó la difusión del Quinto Informe Estado de 
la Región y el seguimiento de los indicadores del desarrollo huma-
no  sostenible  que  se  publican  en  Estadísticas  de  Centroamérica. 
También se inició la actualización de bases de datos y la recolección 
y  sistematización  de  información  desagregada  a  nivel  municipal, 
como parte de las tareas preparatorias del Sexto Informe.

REspoNsAbLE:	ALbERto	moRA.
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Tercer Informe Estado de la Justicia

En febrero de 2018, el PEN y el Poder Judicial firmaron la carta 
de entendimiento para  iniciar  la preparación del Tercer  Informe 
Estado de la Justicia, que se publicará en 2020.  

El propósito de esta iniciativa es dar cuenta del estado actual y los 
desafíos del sistema de administración de justicia en Costa Rica. 
Es un producto colectivo, creado mediante procesos de investiga-
ción y participación social, siguiendo la metodología que se utiliza 
en los otros informes del PEN.  

Entre marzo y abril se llevó a cabo una consulta a sectores vincu-
lados al quehacer judicial, con el objetivo de definir el temario de 
la tercera edición. Se contó con la participación de 1.075 personas, 
en  su  mayoría  funcionarios  y  funcionarias  del  Poder  Judicial. 
El  resultado de ese esfuerzo fue una propuesta temática que el 
Consejo Asesor del Informe aprobó en el mes de mayo.  

Según ese mandato, el Tercer Informe Estado de la Justicia tendrá 
dos grandes secciones. La primera se denominará “Observatorio” 
y tendrá carácter permanente; en ella se buscará crear un sistema 
de seguimiento de ciertos asuntos a través de las sucesivas edi-
ciones, en los ámbitos administrativo, jurisdiccional y político. La 
segunda sección, “Temas a profundidad”, presentará los hallazgos 
de investigaciones exhaustivas.  

Los dos grandes temas en los que profundizará la tercera entrega 
del Informe serán:
•  El capítulo sobre la agenda legislativa estudiará las leyes apro-

badas que tienen efectos en el Poder Judicial. Se hará especial 
énfasis en tres instrumentos: el Código Procesal Penal (1998), 
el  Código  Procesal  Contencioso  Administrativo  (2008)  y  la 
Reforma Procesal Laboral (2017).  

•  El  capítulo de  lucha contra  la  corrupción  tiene como objetivo 
analizar la respuesta del Poder Judicial a los casos de esta índo-
le que se presentan en el país, tanto en su función sancionatoria 
de los delitos como en el combate a las irregularidades internas. 

Durante  el  mes  de  junio  se  realizó  una  serie  de  entrevistas  a 
funcionarios judiciales y personas expertas, con el fin de diseñar 
los  abordajes  metodológicos  y  el  trabajo  de  campo,  iniciado  en 
agosto, se extenderá hasta el 2019.  

La coordinadora del Informe ha participado en los grupos de tra-
bajo convocados por la Corte Suprema en noviembre de 2017, a 
los cuales se les encomendó la tarea de plantear reformas urgen-
tes al sistema de administración de justicia. 

En 2018, gracias a un programa de pasantías con estudiantes uni-
versitarios, también se inició la actualización de bases de datos de 
suma importancia para el Informe, sobre temas como la cobertura 
mediática del Poder Judicial, la consulta previa de constituciona-
lidad, la elección de magistrados y los patrones de votación en la 
Sala Constitucional. 

También  se  ha  participado  en  la  plataforma  colaborativa  “Foro 
de  Justicia”,  que  agrupa  a  distintas  organizaciones  académicas 
y  ciudadanas.  Desde  ese  espacio,  se  han  realizado  discusiones 
y propuestas de reforma para el proceso de nombramientos de 
magistrados.   

 REspoNsAbLE:	EvELyN	vILLARREAL.
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Plataforma tecnológica HIPATIA 2018

La plataforma  interactiva “Hipatia”, disponible en  la dirección 
www.eccti.or.cr, busca facilitar a la ciudadanía, las autoridades 
públicas, personas emprendedoras y empresas de base tecno-
lógica,  el  conocimiento  de  las  capacidades  científico-tecnoló-
gicas con que cuenta el país y propiciar oportunidades para el 
emprendimiento y la innovación. En 2018 presentará su tercera 
actualización, que contendrá elementos en varias áreas: 

Apoyo a startups: consiste en un portal dirigido a fundadores 
de empresas emergentes –conocidas como startups– con ideas 
novedosas y de base tecnológica, y un sistema de inteligencia 
estratégica  al  servicio  de  instituciones  públicas  e  inversionis-
tas. Brinda información sobre propuestas de negocios y acceso 
a directorios de recursos técnicos (incubadoras, aceleradoras, 
espacios  de  co-creación,  laboratorios  de  innovación,  centros 
para la solución de problemas técnicos y servicios de mentoría) 
y  fuentes  de  financiamiento  para  el  desarrollo  de  emprendi-
mientos. 

Recurso humano en ciencia y tecnología: incluye estadísticas 
de profesionales, tanto residentes en Costa Rica como aquellos 
que estudian o trabajan en el extranjero, e  información sobre 
la disponibilidad de técnicos a nivel cantonal y el entramado de 
los principales grupos de investigación del país y su producción.

Capacidades científicas y tecnológicas: abarca la producción 
de  publicaciones  científicas  registradas  en  el  índice  Scopus, 
exportaciones  de  bienes  y  servicios,  incluyendo  indicadores 
solicitados por  la OCDE, y patentes solicitadas y aprobadas a 
nacionales y extranjeros. 

Capacidades de infraestructura: en centros de  investigación 
y desarrollo (I+D).

Acciones universitarias de vinculación: permite contactar a 
los responsables del quehacer reciente en investigación, venta 
de servicios y capacitación abierta a la población.

Laboratorios públicos: que atienden problemas de innovación. 

Oportunidades de innovación: tecnologías generadas desde la 
academia disponibles para su explotación comercial.

Capital para emprendimiento e innovación: identifica los tipos 
de  recursos  que  ofrece  el  sistema  financiero  nacional  y  las 
condiciones generales bajo las cuales se puede acceder a ellos.

“Hipatia” cuenta con el apoyo del Conare, la Fundación CRUSA, 
el Sistema de Banca para el Desarrollo y el BID. 

REspoNsAbLE:	mARÍA	sANtos.
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Convenio PEN-TSE: elecciones y partidos 
políticos en Costa Rica

Desde 2011 el Programa Estado de la Nación (PEN) y el Tribunal 

Supremo  de  Elecciones  (TSE)  colaboran  en  el  desarrollo  de 

investigaciones  sobre  democracia,  elecciones  y  partidos  polí-

ticos en Costa Rica. En este Informe se presenta un estudio en 

profundidad sobre el proceso electoral de 2017-2018, realizado 

con nuevas herramientas de análisis. La principal de ellas fue 

una plataforma digital que se puso a disposición del electorado 

en  el  sitio  www.VotemosCR.com  durante  la  campaña,  y  que 

ofrecía información actualizada, organizada en seis secciones: 

•  Votómetro: aplicación web en la que cualquier persona podía 

responder 32 preguntas sobre política nacional, que la y los 

candidatos  presidenciales  habían  contestado  previamente. 

Al final  los usuarios obtenían un porcentaje de coincidencia 

con  cada  postulante  y  el  detalle  de  los  temas  en  los  que 

tenían mayores afinidades y divergencias.

•  Electores: recopilación de datos sobre los patrones históricos 

de votación de la ciudadanía y su distribución territorial.

•  Partidos políticos: información actualizada sobre los resulta-

dos  electorales  históricos  de  los  partidos  políticos,  y  sobre 

las estructuras  internas y de  liderazgo de  las agrupaciones 

que compitieron en los comicios de 2018.

•  Planes  de  gobierno:  análisis  de  los  programas  de  trabajo 

presentados  por  los  partidos  políticos  durante  la  campaña 

electoral.

•  Clima electoral: hallazgos obtenidos en un “panel electoral” 

de cinco rondas efectuado a lo largo de la campaña, en el que 

790 personas respondieron cuestionarios sobre su intención 

de voto y su percepción del proceso. 

•  Redes  sociales:  análisis  de  los  comentarios  publicados  por 

la ciudadanía en las páginas oficiales de Facebook de la y los 

candidatos.

La información generada por esta plataforma y los resultados 

electorales dados a conocer por el TSE fueron los insumos prin-

cipales para el análisis detallado de las elecciones de 2018, que 

se presenta en el capítulo “Fortalecimiento de la democracia” 

de este Informe.

REspoNsAbLE:	stEffAN	GómEz	CAmpos.
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Convenio de cooperación con el 
Instituto Costarricense sobre Drogas

En 2017, el Programa Estado de  la Nación (PEN) y el  Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD) firmaron una carta de enten-

dimiento  para  profundizar  el  análisis  y  el  posicionamiento 

público  del  tema  de  las  drogas  en  el  país,  a  partir  de  la  coo-

peración  entre  ambas  instituciones  y  el  aprovechamiento 

de  los  respectivos  insumos  de  información  y  capacidades  de 

investigación. De esta  iniciativa se derivó el estudio Patrones 

territoriales y sociodemográficos de las poblaciones afectadas 

por el consumo y el tráfico de drogas, que se presentó a inicios 

de 2018. Ese trabajo permitió identificar, mapear y desagregar 

la información disponible sobre el fenómeno de las drogas, para 

conocer los patrones territoriales y sociodemográficos asocia-

dos. El resultado también fue insumo para el capítulo “Equidad 

e integración social” del Informe Estado de la Nación 2018.

A partir de esa primera experiencia, el PEN y el ICD decidieron 

establecer  un  marco  de  colaboración  académica  y  financiera 

para  producir  evidencia  científica  y  herramientas  de  análisis 

que orienten la toma de decisiones en torno al fenómeno de las 

drogas. En el 2018 se discute un convenio en ese sentido, con 

un horizonte de cinco años y dos objetivos centrales:  i) desa-

rrollar una plataforma digital que utilice las bases de datos del 

ICD y  refuerce  la capacidad de análisis de  la  institucionalidad 

dedicada a la problemática de las drogas, y ii) realizar un con-

junto de investigaciones sobre los factores subyacentes a nivel 

social, económico, demográfico y del desarrollo humano, con el 

fin de generar  insumos para el  Informe de Situación Nacional 

sobre Drogas, el  Informe Estado de  la Nación y  la plataforma 

de  información  antes  mencionada.  Ambos  procesos  iniciarán 

en enero de 2019.

REspoNsAbLE:	LEoNARDo	mERINo.
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Encuesta e índice de transparencia  
presupuestaria 2017 

Desde 2006 el Programa Estado de la Nación colabora con la 

organización International Budget Partnership (IBP) en la pre-

paración bienal de  la “Encuesta de presupuesto abierto”, que 

calcula el índice de transparencia presupuestaria. 

Este  instrumento  evalúa  si  los  gobiernos  ponen  a  disposición 

del  público,  en  versión  digital,  ocho  documentos  clave  para 

determinar  la  calidad  y  transparencia  del  presupuesto  de  un 

país. La medición incluye 109 indicadores y abarca 115 naciones.

La  más  reciente  investigación  se  realizó  durante  dieciocho 

meses, entre  julio de 2016 y diciembre de 2017, y en ella par-

ticiparon  más  de  cuatrocientas  personas  expertas  de  todo  el 

mundo. Los resultados fueron publicados en enero de 2018.

El puntaje obtenido por Costa Rica fue de 56 sobre 100, el más 

alto desde que participa en la iniciativa. Esa calificación es dos 

puntos mayor que la lograda en 2010 y once puntos superior a 

la conseguida en los dos primeros períodos de estudio -2006 y 

2008-, cuando registró 45 puntos.

Comparativamente,  el  valor  alcanzado  por  el  país  está  por 

encima  de  las  calificaciones  de  Honduras  (54),  El  Salvador 

(45) y Nicaragua  (43), pero por debajo de  las de México  (79), 

República  Dominicana  (66)  y  Guatemala  (61).  Con  respecto  a 

las 115 naciones estudiadas, Costa Rica se ubica catorce puntos 

arriba del promedio mundial, que es de 42 puntos.

De acuerdo con el índice, en Costa Rica, la Asamblea Legislativa 

y la Contraloría General de la República realizan una fiscaliza-

ción adecuada del presupuesto. No obstante, hay deficiencias 

en la calidad de la información de acceso público. No se publi-

can documentos en dos áreas clave:  la versión preliminar del 

presupuesto y la revisión de su ejecución a mitad de año; esta 

última no se lleva a cabo, pese a que es usual en las prácticas 

internacionales.

El  área  más  débil  sigue  siendo  la  participación  ciudadana.  En 

este componente el índice asigna al país una calificación de 7, 

en la misma escala de 0 a 100. El promedio global es bajo, de 

tan solo 12 puntos. Sin embargo, Nueva Zelandia (56 puntos) y 

el Reino Unido (47) son dos buenos ejemplos de que es posible 

abrir espacios a  la ciudadanía en  las discusiones sobre temas 

presupuestarios.

 

REspoNsAbLE:	stEffAN	GómEz	CAmpos.
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Representación espacial de la división 
territorial administrativa a nivel cantonal

En  uno  de  sus  esfuerzos  recientes,  el  Programa  Estado  de  la 

Nación  (PEN)  ha  venido  analizando  la  estructura  productiva 

agropecuaria del país a partir de los censos del sector realizados 

en 1905, 1950, 1963, 1973, 1984 y 2014. Esos insumos permitie-

ron  identificar  variables  sobre  algunos  productos  que  pueden 

ser comparables a nivel nacional, provincial e incluso cantonal. 

El objetivo era visualizar y estudiar los cambios de la producción 

a través del tiempo y sus posibles relaciones con factores socio-

demográficos.

Sin  embargo,  la  ausencia  de  representación  cartográfica  de  la 

división  político-territorial  histórica  a  nivel  cantonal,  dificulta 

conocer  y  analizar  cómo  distintas  variables  (uso  del  suelo  y 

población,  entre  otras)  han  influido  en  la  actual  configuración 

territorial, productiva, demográfica y socioeconómica del país. 

Por esta razón, en conjunto con el  laboratorio Prias, el PEN se 

dio  a  la  tarea  de  reconstruir  la  división  política  territorial  del 

país a escala cantonal desde inicios del siglo XX. Esta iniciativa 

vendría  a  llenar  un  vacío  de  información  clave,  pues  no  solo 

permitirá  alimentar  investigaciones  con  visión  de  largo  plazo 

en varios campos analizados por el Informe Estado de la Nación 

–que no son posibles hasta ahora–, sino que será un aporte para 

cualquier  centro  de  estudios  o  especialista  (nacional  e  inter-

nacional)  que  quiera  hacer  análisis  históricos  con  ese  nivel  de 

desagregación, en áreas como, por ejemplo,  los  cambios en el 

uso del suelo agropecuario.

REspoNsAbLE:	vLADImIR	GoNzáLEz
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Actividades de difusión 

Para  lograr amplitud en  la difusión de su quehacer, el Programa 

Estado  de  la  Nación  (PEN)  lleva  a  cabo  múltiples  actividades, 

presenciales y virtuales, que permiten el contacto directo con la 

ciudadanía. También realiza una intensa gestión de prensa con los 

medios de comunicación y de divulgación a través de su sitio web 

y las redes sociales. 

Entre octubre de 2017 y agosto 2018 se organizaron 203 activi-

dades, en las que se presentaron los hallazgos de los informes y 

otras investigaciones del PEN. En ellas se contó con la participa-

ción de 12.427 personas.

La gestión de prensa  incluyó  la  redacción de  112  comunicados y 

el contacto directo con 182 periodistas de los principales medios 

nacionales  y  centroamericanos.  Estas  acciones  generaron  947 

notas periodísticas sobre el PEN y sus productos. 

La página web registró 213.643 visitas. Los perfiles  instituciona-

les en las redes sociales Facebook y Twitter atrajeron a 35.526 y 

25.835 seguidores, respectivamente. Se publicaron 271 posts que 

han sido vistos por 2.517.568 personas.

Como complemento de estos esfuerzos, el Programa ha estable-

cido  diversas  alianzas  institucionales.  Entre  las  más  longevas  y 

sistemáticas cabe mencionar las siguientes:

Coordinación con universidades públicas

La  “Subcomisión  de  difusión  de  los  informes  del  Programa 

Estado  de  la  Nación”,  creada  por  la  Comisión  de  Vicerrectores 

de Extensión y Acción Social del Conare, realiza labores de coor-

dinación con  las unidades académicas y  sedes  regionales de  las 

universidades  públicas,  con  el  propósito  de  identificar  temas  de 

interés  común  y  organizar  actividades  como  presentaciones, 

talleres, foros, videoconferencias y conversatorios, entre otras.

La  modalidad  de  los  conversatorios,  en  particular,  ha  permitido 

combinar  los  aportes  de  los  informes  del  PEN  con  el  criterio  de 

personas expertas de la academia, al abordar temas importantes 

sobre  la realidad nacional y regional.   En 2018 se realizó el con-

versatorio “Gobierno de Unidad Nacional: ¿es posible mejorar  la 

gobernanza en Costa Rica?”, cuya finalidad fue reflexionar sobre 

el  papel  de  las  universidades  públicas  en  el  contexto  político 

actual.

Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop)

En seguimiento al convenio entre el Infocoop y el PEN, se organi-

zaron presentaciones en San Carlos y Limón, dirigidas a coopera-

tivistas y funcionarios públicos.

El convenio también incluye actividades de investigación. La más 

reciente fue un estudio sobre la situación de los cantones de la 

región Huetar Atlántica y las oportunidades para el desarrollo de 

emprendimientos  asociativos.  Ese  trabajo  tuvo  cinco  objetivos 

específicos:

  Comprender  la  estructura  económica  predominante  en  los 

cantones de la provincia de Limón y su funcionamiento.

•  Conocer  las  principales  actividades  productivas  que  tienen 

lugar  en  la  provincia  y  que  podrían  impulsar  un  modelo  de 

negocios asociativos.

•  Identificar  los  encadenamientos  que  podrían  establecerse 

entre las diferentes actividades.

•  Determinar la presencia de oportunidades productivas soste-

nibles, concretas y con potencial para ser apoyadas desde el 

Infocoop. 

•  Identificar  opciones  de  mercado,  actuales  y  potenciales,  a 

nivel local/regional.

Colegio de Licenciados y Profesionales (Colypro)

El Colypro y el PEN impulsan la suscripción de un nuevo conve-

nio  para  dar  continuidad  al  esfuerzo  conjunto  que  han  venido 

realizando en las áreas de capacitación, comunicación e investi-

gación. Entre 2017 y 2018 se organizaron talleres sobre intercul-

turalidad para docentes de primaria y secundaria en Turrialba y 

San Carlos, campañas de información y difusión para los medios 

del Colypro: su boletín y su perfil en Facebook, así como video-

conferencias a través de la plataforma del Instituto de Desarrollo 

Profesional  del  MEP,  sobre  los  temas  de  lectoescritura  inicial, 

indagación científica y resolución de problemas matemáticos.

Además,  el  Colypro  aportará  recursos  para  llevar  a  cabo  una 

encuesta  sobre  desarrollo  profesional  docente,  que  por  cuarta 

vez  el  equipo  técnico  del  Informe  Estado  de  la  Educación  apli-

cará  a  una  muestra  de  alcance  nacional,  con  el  fin  de  conocer 

mejor  las  actividades  de  formación  en  que  participan  las  y  los 

educadores.  

Dirección General de Servicio Civil (DGSC)

En el marco del convenio entre  la DGSC y el PEN, se continúan 

impartiendo cursos virtuales sobre realidad nacional y toma de 

decisiones gerenciales frente a los desafíos del desarrollo huma-

no,  utilizando  elcampus  virtual  de  la  DGSC,  los  hallazgos  del 

Informe Estado de la Nación y el apoyo de un facilitador del PEN.
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