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Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
Mesa Nacional Campesina 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Ministerio de la Presidencia 

Siglas en inglés del Tratado de libre Comercio de Norteamérica, 
suscrito por los Estados Unidos de América, Canadá y México. 
National Center for Health Statistics 
Necesidades básicas insatisfechas (método de cálculo de la pobreza) 
Agencia Noruega de Cooperación Internacional 
Nuevo Partido Democrático 
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OCDE 
OCIC 
OEA 
OET 
OFI 
OFIARROZ 
OFIPLAN 
OIJ 
OIT 
OMC 
OMS 
ONF 
ONG 
ONU 
ONU DI 
OPES 
OPS 
OSB 
OSJ 
OSN 
O TAl 
O TIC 
OVSICORI 
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PAE 111 
PAL 
PALA 
PAN 
PANI 
PAO 
PASA 
PEA 
PGI 
PIS 
PISA 
PIE 
PFP 
PLANOVI 
PLN 
PMIB 
PNCP 
PNUD 
PNUMA 
PPA 
PPUNA 
PPZN 
PRC 
PROARCAS 
PREALC 
PROCOMER 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
Oficina Costarricense de Implementación Conjunta 
Organización de Estados Americanos 
Organización de Estudios Tropicales-
Organismos financieros internacionales 
Oficina del Arroz 
Oficina de Planificación Nacional 
Organismo de Investigación Judicial 
OrganizaCión Internacional del Trabajo 
OrganizaCión Mundial de Comercio 
Organización Mundial de la Salud 
Oficina Nacional Forestal 
Organización no gubernamental/ organizaciones no gubernamentales 
Organización de las Naciones Unidas 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Oficina de Planificación de la Educación Superior 
Organización Panamencana de Salud 
Organización social de base 1 organizaciones sociales de base 
Orquesta Sinfomca Juvenil 
Orquesta Sinfon1ca Nacional 
Oficina Técnica de Atención Inmediata 
Ordenamiento Territorial Integral Costarricense 
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 

Tercer Programa de Ajuste Estructural 
Partido Auténtico Limonense 
Part1do Acción Laborista Agrícola 
Partido Agrario Nacional 
Patronato Nacional de la Infancia 
Proyecto de Agricultura Orgánica 
Programa de Ajuste Sectorial Agropecuano 
Población económicamente activa 
Partido Guanacaste Independiente 
Producto Interno Bruto 
Producto Interno Bruto Agropecuario 
Programa de Informática Educativa 
Proyecto Forestal Privado 
Plan Nac1onal para la Atención y la Prevenc1ón de la Violenoa lnrrafamiliar 
Partido Liberación Nacional 
Proyecto de Manejo Integrado del Bosque Natural 
Plan NaCional de Combate a la Pobreza 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Paridad del poder adquisitivo 
Programa de PlagUicidas de la Universidad Nacional 
Proyecto para Pequeños Productores de la Zona Norte 
Partido Renovaoón Costarricense 
Proyecto Amb1ental Regional para Centroamenca 
Programa de Empleo para América latina y el Caribe 
Promotora de Comercio Exterior, antiguo Centro de Promoción de las ExportaCiones 
{CENPRO) 
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PRODAF 
PROEBI 
PROGRESS 
PROLED 
PROMECE 
PROMECUM 

PROUDESA 
PSA 
PUSC 
PYME 
PZA 
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RE COPE 
REM 
RHN 
RICYT 
RIVM 
RNCP 
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SAL 
SCMCA 
SCN 
SENARA 
SEPSA 
SERIO 
SETENA 
SFNV 
SFZN 
SGP 
SI A-PAZ 
SI CA 
SI CAP 
SIDA 
SIDES 
SIMED 
SINAC 
SI NADES 
SINART 
SINE 
SIPO 
S N liTA 
SOAGAM 
SPNF 
STAP 
SUGEF 
SUGEVAL 
SVIP 

Programa de Desarrollo Forestal, fmanoado por ia GTZ 
Programa de Educación en B1odivers1dad (INB1o) 
Programa de Desarrollo Humano Sostemble 
Programa de Lenguas Extranjeras para el Desarrollo 
Programa de Me¡oramiento de la Calidad Educativa 
Programa de Me¡oram1ento de la Calidad de la Educac1ón 
y Vida en Comunidades Urbano-Marginales 
Productores Unrdos para el Desarrollo 
Pago de serVIcios amb1entales 
Parttdo Unrdad Socral Cnstiana 
Pequeñas y medtanas empresas 
Programa Zona Atlántica 

Refinadora Costarricense de Petróleo 
Régimen de enfermedad y maternidad 
Región Huetar Norte 
Red lberoamerrcana de lndrcadores de Crenoa y Tecnología 
Régimen de mvalidez. vejez y muerte 
Régimen no contributivo de pens1ones 

Sociedades Anóntmas Laborales 
Secretaria del Consejo Monetario Centroamericano 
Sistema de Cuentas Nacionales 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
Secretaría E¡ecut1va de Planificación Sectorial Agropecuaria 
Serivido Regronal de Información Oceanografica 
Secretaria Técnica Nactona Ambtental 
Sistema FinanCiero Nac1onal de Vivienda 
Sistema Financiero de la Zona Norte 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Sistema Internacional de Areas Protegidas para la Paz 
Sistema de Integración Centroamericana 
Sistema Centroamericano de Areas Protegidas 
Síndrome de 1nmuno defrciencia adquirida 
Sistema de IndiCadores sobre Desarrollo Sostenible 
Sistema para el Me¡oramiento de la Educaeton 
Sistema Nacional de Areas de Conservación 
Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible 
Sistema Nacional de Radio y Televtston 
Sistema Nacional de Evaluaoón 
Sistema de lnformacion de la Población Ob¡euvo 
Sistema NaCional de lnvestigacion y Transferencia de Tecnología 
Sistema de Ordenamiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana 
Sector público no financiero 
Secretana Técntca de la Autoridad Presupuestaria 
SuperintendenCia General de Enudades Fmancieras 
Superintendencra General de Valores 
Sistema de vigilancia de rntoxicadones con plaguicidas 
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TAA 
TOA 
TET 
TGF 
TIR 
TLC 
TMI 
TNP 
TO 
TPS 
TRIPS 

TS 
TSE 
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UACA 
UCCAEP 
UCR 
UE 
UHF 
UICN 
ULACIT 
UNA 
UNAN 
UNA-ZN 
UNDECA 
UNED 
UNESCO 
UNICEF 
UNIDESO 
UNOPS 
UNRISD 
UPAGRA 
UPANACIONAL 
UPAP 
UPAZ 
USIS 
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VHF 
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WAU 
WRI 
WSPA 
WWF 

Tribunal Ambiental Administrativo 
Tasa de desempleo abierto 
Tarjeta estacional de traba¡o 
Tasa global de fecundidad 
Tasa rntema de retomo 
Tratado de libre comercio 
Tasa de mortalidad infantil 
Tasa neta de participación 
Tasa de ocupación 
Total de partículas en suspensión 
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Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (siglas 
en inglés 
Triángulo de Solidaridad 
Tribunal Supremo de Elecciones 

Universidad Autónoma de Centroamérica 
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Pnvada 
Universidad de Costa Rica 
Unión Europea 
Frecueneta televisiva (ultra high frequency) 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
Universidad latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
Universidad Nacional 
Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua 
Unión Nacional de Aserraderos de la Zona Norte 
Unión de Empleados de la Caja 
Universidad Estatal a Distancia 
Organización de las Naciones Unidas para la Educacrón. la Ciencra y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Unidad de Desarrollo Sostenible 
Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas 
Instituto de Investigaciones sobre el Desarrollo Social de las Naciones Unidas 
Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico 
Unión de Pequeños y Medianos Productores 
Unión de Productores Agrícolas de Puriscal 
Universidad para la Paz 
Sistema Informativo y Cultural de los Estados Unidos de Aménca 

Frecuencia televisrva (very high frequency) 

Unrversrdad de Wagenigen, Paises Ba¡os 
World Resources lnstitute 
World Society for the Protection of Animals 
World Wild Found 
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Presentación 

D
esde su creación en 1994, el Proyecto Es
tado de la Nación ha realizado un esfuer
zo continuo para poner al alcance de la 

sociedad costarricense información que le per
mila sopesar su propia realidad y, con base en 
ello. dar curso y orientación a sus acciones fum
ras. Una soci.edad informada opormna y amplia
mente es esencial para el funcionamiento de la 
democracia. Esta ha sido la visión orientadora y 
el propósito fundamental del Proyecto. 

L1 concreción de tal propósito, consecuente
mente, implica la producción de un análisis am
plio y riguroso de la realidad, combinando pro
cesos de investigación, con procesos de consulta 
a la sociedad civil y, en igual medida, con la 
construcción de vías de difusión que aseguren a 
los habitantes del país el acceso a ese conoci
miento. 

El primer informe, publicado en 1995 con 
datos del año precedente, pennilió ubicar con 
propiedad rasgos básicos del ser y las circunstan
cias de la nación costarricense. El segundo infor
me hizo posible validar el marco conceptual del 
desarrollo humano sostenible e incorporar la ex
periencia acumulada en el proceso de difusión 
del informe anterior. Ambos esfuerzos contribu
yeron a sentar las bases de una amplia legitimi
dad social de los informes y sus resultados, los 
cuales fueron objeto de discusión y análsis pro
fundo por parte de diversos grupos y sectores en 
diferentes regwnes del pafs. Esta legitimidad se 
plasmó, en el tercer informe, en la elaboración de 
un capitulo especial sobre el mundo rural en 
transición, cuyo análisis fue solicitado por repre
sentantes de este sector. 

La validación social del informe, así como 
una mayor conciencia sobre sus limitaciones, re
sultaron de suma importancia para la realización 
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de la cuarta edición en la que se evaluaron los 
acontecinúentos de 1997, al tiempo que se reali
zó un profundo análisis sobre una subregión es
pecifica del país, la Huetar Norte. De esta forma 
se logró identificar fortalezas, debilidades, opor
mnidades y tensiones generadas por las profun
das transformaciones de Costa Rica en los ú lti
mos tiempos. 

En el quinto informe se estudian los aconteci
mientos de 1998, induyendo el proceso electoral 
y el Foro de Concertación Nacional, a la vez que 
se amplian temas ya tratados en los informes an
teriores procurando una mayor profundización, 
como es el caso de la pobreza. Asimismo, se incor
pora un recuento de la situación de Centroaméri
ca retomando la sinopsis del primer informe Esta
do de la Región en Desannllo Humano Sostenible , 
publicado en 1999, con lo cual se enriquece el 
análisis nacional con la perspectiva regional. 

Al igual que en años anteriores, las limitacio
nes del quimo informe están asociadas principal
mente a la calidad, continuidad o existencia en 
Costa Rica de fuentes de información que ali
menten el proceso y que permitan la construc
ción de indicadores que reflejen más adecuada
mente la compleja realidad nacional y que hagan 
posible su seguimiento. Se comprende, sin em
bargo, que el esfuerzo del Proyecto Estado de la 
Nación no es suficiente, por sí sólo, para superar 
esa limitación. Se requerirá la labor conjunta de 
diversos entes de investigación y organismos es
pecializados nacionales para llevar a cabo esa de
licada y urgente tarea. 

Al hacer entrega del quinto informe Estado de 
la Nación en Desarrollo Humano Sostenible , quere
mos dejar constancia de nuestro reconocimiento 
a Miguel Gutiérrez Saxe, responsable del Proyecto, 
al igual que al equipo técnico que. bajo su 
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coordtnaCión. tuvo a cargo la reah:auon del 
documento 

A los mtegrantes del ConseJO Consulll\'O 
nuestra renovada gratnud por su oncntac1on > 
valiosos aportes en cada una de las d iStintas eta
pas de elaborac1ón del mforme. 

Astmismo. expresamos nuestro agradecl
tmento a todos aquellos que. por d1stmtos me
citos. han hecho llegar comemanos }' apenes so
bre el contenido de este trabajo, y a qUJenes por 
medio de su estudio, discusion r divulgaciOn 

Virginia Trimarco 
Representante Residente 
PNUD 

Sandra Piszk 
Defensora de los 
Habitantes de la República 

Juan Manuel Cordero 
Defensoría 
de los Habitantes 

han ~;ontnbutdo } conunuaran contribuyendo a 
extender ~ profund¡;:ar sus alcances 

La excelente acogtda de los cuatro informes 
anteriores v las expectallvas CXJStentes para esta 
)' suces1vas entregas, refuer::an nuestra com·ic
Ción de que wn esta obra se verá fortalecida la 
capatl()acl de\ paiS para rcOextOnar sobre SU pro
piO desarrollo}' clcgtr. en consecuenoa, las bases 
sobre las que se asentará su fisonomia futura. 

San José, Costa Rica 
21 de octubre de 1999 

Dieter Konig 
Jefe de Delegación 
de la Comisión Europea 

José Andrés Masís 
Director, Oflcma de 
PlanifiCación de la 
EducaCión Supeuor, OPES 

Alejandro Cruz 
Presidente, CONARE 
Rector 
Instituto TecnológiCo 
de Costa Rica 

Gabriel Macaya 
Rector, Universidad 
de Costa RICa 

Celedonio Ramlrez 
Rector 

Jorge Mora 
Rector 

Universidad Universidad Nacional 
Estatal a DistanCia 
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Reconocimiento 
El Dr. Manuel Baldares, distinguido académico, nos 
apoyó desde el inicio del Proyecto Estado de la Nación 
como miembro del Consejo Consultivo. Su dedicación y 
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profundamente, fueron reconocidos en las páginas de los 
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Reconocimientos 

D
urante el proceso de investigación, redac
ción y consulta de este informe se contó 
con la participación de numerosas perso

nas e inslituciones a quienes el Proyecto y sus aus
piciadores desean expresar su graúrud, aun a ries
go de omitir mencionar algunas de ellas. 

Coordinaron las áreas temáticas del informe: 
Manuel Barahona (Equidad e imegración social), 
Helio Fallas (Oportunidades, estabilidad y sol
vencia económicas),Jorge Fallas (Armonía con la 
naturaleza) y Manuel Rojas (Fortalecimiento de 
la democracia y buen gobierno). La preparación 
de la sinopsis estuvo a cargo de Carlos Francisco 
Echeverría. La coordinación general del informe la 
realizó Isabel Román. 

Elaboraron estudios espedftcos para el capí
tulo de Equidad e imegractón social: Luis Fer
nando Araya (cultura y polincas culturales), Car
los Castro (transición gubernamental y política 
social) y Pablo Sauma (pobreza e inversión so
cial). Greivin Hemandez, Berna] Rodríguez, 
Greivin Salazar, Melisa Sánchez y Cristian Var
gas, estudiantes de la Escuela de Economía de la 
Universidad Nacional, participaron en calidad de 
asistentes de invesLigación. Ennquecieron el con
tenido de este capítulo con información y co
mentarios Jorge Dandler, Asuid Fischel, Lud
wing Guendell, Luis Carlos Hernández, Vielka 
Pitty, Andrés Rodríguez, Donald Rojas, Diego So
lis, Bente Sorensen, Alexandro Suere y Juan Die
go Trejos. Este capítulo fue realizado mediante 
un acuerdo con la Escuela de Economía de la 
Universidad Nacional. 

Para el capítulo sobre Oportunidades, estabi
lidad y solvencia económicas, prepararon ponen
cias: José Angula (solvencia de las cuentas exter
nas y oportunidades de mejora), Mario Barboza 
(infraestructura en Costa Rica), Helio Fallas 

(asumas laborales y sociales). Ronney Zamora y 
Keisy Rodr!guez fungieron como asistentes de 
investigación. Merecen especial reconocimiento 
por sus valiosos comentarios y apreciaciones pa
ra este capímlo Rodrigo AguiJar, Tomás Dueñas. 
Douglas Esquive!, Andrés Rodríguez, Armando 
Rojas, Marco Vinicio Ruiz y Albino Vargas. 

Formaron parte del equipo de investigadores 
en el tema de Armonía con la naturaleza Dioni
sia Alfa ro (ordenamiento territorial), María de 
los Angeles Alfara (desempeño del sector forestal 
y la valoración de los recursos naturales), Pascal 
Girot y Haris Sanahuja (geografía del riesgo), 
Marco VinicJO Sánchez (sector agropecuario), Vi
vienne Sol!s, Patricia Madngal e lvania Ayales 
(Gestión de la bwdiversidad) y José Antonio Var
gas (recursos marinos). Guido Barriemos, Alber
to Mora, Elisa Sanchéz y Pablo Calderón elabo
raron recuadros sobre temas específicos. La 
edición final de este capitulo estuvo a cargo de 
Carlos Francisco Echeverría, Marcela Román 
Forastelii e Isabel Román. Adelaida Chaverri, 
Osear Lúcke y Jorge Rodríguez aportaron valio
sos comentarios y apreciaciones sobre los resul
tados de las investigaciones en este tema. La pre
paración de este capítulo contó con el respaldo 
de la Escuela de Ciencias Amb1emales de la 
Universidad Nacional. 

Para la preparación de la sección sobre dese
chos sólidos se comó con la colaboración de Olman 
B1iceño (British American Tobacco), Hugo Hernán
dez (Vidriera Centroamericana S.A.),Octaviano 
Maninez (Resintech), Errén Mata (Embotellado
ra Panamco Tica S.A.), Osear Monge (Florida Ice 
& Farm Co.) y Carlos Luis Saborlo (Modelado y 
Fundición Saborio S.A.) quienes facilitaron 
información relevante sobre los programas de 
recolección y reciclaje de desechos en sus empresas. 
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Colahoraron tambten c.:n eMe tapttulo. 
Man uel Amador (CEDECO), Fcllcta Echl'vcrrla 
(Ocpan:~ memo de Agncultura Orgántca. 'vtAG), 
Emllc Rojas (1-ECON), Pedro Corckro lll'\BIO) 
Rosano Zuñiga (Oficma de la Mujer. Wl'<AE) 
Carlos Drews. joel ~aen= y Grace \\ong (Progra
ma Regtonal de :-- taneto de \'tda <;H,·e"trc.UNA), 
Randall Garcia > Vtlma Obando (Prorecto F.c;tra
tegta t\actonal de Biodi,·erstdad COABI0-1\11-
NAE lt\BIO Sl::-.:ACl. Marta Mann (Red Costa
rnccnse de Reservas Forestales Pnvadas). l.uts 
Rojas (SINAC) y Paulina Chavern (Umversidad 
de Nuevo Mcxico), Resano Alfaro y NésLOr 
Moreno (Laboratono de contammames de la 
Untvcr~tdad NaciOnal). 

Para el capitulo de FonaleCtmtento de la de
motraoa y buen gobterno elaboraron cstudtos 
espectficos· Ana Vtnona NaranJO (aruculacton 
de la soctedad ctnl )'el proceso de cunccrtacton 
nactona]), Gma Stbap (msmuctoncs publtca~ eh
caces}' efiCientes) y, Fernando Zeledon }' Olman 
Villarreal tpaructpactón ctudadana )' gcsuon mu
ntcipal). Apoyaron la mvesugactón en e5tc tema 
LOmo asistentes: Ronald Al faro, Kryssta Brade, 
Gabncla Herrera, Juan Carlos Mendoza y LUis 
Alonso Serrano. 

El Proyecto lnfonnes de Des;mollo llumano 
para la Consobdactón DemocratKa \ la Pa;: en 
Ccntroamenca, ausptaado por el PNL D \' l.l Union 
Europea, prc5ento el pasado 26 de ¡ulto el pnmer 
mformc Estado de la Reg¡ón. El capaulo U11l1 del 
mismo se presenta aqm como tema espectal 

Pantctparon con valiosos comcntanos )' 
aportando fuentes de mformacton: Olman Raml
rez y jose Gerardo Gonzale:: (Centro de lnforma
cton Estathsuca de la Asamblea Legtslallval, Lutc; 
Fernando Vargas (Comralona General dl la Re
publtca), Emilto Solana (Oepanamemo de hta
dtsuca, Poder judiCtal). ~1arianella Agmlar ,. Ro
berto Gallardo {Escuela de Ctenetas Poltucas 
vCR), ja' ter Ar!:,ruedas (Escuela jUtltCtaD. Eltas 
Carran:a (lLAr--UD), Marco Vtmuo Fourmer 
(Instituto de lnvesugac10nes Pstcológtca-;. UCR'. 
Alberto Conés (Maestría Cemroamencana en 
Cienetas Polílicas, UCR), Rolando Gon:ale: 
(PLN), Luts Manuel Jtmene: (PUSO. Ricardo 
Valverdc }'jorge Vargas (Auditoría Ctudadana so
bre la lahdad de la Democracta del Proyect0 
Estado de la ~actón). Douglas Esqutvel tUC
CAEP) > Alberto Salom t\'tcerrectona de \ tda 
Estudtanul U'A). La Escuela de Ctcnctas Pohti
cas de la L'mverstdad de Costa Rtca apovo 
medtante un acuerdo la preparactón de c~u:: cstudto 

Especial n:conoc. tmtento para Oiga G01dcn
berg, quien analt::o el comemdo del mformr 
desde la perspcuh·a de genero 

\'ahoso:> aporte!>, comemanos y sugerenCJac; 
de numero!>OS profcs10nalcs, funcionanos ' re
presentante!> dL Jl\·erW!> sectores sociales cnn
quecteron t::.la tn\c~uv,auon en los talleres \ las 
reumone:> Je consulta sobrL los diversos temas. 
lo que permtlil) mcorporar nueva mformaeton ~ 
preCisar enfoque!> }' re!>Uitado!> de este estuJm 
Entre esas pasonas -.e encuentran jorge Alfaro, 
Marianella Agutlar, Alfredl1 Ah•arado, Lyana t\1-
\'arado. Dagobcno Araya, Lut~ Fernando Arte, 
Gmllermo Arias l.tlltana Arneta. Ivanta Ayale~. 
Dude Brenes. Ah·aro Campos 1\lana CampllS 
W1lson Campos Carlos Carran=a. Flor Cen·an
Lcs. Adelatda Chavern. JoSé Alberto Chaves jor
ge Anuro Chaves. jose Carlos Chmchtlla jose 
Amomo Cordero Juan Manuel Cordero Pedro 
Cordero, lvama Coto. Cario!> Drews. Xmia Esca
lame. Roberto Gallardo, Ronald Garcta. Mte,uel 
Gomez, Nora Gon::ale:: \ hiena Gnllo, Ludv. mg 
Guendell, Ana Luua Guucrrcz, Carlos Heman 
de::. Rafael Eugen to Hcrnande::, Tnoa Heman
de:, Pauhna Herrera. l:nck Hcss, Vtlma !barra. 
Ennque jtmene:: juho jtménc::. Sandra jtmcne:, 
Emma Lt::ano, Luts l.t::ano. Carlos Lona OSLar 
Lucke. jam~r ~1:Ns , José Andres :--tasis, Rafael 
:--tatamoros. flonbel Mende:. Gutdo \1tranda . 
Francisco \longe.jose \lanuel \:uñe=. Jose Fran
ciSco Pacheco Carlos Pamagua, Jenny Phtlhps. 
Arleue Plchardo. Mauncto Porras. Eduardo Pra
do,Julto Qturos. Ptlar Ramos. Andres Rodngue::. 
Flonsabel Rodnguez, jorge Rodnguez, Kathya 
Rodrigue::, Annando Rops, Emtle Rojas. Luts 
RoJas. jocl Saen::, Mana Sacz. Fabtan Salas, Al
heno Salom. \1agda '>anche:. Marco Sanchc::, 
Oiga Mana Sanchc: lrma Sandoval. \'t\1Cnnc 
Solis, Juan Oteg0 TrCJOS, Carmen \'ah·erdc. \'era 
Vareta LUis Bernardo Ytllalobos, Olman \ílla
rreal. Grace \\'cm· ' Gutllermo Zuñtga 

:\umerosas msmuctones bnndaron valtos.1 
mformacton, tanto para las mvesugac10nes en las 
dtversas áreas que analt::a el mforme, como pam 
la actualizactón del C0mpcndto Estadtstico. en
tre ellas Asamblea 1 cgtslauva. ARESEP ASEPA
LECO. A.soctactL1n ~ lomat\:1 Verde. BCCR ((<.'-. 

UDARE:-.1A, Cl}.l-\R-LCR, C.omistón '\actOnal 
de Emergennas Compañta '-:acwnal de Fuer:a y 
Lu: S.A . CO,ARE COilSt'JO :\acwnal dL Pro
ducctOn, Comraloria General de la Repubhca. 
COOPRENA. Defensoria de los Habnantes 
lnsututo Nac10nal de Estadisuca y Censos. 



Dirección Sectorial de Energía, FECON. FONAFI
FO, Fundación Neotrópica, Fundación Ornar 
Dengo. FUNDECOCA. FUNDECOR , LAFA , ICE. 
lCT, lnsti tuto Costarricense de Turismo, Institu
to Costarricense de Acueductos y Alcantarilla
dos, iCE, !NA, instituto Metereológico Nacional , 
Laboratorio de Qufmica de la Atmósfera y de Ca
lidad del Aire (UNA). Mesa Nacional Campesina, 
Mesa Nacionallndfgena, MlDEPLAN, Ministerio 
de Agricu ltura y Ganadería, Minis terio de 
Educación Públ1ca, Ministerio del Ambiente y 
Energía, Ministerio de Salud, Ministerio de Segu
ndad Pública, Mmtsteno de Trabajo y Segundad 
Soda!, Ministerio de Obras Públicas y Transpones, 
Oficina Costarricense de Implementación Con
j unta, Oficina de Defensa del Consumidor 
(MEIC), Poder Judioal, PROCOMER, Procura
duría General de la República, Programa del Co
rredor Mesoamericano, Programa PLAMA Virilla, 
Proyecto H1drológ¡co Centroamelicano, RECOPE, 
Reserva Biologica Bosque Nuboso Monteverde, 
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SENARA, SEPSA , SETENA, Sistema Nacional de 
Areas de Conservación, SISVAH , TSE, UICN
ORMA y UNiCEF. En la recolección y procesa
miemo de la información se contó con el valioso 
apoyo de Vera Brenes y Alberto López. 

La edición técnica del quinto informe fué 
coordinada por Marcela Román. Especial 
reconocimiento merecen Alexandra Stemmetz 
(editora), Erick Valdelomar y Hosana Barquero 
(NeoGráfica) por su excelente trabajo y por su 
compromtso con este proyecto. 

Finalmente, cabe destacar el aporte de miem
bros del Proyecto Estado de la Nactón que labo
ran en otras miciativas: Evelyn V111arreal (Estado 
de la Región), Pablo Calderon y Guido Bamen
tos (Participación ctudadana en la valoración del 
estado de la nación), Ricardo Valverde y Nora 
González (Audüoria cmdadana sobre la calidad 
de la democracta) y Arlene Méndez (asistente 
administrativa). 



ESTADO DE LA NACION 

__________________________ Es~qo 
Nátion 

Quinto informe Estado de la Nación: 
red de investigadores 

Tema 

Equidad e integración social 
Coordinación 
Cultura y políticas culturales 
Transición gubernamental y política social 
Pobreza e inversión social 

Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas 
Coordinación 
Solvencia de las cuentas externas y oportunidades de me¡ora 
la infraestructura en Costa Rica 
Asuntos laborales y sociales 

Armenia con la naturaleza 
Coordinadón 
Desempeño del sector forestal y la valoración 
de los recursos naturales 
Ordenamiento territorial 
Geografía del riesgo 
El sector agropecuario 
Gestión de la biodiversidad 
Recursos marinos 

Fortalecimiento de la democracia y buen gobierno 
e oordinaoón 
Articulación de la sociedad civil y el proceso de concertación 
Instituciones públicas eficientes y eficaces 
Participación ciudadana y gestión municial 

Tema Especial: Estado de la Región 
Coordinación 
Las fracturas regionales 
El Caribe Centroamericano 
Cenuoaménca: 25 años después 
lnformadón sobre equidad y economía 

Autor 

Manuel Barahona 
Luis Fernando Araya 
Carlos Castro 
Pablo Sauma 

Helio Fallas 
José Angula 
Mario Barbaza 
Helio Fallas 

Jorge Fallas 

María de los Angeles Alfara 
Dionisto Al faro Rodríguez 
Pascal Gtrot y Haris Sanahuja 
Marco Vinicio Sanchez 
Vivienne So lis, Patricia Madrigal e lvania Aya les 
José Antonio Vargas 

Manuel Rojas 
Ana Victoria Naranjo 
Gina Sibaja Quesada 
Fernando Zeledón, Ronald Alfa ro 
y Olman Villarreal 

Equipo técnico 
Marcela Román Forastelli 
Alfonso Arrlvillaga 
Edelberto Torres-Rivas 
Richard Aitkenhead, Helio Fallas, Pablo Sauma 
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Breve recuento de hallazgos 
al preparar informes 
sobre desarrollo humano 

Logros y desafíos de una nación 

Descrita en la década de los años cuarenta co
mo de gente descalza y sm dientes (Quesada et al, 
1997), hoy Costa Rica está clasificada dentro del 
grupo ele paises de alta desarrollo humano. Nues
tra sociedad sigue anastrando, sin embargo, desa
fíos elementales 

Cienameme, es un pafs con un desarrollo sm
gular en el conjunto ele la reg1ón cemroamencana 
en la segunda muad del siglo XX (Proyecto Estado 
de la Nación, 1995). Su crecimiento econóffilCO ha 
estado acompañado por la estabilidad del sistema 
pol!tico y por signiflc.auvos a\·ances soc1ales, gra
cias al prolongado esfuerzo de mversión en las ca
pacidades de la población (Proyecto Estado de la 
Nación, 1999). En poco menos de sesenta años. en 
Costa Rica se redujo sistemáticamente la pobreza, 
se elevó casi el doble la esperanz<1 ue v1da al nacer, 
se disminuyó la mortalidad mfamil a una décima 
parte, se mulliplicó la población por cinco. se in
crementó más de cuatro veces el producto real por 
persona, se constmyo un Estado democrático de 
derecho y se conviVlo en paz y acentuada toleran
Ciíl, aun en las décadas de enfremalTllemos agudos y 

Cn·o 01 rodas In:. ft u tos c¡ut· ricnt'fl ¡ugo dtJ itc. 

1\¡1 es < rtlrcr 1k lth /1 ulcl\ .\i 1<' 111 ' 111tJ;o, 

fOI~t. l /) / IJRA\'0 

guena en la regían (Proyecto Estado de la Nacion, 
1995). Costa Rlca supo encomrar en el pasado 
respuestas sab1as ante sus dcb11idades y ~x.1gencias. 

Ahora b1en. nuestra soctcdad no ha logrado re
solver algunos retos basicos. Algunos son hereda
dos y 01ros surgen al calor de una realidad camele
rizada por la rapidez de los cambtos. Así. somos un 
raís alfabeuzado. no educado. unponames secto
res de poblactOn viven en la pobreza, las muy dr
nánucas exportaciones no an-astran tras de SI al 
restO de la economía; no hemos removido los obs
táculos a la 1gualcla<.l cle oponurur.lacles de genero, 
de etma o de rcg10nes enteras; hemos violentado 
nuestro amb1cntc y aún nn logramos consobclar re
laciones armon1osas con el resto ue la naturaleza, y 
crecen las manifestaciones de VlOlencra e msegun
dad cmdadana Además, aunque conservamos las 
virtudes civilistas y el apego al ideal democrático y 
a cienos valores de equidad, los costarricenses te
nemos duelas sobre los mecamsmos. msutuciones 
y resultados de nuestra democracia (Proyecto Estado 
de la Nación, 1998). 

Por eso hemos dicho que las fórmulas exito
sas del pasado ya no alcanzan para enfrentar los 
VLCJOS desafíos y, menos aun, los nuevos tProyecto 



34 E S T A D O D E L A N A C 1 O N 

Estado de la Nación. 1997). 
Después de más de quince años de amplias 

discusiOnes, aspectos integrales y de fondo que 
se relacionan con la senda que debe segu1r la na
ción en el futuro y el proyectO de pais al que as
ptran los costarricenses, siguen pendien tes de re
soluciOn (Proyecto Estado de la Nac10n, 1995). 

Para enfrentar esta Situac1on, durante 1998 se 
Jesarrolló un proceso de concenac10n nac10nal. 
Hubo resultados: largas JOrnadas de discuston, 
aceptación de reglas y compromisos de amplios 
sectores soc1ales, más de ctemo cmcuema acuer
dos de consenso y muy pocos desacuerdos Hoy 
esta concertación está en entredicho y, para algu
nos, incluso muerta. De ser un proceso apreCia
do y v1sto con esperanza por muchos. ha pasado 
a ser objeto de cuestionam1emos. tanto por su 
transparencia como por su eficacia, pues muy 
pocos de sus resultados se han traducido en po
líticas publicas o legislaCJón nacional. 

Algunos defectos iniciales marcaron el proce
so, como por ejemplo la escasa valoración de la 
representalividad y el margen de maniobra de los 
actores involucrados y, por supuesto , la ausencia 
de los actores políticos y sus representaciones en 
la Asamblea Legislauva. Demasiados temas fue
ron abordados y lo fueron en muy poco ucmpo. 
Pero aun esto no explica por qué no se ha logra
do llevar a la práctica los acuerdos de la concer
tación. La forma de conducción y las prácticas 
para trasladar los acuerdos a polrlicas o leyes tienen 
una cuota importante de responsabtl idad en la 

escasa eficacia final del proceso. 
Al menos la ineficiencia de otras altcmauvas 

y la urgenCia de lograr acuerdos para remover 
entrabamientos soc1ales y obstáculos al desarro
llo humano nacional tendrían que convencemos 
de no abandonar la Idea. Para comen.:ar. un re
sultado convemdo en leg¡slac10n puede marcar 
la diferencia. De otra manera, la concertación se
ra una oponurudad malograda que. mas tempra
no que tarde, lamentaremos (Vargas, 1999). 

La paradoja es que v1vtmos en una soCiedad 
que se transforma aceleradamente, que en el pa
sado fue muy exttosa para encontrar fórmu las de 
desarrollo humano, pero que hoy esta frenada y 
"huele a quemado" (Proyecto Estado de la 
Nación , 1998) 

Estado de la nacion, estado de la region 
en desarrollo humano sostenible 

Tanto los logros del desarrollo costarncense 
como los desafíos que enfrenta nuesrra soCiedad. 
han impulsado a un consorcio de insdmciones 
nacionales e internacionales a crear un insrru
memo para dar seguimiento a su desarrollo, una 
audiLOna ciudadana. La responsabilidad ha sido 
asumida por la Umón Europea, el PNUD, el 
Convenio Bilateral Costa R1ca-Paises Bajos, la 
Defensoría de los Habnames y el Consejo NaciO
nal de Rectores, formado por la Umversidad de 
Costa Rlca. la Uni\·ei"Sldad Nac1onal. la Umversidad 
Estatal a Dtstancta y el lnsmuto TecnológiCo de 

la metáfora del informe como espejo 

A través del informe, quisimos crear un espejo en el 
que la nación costarricense encuentre una Imagen lo 
más nltida posible de su situación. De inmediato es in
dispensable precisar que no se trata de un mecanismo 
autocompladente o interesado, esto es: 

• Si nos vemos en este espejo es para conocernos, 
no para querernos, pues refleja nuestras fortale
zas y debilidades. No disimula defectos o debili
dades, en su afán por identificar desafíos. 

• El informe subraya los desafíos nacionales y examina 
la huella que los costarricenses dejamos en el desa
rrollo. Por ello, no se concentra en la valoración de la 
labor gubernamental, ni en su defensa. No es guber
namental, tampoco antigubernamental. 

• No se limita a lo negativo, ni a lo espectacular; 
pretende hacer balances y valoraciones de con
junto. 

• Presenta una imagen del país o región construida 
sobre las bases más objetivas posibles. 

• Sirve para sustentar posiciones y decisiones de 
manera más ilustrada y pretende auspiciar un es
tilo de discusión basado en la exposición de un 
conjunto de información validada y pertinente. 

• No pretende ser " la última palabra u. sino recoger 
hechos e informaciones y exponerlos de manera 
respetuosa y pluralista. 



Costa R1ca, wdas instituciones con mandatos y 
oriemaciones en favor del desarrollo humano 
sostenible. Ellas han delegado en un Consejo 
Consullivo la conducción sustamiva en cuanto a 
temas, abordajes y comenidos de los mformes 
sobre el estado de la nación. 

Cuando empezamos con la idea de un infor
me sobre el estado de la nación señalamos algu
nas condiciones iniciales: 

• La población no tiene acceso generali:ado. fáci l 
y oponuno a la información . 

• Lo anterior dificulta a las personas el conoci
miento de su situación y su capacidad para 
exigir derechos y reconocer sus obligaciones. 

• Existe por tanto la necesidad de establecer ins
trumentos para dar seguimiento al desarrollo, 
que sean complemento al lndicc de Desarrollo 
Humano generado por el PNUD. 

Hoy, con algo de salisfaccion y no poca sor
presa, podemos presentar un quimo mformc so
bre el estado de la nactón en desarrollo humano 
sostenible. que tiene un lugar en la soc1edad cos
tamcense como fuente de mformaCJón veraz y de 
análisis amplio y obJenvo de la simac1ón del pals. 

Hace seis años nos propus1mos Iluminar en 
forma creciente los desaf!os, constitUimos en un 
vocero de la soc1edad en materia de desarrollo, 
sustentado en el trabajo académico. con un sen
tido de promoción del desarrollo humano soste
nible y basados en mecanismos de aniculación, 
consulta y participación sociales. Quisimos así 
complementar el informe mundial sobre desa
rrollo humano del PNUD con un análisis riguro
so y detallado, con una herramienta ciudadana 
para el seguimiento del desarrollo humane> en el 
país (recuadro 0.2) 

Un sistema de seguumento del desanollo na
cional fue creado. Algunas de sus caractensticas 
principales son: 

• Año con año, mvesugadores y sectores de la so
Ciedad analizan acontecimientos y tendencias 
para 1denuficar logros y desafios, basados en la 
sistematización de más de cuatro centenas de 
esmdios, informes, anículos y libros sobre te
mas del desarrollo nacional. 

• Más de veinticinco fuentes de mfonnación de 
gran variedad , desde cuentas nacionales y 
reprocesamiento de la encuesta de hogares 
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hasta estadísticas judiciales o de casos presen
tados ante la Defensoría de los Habitantes, son 
actualizadas y sistematizadas para alimentar el 
análisis. 

• En talleres especializados, a lo largo del pnmer 
semestre del año, poco más de ciento cincuen
ta pamcipames, académicos y personas vincu
ladas a organizaciones sociales e msrituciones 
conocen ponencias, investigacwnes y aproxi
maciones a lo que serán los capítulos del docu
mento final. 

• Cerca de treinta investigaciones son realizadas 
específicamente para el informe. Así. de mane
ra creciente se puede contar con resultados de 
gran interes, productos de una cultura de in
vestigación que se interesa en el desarrollo hu
mano. 

• El in forme es sometido a escrutmio por parte 
del Consejo Consultivo, formado por personas 
de reconocida trayectona en asuntos del desa
rrollo, procedentes de los mas vanados secto
res de la sociedad. 

• El Consejo conoce los documentos. los d1scute 
y los valida, onginando as! el mforme Estado 
de la Nadón en Desarrollo Humano Sostenible. El 
derecho a veto de cualquier mtembro de este 
grupo nos ha obligado a la profundización del 
conocimiento y a la precisión de las apreciacio
nes. Aunque existe la disposición de que, en 
caso de encontrar vetos insalvables, se consig
nen las diferentes posiciones de los miembros 
del Consejo, nunca ha sido necesario hacerlo 
Hasta ahora ha s1do posible, med1ante la preci
sión de las afirmaciones, lograr un acuerdo 

Es por esto que podemos aFi rmar que el in
forme no es un producto individual, o que ex
presa una visión acabada de un autor, sino que es 
un eJercicio plural por su composición y plura
lisla por su vocación. Es un producto social, a 
través del cual se busca generar una imagen lo 
más nítida pos1ble sobre nuestra cambiante rea
lidad y sobre la evoluCión de nuestros desafíos 
Ast pues, cambia nuestra realidad, cambian los 
desafíos asociados. y también nuestro conoci
miento sobre ellos. De ahí quizá también la per
tinencia del inl'orme y su capacidad para reno
varse y mantener el interés púbhco. 
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Impacto del mforme 
en Cost il Rica. algunos md1ctos 

• Audnoria Ciudadana "'bre la calidad de la de
mocracia, con el :tpO}'O del Gobtem o de Sucua 
)' el PNUD (h<..ha 21 , en marcha 

• Cm\:o mk1rme!> anuales, t:crca de vcmllcu:uro 
11111 ¡;Jcmplar¡;s pubht:ados y vcmt~: md rc5u
mcncs de los tres mformcs ma!> rcucm~:!> . 

• Componente de pamopacll'm t r~:~ tcxLtl'- cdu
<..amw; p.u a pnmana y secundana '>t'hrc dc!-a
rwllo humano > el estado de la nacll'm Nume
rosas acll\'tdades de presemaoon de los 
mformes }' eJaboraciOn de módulOS e cJ Ul:31l\'OS 

par,, la soc1edad chil r sobre tem:ls ec;pectfkns 
Programas de capacitación dirigtdos n organt
¡:actones sociales )' gobiemos hxak s t\c llvlda
dcs de fo rmación con niíios y niñas (ficha 1) 

• Comrato parn produor Sistemas de tndlcado
res de cahd,u.l de lo~ ser\'ICtos soctales e tndtc:t
dores del Impacto de los o nco p rogramas 
pnne~palcs del fondo sooal naciOnal de com
bate de la pt,brc:a (FODESAF1 ficha 3) 

RECUADRO 0.2 

• Dtfuswn 410.000 \'15ttas a la pagma en la red In
ternet wwwestadonauon orcr. en el ulttmo año 

• 2 50 talleres tk capa<.. tl<Kton ) programa con la 
Asamblea de Traba¡atlorcs del Banco Popular y 
de Desarrollo Comun.1l, en marcha. 

Los temas del desarrollo humano sostenible 

En cada tema identificado se establecieron 
dos componentes: uno que corresponde a la 
aspiración nacional máxima y otro que co
rresponde a un mínimo, por debajo del cual 
no se puede hablar de proceso hacia el desa
rrollo humano sostenible. Los temas centrales 
defintdos son: 

Equidad e integración social 

• En esta área las aspiradones mínimas refle
jan una situación en la que, al menos, no 
aumentan ni la pobreza ni la exclusión so
cial, al propiciarse la integración de zonas 
geográficas, seaores o grupos de pobla
ción tradicionalmente excluidos. Esto se lo
gra mediante acciones de combate de la 
pobreza. incremento de la participación y 
el acceso a los derechos. 

• las aspiraciones máximas revelan un entor
no de creciente equidad y mejor distribu
ción de la riqueza, gracias a la generaliza
ción del acceso a oportunidades para toda 
la población, sin distingo de sexo, religión, 
etnia, edad o creencias. 

Oportunidades, estabilidad y solvencia 
económicas 

• El mlnimo está constituido por el logro de 
la estabilidad macroeconómica, s1n que se 
comprometan las oportunidades de las fu-

turas generadones y sin ignorar los costos 
sociales y ambientales denvados de la aai
vidad económica. 

• Por su parte, las aspiraciones máximas 
apuntan hacia la creación de nuevas opor
tunidades para el abastecimiento de bienes 
y servidos a la población, por medio de 
una inserción de calidad en el mercado 
mundial, de la generación de empleo pro
duaivo e ingresos y del aprovechamiento 
de las condiciones de competitividad. 

Armenia con la naturaleza 

• La aspiración mínima es reducir los impac
tos nocivos de la aaividad humana sobre 
las fuentes de energía y los recursos reno
vables. 

• la asp1ración máxima consiste en la trans
formadón de los patrones de consumo, con 
miras a la racionalización del uso, la rege
neración y la restauración de los recursos 
naturales y el ambiente. 

Fortalecimiento de la democracia y 
buen gobierno 

• En este tema, el mintmo se relaciona con la 
consolidadón de un Estado concertador, 
estratégico y finanCieramente viable, un 
buen gobierno que involucre a la sociedad 

civil en la toma de decisiones relacionadas 
con las dtversas esferas de interés naoonal. 

• La aspiración máxima requiere la amplia
ción y profundización de las llbertades y la 
consolidación de la democracia económiCa 
y política, como condidones para lograr la 
plena participación de las personas y de la 
sociedad civil y para consolidar la gobema
bilidad en el país. 

Relaciones primarias, relaciones 
sociales y valores 

• El mlnimo fijado en este tema se refiere al 
fortalecimiento de un entorno adecuado 
para las relaciones primarias y sociales, ge
nerado por una conjugadón del Estado de 
derecho. la seguridad ciudadana, la satts
facción de las necesidades humanas mint
mas, la atención oportuna de los riesgos y 
perturbaciones de cualquier naturaleza y el 
disfrute del tiempo libre para aaividades 
no laborales y famillares. 

• El máxtmo responde a la aspiración de que 
la vida social se base en relaciones prima
rias permeadas de afecto y sentido de per
tenencia, que perm1tan crear las condicio
nes para el desarrollo de valores y 
favorecer, de ese modo, la convivencia ple
namente humana y su transmisión a las fu
turas generaciones. 



¿Cómo se prepara un informe 
sobre el estado de la nación 

en desarrollo humano sostenible? 

Dado que el informe no es un producto indivi
dual, sino social, preparación requiere: 

• Auspicio. mediante una asociación entre institu
ciones internacionales (PNUD, la Unión Europea y 
el Convenio Costa Rica-Holanda) y nacionales 
(Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacio
nal de Rectores, formado por la Universidad de 
Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universi
dad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica). 

• Dirección, por medio de una instancia colegiada: 
un Conse¡o Consultivo integrado por personalida
des empresariales. de la sociedad civil y de go
bierno. 

• Investigación, basada en la articulación de capa
cidades de diversos centros nacionales especiali
zados en los temas del informe. 

• Validación, a través de talleres en los que lfderes 
sociales, políticos y académicos discuten los resul
tados preliminares y realizan un control de cali
dad. 

• Difusión y retroalimentación, medtante talleres de 
presentación, el programa "Conversemos sobre el 
estado de la nación" -con las unidades móviles 
de la Defensoría de los Habitantes, que se reini
ciará próximamente- charlas, seminarios, módulos 
de capacitación y otras iniciativas. 

• Amphactón de los mandatos de la Umón Euro
pea ¡ el PNUD para promover la elaboractón 
de m formes nactonales en m ros patses de Cen
troamérica. as• como para la preparac10n de un 
mfo rme sobre desarrollo humano de la regtón, 
ya publicado Primeras reacciOne~ ante el m
forme rcgwnal muy favorables, tanto por par
le ele la soCiedad organizada, como de varios 
de los gobternos )' de insuluctoncs rcgtonales. 
Además se ha dado una mu¡ a m pita cobertura 
en la prensa. 

• Perfil pubhco al ta credtbthdad. ll.pona¡es y 
referenCia muy frecuente en mcdto::. de comu
mcactón, pamctpactón en mulupb acuvtdades 
academtcas }'de dtfustón. 
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Preguntas y temas de discusion sobre los 
informes nacionales de DHS, a partir de 
nuestra experiencia 

Los productOs de esta expeneneta han :.tdo 
alecctonadores, en pnmer lugar, para no::.otro:, 
mJSmos Nos ha enseñado preparar ctnco mfor
mes en Costa Rica }' un te.x'lo sobre su desarrollo 
contemporaneo, promover mformes en todas la!> 
naciones de Cemroamenca, )' pubhcar tres m for
mes nacionales en otros paises con base en las 
propias capnctdades de éstos. r un mforme re
gwnal centroamencano Errores ¡ actenos en<;e
ñan. Por eso, en esta ocasión nos atrevemos a 
consignar algunas caracteristicas, impactos y 
problemas no resueltos de la iniciativa para la 
preparación )' dtfusion ue informes sobre desa
rrollo humano 

Estas pregunta:. > temas de dJScuston cstan 
referidos a la reproduccton > sistemall::!aeton de 
mformes nactonales sobrt' desarrollo humann. a 
los arreglos insmuuonaks )' la parttctpacton en 
la organi;:actón del trabaJO a la ínvcstigac1on } 
las fuentes de mfom1ación y a la sostembtltd,ld } 
las formas de apoyo necesarias (recuadro O-+) 
Estos asuntos h::m encontrado. a lo largo de 
nuestra experiencia. respuestas que se han tclo 
consolidando Cinco hallazgos qutzá <;ean Jo.:, 
más generalizables }' robus10s para los mformcs 
nadonalcs sobre desarrollo humano 

• Los mformc::. deben set1alar los dcsaftos naCio
nales )' constrlllr un concepto propio, aunque 
mspirados en una noeton global de desarrollo 
humano sostemble Esto sigmfica, entre otra:. 
cosas, que los desafros del desarrollo son pro
pios de cad::t pal5, de su htstona y de :.u coyu n
tura políuca e insutuctonal. v sólo pueden cn
lendcr::-.c en !>U contexto. 

• E>tc. e::.fucr::o no puede centrarse en l.l lab~)r 
gubernamental. m tJmpoco su cnfasts puede 
ser pmposntvo en matcna de pohtica::.. pues 
no mtenta 111\ adtr terrenos propios del sistema 
pohuco. Pero st es propositi\'O en el sentido de 
tdenuficrtr clesafl os y prectsar resultados }' ob
Jetivos congruentes con el desarrol lo humano 
Por otra parte, la referencta al estado del :me 
de los asuntos, con aporte abundanre de esta
dlsucas ) ch:mcnto!> fawcos, es parte escnual 
del esttlo del mforme 

• :-.:o debe cscaumarse esfuer::os para identtficar 
los desahos de la nactón, de manera legíttmrt, 
riguwsa > plurahsta. La conslmccion de un 
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mandato de m\'esugaClón e:. un ekmcnlll 
fund amental para alcanzar la legtllmtdad } la 
pcnmcncia del mfom1e. 

Los informes como instrumentos de 
promocaon del desarrollo humano y de 
una cultura basada en el respeto de los 
derechos humanos 

• En el proceso de construcción del informe clcben 
preverse sufictcmes pasos de consulta, para ga
ranuzrt r un control de cahdad decttvo. legntmt
dad e tdcnuficaciOn de los sectores c;octales La 
constnuctón de conseJOS de con.c;uha es una 
pracuca efccnva )' no tan compleja. > su functo
namtemo genera un apone ex'traordmano 

Crear comumcactón es dWcil Más aun cuan 
do se trata de crear un s1mbohsmo que llegue a 
muchos r se comnena en fuente de pohucas pu
blicas y deciStones nactonales Y mas todana, 
ahora dicho en grado superlath·o. cuando se tra
ta de un tema que la comente pnnopal de opt
mon no quiere o puede plantearse. Esa fue la ha
zaña del lnformc sobre Desarrollo Humano del 
PNUD y de t-.iahbub Ul Haq, su pn nctpal gestor 

• Los mformcs pueden y deben ser reali::ados 
medtante la movthzación de capacidades de 
invesugactón nacionales. art iculadas en redes 
de centros, unidades académicas e intelectua
les, combinadas con las fuentes de rdlexton 
que existan en las tnstituciones pubhLas ven el 
medto pohuco. 

La publtcactón succSI\'a de estos mformes 
planteó un concepto, el del desarrollo cemrado 
en las personas, en un momento en el que la co
mente predommame excluia la constderactón 
sobre el desarrollo )' le depba al mercado todas 

U ORO O 4 

Preguntas a los informes sobre desarrollo humano 

Sobre la reproducción y sistematización 
de informes nacionales 

• ¿Deben los informes constituirse en siste
mas para el seguimiento del desarrollo? 

• ¿Pueden y deben identificar y promover po
lfticas de Estado concertadas? 

• ¿Deben los informes abordar asuntos co
munes a varios países? ¿Cuáles 7 

• ¿Cómo sistematizar los aportes al conoci
miento de los factores del desarrollo? 

• ¿Es esa una función y una tarea estratégica 
de y para la cooperación internacional? 

• ¿Deberla existir un mecanismo para la acre
ditación de los informes nacionales 7 

Sobre los arreglos 
institucionales y la participación 

• ¿Deben los informes nacionales expresar y 
ser Instrumento de una política de alianzas 
alrededor del desarrollo humano soste
nible? 

• ¿Qué sectores de la sociedad pueden y de
ben participar? ¿Academia, intelectuales, 
organismos de promoción de los derechos 
humanos, sociedad civiP 

• ¿Cómo relacionarse con el gobierno? ¿Bila
teral o multilateralmente 7 

• ¿Se debe incorporar al sistema de las Na
ciones Un idas y a otros cooperantes e ins
tituciones internacionales? 

Sobre la investigación y las fuentes 

• ¿Cuál es el propóSitO generar una cultura 
de investigación alrededor del desarrollo 
humano sostenible o encargar productos 
específicos? 

• ¿Cuál es el esquema de trabajo., ¿ Consti
tuir redes nutridas de las capacidades pro
pias, nacionales o de la región, o importar 
esas capacidades de consultores externos? 

• ¿Cuál es el énfasis: usar la información exis
tente o ampliar su frontera? ¿Cómo hacer 
crítica de indicadores y ampliar la frontera 
de información 7 

• ¿Cómo inducir la investigación en temas o 
enfoques de interés (género, pobreza, dere
chos humanos)? 

• ¿Cual es el objeto de los informes: los desa
fíos naCionales (de la nación) o la labor de 
gobierno? 

• ¿Interesa hacer informes de o sobre gobierno? 

Sobre los recursos, la relación con orga
nismos e instituciones y su sostenibilidad 

• ¿Deben promoverse aportes múltiples? S1 
está bien compartir costos, ¿cómo compar
tir los beneficios? 

• ¿Cómo hacer que los tnformes sean utiles 
para la cooperación? 

• ¿Es posible armar consorcios más estables y 
duraderos sobre la base de varios aportes 
nacionales y sin generar subordinaciones 
inconvenientes? 



las respuestas. De hecho, no mteresaba predomt
namememe, en el contexto en el que se prodUJO 
el pnmer informe, hacer preguntas sobre las cla
ves del desarrol lo de las naciones: preguntas y 
respuestas podr!an quedarse implfcitas y ser fo r
muladas y resueltas por y en la magia del mercado. 
Hoy lo sabemos con claridad: no sólo es necesa
rio generar respuestas, sino también formularse 
preguntas, una y otra vez, para lograr construir 
un circulo vinuoso para el desarrollo de la gente 
y de las naciones. 

Pero los informes no sólo han aponado enfo
ques e msLrumemos para tdenuficar y evaluar 
rasgos del desarrollo. Aunque qmzá aún no per
ctbamos todo su potencial, estos informes pue
den aponar además a la cultura de respeto y pro
moctón de los derechos humanos, así como a su 
eficaz aplicación (Gutiérrez, 1999). La defensa 
de los derechos humanos requiere instrumentos 
accesibles, d tversos y eficientes, mas aún cuando 
un ciudadano o ciudadana no invoque o no ten
ga posibilidad de denunciar una violación a sus 
derechos. Estos informes sobre el desarrollo hu
mano, y los informes nacionales o regionales que 
los complementan, pueden ser claves para la 
construcción de un instmmento ciudadano para 
la exigibi lidad del respeto de los derechos huma
nos, que articule el rigor invesl.igativo, la legiti
midad social y la amplitud en la difusión, al rede
dor del propósito de Jarlc seguimiento al 
desanullo de los paises. La información y el 

E S T A D O D E L A N A C 1 O N 39 

anáhsis para sustentar acciones de la poblac10n o 
de las institucwnes, que fomenten la defensa de 
los derechos, incluidos aquellos de naruraleza di
fusa , constituyen un instrumento de carácter so
cm! y polinco, no exclusivamente ¡míd1co, que 
tiene que ser desarrollado. 

Nuestro reto a futuro 

Contaba Aman ya Sen, Prem1o Nobel de Eco
nomía de 1998, en ocasión del Pn mer Foro Glo
bal de Desarrollo Humano, que Mahbub Ul Haq 
le insistia en que repitiera y repitiera y repitiera 
el concepto, aún impreciso, de desarrollo huma
no, pues finalmente serfa escuchado Nada más 
cierto, la hazaña ocurrió Ya escucharon. El desa
rrollo humano es hoy conieme principal (Sen, 
1999) 

Hoy un nuevo reto se impone. Ahora el reto 
es identificar los desafíos del desarrollo, tan di
versos co mo las naciones .. . e iden tificarlos 
desde. para y con las naciones. 

Miguel Gutiérrez Saxe 
Coordinador 
Proyecto Estado de la Nación 
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FICHA 1 

los niños y las niñas hablan de desarrollo humano sostenible 

"Me siento muy contento 
de partiCipar en este pro
yecto, me da la oponun1· 
dad de valorarme 
y conocerme • 

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA 
RICARDO VARGAS. 
LOS CHILES. 

: ' ........ 
,· 

.. .. 

Durante 1998, el Proyecto Estado de la Nación y la 
Fundación Omar Dengo desarrollaron un traba¡o con· 
junto de promoción del derecho al desarrollo humano 
sostenible y de análisis sobre temas de la realidad nacio
nal, con escolares de la zona norte del pals. Con una ini· 
dativa llamada Viaje al Desarrollo Humano Sostenible, 
poco más de trescientos niños y niñas elaboraron trein
ta historietas electrónicas sobre el estado de la nación. 

La propuesta pedagógica se conceptuallzó como un 
espacio para que escolares de Guanacaste y Alajuela, 
en conjunto con tutores del PIE·MEP·FOD, abordaran 
un proceso de reflexión comprensiva sobre la calidad 
de vida de los costarricenses. Es importante destacar 
que participaron escuelas de cantones rurales fronteri
zos con población indígena (Guatusa) y de origen nica
ragüense {Los Chiles). 

.. . . .. .... . 
.. Hola, somos los milos del Proyecto " Estado de la Nací~n 

• desarrollo humano sostenible" 
• 
" 
• 

• ... 
' .. 

Queremos compartir con ustedes la experiencia que ha 
significado para nosotros el conocer y compartir los problemas que 
afectan a nuestra comunidad, asl como los aprendizajes obten1dos 
eo este interesante taller 

En las páginas siguientes encQntr¡¡ráq q¡ trabajo realizado ~or 
todos nosotros. Nos sentimo~ may orgulloso~ df poder dar1o á. 
conocer a todos ustedes. ' 

Escuela Morac1a 
L1~'e'?ia , Guanaéaste .. .. 

< -· ... . ~- "' .t- • .. . 

El traba¡o se desarrolló como una actiVidad acadé
mica extracurricular, realizada en forma voluntana los 
sábados por la mañana, en el marco del programa de 
informática educativa. Todas las escuelas elaboraron 
historietas electrónicas sobre temas vinculados con el 
desarrollo humano sostenible, como contaminación, 
destrucción del medio ambiente, autoestima, relacio
nes familiares y oportunidades de desarrollo en las 
comunidades. 

los resultados de este trabajo fueron expuestos en 
talleres reg1onales y nacionales de informática educa
tiva y con ellos se está elaborando un CD Rom que se
rá distribuido a las escuelas y colegios del pals. Además 
se pondrán a la disposición del público en la página 
web del Proyecto Estado de la Nación. 

"Estoy muy motivada por el desempeño de los niños. el 
proceso de ref,exion con ellos ha sido neo·. 

DOCU, ·e DE LA ESCUE~A lU S LEIPOLD. CAF<AS. 

• Esta ha s1do una expenencia tanto para m1s h1¡os como pa
ra m1; yo he aprendtdo mucho de los mensa¡es que ellos lle· 
van a la casa sobre el estado aCiual de mi país·. 

MADRE DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE SAN RAFAEl DE GUATUSO 
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FICHA 2 

Auditoria ciudadana sobre la calidad de la democracia 

¿Por qué y para qué el concepto 
y la medición sobre la calidad 
de la democracia? 

El sentimiento de malestar ciudadano en 
Costa Rica ha permitido precisar algunas 
preguntas sobre la calidad de la democracia: 

• ¿Cómo puede estudiarse el contenido de
moaátíco de la vida polltica en las demo
cracias? 

• ¿Cómo puede una evaluación de ese con
temdo convertirse en una herram1enta pa
ra fortalecer las práaicas democráticas en
tre los ciudadanos y sus instituciones 
políticas? 

Estas preguntas nos llevaron a examinar la 
democracia desde una perspectiva distinta. 
Así, nos interesa evaluar el tipo de conviven
cia democrática que los y las costarricenses 
forjamos en nuestro diario quehacer y no 
tanto la democracia como un con¡unto de 
garantlas e instituciones polítiCas. Para esto 
es necesario analizar un conjunto vasto de 
relaciones políticas y el grado en que esta 
convivencia se basa en el ejercicio de valores 
democráticos. 

Interesa pues la convivencia politica, las 
relacíones políticas que las y los dudadanos 
establecen entre sí. con sus lideres. con las 
instituciones politicas y con otras personas 
que no son ciudadanas, las prádicas que de
sarrolla la ciudadanía para acceder al poder 
politice, ejercerlo y aear medios para su con
trol, incluida la rendición de cuentas. 

¿Por qué auditoría ciudadana? 

Una auditorfa un el examen de cuentas e 
informes realizado por especialistas que no 
son los responsables de prepararlos. ·a fin de 
asegurar la plena rendición de cuentas y apo
yar ( ... ) en la ejecución de las responsabilida
des· (GAO, 1988; Britannica Online, 1998; 
Ricchiutte, 1998). Esta definición puede 

aplicarse a las relaciones politicas descritas 
en el párrafo anterior Al aplicarla en un mar
co de participación de la ciudadanía, formu
lamos una auditarla ciudadana sobre la cali
dad de la demoaacia. En este sentido, 
también se crea una herramienta ciudadana. 

Principios y caracterlsticas básicas de 
la auditarla ciudadana sobre la calidad 
de la democracia 

• Rigor académico, legitimidad social, con
sulta ciudadana y amplia difusión. 

• El propósito es la evaluación de prádicas 
sedales, mediante la máxima cobertura te
mática del ámbito de las relaciones políti
cas, con un involucramiento diredo y adi
vo de los mismos sujetos estudiados. 

¿Con quién y cómo 
se hace la auditarla ciudadana? 

• La iniciativa cuenta con el auspicio del 
PNUD y el Gobierno de Suecia. 

• Sus órganos son: el Consejo Consultivo (42 
miembros, provenientes de diferentes sec
tores sociales, políticos y académicos); el 
Panel Académico Asesor (10 personalida
des académicas: 5 de Centroamérica, 2 de 
Europa, 1 de los Estados Unidos y 2 de Su
ramérica). Un Equipo Técnico Coordinador 
se encarga de su ejecución y articula una 
red de más de 50 investigadores costarri
censes. 

• Un con¡unto de 33 estándares, desagrega
dos a su vez en 138 indicadores de alta ca
lidad democrática, son estudiados median
te la aplicación y combinación de 1 O 
métodos y técnicas de investigación cuali
tativos y cuantitativos, a saber: l encuesta 
nacional, 9 ejercicios de observación expe
rimental, 1 O ponencias especializadas. 1 
ejercido de "sitios-<entmela" aplicado en 4 
cantones del país, 4 investigaciones temá-

ticas, 12 grupos focales, 33 análisis jurfdl
cos. recopilación bibliográfica en más de 
30 bibliotecas y centros de documenta
ción, recolección y sistematizaáón de esta
dísticas y registros administrativos relevan
tes en numerosas 1nstitudones públicas, 
organizaciones sociales y medios de comu
nicación, y 6 paneles de expertos, uno de 
los cuales estudiará las condiciones poliár
quicas de la sociedad costarricense, a 
saber. los estándares de desempeño de lo 
que seria el umbral de garantías democrá
ticas mínimas. 

Avance 

• Se han cumplido algunas etapas del proce
so de la auditoría: validadón de estánda
res e Indicadores, definidón de la estrate
gia metodológica, procesos de consulta al 
Consejo Consultivo y al Panel Académico 
Asesor. 

• Actualmente nueve métodos y técnicas de 
mvestigación previstas en la estrategia 
metodológica están en ejecución. Con 
posterioridad se activarán las etapas de 
preparación del Primer Informe de la Audi
toría Ciudadana sobre la Calidad de la De
mocracia en Costa Rica y su correspon
diente proceso de validación social y 
difusión. 

Resultado esperado 

• El mejoramiento de prácticas democráticas, 
mediante la evaluadón de la democracia 
tal como se vive y practica en la sociedad 
costarricense. 

• La aspiración final de la auditoría es que 
Costa Rica cuente con un instrumento ob
jetivo y eficaz de certificación de la calidad 
democrática. 
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FICHA 3 

Sistemas de indicadores de calidad de los servicios sociales 
públicos y de impacto de programas de FODESAF 

El Proyecto Estado de la Nadón actualmente tiene la 
responsabilidad de diseñar sistemas de indicadores pa
ra el seguimiento de los principales programas del Fon
do de Asignaciones Familiares {FODESAF): bono fami
liar para la vivienda, régimen no contributivo de 
pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
comedores escolares {Ministerio de Educación Públi
ca), CEN-CINAI {Ministerio de Salud Pública) y apoyo a 
familias en desventaja social (IMAS). 

El trabajo se realiza con la Dirección de Desarrollo 
Social y de Asignaciones Familiares del Ministerio de 
Trabajo y las instituciones ejecutoras de los programas. 
en el marco de un convenio firmado al efecto. 

FICHA 4 

El diseño Implica varias etapas de trabajo para cada 
programa. Estas etapas son: breve diagnóstico del ser
vicio, visita a beneficiarios directos, preparación de en
cuestas a beneficiarios para calificar los servicios e 
identificar las mejores prácticas institucionales. realiza
ción de talleres de trabajo, desarrollo de sistemas de 
cómputo para el procesamiento de la información y 
ejecución de un plan piloto para validar los diseños y 
aplicar los sistemas. 

A la fecha de publicadón del quinto Informe Estado 
de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, se está 
en la fase de desarrollo de sistemas del programa de 
comedores escolares y se han realizado los talleres de 
cuatro de los cinco programas. 

¿Cómo se preparó el primer informe 
Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible? 

Al Igual que los Informes sobre el estado de la na
dón, el informe regional no es un producto individual, 
sino social: 

• Tarea encomendada por la Dirección Regional para 
América latina y el Caribe del PNUD y la Unión Eu
ropea, cuando no había otras iniciativas en la re
gión. 

• Un concepto: desarrollo humano sostenible; trabaja
do a partir de prácticas y capacidades propias de 
cada país. 

• Mandato 1: apoyo e intercambio con otros informes 
nadonales (Guatemala, Honduras y El Salvador). 
Próximos: Nicaragua y Panamá. 

• Mandato 2: preparación del primer informe regional, 
presentado en julio de 1999 y realizado con la par
ticipación de: 

14 personalidades centroamericanas reunidas en el 
Consejo Asesor. 

74 investigadores de seis países. 

Más de 300 personas en rondas de consulta {tema
rio, avances. Informe). 

6 talleres de validación y consulta en cada país. 

5 acuerdos Institucionales con organizadones para 
realizar investigaciones o suministrar informaáón. 

lnvitadón a pensar un conjunto básico de desafíos e 
identificar puntos de encuentro en la región. 

Nota 
La sinopsis del informe sobre el estado de la región fue 
incorporada como tema especial en este informe. 
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e A P T U L O 1 

Sinopsis del estado 
de la nacion durante 1998 

Segun el lndtce de Desarrollo Humano del 
PNUD para 1998, Costa Rica sigue stendo consi
derada entre las nactones de desarrollo humano 
alto, pues ocupa el puesto numero 45 entre 174 
paiSes estudmdos. Este es el resultado de sets dé
cadas de esfuerzo naciOnal sostentdo en tnatenas 
como alfabcuzac1ón, cobertura de la segundad 
soctal, mcremento de la producctón y lucha con
tra la pobreza Los regtstros htstóncos de un con
junto básico de indicadores convenciOnales pue
den observarse en el cuadro L.l. No obstante, 
esa postción se perc1be hoy como precaria. Bas
tana un leve dctenoro en md1cadores clave para 
que el pa!s perd1era -;u lugar en ese grupo de 
nacwnes 

El liderazgo de Costa Rica en Centroaménca, 
s1empre en térrntnos de desarrollo humano, SI

gue s1endo una reahdad Sm embargo, se ha tdo 
debtlitando en matcna cducauva. Costa R1ca rea
liza progresos lentos, aunque constantes, en la 
lucha contra la pobreza Pero una gran propor
Ción de las famihas que dejaron de ser pobres 
apenas alcanza a cubnr sus necestdades básicas y 
podrta regresar a su condtción antenor s1 las 
afectara ctrcunstanctas adversas. Estos daws di
bujan un panorama que puede resumirse en una 
palabra: vulnerabilidad. la postción de Costa Rt
ca en desarrollo humano no es tan sólida como 
se podría desear, y t:abc mcluso preguntarse st es 
sostenible. Aun los signos más alentadores, 

como el crecimiento del Producto Interno Bmto 
en 1998, uenen sobre st un signo de interroga
ctón: ni el valor agregado nacwnal nt el mgreso 
dispomble por habttante han aumentado en for
ma apreciable, por el elevado componente exter
no de las nuevas exponactoncs, que son el sector 
mas dmamtco en la generactón del PIB Esta úl
rima vanable, además, uene una subvaluac1ón 
del 29%, segun datos del Banco Central, lo que 
no permite registrar adecuadamente los camb1os 
expenmentados por la estmcrura producuva na
cional y las transacciones internaciOnales en las 
ültimas décadas. 

En informes amenores sobre el estado de la 
nación se han consignado las dt ftcultndcs que 
tiene el pafs para adoptar polrticas que lo orien
ten en defimtiva hacia objeuvos altos de desarro
llo humano sostenible. Esas dificultades tienen 
que ver con su compleja orgamzación social y 
polinca: un sistema de balances y contrapesos en 
el cual las fuerzas se neutralizan rec1procamente, 
a veces para producrr resultados nulos. S1 a me
nudo es dificil la adopctón de pohlicas CO}'Unlu
rales, lo es mas aun la de pohucas de Estado y de 
largo plazo. Aunque a veces se logre resolver los 
asuntos del dia, la soluc1ón de los grandes pro
blemas tiende a aplazarse. Baste menciOnar la 
deuda interna, el decrecimiento de la producción 
para el mercado nacional. el délictt de mfraes
tructura, la compleJidad e inefic1enc1a de la 
estructura tnbutaria, la deserCión escolar en 
secundaria, la contaminación de la cuenca del no 
Grande de Tárcoles, la disposic10n de desechos 

Estqgo 
N~tion 
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CUADRO 1 

sóltdos en la Rcgton Metropolitana. todo lo cual 
,.a desgastando la con lian: a de los dudadanos en 
el func1onam1cnto decuvo de las msmuc1ones 
naciOnales 

El m forme b1ada de la :-:awm 01 Dc~w rollo 
fltlll!Clnl~ So,lcmhlt·, como audnona mckpcndlcn
te sobre el desempeño del paic; en arcas da\'t.'. 
procura arropr lu: sobre las tendcnctas. las for
tale: as y las deb1hdades de la soc1ed,td costam
cense en el cammo del desarrollo humano <>oste
mble E!>~l!> tendenctas ' cond1c1ones se 
mod1fican ano tras ano. a n~ces levemente. a ,·e
ces en forma mas dramatica. En lUalqUter caso. 
es tmpon ante conocerlas de cerca Ast, el ciuda
dano puede adoptar postciones y cmtllr oprruo
nes ilustradas) consm iCU\·as. mtcntra~ el gober
nante. el leg1sladM ,. el empresan0 llenen una 
base mas sóhda para la toma de dcct ... tones. Uno 
de los problemas que enfrenta el de~arrollo de 
Costa Rtea. y que no se señala con frecuencta, es 
la existencta de m1tos y verdades a med1as que 
desoneman el debate nacional y los esfuer:os de 
la ciudadama. Este mforme, dentro de sus tne,·i
tables hmnauones, procura descorrer el velo so
hre aspecto::. Importantes de la reahdad del país. 
w mo una forma de potenciar la capaCidad crea
dora de sus ctudadano~. 

Dos hechos sobresalen al observar el .Konte
cer de Costa Rica en 1998 las elecuone5 nac1o-

naire;, con el conslglllente cambio en el equtpo 
de gob1erno. )' un crec1m1ento del 6,2% en el 
PIB Por pnmera Ye: en mucho uempo el ~am
blo pohuco se dw en un marco de e::.tab1hdad 
economtea Se atenuo el tradtctonal ctclo dccw
ral", Laracten::ado por aumentos en el gac;to y el 
empleo publtcos como recurso del gob1erno pa
ra allegar stmpauas a su parudo en la lucha elec
cwnana La dtSmmuuón ::.t~nificath•a de esa 
prawca pcrmmo que se prolongara la establlt
dad alcan:ada en 1997 \ el tntc1o de actl\1dades 
de la empresa lmel. entre otros factores. h1: o que 
la producción creetera a una tasa saludable El 
desempleo abteno se redUJO levcmcme y aumen
to el mgreso promedto real dr los LrabaJatlore5, 
aunque lo h1: o en forma muy d1spar para los dts
umos sectores. y en con¡umo apenas alcan:ó los 
nt\ciC!> tle 199-t. 

En esas cm:unstanctas, el gobtemo. las diver
sa~ fuu::as pohucas, la prensa v la Ciudadanía 
dcdtcaron atenctOn a problemas fundamentales. 
mucho~ de ellos largamente postergados Algu
no<; de esos problemas fueron abordados dentro 
del pn1ceso de concenacton nac10nal al que con· 
,·oco el Poder EJCCUti\'O, con m1ras a alcan:ar 
consensos que pudteran Juego refleJarse en lcgt!>· 
lactón )' pol.mcas pubhcas Los r¿sultados \1Stbb e 
mmedtaws de ese proceso fueron relauvamemc 
dcbtlcs. pero debe abonarsele el haber planteado 

Indicadores de la evolución de Costa Rica. 1940-1998 a1 

Indicador 40 50 60 
Población (en miles) ~ 656 812 1.199 
Hogares pobres (%) 50 
Cobertura boscosa {bosque primario %) 56 
Esperanza de vida al nacer (años) 46,9 55,6 62,5 
Mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 123 90 68 
Cobertura de la seguridad social (%) 8 15 
Analfabetismo mayores 12 años(%) 27 21 16 
PIB per cápita {USS de 1990) 702 847 1.080 
PEA femenina (%) 15 16 

• Se utilizó el dato disponible del año o alguno cercano al inicio de la década. 
111 Estos datos muestran un claro subregistro de la población migrante. 

70 80 90 98 
1 762 2.276 2.805 3.341 

29 19 27 20 
51 29 22 
65.4 72.6 76,7 76,1 
61 19 15 13 
39 70 82 89 
13 10 7 5 

1501 2.032 1829 2.934 
19 22 30 32 

Fuente: Datos de 1940 a 1990: Proyecto Estado de la Nadón, 1995. Datos de 1998: INEC. BCCR, CCSS, Programa de Pobfadón de fa UCR y 
PNUD, 1998. 



E S T A D O O E l A N A C 1 O N 45 

RECUADRO 1 

Los informes sobre el estado de la nación: definición 

l os informes sobre el estado de la nación se plantean 
como una auditoría ciudadana sobre el proceso de de
sarrollo del país. Auditoría porque se trata de un exa
men integral. detallado e Independiente. y ciudadana 
porque se realiza desde fuera de las esferas del poder. 
Una auditoría es importante en la medida en que ayu
da a identificar tendencias y cursos de acción, discrimi
nando. en este caso, entre los que son favorables al de
sarrollo humano sostenible y los que no lo son. Se 
trata, ante todo, de un instrumento de apoyo para la 
toma de decisiones y la adopción de posiciones sobre 
los asuntos de interés nacional. 
Estos informes conservan una estructura básica simílar, 
que se va modificando y enriqueciendo año tras año, 
con el fin de identificar y segu1r tendencias Importantes.. 

una agenda }' obligado al anáhs1s y a la toma 
ab1cna de pos1ciones a grupos y sectores muy 
diversos. 

A ~n de cuentas. sin embargo. el pa1s no ex
penmento cambios tang1bles de 1mponancia en 
L 998 Los cambios. SI los hubo, OLurneron mas 
b1en en la esfera del conocimiento y el anahs1s de 
los gr.mdes temas naoonale:, A conunuac1on. 
como es usual en el informe sobrl el ec;tado de la 
nac1ón, se resume los hechos mas relevantes. las 
pnnc1pales tendencias obsc1vadas y algunos ha
lla::gos de 1merés en las d1stm1as arer~s que cubre 
este ducu mento 

fqllld d m gr c1on o 

En 1998 Costa R1ca romp1o la barrera del 
20% de hogares por debaJO de la !mea de pobre
za Lt mudcnc1a de este ;enomeno c,c reduJO del 
20,7% al 19.7%. La pobrc::a e.-.:trLma o md1gcn
c1a tamb1cn d1smmuvo a un mm1mo h1stonco, al 
afectar al 5,3% de los hogares Lentamente c;e c;l
gucn cerrando algunas de las pnnc1 pr~les brechas 
de equ1dad· en las :onas rurales cstan todav1a 
dos de cada tres hogares pobres, pero es alh don
de mas famthas cstan superando e~J conthCinn. 
Las reg1ones Chorotega }' Brunca s1guen concen
trando las mayores ta.;as de pohre:a en el pa1s. 
aunque o;e obserYa que su c;nuac1on ha \'enído 
meJorando en forma le'e perl' con~tame. a lo 
largl1 de la década de 1990 La!; dlfcrenua., de In

greso emre los pobre~ lscn:ndad de la pohre:a) 

Tienen como punto de referencia, en el plano interna
cional. el Informe de Desarrollo Humano que anual· 
mente publica el Programa de las Nadones Unidas pa
ra el Desarrollo Ese Informe contiene el lndice de 
Desarrollo Humano (IOH), mediante el cual se clasifica 
a las naciones de acuerdo con sus logros en tres áreas 
básicas para la gente: el disfrute de una vida prolonga
da y saludable. la adquisición de conocimientos, y los 
ingresos necesarios para una vida decente. A esos indi· 
cadores básicos se agregan cada año algunos otros, 
que permiten examinar desde distintos ángulos las pe
culiaridades de cada pafs. El resultado es un conjunto 
de información que ha mostrado ser altamente valioso 
para quienes deben tomar decisiones o adoptar posi
dones sobre el futuro de las sodedades. 

fueron menores en 1998 que en 1997. aunque la 
d1stanoa de mgresos entre el quínul mas baJO y 
el mas alto de la sociedad se mantuvo malteruda 
Estos datos. aparte de su 1mponanc1a re:tl, uenen 
una rele"anua c;¡mbohca. Sugteren que como lo 
ha vemdo afirmando el mfom1e sobre des.1rr0lll' 
humano en el pl:tno mtemaoonal. es pos1ble 
erradtcar la pobre:::t en pla:os relallmmente bre
ves. SI una soc1ed.1d concentra en ello suficiente' 
esfuerzos. Para el c:tso de Costa Rica, este mfor
me esum:t la magnitud de la transferem:1a c.lc m
greso de los no pobres que permiuna a wdas ](ls 
fa mtltas pob1e!> del pats Jlcanzar la linea de po
breza Esa lntn!>fCICnCI<l C!> del 0.7'Jb ucl lrlWCSO 

total de los no pobres en 1998. 
En C..osta R1ca la lucha comra la pobreza ha 

stdo tanstame en algunas .ueas. erratKa en otra'> 
La tn\'erslón soc1al del sector publico se ha man
temdo por enc1ma del 20% del PlB en lo:, uhl
mos años. }' loe; gastos en cducacton y saluc.l 
muestran tendenLIJS ascendentes. En esas do~ 
areas se dan tamb1cn 111!10\'aclones msutuCJona
les y programaucas que son prometedoras ma
yor cobertura de la educaCión preec;colar, dt: In 
informallca cduc.mva, de la enseñanza de un se
gundo 1d10md y del uso educativo de los med io!> 
electrorucos (tclesccundaria. Internet. ct1. ) En el 
campo de la salud sobrc!>:llen la Ley de Desean· 
centracton Hospn.1lana y la commmdad de los 
EBAI- como ll'l'-I.Nmcmos de pre..-enC1ón y atenc1on 
pnmana Es mteresame obsen·ar que. en la en
cuesta de 13 Audnona Cmdadana sohre la 
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Calidad de la Democrada, estos ulumos obtu\iC
ron el meJor puntaJe de opmton como msttlucto
nes dedicadas al htenestar de las comurudades v 
las personas. por tnctma de la lglesta, la mumct
pahdad y las asoClactone:> de dcsarrl1llo 

Subststen sin embargo graves pmhlema:> En 
la educactón. el máS grave stguc <;tendo el de la 
baja escolandad en secundaria. área en la cual el 
palS ha perdtdo el liderazgo centroamcncano 
Tamo Panamá como El Salvador cxhthcn meJO
res tasas de C!>Colandad neta. 67.1 y 59.2 respec
uvameme, frente a un 57.7 en el caso de Costa 
Rica. Tambtcn la t.lSa de desercton en secundana 
en el pa1s conunua stcndo mur elevada, especial
mente en el cnmpo El gobterno contrató en 
1998 un préstamo con el BID, parn fortalecer el 
tercer ctclo de Educac1on General Bastea lo que 
puede dar base para 1r resoh.icndo ese problema 
dec•s•vo para la supcrac10n de la pobre::a \ la 
sostembthdad del desarrollo a mt:di,mo y largo 
pla::o. 

En matena de salud han cmergtdo a la lu:: de
bthdades en arcas tan bas1clb como el summtstro 
de agua potable a los hogares \ k1s ~n·li.:IO!> de 
alcantanllado y d1spos1C1ón de agua.., negras La 
mc1dencía de la malana s1gmo aumentando en 
las reg10nes Huctar Atlánuca} Huet.u 1\one po
stblememc asoctada al mgreso de mmtgrames de 
Ntcaragua, y el dengue afectó en espcual a las re
glones Chorotcga \ Brunca La mCJdencta de m
toxtcactones por plaguicidas se mantiene ~~ bten 
las enfermedades dd aparato c1rculatono y los 
tumores s1gurn s1endo las pnnc1palcs causas de 
mortalidad, las muertes v1olentas, \'en pantcular 
los accidentes, surgen como un notono proble
ma de salud publica, sm que se pcrctba una res
puesta mstnuuonal al respecto Llama la aten
liOn el 1mponante papel que desempeña el 
alcohol. asoCiado al 30q del con. unto de 
muertes no lemas en el memo 1995-1 Q9-

En 1998 el pa1s expenmenló un claro retro
ceso en matena de \'lvtenda, lo que v1ene a agra
var el considerable dchcu h1stonco en ese campo. 

La superación de la pobreza es en s1 miSma 
un fenomeno prtecano :::.1 bten cstan dt~mmu
vendo la modenc1a, la 1ntens1dad ) la .;evendad 
de la pohre::a lftnomenos que se anah::an con 
detalle en el mforrnc). y el gob1cmo se ha pues
lO la meta de reducir la ínctdcnua a 161-}o en el 
año 2001, lo cieno es que una gran parle de la 
poblaCión no pobre se encuentra en una Situa
Ción de \'Ulncrabthdad. al ub1carse apenas por 
enc1ma de la ltnea de pobre::a. expuesta a que 

una contraccton ccononuca o algun otro factor la 
haga descender a condiCIOnes en las que no pue 
da s.1usfacer sus ncccstdades basteas. Ello pone 
de reheve la 1mponanc1a de pohucas soc1alcs de 
car.lcter umwrsal. adcmas de aquellas dtn~tdas a 
los grupos mas \'Ulnerables Al respecto, el go
bttmo forrnulo en 1 99~ un Plan de :::.oltdandad 
que procura abordar los factores estructurales de 
la pobre::a. hac1endo mas efictemes, al m1smo 
uempo. los mecamsmos de atenCión a los mas 
p{1bn:s 

Dos programas que podnan tener una tnCI
dencta espec1al en el tema son el de Atención a 
las ~luJere::. en Cond•uones de Pobreza al ampa
T(l de la le} aprobaJa al efecto en 1998. }' d de 
~lUJeres Adolescentes, tambten respaldado por la 
Ley General de Protecctt11l a la Madre AdolcS<en
te, de nO\'lembre de 199- Estos, JUnto con N ros 
pmgramas concretos en el Lampo soc1al, hacen 
resenur la ausencta de una mslancta ~uberna
memal coordmadora qul pucJa crear econom1as 
}' SmergtaS, }' de C"C modo potcnctar el tmpaClO 
de estos esfuer::os El Tn,ingulo de 5.,-,hdandad 
aparece como una pwpttL ~ta 1meresam.: del g{'
blemo. pero es demas1ado pronto para e\·aluar 
su:. eventuales resultados Esta mtctall\ a <,e ana
h::a en dos capttulos del mforrne. por tratar<.e de 
una pohtJC.a St1Ctal que supone transforrnaoonrs 
m~llt uc1onales. 

Un tema que merece atenCión espeoal en 
matcna de eqUidad e mtcgradón soc1al e<. el de 
la poblaCión mm•gramc. cu,·a .;sumac10n num~
nca s1gue Siendo 10c1crta ..\ ma,·o de 1997 la Dt 
rc~.:uon General de t\ltgraoon ~ ExtranJena regt<.
traba un aLUmulado de 134 870 mmtgram..:~ Je 
\itcaragua, pero estimaba en bOO 000 el numt.:ro 
dt mrrugramcs no re¡;btrado<.. La amntstla mt
e,ratona deL retada en nonembre de 1998 pcrrnt
ltr.l a\an::ar en el n.:glc;tro de esta poblactón, ast 
como en su imegraLión forrnal a alguno ... -.en·l
uos pubhcos. Lales como !:t. segundad <>octal 
Rcc,pccto de esto ulttmo. una encuesta naoL1nal 
rcahzada por la Audltona Ciudadana de la (.ah
dad de la Democraoa rC\cla que el 89.1 de los 
costamcenses se muestra "de acuerdo o mu\ de 
acuerdo· con que las personas extranJera:. que 
cou::an uuhcen los ::.enKIOS de la Cap Costarn
cense de <;eguro Soual En 1998, ba]o el .luspt
oo de la Defensona de lo:. Habitantes, se creo un 
Foro sobre la Poblactl'ln Mtgrame. que ucne en
tre sus obJeUvos velar por la protecctOn de sus 
derechos humano:.-) contnbutr a la forrnul3ctón 
de ec;trategta<; y pohucas pub:1cas al respecto 
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RECUADRO 1.2 

Inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica 

A lo largo de tres décadas (1970, 1980 y 1990) Costa Rica ha sido 
el país de la región que cuenta con mayor número de inmigrantes cen
troamericanos; entre ellos más de la mitad es nicaragüense. Si bien no 
se puede predsar todavía el total de población migrante existente, de
bido a la falta de fuentes de información directas, un estudio realiza
do para el primer informe Estado de la Regtón en Desarrollo Humano 
Sostenible, permitió, con base en el Censo de Población de 1984 y la 
Encuesta Nacional de Hogares de 1997, delinear algunas tendencias 
y rasgos generales de esta población en Costa Rica tal y como se re
sumen a continuación: 

• En 1984 el 42% se ocupaba en agricultura, en 1997 lo hace el 
21 o/o. Esto se asocia con un cambio en el mercado laboral, donde 
este grupo ha pasado a tener presenda en ramas de actividad no 
agrlcolas: comercio, servicios, Industria y construcdón. 

• Hay una creciente feminización de la migración nicaraguense: mien
tras en 1984 1a presencia masculina era mayontaria, en 1997 habla 
noventa varones por cada cien mujeres. 

• El nivel educativo de los migrantes ha mejorado: en 1984 más de la 
mitad tenia menos de cuatro años de estudios; en 1997 sólo el 
26% estaba en esa condición. También ha aumentado la propor
ción que tiene diez o más años de estudio, al pasar de 13% a 20% 

• Entre 1984 y 1997 al menos se duplicó el número de nicaraguen
ses en el país, con lo cual aumentó su presencia dentro del grupo 
de extranjeros. Los nacidos en Nicaragua constituían el 52% de los 
extranjeros en 1984 y en 1997 pasaron a representar el 73%. 

• La tasa de actividad muestra mejoras importantes, particularmente 
entre las mujeres. donde se eleva del 18% a casi el 50%, lo que sig
nifica que la mitad de estas mujeres partiapa en el mercado labo
ral y, en proporción, se incorpora más Intensamente que las muje
res nauvas (30%). • Aumentó su concentración en el Area Metropolitana de San José: en 

1997 el 40% de los nicaragüenses residfa en la capital y su casco 
urbano. Fuente: Proyecto Estado de la Nación, 1999. 

Oportunidades, 
estabilidad y solvencia econom1cas 

El crcu m1ento de 6.2% en la producc10n du
rante 1998 es un dato alentador, pero debe ana
h::arsc con cuidado para evnar conclusiones 
excesivamente optimistas. que distraigan la aten
Ción de los problemas bas1cos. En pnmer lugar, 
ese ...:rc<..: tlllJCnto se exphca en gran mcdid<1 por la 
mvcrs10n extranjera directa, particularmente de 
lntcl >' otras empresas de alta tecnología. y por 
las exportaciOnes de esas mismas compañ1as La 
Importancia de esas actividades es tal que. SI se 
hace abstraccwn de ellas, el conJunto de las ex
ponacJOncs muestra una dismmuc10n de 0.9% 
respecto de 1997. en vez del 27,5% de crecl
mlento que registran las cuentas naciOnales. No 
obstante su efecto posiuvo en algunas variables, 
esas expcm acwnes nenen un muy cscru:.o encade
namiento con el resto de la producción nac10nal 
y, por lo tanto. un bajo valor agregado local. co
mo lo muestra el hecho de que las empresas es
Lablecalas en ;:onas francas solo h1ocron en el 
pms el -4,2% del 101al de sus compras 

De hecho, a pesar de que cs.1c; empresas han 
eJerctdo un esumulo sobre la demanda mtema. 
especialmente en cuanto a la formactón bnna de 

capual y la gcnerac..10n de empleo, ese incn:men 
w de la demanda mtcrna no ha logrado csumu
lar la producclt)n dtngtda al mercado naCional , 
que se encuentra estancada }. en alguno~ ..,cc..lo
res. en franca d1smmuc1ón, con l mphe<Killnc~ 
fiscales Esto preocupa tanto más cuanto qut· la 
inmensa mayorfa de las empresas pequeña~ > 
medianas produce para el mercado mterno 

Las oponunidades para el pequeño }' mc<.ha
no empresario nacional se ven limitadac;, cmrc 
otros factores por los altos margenes de mtcrmc
diaclon financ1cra cld ststcma bancario }' las ele
vadas tasas de mtcrcs Ademas, el CX<.:eso de tra
mnes }' regulaciOnes .tphcables a los nego<.:ws 
desmcenu,·a la producuón y fomenta la mforma· 
hdad cconóm1c..a 

Por otro lado. SI b1en el producto por habi
tante aumentó un 4%. el ingreso nactonal th-,po
nible por persona creció solamente un J 'l6 en 
termmos reales. Esto s1gnifica que el mgrcso dis 
pomble de las pcrsonru:. esta hmitado por los 
pagos que c;c rcah::an a factores del cxtcnor. lo 
cual a su ,·e:: uene que ver con el baJo valor 
agregado naCional de las nue,·as exportaCiones 
Esta~ sahclas de cap1tal uenen dos dcuos sobre 
las perc;onac; y la economla en d cono plazo, 
son recursos Cti)'O dt>c;uno son lo~ mver-.ltllll'-ota.., 
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extranJeros y, por tumo, no podran ser mcorpo
rados en los ingresos de los nacionales en d lar
go pla:o, son recursos que. J1t) serán mvcrndos 
en el pa!s, lo que afecta la creae1ün de nuevos 
puestos de trabaJC' para la presente y las futuras 
gene raciOnes. 

A lo anterior ha;· que sumar tres factores que 
consp1ran contra el crecim1en1o sostenible de la 
economía nacional y hmilan las oportumdades 
de los ac10res econM1icos· el escaso ahorro in
terno, la baja productividad de la mano de obra 
y el déficit de infraestructura. El abono nacional 
ha venido mcrementándose, y en 1998 alcan=ó 
el 22,-+% del PIB, pero debería ser al menos del 
25% para dar base a un crecimiento sostenido. 
La productividad de la mano de obra muesLia 
una tendencia general negat.iva tlesde 1992, sal
vo por un repume en 1996. En 1997 decreció y 
en 1998 no mostró camb1os signH1cauvos. Esto 
parece relaciOnarse con desfases emre la oferta y 
la demanda en d mercado de trabajo. Por ejem
ph la población con estud iOS de "secundaria 
académica mcompleta". que representa un 16% 
del total de la fuerza de trabajo. tiene los mayo
res índ1ces de desempleo abierto segün nivel de 
instrucción. especialmente en las muJeres Esto 
señala la necesidad de una recapacitación laboral 
med1antc salidas intermedias hacia programas 
técnicos. donde es mayor la demanda de empleo. 
Otro desfase se observa en el hecho de que. s1 
bten la industria turisLica muestra un crecimien
to de l6.l% en llegadas de pasajeros mternacio
nales, el empleo no crece en las regiones Choro
rega. Pací Í1co Central y Brunca, que son las que 
en teoría más deberían verse ravorecidas por el 
turismo Esa ausencia de crecimiento en el em
rleo también obedece a la ausencia de grandes 
rroyectos de nuevas opciones productÍ\•as 
capaces de sufnr la oferta laboral. 

Los indicadores de empleo más preocupames 
siguen s1endo los de las muJeres Las desocupa
das aumentaron en un 16.6%. lo que se traduce 
en una tasa de desempleo abierto de un 8%, con
tra un 4,4% de los hombres Las subempleadas 
JO viSibles se mcremcntaron en un 11,9% y la ta
sa de subuullzac1ón total fue de un 16.1% con
tra un 11.61t de los hombres. 

En lo que concierne a infraestructura, el pa1s 
ha venido acumulando un délicn sustanctal tles
de la Jécac.la de 1980 En el periodo transcumdo 
se duplicó la poblactón y se quintuplicó el volu
men de comercio, pero no se han constnlido 
obras publicas importantes, m siquiera se le ha 
dado un mantenimiento apropiado a las existen
tes En 1998 el défici t de mfraestructura se 

perctbe como uno Je los pnnctpales obstáculos 
al desarrollo del pa!<; Los camb1os ocumdos en 
ese año son de orden mstuucional y JUrídiCO,)' se 
oneman a favorecer la part1C1pac1ón del sector 
privado en la ejecuCión y la admirnsrración de 
obras de mfraesnuctura. Los nuevos esquemas 
serán puestos a prueba en el mantenimiento de 
caneleras y en la ampliation y operación del Ae
ropuerto Internacional Juan Santamaría. Las re
formas jurídicas relacionadas con el !CE. que 
permitirían una apertura al sec.tor privado en las 
áreas de generación eléctrica y telecomunicacio
nes, incidieron las e~:pectativas. Además, se ob
tuvo la promesa del gobierno de Taiwán de do
nar el puente sobre el no Temp1sque, que 
vendría a ser la pnmcra obra de gran envergadu
ra construida en dos décadas 

En materia de estabihdad, el desempeño de la 
economía en 1998 fue en general sausfactorio 
La inflación de 12.-t% fue levemente supenor a 
la de ¡gen ( 11,2%) pero mferior al promed1o de 
la década (18%) El mgreso promedio real men
sual en 1998 se incrementó en un 6.3% respec
to a 1997 aunque ello significó sin embargo que 
apenas se lograra el mismo momo promed1o co
rrespondiente al año 199-t 

La brecha comcrctal se mantuvo rela
uvamente alta. 6,8% del PIB. El dinamiSmo de 
las exportaciones no logró compensare! repunte 
de las imponacwnes asooadas con el 
crec1m1ento de la producc10n. Por su parte el 
déficn de la cuenta comeroal (4,4%) se mantuvo 
por deba¡o del promedio de la últLma década El 
déficit del Gobierno Central se redujo levemente 
al 3.3<Jb del PIB. a pesar de un aumento conside
rable del gasto püblico. principalmente en el area 
de transferencias 

En cuanto a solvencia económica, la deuda 
interna t30.1 % del PIB) sigue siendo el pnnc1pal 
problema. En 1998 no se dieron pasos stgnifica
nvos para resolverlo. 

El desarrollo en armonía con la naturaleza 
pasa por un uso apropiado de los suelos, los bos
ques y el agua, por la conserYación de la bJOdl
versidad genética }' por la prevención de los efec
tos comammames de la acuv¡dad humana Esas 
son cosas que sólo pueden lograrse en el largo 
plazo sobre la base de politicas de Estado, y 
éstas, a su vez, t.ienen que sustentarse en cuatro 
grandes pJlarcs: mvesugac16n leg¡slac1ón, p lam
ficacJón y conoencia c1udadana En las ulumas 
décadas. Costa Rtca ha dado pasos firmes en 
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cada una de ec;as áreas. Durante 1998 o;e pcrobto 
en vanas de ellas una espeCte de mtJlCh~t· t\o llbs
tante, el país tiene una mercia htstóru.:a fawrablc 
a la conservactón y el desarrollo sostenible, que 
encontró expresión en divcrsns forma~ en el año 
en referencia. 

l::n el área de mvesugación se encuentra uno 
de los pnnctpales déficit, a pesar de lo::. cslut:r:lh 
que el pals reahza, sobre todo en el amhuo de la 
biodtverstdad. En matena ambtcntal cnmo c;e m
dica en el capnulo correspondtente del presente 
infom1e, ~no se cuenta con datos rectcmes d ac
~:eso a los pocos existentes es di fictl, no ha)' con
tmuidad en las variables que se mide, la mforma
ción esta dispersa, y la que estn disponible 
proviene de fuentes y metodologías diversas, lo 
que t.lilú.:uha la realización de comparaciones" 
En 1998, sm embargo, se concluyeron importan
tes mvesugaetoncs sobre la cobertura boscosa y 
la generactón de gases de efecto tn\'ernadero,} se 
actuahzó el EsLUdto NaciOnal de Btodtvcrstdad 
efectuado en 1992. Adem<b est.m en prolc::.o Jc 
elaboractón estudios de importanCia sobre l,t \ I
da marina y la comaminactón en el golfo cle 
Nicoya y el golfo Dulce 

En legislación también se dieron pasos stgn i
fica tivos. La Ley de Biodiversidad, en cuya elabo
ración paruoparon sectores muy dtverso~, fue 
aprobada en febrero de 1998 Esta ley. en lo fun
damental, declara de dominio púbhco las pro
ptedades bwqutmtcas r genéucas de los elemen
tos de la btodtversidad silvestre o domesucada. 
creando la base JUndtca para la rcgulauón ulte· 
nor, que va desde el acceso hasta las normas so
bre proptedad mtclectual. La ley reconoce tarn
btén el derecho de los pueblo!> autonomos a 
objetar el uso úc elcmemos de h1 bwcltvcr5tdad 
por motivos culturales. Tambien, en .1bril clc 
1998 se aprobó la Ley de Uso, Manejo y Conser
vactOn de Suelos, que \'lene a dar un sustento 
vahoso a los esfuecos nacionales por una agn
cultura sostemble. Ademas se encuentra en estu
dto legtslauvo el proyecto de ley denommado 
Ordenamtento Tcmtonal Integral Costarricense 

La p lant~cación del desarrollo sosLemble pre
supone conoctmiento, legislacwn y un marco 
insutuctonal aproptado para la CJCCU<.:wn de ac
ciones. Costa Rlca sigue presentando en ese am
btto grandes debilidades. La ausencia de un plan 
nacwnal de mtlenamtento territonal. la cltspcr
stón legal. la dtverstdad ele m:.mu~.:tonc:~ wn 
competenctas en la matena r la falta de un ~:en
so nactonal, obstaculi:an los esfuer:os en favor 
de un adecuado aprovechamtento de k's recur
sos naturales. Las caracteristicas del territorio na-
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ctonal hacen de las c.;uencas hidrograficas la um 
dad t(hmea para la plamhcación. Ko ha stdo po 
silile, sm embargo. adoptar un patron en este 
senudo. El unico progreso que puede señalarse 
en 1998, en este orden de cosas, es el inicio del 
dtseño de una estrategta naciOnal de biodiverst
dad, en cumplumcnw cle un compromiso inter
naclC'Inal atlqutndo por el patS como hm1anu? del 
Convento correspondtente 

En las uluma'> dccadas la poblacton costam
cens~ ha desarrollado una clara conetenc1a am
btental Para que CS<l conuencta se convtcna en 
una cultura ambtental , se rcqmere etlw.:auon, m
formación de bac;e ctemrfica y oportumcladcs pa
ra la part lCI[)<lCtón En el mforme amenor se -.c
ñaló que ex1stfan numerosos programa-, tk 
educación ambiental, pero que no estaban aru
culados en una estrategia naciOnal Esa estrategia 
empezó a dtscñarse en 1998. En lo que c;e refie
re a participación se dan numerosas mtetall\as 
espontaneas, tanto de protección de los recursos 
naturales como de producctón sostenible Es tm
portantc destac.:ar en este campo una parucipa 
ción acuva Jc las muJeres; un 66% de las organ1 
zacioncs comuna le::. de gcstion ambiental cstan <1 

cargo de ellas. Pcrsbtcn problemas reladonat.lo::. 
con la falta de cap<lCtt.latl técmca de las muniu
pahdades y su falta de coordmactón con emes 
gubernamentales)' no guhernamentale~ en m,uc
na de gesuón ambtcntal 

En Costa Rtca t!l uso aproptadll de los ::.udo~ 
está estrechamente ltgado a la cobertura ho!>w~a. 

que según esllldtos Lécmcos debena abarc,\r d 
5-+ ,8'):, delterntono, en vez del -+0.3<1,, que cubre 
en la acwalid<1d . Los bosques protegen la biodl
versidad, previenen la erostón y nutren los man
tos acutferos, por lo que juegan un papel medu
lar en el dec;arrolln soc;Iemble En bs uhimas 
décadas se ha logrado rt•cupt>rar parte de la co
bertura boscosa del pats. lo que se expltca tanto 
por el abandono } la postenor regenerac10n tM· 

tural de anuguas arcas de pastos. asi ~.:omo por d 
establectmicnto de plantaciOnes fore!>tale!>. 

Otro factor que ha temdo importancta t:n kh 
ultimos años para la conservación )' la recupera
ción de los bosques es el pago por servicios am
bientales. Este principiO esta incorporado en la 
Ley Forestal, N° 7575, y comprende Lranslercn
Ctas a los prop1ctanos de terrenos qul' sometan 
sus bosques a planes de consen·actón o manc¡o. 
así como a los que realicen plantaciones forestales . 
Sm embargo, el gobtcmo ha mcumpltdo en este 
ámbtto sus compr(1m1sos con los proptetanos. 
En 1998 c;e mvtrucron $9,62 millones en el pago 
de servidos ambientales, momo mfenor al dl' 
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1997, que ascendió a $14 millones. El arca bos
cosa someuda a preservac10n baJO la modaltdad 
de Centficados de Protecc1on de Bosque fue 
aproximadamente un 50% menor que el area so
mcuda en 1997. y el bosque natural someudo a 
maneJO forestal se redUJO en un 9,2%. Tambien 
el area de nuevas plamac10nes forestales cubno 
un 11% menos que en 1997. 

En matena de conservactón. uno de los gran
des retos pendtentes s1gue stendo la consohda
ctón del ststema de parques naCionales y reservas 
b10logicas mediante el pago de las nerras adqUl
ndas de dueños privados >' que aun no han sido 
canceladas. Durante l998 las reservas biológicas 
Barbilla y Carara pasaron a ser parques naciona
les, con lo que su número llegó a veitlcmco y 
además se amphó el área de los parques naciona
les Braulio Carrillo e lrazú. Ad1C1onalmemc, el 
Sistema Nactonal de Areas de Conservación (SI
NAC) estableció un Sistema prácnco de monuo
reo para las áreas silvestres protegidas con pani
ctpación de la sociedad civil 

En 1998 finalizó el proceso de consulta y va
lidación de la Estrategia Nacional sobre el Mane
jo del Fuego, importante para la prevención de 
incendios forestales y para hacer frente a proble
mas ocasionados por el fenómeno de El Niño 

Este evento y otros de gran magnitud.como 
Jos huracanes. asociados al impacto periódico de 
pequeños eventos (inundaciones, deslizanuemos y 
vendavales), configuran escenarios diferenciados 
de vulnerabilidad y nesgo local. que ameritan 
estrategias de prevención locales 

En materia de contaminación, posiblemente 
el problema más grave que enfrenta Costa Rica es 
el que afecta a la cuenca del río Grande de Tár
coles. Para 1998 se estimó que los l!quidos do
mésticos represemaron el +O% de la contamina
ción total de la cuenca, seguidos por los 
desechos liquidas industriales con un 23%. los 
desechos animales con un 16%, r finalmente , los 
desechos sólidos, con un 1 +%. Los datos de un 
diagnóstico concluido en 1998 indican que la 
comaminación proventente de los benefic1os de 
café ya no es la pnncipal. como lo era a pnno
pios de la década de 1990. Esta se redu¡o de un 
21 % a un 5%. gracias al esfuer:o conjunto de los 
beneficiadores y de varias inslllucioncs del Esta
do. La reducctón en la carga de comamtnantes 
tndustriales fue el resultado de un programa ml
oado por la Mumctpalidad de San jose en coor
di nación con la Cámara de Industrias en 1991, 
para promover la instalación de plantas de trata
miento en las empresas más contaminantes de la 
cuenca. Los casos del café y de los contanunan-

tes mdustnales demuestran que la acctón 
grem1al. concertada con las insutuc1ones publi
cas. es eficaz para resolver problemas ambtenta
les, aun cuando en esas m1smas áreas no todo es
té resuelto. Es de esperarse que otros sectOres. 
como el de la producctón porcma, s1gan los pa
sos de los benefic1adores de ca fe y los indusmales. 

La contaminación del aire. especialmente en 
la región metropohtana, es otro de los problemas 
graves que enfrenta el pa1s Segun datos de 
PECAaire-UNA, los mveles de paruculas en 
suspenstón (DPS), partículas resp1rables (PM1o 
monóXIdo de carbono) alcanzan ctfras supenores 
al mmimo recomendado por la OMS en 1997. 

El programa de Inspección y Mantenimiento 
Vehicular deJó de func1onar por razones 
prcsupuestanas hmnando el control de las 
emtsJOnes veh1culares en dtferentes panes del 
país, Uno de los principales programas para el 
control de la cahdad del aire es el denominado 
-aire limpio )' transporte del MOPT' Durame 
1998 el trabajo de este programa f1.1é limitado 

En el área de la disposición final de desechos 
sólidos tampoco se observó un avance significa
tivo Costa Rica es el país que utiliza más empa
ques desechables per cápita en Larinoamerica. y 
se estima que la participación del plásüco dentro 
de los desechos totales podría alcanzar el 20,5% 
del total en el año 2000. Sin embargo, sigue sin 
resolverse el problema de la dtsposJción fina l de 
desechos solidos en la Reg1ón Metropolitana. En 
el resto del pais la snuación es dispar Aunque 
existen rellenos sarutarios en muchos cantones. 
la recolección de basura es en algunas regiones 
apenas superior al 50% del total 

Los principales programas gubernamentales 
de estimulo a las buenas prácncas ambientales 
son el de Bandera Ecológica, orientado a empre
sas agncolas y agroindttstriales, r el de Bandera 
Azul Ecológica, que premia a comunidades cos
teras. En 1998 fueron premiadas siete empresas 
que ganaron la Bandera Ecológica por primera 
ve::, con lo que sube a 18 el total de empresas 
que han reCibido este premio. Asimismo. de un 
total de 96 playas evaluadas, 24 rec1b1eron la 
Bandera Azul Ecologica 

Las tendencias que ha vemdo mostrando el 
sector agropecuano a lo largo de la decada de 
1990 no se mod1ficaron en lo sustancial en 1998. 
Hay una fuerte contracción en la acuVldad gana
dera y en la producCión de granos básicos. Las 
otras actiVIdades agrícolas tradicionales de gran 
escala, banano. café y azúcar, se mantienen rela
tivamente estables en el periodo. aunque sujetas 
a las fluctuaciones de los precios mtemacionales 
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Uls act iv1dades agncolas no trndic1onales muestran 
un constante crec1m1ento. tamo en producción 
como en exportaciones L1 ncm1dad pecuaria, 
exdutda la ganadena de carne tamb1én muestra 
una tendenCia creCiente en todo el periodo El 
valor de la produccton de la aCll\1dad lechera si
gue s1endo mayor que el del conJunto de las ac
uvidades no trndtc1onales. Emre 1990 y 1997, 
las exponac1ones del sector pecuario y pesca en 
conjunto lograron crecer a una tasa promedto 
anual del 34.7%. El empleo agropecuario, por su 
parte, continuó reducicndose hasta representar 
un 19.7% de la PEA. 

A pesar de que algunas acuv1dad~. como la 
fruticultura, la lcchcrla y la producc10n de café. 
sufri eron fucncs Impactos en 1998 a causa del 
huracán Mltch, el Prod ucto Interno Bru10 Agro
pecuano (PISA) mostró un crec1micmo de '5,9%, 
con lo cual se revm1ó la calda que ~e comenzó a 
dar a parur de 1996. }' el valor bnno del sector 
agropecuano crec1ó como un todo un 6.9% ~e 

observó un creCimiento de 9,3'lb en el valor bru
to de los productos tradiCionales. como conse
cuenCia de una meJora en el aporte de los sectO
res bananero y cañero. 

En 1998 las exponac1ones agrícolas no tradi
CIOnales se mcrementaron a $517,5 millones. lo 
que represento un creclmtcnto de 11.1% respec
to de 1997. > las del sector pccuano y pesca lle
garon a $32 7 ,l millones, con un creCimiento de 
7,2% respecto del ano amcnor La acuv1dacl por
cina y las granJaS mostraron un tkscmpcño favo
rable, con Lasas de crec1m1cnw de 17,1% y 9,6%, 
respecuvamcmc Por su pane el área cul11vada 
con productos orgán icos fue de 9 004 hectáreas 
en 1998, 3.000 má~ que en IQ97 

Fortalecimiento de la 
democracia y buen gobierno 

En febrero de 1998 hubo ekcc1ones naciOna
les para prc~1dentc y vtceprc:.ltlcntes de la Repu
bhca, d1puLado~ )' munlupcs En mayo se efec
tuaron los cambiO!> resultante!> de l<1s. elecciones. 
Por su ~pcCtal rciL\anlla, las elecctones fueron 
anahzadas en el amenor mforme sobre el estado 
de la nac1ón que se pubhcó en octubre de 1998 
Cabe recordar aqut, cmre ~us pnnctpalc~ aspc<..
Los, un ab~ten<..IOnt!>mll (30~) mu)' supenor al 
promedto h1stónco ( 18%), el estrecho margen de 
VIClOna del candtdato pres1denc1al ganador 
(2;f%); el hecho de que ningun pamdo logró la 
mayoría parlamentana, aunque s1gue predomi
nando el b1parud1~mo. y el constdcrablc aumen
to en el numero <.le muJeres que ocupan cargos 
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de regidoras en los gob1ernos munt<..1palcs 
la nueva admimstrac10n d1o tniCto con una 

agenda política amb1ctosa. que imphcana Impor
tantes camb1os JUndtcos e msmucionales. pero 
con un mandato relauvamemc débtl > sm mayo
ría parlamentana En esas orcunstanctas. el Pre
sidente opto por convocar a un pro<.:cso de con
certación nacwnal. que mvolucro a una amplta 
gama de actores y sectores, con el ftn de obtener 
los consensos necesanos para aprobar lamb1os 
sobre temas que, en su mayona, ventan dJscu
néndose desde vanos años atras, pero sobre los 
cuales no habla s1do pos1ble tomar deciSiones )' 
acciones defin itivas. El proceso de concertaCión, 
mnovador en el pals, tuvo deb1hdadcs en cuanto 
a orgamzación y reglas de juego ~us pnnc1pales 
conclusiones y recomendaCIOnes no se han con
verlldo, a la fecha, en leyes. como lo habria espe
rado el Poder Ejecuuvo; sm embargo. pasaron a 
fom1ar parte tmponante del debate parlamenta
no y, en general, de la agenda naciOnal En todo 
caso, el proceso en SI fue qui::a mas Importante 
que sus resultados mmed1atos Num:a ames se 
habia dado en el prus un foro de negouaCton v 
dtálogo con tan ampha paruupauón de la SO<..IC· 
dad cn·tl, cuyas orgaruzactoncs se \1eron obliga
das en muchos casos a anah::ar LCmU!> quL ames 
habnan 1gnorado. y a d1alogar con mterlocutort!!> 
que ames habnan evnado. Los rc~ultados con
cretos de la conccnal:lón, en matena de camb1os 
JUridtcos e msmucLOnale~. ~<)lo podrtm c;er eva
luados con mayor perspccuva de uempo l\lo 
obstante, es indudable, desde la perspectiva de 
este in forme. que consmuyó un valtoso eJerciCIO 
democrático 

En el ámbito cantonal ocurrieron en 1998 va
rios proceso5 interesante<, de<ode t-1 punlt> de vis
ta del fona lecm1iemo de In democraci:t rllns tie
nen que ver con la entrada en vtgencla del nuevo 
Cód igo Mumc1pal. con la nueva Ler de Pan1das 
Especificas, con el ·rntmgulo de la )ohdandad }' 
con una sene de programas adoptados en con
JUmo por grupos de mumc1p1os 1-1 nuevo Uldt
go Munic1pal mod1f1ea la d1stnbuuón del poder 
y los mecanismos de rendtclón de cuentas en el 
camón La creación de la figura del alcalde, su 
eleccion por voto popular ta parm del 2002) } 
su posibihdad de remoctón por la mtsma \·ia, asi 
como su obligación de presentar un programa de 
trabajo sobre el que debe rendir cuentas anual
mente, cierran una brecha secular que se hab1a 
creado entre el gob1crno loc.:al v l o~ pobladores 
del camon, y abren espacto al eJerciCIO de una 
verdadera ctUdadanta cantonal La creactón de 
los conce¡os de d1strito contribuye tambicn a 
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cerrar e~a bredm. espectalmente en los L<lrHones 
mas populo:.os. en los que el gobtemo mumc1pal 
habl,i llegado a !>Cr un eme cast abstrallo p;tra la 
mayona de l o~ habitante::.. Al e¡erm:to de la clll
dadam,l cantonal se agrega entorKcs el de una 
c1udadanla di<ilntal, mdJSpcns.abk para la pro
fundt:aetón cit.: la democracta 

Por su pane. l1 nueva ~-de Pamdas &pccílicas 
potencia a los consejos de d1smto ~.:omo meca
nismos de astgnacion de gasto \ ejl'Cuuón de 
obras l01:ales A ello se suma el 1 nangulo de la 
Soi1Jancbd. mecamsmo tnp.muo en el que par
uupnn la:. L1rgamzac10nes comunnles, lns mum
c1p411tdades y las mstnuclones del Estado. en el 
.:ual la 1denuli.cac1on de priondades de ln\'ersión 
local pane de wnusiones dtstntales Debe tener
:>c en cuenta ademas la reacuvncion de 97 orga
m:auonc'i de desarrollo comunal en todo el pais. 
!'>cgun ofra., de 01"\ADECO Esta por wr:,e la 
form,t en que esta., orgam:.auoncs. que habtan 
vemd11 a menos luego de vanas dccadas Jc acu
\1uatl. <.e nrucularan con los nuevo:. m~:c.1msmo!> 
de ge~uon local del Jesarrollo 

lódoc; estos camb10s se clan tn un Clll1lexto 
polft1c0 en el que aumento cons1dcrabkmcme. 
en losc11nCe_1os municipales, el numero d~: n.: prc
semnntcs de pnmd0s emergentes y, l't1tnll ya !>L 

ha d!lho de mu¡eres regidora'> Ac;i a pe<.ar de 
las nuctualiones en los ingresos mumctpalec;. de
btdas printtp,tlmeme a cambiOS en la recauda
Ción del tmpuesto sobre b1enes mmueb\t.>c;, se 
dan ft.:nomcno:. mnovadores como h npertura de 
30 Oficm,t~ de la MuJer en igual numero de can
tones. o la Red de Cantones Ecológtcos y ~aluda
bies. que ,1 hnes de L998 comprendía 'H canw
nes Sin duda , el rona1ccimtelll,1 de la 
democracia h;-~ encontrado un nuevo c~pac10 en 
este •\mbno 

En lo que se refiere a las princ1palc.; Mgam
::aoones de b sociedad civtl nl) •;e alteran las 
tendcnctas m, en lo esencial. se ffi11dtfican las 
agendas observadas en años amenores. Contmua 
tl1~mmu\cndo d numero de smdicatos acm·os ,. 
de aflltados a ellos. mientras s1gue aumcntando 
el numero de afiliados a cooperativa~ il!>\Ktarw
ncs solidanstas, soctedades anómmas laborales ) 
asoc1ac1ones tic desarrollo comunal Durante 
1998 los smdu.:atos se concentraron en lograr 
meJOT:l~ salanales y en las eondtctoncs de traba
JO, en defenda las hbenades smdtcalcs ' en lm
puls..""lr modtficae~ones al Cód1go de Tralu1o a.s1 
LOmo en piirttt:tpar en el proceso de concenadón 
y en el dehatc pohtico nac10nal L'IS cooperati
vas. como c;1stema. enfrentaron graves dificulta
des finnnc1eras . m.Ientras que la-. asoetacwncs de 

desarrollo comunal luchan por recuperar :.u 
perfil ,- re levnnua 

La encuesta dt> la Audllorla Ctudadana snbre 
la Caltdad de la Democracia confirmó las perccp
ctoncs altamente neF.rttivas que tienen los co::.ta
rricenses sobre los parudos poliucos }' sobre la 
Asamblea Legisla m a. percepcwnes que , como c-. 
ob\10, estan estrechamente hgadas entre SI H 
rendtmlcnto d~.: la Asamblea durante 19Q8 no 
contribuyo a mc¡orar esas percepciones Esto se 
puede expl1car por la t.:omplqidad e Importancia 
de los tema!> que se le plantearon, la inexpenen 
Cla de muchos diputado!> durante el pnmcr ano 
de su gesmm, la particular wmpos1c1on de la 
Asamblea. con doc; grande~ mmonas }' s1ete re
presentante<: de cmco paruclos pequenos >· hnal
mente, la obsolec;ccncta de su reglamento. que 
dúiculta un tramite ,\gtl de los debates. Sm em
bargo. la relam·:t paralt.;Js lcg¡slauva. >. el consl
~iente desencanto Cllldadano. obhgan a rdle
xionar senameme SClbre los mecamsmos de 
elecCton de los dipUtados en el seno de los paru
dos pohucos, ' sobre la arttculación emre las 
fracctones p;1rlamentanas r la dmgencta de cada 
partido. 

la percepuon c1udadnna sobre el desempet'lo 
tlel Pres1demc v el Gobtemo de la Repubhca IU
vo fluctuaciOnes <llnbutbles a factores coyuntura
les. algunos de ello~ de tmportanc¡a menor. co
mo el aumcnw del "'alam> pres!denc1al y el de los 
mmJStms "'l ob~tante es clara la eXIStencia de 
una brecha de wmun1caoon entre el Gobtemo v 

la ciudadama que c;e r~.:fleJa particularmente en 
el contraste entre los planes de reforma económi
ca >' la pos1c10n lk reststenoa al camb1o de la 
mayoría tic k>s liUtladanos. !'-o parece posthle 
cerrar esa bred1a bas.mdose en mensaJes pubhci
tanos, antt.::. bten !>C rc4Uiere una ampl1:1 vant:'
dad de foms, sm ~:mbargo, en 1998 el Gobtemo 
desapro\t.:Lho l'ponumdades en ese senttdo, en 
espectal las 'm~: u ladas a los mecamsmos de ren
diCión de cuenta!>. Por eJemplo, sets mmtstros m
cumplieron con la obhgaoón de mformar perso
nalmente a la Com1stón de o\sumos Hacendano~ 
de la Asamblea leg1slauva sobre la ejecución del 
presupue:.to a ~u ~:argl1, t.:on base en metas cuan
tificables e mdtcadores de desempeño, segun lo 
establece la lev 

Las intCI3ti\'aS de los c1udadanos en demanda 
de rendtc1on de cuemas sobre la gesuon pubhca 
llenden a cstab1h:arsc. como lo muestran los m
formes de la Dden~ma de los Habitantes. la Au 
toridad Reguladora de los <.emaos Pubhcos. la 
ColiD5ton l\ac10nal del Consumidor y las contra
lonas de semc1os de las msutuc1ones pubhcas 
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Veintiséis afirmaciones sobre la condición de las mujeres 
según los hallazgos del quinto informe sobre el estado de la nación 

• En el Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD, el país con mejor lndice de Desarro
llo relativo al G~nero (IDG) supera 1,15 ve
ces a Costa Rica, y el de más elevado lnd1ce 
de Potenciación de G~nero (IPG) la supera 
1,57 veces. 

• En Costa Rica, del total de muertes violentas 
en el trienio 1995-1997. correspondió a los 
hombres una tasa de 3,68 sobre 10.000, 
mientras las mujeres alcanzaron un 0,52. 

• las denuncias de v1olencia doméstica aseen· 
dieron a 20.996 en 1998, con un incremen
to del 36,9% sobre el año anterior. En las 
provincias de limón y Heredia el aumento 
fue de 53,2% y 56.4%. respectivamente. 

• El Centro Nacional para el Desarrollo de la 
Mujer y la Familia fue convertido en institu· 
ción descentralizada bajo el nombre de Ins
tituto Nacional de la Mujer (INAMU) med'~ante 
la ley N° 7801. 

• Se establecieron programas para la atención 
de necesidades específicas de mujeres en 
condiciones de pobreza y de niñas y adoles
centes embarazadas y madres. con base en 
las leyes W 7769, del 20 de abril de 1998, 
y NO 7735, del 26 de noviembre de 1997. 

• Por primera vez en Costa Rica se nombra una 
Ministra de la Condición de la Mujer. 

• la Sala Constitucional emitió la Resolución 
716·98, en la cual señala la obligación del 
Poder Ejecutivo de nombrar un número sig
nificativo de mujeres en los cargos de deci
sión política. 

• la Agenda Política de Mujeres Costarricen
ses desarrolló una campaña a favor de la 
elección de mujeres dentro del gab1nete y 
en las juntas directivas de las instituciones 
autónomas. 

• El Foro Autónomo de las Mu¡eres consiguió 
ampliar la representación femenina en el 
proceso nacional de concertación. 

• En la Asamblea Legislativa se pasó de 9 a 11 
diputadas entre 1994 y 1998. El gabinete 
cuenta con 4 ministras, induyendo los 2 mi
nisterios a cargo de las Vicepresidentas, y 
con 12 ministros. En los vicemlnisterios se 
nombró 4 mujeres y 16 hombres. 

• En 1986 las regidoras propietarias eran el 
6,2%. En 199811egaron al34,4% del total, 
sin alcanzar todavía el mínimo de 40%. 

• En cuanto a la designación de alcaldes, el 
desequilibrio de género es notorio: 76 son 
hombres y solamente S son mujeres. 

• En las juntas directivas de las empresas pú
blicas no financieras participan 4 mujeres y 
62 hombres, y en las de las empresas públi
cas financieras, 12 mujeres y 65 hombres. 
Las juntas directivas de otras empresas pú
blicas están constituidas por 31 mujeres y 
75 hombres. 

• El Poder Judicial cuenta con 174 mujeres y 
193 hombres en cargos de jueces. mientras 
que de los 22 magistrados solamente 2 son 
mujeres. 

• El nuevo Código Municipal (Ley N° 7794), 
que entró en vigencia en 1998, contempla 
la creación de una Comisión Municipal Per· 
manente de Condición de la Mujer. 

• Se abrieron 30 Oficinas de la Mujer en igual 
numero de cantones. C1nco de estas of1cinas 
municipales son especializadas en atenoon 
de la violenda doméstica. 

• En 1998 se ensanchó la brecha entre 
mujeres y hombres en materia de mgresos. 

• En el decenio 1987-1998 aumentó de 
19,6% a 27,1% el porcentaje de hogares 
jefeados por mujeres. 

• En 1998, alrededor del 34,6% de los hoga
res que no satisfadan sus necesidades bási
cas estaban jefeados por mujeres, frente a 
un 21% para el total de hogares. 

• En 1998 las mujeres representaron cerca de 
un 53% del aumento total en la fuerza la
boral; sin embargo, solamente lograron ocu
par un 47% de los nuevos puestos creados 
por la economía. 

• El desempleo abierto femenino credó un 
16,6%, lo que se tradujo en una tasa de 8% 
frente a un 4,4% de los hombres; por su 
parte, la tasa de subutilización total pasó de 
15,2% a 16,1%. 

• Entre las mujeres con "secundaria académi
ca incompleta" el desempleo abierto alcan
za el13.2%. 

• Las mujeres siguen logrando un mejor de
sempeño en la educación primaria, con un 
porcentaje de aprobación del 82,1 %, frente 
a 77,7% de los hombres. 

• El 21,8% de la fuerza de trabajo femenina 
tiene un nivel de instrucción universitaria, 
contra sólo un 13,0% de los hombres. 

• Aumentó en casi un 6o/o la población deso
cupada con grado de • profesionales y técni
cos •. con una cuota mayor de crecimiento 
( 18%) para las mujeres. La situadón es más 
alarmante en la zona rural, donde el 90% 
de los desocupados de este grupo son 
mujeres. 

• El45% de la afiliación al movimiento coope
rativo es de mujeres. 
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Estos órganos habían experimentado crecimien
tos notables en el número de asuntos atendidos 
en años anteriores, debido en parte a su nove
dad. No obstante, en general puede afim1arse 
que la cultura de rendición de cuentas en la cm
dadanla costarricense sigue siendo incipH!nte. 

En maLena de administracion de jusuc1a se 
d1eron cambios importantes a partir de la vigen
cia del nuevo Código Procesal Penal Este Códi
go vmo a humani::ar y democratl::ar la adminis
tración de justicia penal , mediante mecamsmos 
como la concihación, la reparación integral del 
daño en dehtos patrimoniales. la suspensión del 
proceso a pmeba, el principio de oportunidad. el 
proceso abreviado. el repotenctamiento de la In

tervención de la víctima y la limllacion en el uso 
de la pnsión preventiva. En terminas de los deli
tos denunciados. es mteresante observar una dls
minucion constante desde 1994 en las denuncias 
de delitos contra la proptedad. Las denuncias 
por homic1d1os y les10nes culposas muestran os
cilaCiones considerables en el penodo. Los homi
CidiOs alcanzaron un max1mo en 1995 (318) y 
luego descend1eron a cerca del promedio del pe
ríodo. las denuncias por lesiones culposas tuvie
ron un mru.'lmo en 1996 (922) y un mínimo en 
1997 (54 2). Sin embargo. una encuesta reciente 
muestra que el 50.9% de los cost.amcenses con
Sidera que La mseguridad ciudadana es el princi
pal problema del pais, pese a que solamente el 
26,9% de las personas entrevistadas o sus fami
liares fueron victimas de algun dehto en los doce 
meses amenores a la consu lta. 

Uno de los problemas mas graves en matena 
de administracton de la JUSUcta s1gue stendo la 
sobrepoblaCJón en los centros pemtencmnos. 
Uno de cada cuatro pnvados de Ubenad duerme 
en el suelo. 

El po1noromn centroamericano 

Históricamente, Costa R1ca ha sido cautelosa 
a la hora de verse a si misma como parte del tSt
mo centroamericano. Después de Esquipulas ll y 
con la pacificación del istmo, Costa Rica regresó 
en gran medida a su reticencia Lradicional en la 
matena. aunque se ha mantenido siempre dentro 
del tratado de libre comerciO y de los prinCipales 
organismos de integración regional. La realidad 
contemporánea, sin embargo. presiona desde va
tios angulos haCJa la 1ntegracion. A la unportan
cia del comerciO regtonal se suman varios facto 
res: la convemenc1a de que Centroaménca actúe 
como bloque en negociaciones comerciales inter
nacionales; las nuevas inversiones y empresas 

transregionales; la migración. que mcrementa 
ineludiblemente los vínculos entre Costa Rica )' 
Nicaragua. y finalmente las posibilidades de de
sarrollo conjunto en campos como la energia. el 
turismo y la conservaCión y el uso de la biodiver
siclad . 

Aparte de la medida y la forma en que Costa 
Rica participe en los esfuerzos reg10nales. lo Cier
to es que d pafs necesita entenderse meJOr en 
cuanto parte de Cemroaménca Para ello resulta 
de gran uulidad elmforrne Eswdo de la Región en 
Desan-ollo Humano Sostenible. publicado por pri
mera vez en 1999 bajo el ausp1cio del PNLD y la 
Unión Europea. no como una Mfotografia de la 
realidad", smo como una udocumentación selec
tiva de procesos, para contribuir a la Jdenufica
Ción de posibihdades de acción comun", y como 
un "ejerciCIO centroamencano de pluraLismo" 
(Proyecto Estado de La NacLOn, 1999). 

El informe pane de un abierto reconocimlen
to de la diversJdad. la desamculae~ón y las bre
chas eXlstemes en Cemroamenca. En efecto, di
ce, "el IStmo cemroamencano comprende siele 
paises, d1ez fronteras políucas y cas1 35 mJllones 
de habuames En una eXlenstón de 533.000 km1 

se asientan sociedades muluculturales y mulu
lingues. que albergan gmpos mdigenas. afrocan
beños. mestuos y blancos". Se señala en particu
lar la existencia de grandes brechas culturales, 
sociales y temtoriales dentro de cada pais, y de 
brechas económicas. políucas y de desarrollo hu
mano entre los paises. además de la desarticula
Ción f!s1ca y cullural entre la :ona atlántica, la de 
mayor extensión y nqueza b10lóg¡ca. y la pacifi
ca, donde res1de la mayor parte de la poblaCJon. 

Desde el puma de \'ISla de su hlstona recien
te, la reg¡ón expenmentó, por pnmera vez en 
tremta años. una década posiuva En efecto, 
Centroamérica esta en 1999 en mejor situación 
econónuca que en 1990. graCias en gran med1da 
a sus esfuerzos por lograr la establ!tdad pohtica. 
La rcg1ón ha s1do, en años recientes. la úmca en 
el mundo capaz de resolver pacfficameme gue
rras civiles de larga data, mediante una combina
ción de acciones nacionales y regionales no deri
\'adas de la intervenCión de fuer::as políticas o 
mllnares internacionales. Ello se concretó a pesar 
de la oposición de la princtpal potencia del mun
do. y de profundas d1ferencias tdeológ¡cas entre 
los gobiernos del istmo 

Dentro de ese marco. el mforme aborda los 
pnnctpales desaffos actuales de la reg10n. y el es
tado de los esfuerzos que se realtzan para enfren
tarlos Aborda, por eJemplo. el desafio del uso 
del recurso agua. el de la 1nserctón mteltgente de 



las cconomlas en el mercado mund1al, el de la 
con!>trucción social de la equ1dad y la democra
cia, el de los gobtemos locales, el de la gestión 
del rtesgo natural y el de las oportumdades para 
la nu~ez y la adolescencia. En cuamo a los esfuer
zos. examina las agendas, logros y deb1hdades de 
los acuerdos 1mpulsados por los gobiernos y las 
mslllUCIOnes de la mtegraCJón, reser'a los esfuer
zos empresariales por crear mercados}' empresas 
regtonales. analiza el surgtmtemo de organizaCio
nes regtonales de la sociedad ctvtl. y estudia el 
componamtemo de las m1grac10ncs en los paises 
deltstmo 

Cemroamerica aparece entonces como una 
reg1ón de gran nqueza natural y cuilural, que 
muestra logros pohucos, soctales y económicos 
rectentcs de gran tmponancta, pero en la cual 
subststen des1gualdades abiSmales que multiph
can las dificultades del desarrollo y la mtegra
Ción Entre las pnnc1pales as1meuias estan las dJ
fcrenctas de desarrollo relauvo de Honduras )' 
N1caragua en relactón con el resto de Centroa
m~nca, d1ferenctas que se vteron aumtuadas en 
1998 a causa del huracan Mttch. Pocas reg1ones 
en el mundo tienen brechas como las existentes 
en Cemroamérica, en un territorio tan reducido 
La brecha mtrarregtonal es mayor que la cl1stan
c1a promed1o entre el lnd1ce de Desarrollo Hu
mano de los paises mdustnahzados > el de los 
pa1ses en desarrollo. La brecha entre el pats cen
troamcncano con meJor pos1c1ón en el IDt 1 y el 
que esta peor es de 94 puestos. Asl en la regtón 
coexiSte un estándar oac1onal s1m1lar al de un 
peque~o país europeo como Portugal, con el de 
un cmpobrec1do país africano como Costa de 
Marfil 

Además, todos los palsc~ CSl<ln divididos en 
zonas de alto )' baJO desarrollo humano L1 dis
tribU<.Ión dclmgreso >' la nqueza s1gue c;1endo al
tamente concentrada. y no meJora. mcluso en 
Costa Rtca, segun medtc1ones rec1entes del coefi
Ciente de Gm1 Tres de cada cmco cemroamenca
nos Vl\'en en cond1ctón de pobreza y dos de ca
da cmco vwen en md1genc1a o pobreza extrema 
Cast uno de cada tres centroamencanos de 15 
años o más es analfabeto, y la tasa de analfabetis
mo reg1onal es, como promedio, un 18,3% ma
yor para las mujeres. La población, at:tualmeme 
de cas1 35 millones. aumenta al ritmo de 
850.000 personas por año. Los mclrgenas. de los 
cuales cl80% reside en Guatemala. ttenen meno
res expectattvas de v1da y acceso a la educactón, 
mdependtentememe de donde v¡van Entre tan
lo, el mgreso por habitante de la reg10n en su 
conJUnto ha crectdo menos del 2% anual duran-
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te la dccada de 1990. El desempleo ab1cno afec
ta al 10% de la poblactón económicamente acti
va, aunque en algunos paises la Lasa es mucho 
más elevada, y el 40% de los nuevos empleos ur
banos se crea dentro del sector informal 

Es evidente, entonces, que el reto fundamen
tal de Cemmamcnca es el de la equtdad Los de
mas desafíos, relaciOnados con los recursos natu
rales. la prevención del nesgo, la cahdad de la 
panictpactón )' la democracia, la integractón y el 
crec1mtemo económtco, pasan mevnablemente 
por el tema de la cqutdad En décadas amenores 
las asimetrías soc1ales eran aceptadas por los gru
pos de poder cast como pane del pa1Saje natural 
centroamencano, y los amentos por equilibrar 
esas aslDletrias eran cahftcados automaucamente 
como subversión Hoy. en cambio, ningun grupo 
soc1al o poliuco JUStifica la desigualdad soc1al en 
nombre de la estab1hdad pohtica. Adcmas. en to
dos Jos patSes exiSten reformas soctales en mar
cha que, con mayor o menor ambtc1ón, han pues
Lo sobre el tapete la ncces1dad del cambto soetal 

Esa VISión panoramtca del tstmo parece suge
rir que eXISten muluples oportumdades de mte
graclón y cooperación mtrarregional para el de
sarrollo. En efecto, asl lo han entend ido los 
gobiernos en los úlumos diez años, durante los 
cuales han em111do numerosas proclamas y pro
curado Impulsar nuevos procesos e instttUc1ones 
para el desarrollo conjunto de Cemroamenca 
Los resultados de esas gesuones, sin embargo. 
hasta la fecha han s1do escasos. La perspelltHl de 
imegranón regional que emerge del mformc es 
diferente. Más que una visión deducida a parur 
de grandes defimc1oncs, se ha logrado idcnuflcar 
un entramado de esfuerzos de cooperación entre 
paíse.s, grupos SOLI.IIes e I~Utuoones, en asun
tos que interes..1n a mas de una nación, aunque 
no neccsana.mente a todas. Estos esfuerzos, mu)' 
dh·ersos en naturaleza, logros, costo, compleJI
dad )' actores, uenen una nqueza que excede por 
mucho el debate entre la retórica mtegrae~omsta 
y sus opositores. Se trata, pues, de una mtcgra
ción util )' práctica, la que se [mja alh donde 
existen voluntad, necesidad e interes comparu
do Esta imegrauón, como esfuerzo de coopera
ción allí donde duele, y no como ritual, es la que 
parece necesano reforzar, especialmente en las 
áreas más déblies, por sus implicaciones para las 
vidas de millones de personas y la promocton del 
desarrollo humano 

Desafíos pendientes 

El cuano mforrne E~tado de la Nacrón l'n 
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Desa110llo Humww So)lcnrblt: planteaba cuatro 
grandes desaflos pendientes pata Costa R1;..a 

• \~!ver a crecer en forma duradera } equnau,·a 
• Adopt:lr poht1cas de Est:~do en t;..mas da' e 
• \lejorar la cahdad dt: la dL mot rac1.1 
• Atreverse a expenmentar 

En el año tmnscum c.lo el pats d1L1 pasos 
Significativos en algunas de ec;tas c.hrccc1ones "e 
recupero el creCimiento aunque la po-.1b1hdad 
de que este sea duradero dependera en gran me
dida de que se pueda articular meJOr las nuevac; 
exportaCiones con d resto de la econom1a De la 
m1sma forma, lograr que ese crecnmemo sea más 
equ natlvo dcpendcra de e:.luer::os dd1berados y 
coordmados para cerrar las brethas rcgKmales y 
de género. y para mc;orar la <.:ahdad r cobertura 
del SIStema educativo, entre otras cosas. 

Se h1:o un tntento seno por adoptar pohticas 
de Estado en temas clave, en el marLO de la con
certactón naciOnal Los resultados lnlllales fue
ron hmnado~. s1 btcn debe cntcndcrs~: que la 
adopc1ón de polttlcas de Estado 1!-. un proceso 
que reqmere uempo ' pers1stenua para ~:~.msoh
darse No obstante . hay una sene Jc u~mas tras
cendentes que no han s1do planteado.; en la 
agenda de las pohttcas de Estado. como el del re
gimen mbutario, el estancam1en10 de la produc
Ción para el mercado nacional el de la dc.:.crc10n 
escolar en sewndana o el de la mm1grac1ón y la~ 
relacaoncs con '\tcaragua. Este ulumo tema. ~n 
pantcular. cmer~c con cspccral rclcvanoa a rat= 
de los con nlctos en torno al no ~an Juan que se 
dieron d urante 19913. 

El mtsmo proceso de conccnac10n fue un 
eJerCICIO de meJOramiento en la cahdad de la de
mocracia, as1 como otros csfuer:o<. a escala can
wnal Sm emb<ugo. el desencanto Ciudadano Clm 

los partidOS pohucos r b Asamblea Lcg¡-.lall\'a, 
umdo a la falta de una cultura de rcndtclón dt: 
cuentas y parLiupactón. s1guen s1endo grandes 
desafios pcnJicntes en esta materia. 

Finalmente d pa1s s1guc sm atrc,·erSl real
mente a expcnmentar Desde hace mucho tiem
po no ocurren camb1os de trasccmknua hlston
ca en d orden leg1slau,·o en el marco 
mslituuonal o en las pohucas economtcas y SCl
Ciales El espmtu mnovador, que marco en las 
décadas de 1 9-tO )' 1950 el imc1o de un ciclo no
table de desarrollo humano en Coc;ta R1ca, pare
ce estar ausente en el panorama ae1ual tanto en 
la esfera puhhca c.:omo en la woedad onl 

Ctlractenstccas y hnutac1ones 
generales del qumto cnforme 

El qwnto mfom1c ~1brc d .::.lado de l.t na· 
oon conttnua con d m.uco c.:onc.:cptual dchmdo 
por el Co115CJO Consuhavo dd Proy.:cto en 1995 
Este marco ha s1do cnnqucudo año c.:on Mw, a la 
lu.: de la Sltuactón dd paac; \ de la expcm•nc.:t:l de 
tn\'Csugaoon y anahsts lt,grada por el Proyctto 
en los d1ferentes temas [:n ll presente mform~ ~ 
trabaJa los onco tcm.ts contemplados en d1~ho 
mar<.:o t:qutdad e mtcgr,l~:ton sooal; op.mumda
dcs. cstabthdad \ !>OhcrK.a cconom1cas. armom.1 
con la naturale:a , lt1rtJI.:cumento de la dcmo~ r.t
na y buen gob1crno rd.tcloncs pnmana5. rcla
uone<. c;cx 1ale:. y "aJores 

Un camb1o lmptm.tntl' e' 4ue lo~ ll:m.ts tr.t
t;ldos amenormente en rl capuulo sobre rel.tuo· 
nes pnmanas, rehlltmt:~ 'l>t:lalc~ ) 'alon;o:; fue 
ron redtStnbu1do~ en lo-. c.:apttull,~ Je cqllld.td e 
tntegractón social (mfancla) ,tdl1k>scenc.:t.t) ' ltlr 
tah:camlento de la dt•mlX'raua y buen goba:rno 
lscgundad frente ,11 dehto )' percepc10nc-. t: lliUa
danas 51..1bre asunwo; pohraco<.) El anaJ¡.,¡., de es
tru~.tura la lamthar no~ md uye en e .. h : mforme, 
dado que entre 1 Q97 y 144~ no se d1cmn cam
bios fundamentales en las tendencia" que se w
man señalando En el prox1mo mforme , el capt
tu l~, de relauone:. pnman.ts, relaciones StX'I¡tJc., }' 
\aJore!> !>C retomara b.t¡o los CJCS de cahdad de 
\'Ida ' cottd1anc1dad 

El qumto mforml' ~ ,.e ennquectdo con un 
lapnulo espectal , l.t "tnl'P:.Is del pnmcr 1 ¡,,rme 
E'catla dr la Rf.t:Wn t'll Dl·~wTOI!(l Hunldn(} ')(l\lt'MI

hlt. conclutdo en 1 Q99 Otros pro)·ectos Impor
tante:. 4ue m aliaron en 1 Y99. como el dt· la \u
dlltlrta CIUdad.tna s~'bre la Cahdad dl la 
Dcml'•crJ.ua. emp1c:.m tamb1en a ahment.u d an
ftmnc con datO!> pnm.mO$ generados en tcnu.<; ~.Lt,·~. 

Este año d tnforme mcorpora nue,·o, tcm.t., , 
,·anable:. e mdacador~s en cada capítulo D~.,taca 

cl e:.fuer:o por afin.tr el anahs1s de los mJicad(1-
rcc; de pobre:a, el de t<lmLnzar a construir tndl
ces smt~tteos dd dl-.arrollo humano Sl..lStt:mble: 
el anahsts de b snuauon de la población mdlg~

na, v la mtroducuon de temas como orJcna
mlcnto termonal y cuencas h1drograficas 

r\o obstante los cslucr:os por cons1gn.u nue
vos temas, la d1spomb1hdad de daw:> s1guc 1m 
pl1cando ltmttaciClncs Importantes para el analt
Sis de la rcaltdad nKional Las arcas mas 
problcmaucas t:ontmuan stendo las e<.tadl<.tlc.l ... 
.;obre temas relacumado:- nm amb1entc y Cona le
Cimiento de la Jcmoaac1.t} buen gob1ern~). con
textos l!n los que pr~.domana la aUSI!ntta de datos 



o la falta de c.:onunutdad en algunos de los que se 
generan. En lo politico, por CJl'mpll1, no se pro
duce en el país mformac.:tón stsll:máuca en mate
na de rendición de cuentas Lo mtsmo ocurre en 
lo ambiental, en temas clave como c.:ontamma
ctón y conservación ele recursos naturales 

Al problema ele la cahdac.l de las estadlsucas 
n.tctonales no escapan las vanables macroecono
mlcas ma!> tmponantes. como el PIB Esta 
vanable. que mide el valor de la producción de 
b1ene~ > se!Vlctos generada dentro del país, nene 
una subvaluactón del 29%. segun datos del Ban
co Central de Costa Rica. Esto se debe a que des
de 1966 no se modifica su base de calculo,) des
de entonces el país ha cxpcnmemado cambtos 
stgnificativos en su estru<.tura producttva }'en las 
transacctones internaciOnales t\nte esta snua
ción, el Banco Central uene en proceso la elabo
ración de una nueva metodolog1a de medtctón 
que toma 1991 como año base. por haber s1do 
~sle un pcnodo relauvameme estable de!'de la 
pcrspcCU\a macroeconómtca Con esta nueva 
meLOdologta se espera amphar el numero de ac
uvtdades producuvas y productoc; constderados, 
tener un mayor desglose de las c1fras y meJorar la 
recolección de los daros. 

Otras vanables que enfrentan problemas im
portantes son· la poblactón del pats (dlStnbuciOn 
y caracterlSucas) y las ex-portaciOnes de algunos 
serv1c1os mur 1mponantes en la actuahdad, co
mo el software. Algo stm1lar lXurre con el \'alor 
agregado de las exportauones, la produc11v1dad 
pot a(.l!VIdades producuvas ) la cahc.lad del em
pleo. Las ctfras de empleo presentan dudas sobre 
la canudad de la poblac1ón m1grante y empleo de 
ext ranJeros en campos como la construcción, la 
<~gratultura y la scguml:ttl pnvatla 

L1s vanables que permnen el anahs1s del te
ma de equidad e integractón soc1al tamhtén pre
sentan problemas. La subvaloractl'ln del PIB afec
ta directamente vanablcs tlavcs como d gasto 
soCial y el mgreso per captta Los datos sobre co
bertura universnana pnvada )' pubhca han deJa
do de generarse. Las cstadlS!lcas de bachtllerato 
hacen rderencia a las promociones ~cgun mate
ría y no al numero total de graduados No se pro
duce mformactón respecto del uso del tiempo li
bre, n1 tampoco sobre calida<.l c..lc los servic1os 
que ofrece el Estado. 

Queda de nuevo en ev1dcnc1a la necesidad 
urgentt: que llene el país de un Censo Nactonal 
de Poblactón, que permna sol\'entar algunos de 
los problemas planteados y meJorar con ello la 
toma de decisiones que Oll('ntcn d dcsam,IJo naaonal 
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Costa R1ca n 1 
mforme de desarrollo humano 

e mblo en 1 m to 

El Informe sobre Desarrollo Humano, 4uc 
publica anualmente el Programa de las Na(.JOnC5 
Lrudas para el Desarrollo (PKUD) es un \Jho~o 
mstrumento mctodológtco que ha serndo para 
colocar en los pnmcros lugares de la agenda m
temactonal el tema del desarrollo centrado en las 
personas. Desde su lam:am1ento en 1990. nunca 
ha pretendtdo ser una valoración exhausuva de 
la evoluctón de la caltdad de vtda de la gente }' de 
las nac10nes, smo mas bien un actcate para el 
anallSlS detallado del desempeño de los pa1ses en 
rnatena de desarrollo humano sostemblc Ese 
anáhsts detallado se reahza en Costa Rtea desde 
1995, cuando .;e pubhco el pnmer mfom1c sobre 
el estado de la naoón 

La metodologta para calcular ellndKL d~ Dt:
S.'UTOllo llumano (IDH) fue modtlicada stgmhca
uvamente en 1999 Como resultado tk ellll, los 
resultados obtemdos por muchos patses cambta
ron, tanto en el valor del indice como en su po
sición relativa frente a otros países Es Importan
te tener presente que, dado el camb1o 
metodologtco y otros 4ue a commuac1ón '>C cx
pondran, no 6 postble hacer comparaCiones con 
años amenores 

El valor ootentdo por Costa Rtca en el nuevo 
IDH es 0,801 (con mformación de 1997) lo que 
la lleva a ocupar la pos1ción número 45 dentro 
del total de 174 paises estudiados. Ello le ub1cn 
entre los países de alto desarrollo humano, con 
una lleve mejorla respecto del ano amcnor s1 !>e 
apltcara la misma metl1dologta Ahm¡¡ lm:n. e~ 
del todo incorrecto comparar esta postclón con 
la obtemda en el 1 OH calculado para el ano 
1998 en el que Costa Rtca se colocó en la post
Ción 34 \',\ en el cuarto mforme sobre el estado 
de la Nac1ón o;e apuntaba que -no resulta ra;:ona
ble lle\'ar el pulso del desarrollo del pats con ba
se en su clastficaclón en el LDH . al menos m1cn 
tras los tndtcadores básicos no se ha) an 
estabtlizado durante un numero suficicmc de 
años como para determinar con mayor preus1ón 
tendcncm!> r \'anac10nes anuales-

Los camb1os observados en valores > posiCIO
nes del IDH para cada pa1s responden a tres fac 
tores· 
• Lna mCJOra metodologtca en el calculo de los 

mgrcsos, no as1 para los otros mdtcadorl'S. 
• Re,1s1ón de las senes de datos, actuahzadas a 

1997. 



58 E S T A D O D E l A N A C 1 O N 

RECUADRO 1.4 

Quinto informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 
Avances y temas nuevos 

Equidad e integración social 

Oportunidades, estabilidad 
y solvencia económicas 

Armonla con la naturaleza 

Fortaleámiento de la democracia 
y buen gobierno 

Acceso a las oportunidades y a la calidad de vida 

Nuevas oportunidades para el abastecimiento de 
bienes y servicios a la pobladón 

Estabilidad y solvencia macroeconómíca 

Fundonamiento de los sistemas 
de soporte de la vida 

Ampliación y profundización de la democracia 

Consolidación del marco conceptual, 
inregradón del capitulo 
Afinamiento de indicadores de pobreza 
Inversión y participaCión privada en el 
terreno de los servidos sociales 
Concertadón y poht1ca social (asignaaones 
familiares, cesantla. libertades sindicales 
y pensiones) 
Violencia 
Indígenas 
Población con discapacidad 

Revisión de los indicadores referidos a las 
aspiraciones mlnimas y maximas nactonales 
en el tema 
Reorganización en dos áreas· crecimiento 
económico y oportunidades que genera; 
estabilidad en el costo de la vtda e mgresos 
familiares 
Diseño y cákulo de indicadores de desarrollo 
humano sostenible en la dimensión 
socioeconómica 
Empleo femenino 
Grado de preparación de Costa Rica para 
participar en el ALCA desde una perspectiVa 
regtonal 
Reorganización en dos áreas: solvencta en 
las cuentas externas y oportunidades de 
mejora; solvencia fiscal y calidad del gasto 
público 
Revisión de las aspiraaones y los indicadores 
Ordenamiento terntorial 
Bosques, recursos hídricos y manejo de 
cuencas hidrográficas 
Vulnerabilidad y prevención de los desastres: 
geografla del riesgo manifiesto 

Revisión conceptual y mayor art•culadón 
entre los distintos subtemas del capttulo 
AnallSts del proceso de coocertaaón 
convocado por el Gob1erno de la República 
Continuidad en la mayor desagregación en 
variables según género 
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Análisis más detallado del ejercido pleno de 
la dudadanla y de la vigencia del Estado de 
derecho y la segundad oudadana 
Incorporación de Información proporcionada 
por la Auditoria Ciudadana de la Calidad de 
la Democracia 

Tema especial Sinopsis del informe Estado de la Región en 
Desarrollo Humano Sostenible 

Datos básicos de la región. 
Fracturas regionales· principales brechas 
Desafíos 

• Vanac10nes en el desempel"'o de los pmses, con 
mformac10n de 1997 

Para cada país, el peso relauvo de estos fac to
res en el cambto del 101-1 es dtferente. 

Camb1os en el calru o d ng o 

Las dtmensioncs del desar rollo humano que 
se mcorporan en la medictl\n del lDH no han 
vanado· el acceso a una vtda prolongada, la po
sibthdad de adqumr COni.>CimtentOS }" el dtsfrute 
de un mvel de vtda decente Tampoco han cam
btado los mdtcadores que <ie uuhzan para medtr 
el logro en desarrollo humano· alfabeüzación de 
adultos. esperanza de vtda r matriculación com
bmada El mdtcador que SI muestra un cambto 
stgniñcauvo es el de mgrec;o (aJustado a una uni
dad de medtda común -PPA- para hacerlo com
parable mundtalmeme). 

En el c.:onc.:cpto de d.:s,trrollo humano, d m
greso es un mcdto para alcan:ar un nivel de \·tda 
decente ~ no un fin en si mtsmo. por lo que al 
uuhzar la ~ne del producto por persona (perca
ptta) se "casuga" o "descuenta" a este indtcador, 
baJO la prem1sa de que un ntvel de \ida decente 
no reqUt~:rc mgrcsos ihmuados 

En los años amenores el mgreso se aJUStaba 
con una fórmula complep que descontaba se,·e
rameme el mgreso a pantr del umbraJ del mgre
so promedto mundial ($5 900) Esta fórmula re
ducía a $321 la dtstane~a entre el umbral de 
mgreso y d máX1mo nt\d alcanzado ($34 000) 
Entre otraf> dcbthdades, este calculo subesumaba 
los logros en el mvel mgreso de los pmscs más 
pobres. que aún manteniéndose por debaJO del 
umbral promed1o mund1al. hablan alcanzado 
meJoras stgmficau,·as La nue,·a forma de aJUSt:lr 
el mgreso de los paLSCS para hacerlo comparable. 

usa ellogammo de todo el ingreso 

Sobr las ser s de datos 

Las fuentes internacionales de datos han rea
hzado revtsiones de las senes correspondientes al 
periodo 1975-1997 la DtvlSlónde Poblac1on de 
las \Jac10nes Umdas ha mejorado el calculo de 
esperanza de vida; UNESCO tambl(!n revtsó la 
información sobre tasa de alfabeuzactón de adultos 
y matriculación combmada. en tanto que el Ban
co Mund1al revtsó los datos sobre pandad del 
poder de compra (PPA) 

Sobr el desempeno d los p.:HSes 

Cada ano los paises uenen camb1os reales en 
su desempeño en las d1suntas dimensiOnes que 
mtde el !OH, ya sean éstos progresos o retroce
sos. Sm embargo, la magnuud de esos cambios 
es muy pequeña entre un año y otro, por lo que 
solo ucne senudo cstudtar las tendencias 

"Como afecto a Costa R1ca 
el cambio en la rnetodologta deiiDH' 

La postdón de Costa Rtca en el IDH de 1999 
esta once lugares por debaJO de la obtemda. con 
la amenor metodologla, en 1998 De estas once 
pOSICiones, cuatro se explican por el aJUSte meto
dológico en el cálculo de los mgrcsos, y las res
tantes por la revtston en las senes de datos. De 
estas ulumas, seLS pos1c1ones se exphcan por el 
mdtcador de esperan;:a de vida, que presenta un 
dctenoro de poco más de medio ano, mientras 
que otros países lograron avances en este sentido 

En el cuarto mforme sobre el estado de la na
Ción (1998) se llam3 la atenctón sobre una dLS
mmucJOn en la esperanza de vtda al nacer. que 
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Costa Rica: efectos en la posición del país según la nueva metodología del IDH 

Cambios en la posición: - 11 

Fuente· PNUD, 1999. 

Cambios por la mejora en los datos Cambios por 
la mejora metodológica 

Esperanza de vida Alfabetización 
de adultos 

-6 o 

Tasa bruta de 
matriculadón 

-2 

Ingreso (PPA) 

+1 -4 

Costa Rica: evolución deiiDH. 1975-1997 

1975 1980 
Valor deiiDH 0,741 0.766 
PIB aJustado per cáp1ta 
(USS de 1987) 1.589 1.766 

Fuente: PNUD, 1999. 

espeltJh.,td!> en el campo demograhco han dctt:l· 
tado en la preseme dccada El detenoro en el m
dtcador esta relacion<tdo con csulos de ,,da y pa
tologtac; <.oc•ales En d caS('l de la pohlacH\n 
masculma se reg1stra un aumento c;¡gmficauvo de 
la morwhdad por acCidentes. dtabetes, homto
dlo, .,U1CtJ1o y alcoholismo, en orden de lmpOI· 
tanua En el caso de l.ls muJerc<.. las pnnupak~ 
cam.a~ ::.on suic1d1o, akohollsm0 ~ dmbetc~ . \:n 
e~ orden 

El 1011 es parucularmente valioso para c,·a
luar las perspecuvas de largo pla:o En este scn
udo. d Informe sobrl Desarrollo Humano de 

1985 1990 1997 
0,767 0.783 0,801 

1.552 1.684 1.865 

1999 hace un apl,nt mtercs.'lnte al calcular con 
los nuevos datos y la nue,·a metodologta el IDI-I 
desde 1975 Costa R1ca muestra progresos en de
sarrollo humano .1 lo largo de 10do el penodo a 
pesar de que los mcrcmenW!> tn el PIB aJUStado 
per <.aptta han s1do modestO!>. 

[n cuamo a la snuac1ón de las mUJCrl'!> los 
mdKes de desarrollo relall\'O al genero (IDú \ el 
de potennaciOn de género (IPG). muc::.tran una 
clara desvemap. tanto en los logro:; de desarrollo 
humano, como en el mundo laboral y la partiCI
paCión pohuca Co!.ta R1ca el meJor pa1s califica
do con estos mdlCadores en Centroamcnca. es 
su puado 1,15 vc~.:cs por el pats con mayor valor 
del JI)G en el mundo. y 1.57 veces por el meJor 
calificado en ei1PG 
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CUADRO 1.5 

Tema especial del Informe de Desarrollo Humano 1999: 
la globalización 

El Informe sobre Desarrollo Humano de 1999 define 
la globahzación como "los procesos de integración en 
el ámbito mundial no sólo en el aspecto económico, si· 
no también en el tecnológico y cultural. Estos procesos 
son regidos fuera de fas fronteras nacionales, y ocurren 
en forma concurrente e interactuante, catalizándose en· 
tre si. Desde una pe~pectiva humana, la globalización 
es, al final de cuentas, la nterdependencia del aeci· 
miento de las vidas entre las personas.· Esta definiCión 
corresponde a una visión holrstíca de la globalización, 
que la analiza en una forma Integral: producción, desi· 
gualdades, mercados, reducción de recursos ambienta· 
les y fiscales, entre otros temas. La globallzación es 
inevitable, pero ello no significa que sea incontrolable y 
que no se le puedan hacer cambios. Puede controlarse 
med1ante políticas de los gobiernos. En economía. có
mo y cuándo liberalizar, desregular y privatizar y sus 11· 
m1tes. En tecnologfa: diseñar los mecanismos para que 
las comunicaciones sean accesibles a la gente y cómo 
proteger el conocimiento endógeno. En materia de go
bierno: que tipo de instituciones internacionales crear y 
cuánto poder y apoyo debe dárseles, etc. La 
globallzación es cambiable. ninguna de las tendencias 

a la marginalizaclón, la Inseguridad humana y la desi· 
gualdad es inevitable. Con el compromiso de la comu
nidad global, éstas pueden ser venddas. de manera que 
se obtengan resultados mejores para el desarrollo hu· 
mano. 

El rol del Estado en la era de la globalización es, co· 
mo nunca, Importante para: 

• Identificar oportunidades en comercio, inve~iones y 
migración. 

• Proteger a las personas de las nuevas vulnerabilida· 
des creadas por la globalización. 

• Encontrar nuevos caminos para crear alianzas entre 
actores nacionales. 

• Coordinar regionalmente y negociar posiciones en 
acuerdos multilaterales. 

Se necesita, sin embargo, una dase distinta de Estado, 
con nuevas prioridades, nuevos mandatos y nuevas 
formas de pensar y actuar. 

Fuente: PNUO, 1999. 
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CAPITULO 2 Equidad e integración social 

Resumen de hechos y aspiraciones 

HECHOS RELEVANTES EN 1998 

Se Inicia la instalación de 328 laboratorios de informática, que cubrirán a todas las Instituciones del tercer ciclo 
de la Educación General Básica y a la mitad de las escuelas unldocentes del país, en el marco del Programa 
Informática 21. 

A partir de febrero se introduce en el esquema básico de vacunación, la vacuna contra la Haemophilus 
fnf!uenzae, bacteria que puede causar meningitis. 

El 5 de marzo se publica en La Gaceta la ley No 7731, que aprueba el contrato de préstamo entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la República para financiar el proyecto de ampliación y 
fortalecimiento de la educación preescolar y el tercer ciclo de la Educación General Básica. 

El Conse¡o Superior de Educación incorpora la "telesecundaria" -iniciada en abril de 1996 con el apoyo de la 
cooperación mexicana· al sistema de educación formal del país. 

Por Ley N° 7765, del 3 de abril de 1998, se crea el Instituto Costarricense contra el Cáncer, entidad especializada 
en labores de docencia, investigación, prevención y tratamiento de esa enfermedad. 

Mediante la Ley N 7769, del 20 de abril de 1998, se formaliza la atención integral a mujeres en condiciones 
de pobreza. 

Se desactiva el Conse¡o Social de Gobierno como instancia de coordinación intennstttucional de la política social. 

En mayo, el Gobierno anuncia un recorte del gasto público por 20.983 millones de colones, de los cuales la 
mitad corresponde a transferencias del Poder Ejecutivo a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Se detectan anomalías en el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, asi 
como del Programa de Compensación Social; se ordenan investigaciones, auditorías y acciones judiciales. 

En julio inicia la operación formal del Triángulo de Solidaridad. 

Importante expansión del empleo (75.900 nuevas personas con plena ocupación), factor clave para la 
generación de oportunidades de mejoramiento personal y familíar. 

Por decreto ejecutivo del 8 de setiembre, se reglamenta la operación del Consejo Nacional del Sector Salud en 
el contexto de la reforma sectorial. 
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El 26 de noviembre se suscribe la ley N• 7852, sobre desconcentración de los hospitales y dinicas de la Ca¡a 
Costarricense de Seguro Social. 

Entre julio de 1997 y julio de 1998 se registra una nueva dism.nución en la pobreza, que pasó de 20.7% a 
19,7% según guarismos de la Encuesta de Hogares de Proposnos Multtples. 

Reestructuración de la Dirección General de Desarrollo Sooal y As1gnaoones Fam11iares por Decreto EJecutiVO N 
27558-MTSS, del 10 de diciembre de 1998, el cual reglamenta la ley N 5662, de creación del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

ASPIRACIONES 

Las aspiraciones que fundamentan el análisis del tema Equidad e Integración Social son las siguientes: 

Oportunidades ampliadas para el acceso de la población a servicios sociales de calidad que mejoren las 
condiciones de vida, apoyen los procesos de movilidad y ascenso social y reduzcan las brechas entre los distintos 
sectores sociales y áreas geográficas. 

Inversión social dirigida a la satisfacción de las neces1dades básicas de la población, así como a la potenciación 
de las capacidades productivas del país y su competitiVIdad a escala mtemaaonal. 

Posibilidades reales de que los sectores inmersos en situaciones de pobreza, vulnerab1lidad y exdusión social 
superen tales condiciones. mediante el me¡oramiento de las oportunidades de empleo. el disfrute de servicios 
sociales de calidad, de bienes culturales y el acceso a recursos productivos y a la infraestructura. 

Servidos sociales de calidad garantizados mediante la efiaente operaaón de redes insutucionales que 
promuevan la participación de todos los sectores y actores sociales (organizaciones no gubernamentales. 
comunidades, sector privado, Estado). 

Nexos y prácticas solidarias que den cohesion al te¡ido soc1al y favorezcan la convivencia democrática 

PUNTOS DE REFERENCIA PARA VALORAR LAS ASPIRACIONES NACIONALES 

Un entorno de creciente mtegración social, caracterizado por una mejor distribución de la riqueza, el fortalecimiento 
contmuo de la invers1ón social y el acceso generalizado a las oportunidades de desarrollo y movilidad social, de 
manera que todas las personas puedan potenciar sus capacidades, sin disunctón de su etnia, edad, sexo, ideología 
o credo religioso, y que los individuos y sectores más vulnerables tengan asegurada la atención de sus neces1dades 
sociales especificas. 

Me¡oras pardales en áreas geográficas o grupos sodales especif1cos en materia de d1stribudón del ingreso, mayor 
acceso a oportuntdades de desarrollo sooal mediadas por un uso mas ef1c1ente de los recursos de inversión social 
del Estado, combate de la pobreza y la exclusión sooal e mcremento er¡ la sansfacción de las neces1dades baSKas 
de los sectores más desfavorecidos de la población. 

Mantenimiento de los niveles promedio de desarrollo social, pobreza y exclusión social, así como de la cobertura y 
calidad de los servicios sociales vigentes en el último lustro. 
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E~tqgo 
Naaon 

e integración social 

lntroduccion 

En el marco del quimo informe Estado de la Na
dón en Desanollo Humano Sostenible, el capflulo 
concerniente a la temática de la equidad y la in
tegración social procura evaluar los aspectos más 
destacados en la evolución social costarricense, 
continuando así con la tradición inaugurada des
de el primer informe, para el año 1994. Una vi
sión sintética sobre el enfoque seguido en este 
capitulo para abordar las relaciones entre inte
gración. equidad y movilidad social se incluye en 
el recuadro 2 .l. 

Como rasgos distintivos de este quimo infor
me, se ha quendo profundizar en cuatro aspec
tos. En primer término. el examen de las lineas 
de ruptura y continuidad en las políticas socia
les, en virtud de la transición gubernamental de 
mayo de 1998, incluyendo el proceso de concer
tación nacional. Una segunda vertiente refiere a 
la amphacion del tema de la pobreza. para ir más 
allá del perfil tradicional que se deriva de la En
cuesta de Hogares (análisis de incidencia) y con
siderar indicadores complementarios sobre in
tensidad y severidad. Por las dimensiones del 
[enómeno, se incluye un amplio examen del te
ma de la violencia, entendida como un problema 
social de la mayor relevancta y de la salud pübh
ca en parncular. Finalmente, se consideró Impor
tante realizar una estimación sobre la trayectoria 
de la inversión social y aprovechar información 
estadística disponible en el país para caracterizar 
la participación privada en el gasLO social. 

En términos sustantivos, el capítulo consta 
de cinco secciones. En la primera se presema 
una valoración global sobre el desarrollo social, 
con base en indicadores para las tres grandes 
áreas de mterés: integración , equidad (en tér
minos de brechas) )' movihdad soc1al (a partir 
de mecanismos faet litadores de la integración)' 
la movilidad social). la segunda parte se desu
na a la revisión de las principales brechas de 
equidad, considerando las tres dimensiones 
fundamentales que componen el desarrollo hu
mano: el acceso a una vida larga y sana, el ac
ceso a educación y conocimiento y el nivel de 
ingreso suficiente para llevar una vida digna. 
En esta sección se presenta un per(il actualiza
do de la pobreza en la Costa Rica de fin de si
glo . Por su parte. la tercera sección se centra en 
el al análisis de las p1incipales acciones que 
propenden al cierre de brechas de equidad y a 
favorecer la integración social. Aquí se presen
tan los resultados del ejercicio realizado en tor
no a la esti mación de la inversión social, desta
cando la metodologla empleada y los 
resultados obtenidos. En la cuarta sección se 
examinan las princ1pales transformaciones en 
la agenda de la pol!tica soctal a propósito de la 
transición de una administración gubernamen
tal a otra (de Figucres Olsen a Rodríguez Eche
verría). En la quima y úluma sección se pasa 
revista a los desafíos detectados a lo largo del 
capítu lo y se hace una presen tación sumaria de 
escenanos a futuro. 
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RECUADRI"' "' 1 

Las relaciones recíprocas entre integración social, equidad y movilidad social 

L
a integración social es un término que 
per se no implica un estado positivo o ne
gativo, sino que más bien invita al análi· 

sis de los patrones de relaciones y valores so
ciales que enlazan a las personas en un 
tiempo y un espacio determinados, y que de
finen los parámetros de oportunidades para 
sus vidas. Al mismo tiempo, la integración so
cial puede ser considerada como una meta 
plausible (Ghai y Hewitt, 1994). 

En esa última dirección, la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social (Naciones Unidas, 
1995) subrayó la importancia de plantearse el 
tópico de la integración en términos de metas 
deseables de alcanzar con distintos horizontes 
temporales. Su Programa de Acción postula 
que el propósito de la integración social es "la 
creación de 'una sociedad para todos', en la 
que cada persona, con sus propios derechos y 
responsabil idades, tenga una función activa 
que desempeñar. Una sociedad tan integrada 
como esa debe basarse en el respeto de todos 
los derechos humanos y todas las libertades 
fundamentales, la divers1dad cultural y religio
sa, la justicia social y las necesidades especia
les de Jos sectores vu 1 nerables y desfavore-

cidos, la participación democrática y el impe
rio de la ley" (Naciones Unidas, 1996). 

Consecuentemente, un proceso de integra
ción pasa por la ampliación de oportunidades 
de participación e incorporación a la sociedad 
de sectores tradicionalmente excluidos de las 
dinámicas de crecimiento económico y desa
rrollo social y político, lo cual apela a la equi· 
dad, que puede ser conceptualizada como • ... 
igualdad de oportunidades para participar en 
la procura del bienestar y de las posiciones y 
posesiones sociales" (CEPAl, 1991) Esta 
igualdad de oportunidades requiere la supre· 
sión de los privilegios y discriminaciones esta
blecidos jurídicamente, tales como los que 
persisten entre los sexos y los grupos étnicos. 

l as oportunidades de vida se encuentran 
determinadas por una serie de aspectos como 
el tipo de ocupación, el nivel de ingreso, los 
logros educacionales, el tipo de familia, la lo
calización espacial y los niveles de influencia 
política que ostenten las personas. la falta de 
acceso a servicios, beneficios y derechos se 
constituye en determinante de brechas de 
equidad y de situaciones de exclusión social, 
cuyo combate requiere mecanismos y accio-

nes del Estado y la sociedad civil. 
El acceso y el disfrute de oportunidades de

termina las opciones para lograr mejoras en la 
condición social y la calidad de vida de las 
personas, cuyo correlato es la movilidad so
cial. Como apunta Giddens: • El ténmino movi· 
lidad social se refiere a los movimientos de in
dividuos y grupos entre las distintas 
posiciones sodoeconómicas. la movilidad ver· 
tical signmca el desplazamiento hada arriba o 
hacia abajo en la escala sodoeconómica. 
Quienes ganan propiedad, renta o status se 
denominan móviles ascendentes, mientras 
quienes pierden se designan como móviles 
descendentes. En las sociedades modernas 
abunda también la movilidad horizontal, que 
alude a la traslación geográfica entre vecinda
des, ciudades y regiones. Con frecuencia la 
movilidad vertical y la horizontal se combinan. 
Por ejemplo, un individuo que trabaja en una 
empresa de una ciudad puede promocionarse 
a una posición más elevada en una dependen
cia de la compañía situada en otra localidad, 
o incluso en otro país" (Giddens, 1997). 

lntegracion soc1al La tasa global de incidencia anualizada de muer
tes atribu lbles a la violenCia aumentó de 2.76 a 
3,67 por die: mil habitantes del trienio l <;83-
1985 al de 1995-1997 En este contexto sohresa
le el hecho d<' que tres de cada cuatro muenec; 
\'iolt:'ntas obedecen a accidentes. siendo los de 
tránsito los mas comunes. Genera especial preo
cupación que el suicidio sea más frecuente que el 
homicidio y que el alcohol figure consisteme
meme en todas las modalidades de muertes vio
lentas. 

y equidad en 1998: vision de conjunto 

Un<~ lectura de la situación del desarrollo so
cial de 1998 permite evidenciar la coexistencia 
de luces y sombras En efeclO, s1 bien hay una 
pnmacia de aspectos favorables. como el logro 
de nuevas d1sminuciones en los indicadores de 
mortalidad in fant il y pobre: a, es clara también la 
tendmLia hacia una desaceleracion en el ritmo 
de p rogreso Je los pnnc1pales md1cadores socia
les, as! como la persistencia de meqUidades so
Ciales que han s1do objeto de anáhsis en los cua
tro mformes amenores, situaciones que no se 
pueden revemr de la noche a la mañana y cuya 
transronnaoon requiere un tesonero esfuer: o de 
las 1nsmucJones estatales )' la pantctpaciOn di li
gente de la sociedad c1vil. 

Por otra pane, se constata la con\'ersión de 
ll)!:. r rohlemas de violencia en un problema Jc 
salud publica }'. más allá de ésta , en moti\'O de 
preocupación para el tejtdo soc1al costarncense. 

Desde el punto de v1sta de las asp1rac10nes 
nac10nales en matena de eqUidad e integración 
social idenllficadas al imcio de este capitulo, 
CosLa Rica se encuent ra en una pos1c1on mter
medla. prop1a de un país cuyos mdtcadores pro
medto lo cait fican como de alto desarrollo huma
no, pero que enfrenta desafíos bas1cos. por 
ejemplo. en cuanto a la extensión de la cobertu
ra educati\'a en condiciones de calidad. 

"iempre en relación con las asp1racwnes na
Cionales. se puede establecer un conjunto de 



con!>tdctacwncs sobre d dcscmpcñ0 del pats c.:n 
cqUtdau e mtegractón sonal hancndo un breve 
tctucnw <.le los ternas const dcr<~ullS en el capnu
lo y tomando el cuadro 2 l , ~lntcgracwn soctal 
en perspecuva," como elemento auxthar de sm
tests ~ ponderacton del estado de la cucsuon en 
alguno~ aspectos deSCLlllantcs f:n esa dtreceton, 
n:sahan lllS stgUtentcs aspectOs 

En la pmtur.~ del desarrollo sooal costarn
ccn...,c. el pat"3JC de las incqU1d,1des perstste v re
ta ,, la busqueda de soluoones tmagm•ttt\·as, que 
rcrmuan enfrentar con ruevtlS m~trumentos el 
rcrftl de los problema prevakntcs en la auuah
dad '>obre sale el hecho de que. mcutda pllr tn

tenos de ingreso, la pobreza stgue afellando a 
un,, tlumta pane de los hogan:s, nm stgmfu.:all
vas thspandades st se constdcran las dtversas re
gtones del pms. En 1998 se regtstr,l una nueva 
dtsmmucton, de un punto porcentual, en lo~ nt
vcles de pobre:a total (de 20,7% en 1997 a 
JQ,7% en 1998) La mculenua d1. la pohrc:a cx
trem,t :>e reduJo al 5.3'\. de los hogare., d mmt
mo destlc que ha} medtcton~.·., st~tcmauca'>, e 
mferwr en 0,4% a la ct fr:~ akan:ada el afio .mte
mlr. 'l tn embargo, dados los margene5 de error 
tic las Encuestas de Hogares. el ,máhsts eswcHsti
c:tl rcc:nmtcnda maneJar con cautela estos resulta
do-.. evnando el tnunfalisn\l) } la temacton de 
qued.u.;e en la comempboón de los arboles \ 
perder de \1Sta los retos que pl.mtea el bo::.que. 
:\demáS, en 1998, la reducoon de la pobre:<~ 
c:oextste con un incremento de la dc::.t~ualdad en 
la dtstnbucwn del ingrcstl 

El Ctlmponamiemo tic la pobre:.t muestra de 
nuevo la JStKtación que ext~lc entre el udo en1-
nomH.;tl > d meJoramtcnto de las c:ondtctoncs so
d.lles Aho1 a b1cn <~l afmarsc el ,lbordaJc: del pcr
hl de l.1 pobre=a mediante el c::.tudw ::.tmultanco 
de llls indic:.l<.lores de modenci.t. intcnsttlad y :-e
vendad, se reafirma la tendenc:t.l de l<trgo ahentll 
,1 la dechn.Kton de la metdcnu,t. lortalc:.t m<.hs
cuubk del modelo de des.mollo costarricense. 
Pero. a la \'e:. salta a la \1Sta una enorme dcbth
d:td un alto grado de \'Ulnerabthd.ld o nc::.p,o de 
l:t poblactón de caer baJO la hnc.1 d~: pobrc:a an
te Clrc:un::.tanuas tl coyuntuta~ cconomtcas rccc
stvas, al concentrarse el mgrcstl de la fuer:a de 
traba1o en tr:~mos bastante cercanos al \'alor de b 
lmea de pobreza. Qm:a sea alh donde rcstde la 
clave del cscepucismo en la pcru:pwm uudada
na sobre.: el nt\'CI de pobrc::a del pah puec;w que: 
los pwn•sos de empobrc:umtento lueralmente 
acechan detra-. de la puena de numen)"-t)c; hogarec; 

ne car.t a las accJOnes de combate de la po
bre::,\, resuh.1 opon uno subrarar d hech,, dt que 
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la superauón tk 1.1 mt-.ma segun cnterw:- dt· In 
greso. e:-.,ge la transferencia de un u,n,, del m 
grcso de los no pobres rlll' mdtca que o:;c 1r.1t.1 J, 
una meta soctalmcmc plaustble ) posthk 1.k 
alcan:ar 

!>t se constduan h1s tasas netas de esull,md.td 
como mdtcador de brech.t. en tantl) tltlerellll.l
dor de las poblaoones mscrtas } exclutd.t~ del 
sistema edU<.atl\'0, los daws Jc 1998 u.mlunt.~n 
que hay una fr.H.tura !>tgmhcauva en la edul.t· 
1.1ón ::.ecund.ma (cuadro 2 1 ). cuyos pwhl~m.b 
de cobertura tlcbcn valorar:-c mtcgralmentc, l.tnltl 
por d ladll de la olert:t como p01 d dt• 1.1 
demanda. 

En 1998 la mvcr~wn .;,octal contmuo rl'ptt.'· 
semando un alto porcentall' del PIB, d t·u.tl , por 
otra parte. se expantlto u1 un ó.2'"' La wmhm.t
uon de cstabth:auon. crcnmtento ect,nllllltuJ ' 
mvcles apropt,lUth de mwrs1t'111 soual e:., d,l\l' 
para dar .;ostcntbtlttlad .11 ,tlto mvel dt. dt·~.trrclllcl 
humano qul' cxhtbc el pll" en el conucntl de l.l.; 
nacwnes 

-~ pesar de qw:. en los ulumos nempo~. Llls· 
la Ru.:a h:t e'\penmcntadt1 uHicultades par.l aue
centar la mverstón en m fr:~cstructura (tnLiuycn 
do su adecuadtl mantelllmiemo) y Sl.:l\'ltl\1~ 

bástcos (telccomunu .. álllllll'::.. energta. acucdul 
tos )' alcamanllados etc ). kls mrucatlores dl u>· 
benura de algun0s de e::.tos (cncrgta dc:um.t )' 
tdelorua) para 1998 ~ manuencn en nt\cb al
tamente sausf,lcl\lntlS (c:uatlro 2 1 La uud.td,t
ma costarnc:cnsc cuenta con una platafllrm,, dt 
SLT\'lllOS 4UC hau: tl1faenua en cuanttl .l umJt· 
ctones tic vttla > postht ltdades de tmpul<;ar llltll.t 
uvas de desarrollo En lo mmediato el arca quL 
(On mayor urgenctu debe ser reforzada es la d~ 
acucdul.LO!>) ,llc.tnt.mtladtl5, mt:dtame un pt•lt.C· 
so que óldem;h rlqtucrc: l.t mternali=antm de u,.,. 
tos amhtenl;tk' .tun no ponderado ... 1deru.1d.t· 
m.:ntt: 

En cuanto,, l.t., mt:Gtm~m,h favoreccc.lorr., tk 
la mtc.:gt,Kton ) l.t mo\'lhdad soctal dcst.tc.m h• 
'>tgut.:ntl'S ,l!>pecll>~ 

• ,\ tt.lllO l:tm llb rc:~ultado' alcan:ado:. en m.lll' • 

na di! pobre:,l. l.t van.Kwn anual en lo~ S<1l;l 
nos mmtmos renlcs luc tic stgno poSHl\'O. wn 
un repunte del 4 ,)'J., , 

• Loo.; pmgram,ts dl' mformauca edw .• ttt\'.t ~ "'-'· 
gunda lengu.1 umunuawn su expansttm en 
l Q9~. en cl pnmcr cnso no solo aut'k'llló 1.1 
pt~blacwn cstudtanlll .llentltda. smo tambten l.t 
c:ap.tcl(lac.lm~lal.ttb Ambo~ programa .... nn rl'· 
lc\,tnlc:~ tll· c,tr,t .tl m;meto de los wdt~t,., de 1.1 
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Integración social en perspectiva 

Indicador 1996 1997 1998 1990-1997 

INTEGRACIÓN SOCIAL: RESULTADOS AGREGADOS 
Relación mversión sooaVP/8 • 
Total 21,5 21,5 20,9 20,2 
EducaCión 5,7 5.7 5,8 5,2 
Salud 6,2 6,0 6,2 6,0 
Asistencia social 6,9 7,0 6,8 6,5 
Vivtenda y asentamientos humanos 2,5 2,6 2,0 2.4 
Otros 0,2 0,2 0,2 0,2 

Cobertura de la seguridad social 
% de población cubierta por el REM 89.7 90.4 89,4 86,5 
% de la PEA cubierta por el RIVM 50,6 50,0 49,4 

Poblaoon con acceso a energía elécrrica 93,0 93,2 93,2 92,2 

Teléfonos por mí/ habitantes 176,5 195,0 208.0 127,9 

TENDENCIAS EN MATERIA DE BRECHAS DE EQUIDAD 
Ingreso promedio real (colones de 1995) 
Asalariados(as) 50. 141.4 50.467,9 53.557,0 48.469,5 
Patronos(as) 77.614,2 74.661 ,5 84.191,0 75.746,7 
Por cuenta propta 39.846,5 40.670.7 39 582,0 39 653,5 
Hombres 55 247,7 55.763,9 60 934,0 54.123,0 
Mu¡eres 46.529,8 46.587,6 47.860,0 44.100,5 

Relación entre el ingreso promedio del qwntil 
de hogares más ricos (V) y el de más pobres (1) 13,2 1,6 12,6 12,2 

Tasa de subutilización toral de la fuerza de trabaJO 
Nacional 13,9 12,8 12,8 11 ,2 
Región Central 12,3 11 ,3 11,4 9,8 
Promedio otras regiones "' 16,8 16,5 16,0 15,2 
Hombres 13,1 12,1 11,6 10,6 
Mu¡eres 15,6 14,9 16,1 12,9 

Hogares en situación de pobreza exrrema (porcentaje) 

Nacional 6,9 5,7 5,3 7.7 
Zona urbana 4,2 3,2 2,9 4,7 
Zona rural 9,0 7,6 7, 1 10,1 
Reglón Central 4,4 3,5 3,3 5,1 
Promedio otras regiones 11,1 9,3 8,5 12,2 
Jefeados por mujeres 31,9 31.4 34,6 25,0 

Tasas netas de escolaridad 
Preescolar 71,9 75,2 79,3 68,1 
1 ciclo 97,1 97,0 96,2 98,8 
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Indicador 1996 1997 1998 
11 dclo " 91 ,3 89,6 88,9 
111 cído0 55,3 55,9 56,8 

Educación diversificada cJ 32.4 32,9 32,4 
Universitaria (respecto a población de 18 a 24 años) 13,3 13,5 13,1 

OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INTEGRACION Y MOVILIDAD SOCIAL 
PIB per cápita en US$ ,.. 2.640,2 

Variadón anual del salario mínimo real 0,2 

Centros educativos con laboratorios de cómputo 
Escuelas 111 163 
Liceos y colegios académicos (1 11 ciclo) b' 46 

Población escolar con acceso al programa de 
Informática educativa 
Primaria t. 148.400 
Secundaria (111 ddo)" 22.563 

Pobladón escolar con acceso al programa 
de segunda lengua 95.000 

Población cubierta por los EBAIS 1.275.304 

Bonos de vivienda otorgados 
por estrato de ingreso 
Total 17.425 
1 er. estrato 11.848 
2do. estrato 5.01 4 
3er. estrato 
4to. estrato 

., Tomado de Sauma, 1999. 
"'El promedio corresponde al período 1994·1997. 
~ El promedio corresponde al período 1995-1997. 
61 Ver nota técnica sobre cambio de base del PI B. 

M u y satisfactorio 
Satisfactorio 
Poco satisfactorio 

modernidad y su crecimiento sostenido parece 
apuntar a su conversión en políticas de Estado 
definidas más allá de una administración gu· 
bernamental. 

•. En el caso del sector salud, ha de resaltarse 
que los Equipos BáS1cos de Atención Integral 
de la Salud (EBAIS) cubren vtrtualmeme a la 
mttad de la poblac10n nacional, con la enorme 
ventaja, desde el punto de VlSta de la equidad 

498 
65 

2.721,6 2.944,6 

1.7 4,3 

181 350 
46 114 

148.670 184.000 
27.618 81.617 

151.000 220.000 

1.687.089 2.283.206 

20.287 10.160 
15.162 6.677 
4.540 2.981 

513 415 
72 87 

social, de que se ha segmdo un proceso de Im
plantación que beneficia a las áreas más desfa· 
vorecidas del país. No obstante, en la segunda 
mitad del año se frenó la expansión del proce
so, con la idea de consohdar preVlameme los 
EBAlS que presentaban mayores debilidades 
operativas. 

•. Desde el punto de v1sta de las oponunidadcs, 
el campo de la VlVlenda de mterés social fue el 

1990·1997 
85,9 
53,9 

31.4 
14,1 

2.355.2 

166 
43 

145.823 
20.295 

109.600 

1.528.521 

15.670,3 
9.644,3 
5.624,1 
1.717,3 

923,1 
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que rcgtstro el componamtentn menos dm:i
nlll.:o La adjudtc:tcton de bonos de \"l\1enda 
caro drasucameme, en un comexto de mcent
dumbre sobre el marco hnanc1ero del mstru
mcnlo ~· sus postbthdades de sostemmtcnto. 
Corno una señal de <lkrta hacta el futuro debe 
subrayarse que la fn.t:.trauon de los sectores de 
mgresos metho:; de la pobladon con rl..'spccto 
al acceso a \ tvtenda, combmada con la amplt
tuu Jc las expeCHHtvas creadas en torm, al bo
no famtltar de la vtvtcnda. difíciles de manc¡at 
en d cono pla:o <.·onvtcnen la prl)blemauca 
hahitacional en un demento de potenctal con
Oictividad sodal en el medtano pla=o 

Lecciones aprendidas en el desarrollo del pa!S 
indican que es posible meJorar indtcadores soctales 
.1 pcsm de las .tc.lversidad..:s economtcas, perl, que, 
pllf supuesto. la cmnbtnauón de un emoml1 ma
cl\x.-conómteo estnbk con crednuemo economicl1 \ 
desarrollo soctal consmuye el escenano opumo 

Fmalmcme, e:; oportuno señalar que lo~ reto::. 
SLñaladllS en el cuarto mforrne manuenen ~u \·t
gene~a Estos son generah::ac10n de las oportUni
dades de desarrollo para todas las personas } fon.a
kclmlenLo de redes de protección para quiene:. no 
puedan procurarse autónomameme un nt\'d de 
\1da cltgno. Ello 1mpbca una batena mtegrada de 
acuoncs que mduven la meJora en los mvdes de 
efictenc1a de la mverstón soCtal, la eb·ac1ón de la 
caltdad de los serv1ctos soctales. la mclus1ón de los 
sectores más vulnerables de la poblacwn en la 
lOrncntc pnnc1pal del desarrollo }' la mcesamc 
re\'LStón y actuahzaclón de las msutuctones respon
sables de la prestaCión de serv~etos sociales 

d 

El desarrollo humano ha stdo conceptuado 
lOmo el proceso de ampltactón de las opc10nes u 
oponumdades de !as personas. Tres de ellas <.e 

constgnan como fu ndamentales: tener una vtda 
l:trg.l } sana, tener acceso a la educación y al co
nl1Ctmtcmo, )' disfrutar de un ruvel de \ tda dtg
no Entre otras opc10nes adtcJOnales se mdurcn 
1.1 hhertad pohuca, la garamia de otros derechos 
humanos y diversos componentes del respeto 
por st mismo. Para JUStipreuar el progreso y los 
alcances de una snetedad wmo la costam~..cnsc 
en materia de uesarrollo humano es eructa! to
mar en cuenta la snuactón de las personas) :;ce
Lores soctales en c.lesvenLaJa. abordando de ma
nera s1s1ematica las incquidades o brechas de 
equtdad prevalectcntes ba es la ruta que se 
mtcma !'cgutr en esta secc10n. 

Brechas en l:1s condiciones materiales 

!:>1 el desarrollo humant1 re11erc a 1.1 amplta
~ tOn de oportumdades. la pobre::a stgmhc.1 qu~· 
se deniegan tales opMLUnttlades Ahor.1 bten, en
tendida com~) pm·:to~m . la pobre::a Ul'ne mulu
plcs d1mer!Slone:> msuftctenua de mgn:~o.:,. m-.a
usfaccJOn de nccestdadcs bJ.stc.:ls como empleo 
ahmentauon, ::><llud ~ cducauon, as1 conl\1 la .IU

scneta de capaoclad para mler:tl..ltt.lr de m.ma.1 
solvente en la ndJ. :.tKJal 

A contmuautm ~ ... anah::a el lcm.l de 1.1 po
brc::a tnudcnua se\ cndad c mlcn.,tti.lJ L1s 
brel:has relam·as a mgre:-.o \ ~·mpkt• x ptexnt;m 
en el capítulo 3 

En l 098 la pobre::a, medttb n1m,, tn-uflttt'n
Cia de ingreso~ para s.1L1sfacer el ~..osto d1. la 1..1-
nasta basKa ahmem.1na ( md1gene~a) ) cuhnr ll 
~..onjunw de nece:.1dadcs b.bic.b ( p~..1hr~::t l\lt.tl) 
dtSnunu)e nue,·amcnte a mvc::l n.Ktun.ll , l.\lnlt
nuandt1 la Lcndem.:ta tmu.tda luel!,l' de la ._ n.,~:> dc 
pnnciptos de los anos 11<.h..:nta • ) ma:. .tll.t d1. lo~ 
alubaJ05 laLt~ados por !,1 ct'\ ..tmur .t l'Llllll1111tt..1. 
Respecto a 19'>7 ::.e rcdu~.~ ..:n un punll, pm1..cn 
tual la pobreza Wtal } en 0.-+ punto~ 1.1 tndlgcn
oa o pobre::a extrema , alcan:and<''-e en ,1mho::. 
casos los menor..:s mvcle~ de la decada de In::. n,,_ 
\'ema (gráfico 2 1) Ahora bten e~! a<. ufr.h dl.'
ben anah:arsc con ,.lutela Por un l.1dn. com tt•
nc constderar glob:1lmente b tendentt.l \ ,.¡ 
sentido del cambto regtstradlJ )'. p1Jr utr,, lado te
ner claro que la reduccttm Je la pobrc:a expcn
memada ..:n l9-,)H ::.t: t•ncut'ntm dentro d~.· lo:, h
mnes de confian::a J1.. la Etli.Uc:.ta <.k Ht1g.ne:. de 
Propósnos \lulupks ~..on lo wal. desde un pun-
1<..1 de \1Sta estnct.lmente c~radt:.ttco . no es sh!.nl

ficauva 
Respecto a la dc:-.tgualdad en la Jt.,tnbuuon 

del ingreso, en 1998 s~ obsen·a un detcnon1 en
tre el mgreso promedto del qumttl mas nn.1 t \ ')} 
el mas pobre lJ) que pasa de ll.ó a 12 ó .-\de
mas esta c1fra se encuemra por enuma del pro
medio de 1990-1997 \Luadw2 1) 

El numero abc;olutl..l de hogares en Gmdtcwn 
de pobre::a en IQQ8 fue dl 138 030 t3b q-+9 en 
ind1gencta )-, de milnera que la redlti.:Cton t·n Ll'r
mmos rclauvos en el ulunw año ruc at::l'mpan.t
da de una leve red un ion en tcrmmtl' .lb-.olut~>s 
tdc 835 ,. 1 lHO hogare, re-;pecttvamemc) ~h:lll

da de esta forma. es Jeur, Cl1mo m~ufic1enua dt. 
ingresos. la pobrl.':a. que es un fenomeno fami
liar. se ve afcltada por d dc~mpeno m.tcroru'-
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r,RAFI(Q J 1 

Costa Rica: incidencia de la pobreza total e indigencia. 1990-1998 

35% 

1990 1991 1992 1993 1994 

Fuente. INEC. Encuesta de Hogares de Propos1105 Multlples 

nomtlu t-.1 u.:ho~ -.o11 lth canales de trólnsnw•il'ln 
tl la-. t~.·bcwnc:. lk c.IU-.;lh<.LlJ entre 1.1 dm.tmu.:;l 
m a<. Wl'Ct.lnomlc.t > e 1 fcnt,mem' de pobrc::a 
l.unthar, \ su .m.lh"t~ c..,ctpa ,1 h.h .tk.mt.e:. Jd 
prc~ nte captntlll; <;tn ~.·mh.u.~~.~. ~...tbe J..::.l.lt.<tr 
que b rcdut:oon en l.l pt.lbn::a reglStt.tJa ~.·n 

1 ~NH 1.'<: ltltalmentl úlll .. t•lent..: l.l'll l'.,l' dl''l'm¡x·· 
l'lo rn~u.:rocc~.momh.:n. ~.ar.tl l cn:aclo ptll una ek
\aua t,h;l ~.k a.:urntcnttl dt. 1.1 pn.>~.l Ut .... u.>n, au· 
mento rn d cmplt.'•' ) eo;.tablltdad .:n el 
des.: m pico .tlm:no, .1<1 con111 por .Jumentos en 
Jo, -...tl.mo.; mtnunn \ prom~.·J10 p1.1f cnuma J.- !.1 
mll.tLit n :\:o ohst.mlt.', n.''Pl'llt' a t.'lm., ;lll<'~ Lt 
t ~.·du~.uon co:; muy hóll·' · cspc~.. t,llmcmc (Wtquc 
luc m·utralt:tda pnr un 111Lrcmcnltl en hl dcst
~uald.u.l. lOlll•' \ ·1 't' 't.'ll,llt> 

1 
1995 

-,-- 1 

1996 1997 

Total pobres 

1998 

Indigentes 

CUADRO 21. 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Evolución de la pobreza total 
y la indigencia por zonas. 1990-1998 

(porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza respect1va) 

Zona urbana Zona rural 
Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia 

23,6 5,4 30.1 12.4 
28,8 7,9 34,4 14.7 
27,3 6,3 31,1 11,9 
19,8 4,0 25,9 9,2 
15,5 3,1 23.7 8,0 
16,1 3,7 23,9 8,3 
17,1 4,2 25,2 9,0 
16,3 3,2 24,1 7,6 
16,1 2,9 22,4 7,1 

l\1r :~.ma." . tanttl en 1.1 urb.ma umw ~.·n 1.1 ru
ral ~· d.m reduct.~oncs ~ n 1.1 mctJcn~.:~a dt• l.t po· 
hrc:.1 (Wtal e mJu~enlla), aunqu.: b dhmtmKII'n 

.:s m.l\01' .:n d at~·.t tllf,tl dt,ndt: ,11c,1n:.1 k1~ m
'clc~ m.b b.IJl"' d~.· Jn.., ,\1 \lh ntwent.1 ['.o L'b:.t.m 
tl' l'~a -.Hwll'ion, 1.'11 1.1 :tma rural co~tarncuht..' 

l.'t111 Unuan rcsllhend,, Ul'~ dt.: t.:ad.1 trc-. htm 1h .1~ 

pt,ht~..·:.. } trl'> di.' ..... d.1 ut.u ro famtha-, tndtgcntc~ 
Pm Nl.l pan.:. a dtf~·r~.·nu.t J.: ll' que ~xurr.: en 
¡,,s ,unhlttb n.tl:lt.lll.-11 ' rural. en 19()8 la pt1brc::.1 
urb,ma nt.) ak.m:~' ... u m~.·n01 m,·d rd.tt t\ l) de 1.1 

Fuence.· JNEC, 1999. 
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dccada, aunque s1 lo lu::o la md1genua, que: 
afe<ta a un 2.9% de los hogares urbanos {cuadro 2 2) 

La inctdencta de la pobre:a conunua s1endú 
mayor en las reg1ones Chorotcga y Brunca 
(3·+.1% en ambas). seguidas de la Huetar Nonc: 
t26.4%). PaCifico Central ) Huetar Atlant1ca 
(20.7% }" 20.8% rcspecu\'ameme'. \. por uh1mo la 
Co!mral. con un 1 S% Sm embargo. cons1derando 
las d1ferenc1as en las <.lens1dades de poblacu:m. 
pr.1cucamente la mnad ( 4 7.6%) de los hogares po
bres se ub1ca en esta uluma reg10n Estih: ando la 
dJStnbuctón espae~al de la pobrc.:za. de cada d1c: 
hogares pobres en 1998. cmc.:o re!ildLlll en la re
g1on Central, dos en la Chorotcga y la Huetar Nor
te. otros dos en la Pacifico Central y la Brunca. y 
uno en b Huetar Atlánuca 

Con excepc1on de la regtón Brunca. CJl>ual
mcmc una de las que presentan maror pobre::a. en 
todas las regLOnes del pa1s hay reclucuones en la 
m<.:1dencia de la pobre::.a respecto a 1 997 .Sm em
bargo. solamente en las reg¡ones Chorotega ~ Paci
fico Cemral se alcanzan los menores mveles de la 
decada de los nO\Cnla en pobre:a total.) solamen
te en la Chorotcga en md1genc1a (cuadro 2 3) 

Las caractensuca!> demográficas y labora(e<; 

de los hogares pobres son :.1m1lares en 1998 a las 
detectadas en at'los amenores En tennmos gene
rales, estos hogares son mas numerosos su mscr
cton laboral es mas precana y los mdH.:adorcs 
concernientes a la relac10n de dependencia cco
nomKa \ dcmografica exh1ben \·atores ma~ ek
vados S1 b1cn es oeno que esas caractemucas 
prevalecen a lo largo de los doce at'lo:. para lo!> 
que se d1:.ponc de mfonnac10n comparable a 
parllr de las Encuestas de Hogares. hay algunos 
camb1os mtdesames como lo reile¡a la c.ompara
Cion de los at'los 1987-1988} 1997-1998 

En efecto d cuadro 2 4 muestra que, en esos 
anos, e1 tamano promed1o de lo:. hogares pobres se 
ha reducido} aunque la composiCión por :;cxo no 
ha variado. si ha aumentado el porcentaje dL hoga
res jefeados por mujeres Ha\ ademas un aumento 
en las edades de los m1embros del hogar \ de lo:. 
jefes. Sltuacton que se reOep tanto en la etl.ld pro
medio como en la estructura relativa llama la 
atenc1ón el ruenc mcrememo en el porcentaje de 
los adultos mavores 60 ano:>,. mas) demrc de lo:> 
hogares pobres 

AdiCion.llmcntc. en el penodo el numero pro
medio de ocur ados por hogar pobre se n:duce. 

Evolución de la pobreza total y la indigencia según regiones. 
1990-1998 

(porcentaJe de hogares baJO la linea de pobreza respect1va) 

Pobreza/región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Pobreza total 
Total país 27,1 31 ,9 29,4 23,2 20,0 20.4 21,6 20,7 19.7 
Central 22,0 27,2 25,5 18,5 14,9 16,0 16,5 15,4 15,0 
Chorotega 45.4 51.7 46,8 38,4 37,5 35.2 34,5 36,0 34,1 
Pacifico Central 33.7 35,4 33,3 26,1 21 ,9 22,8 22,9 24,8 20,8 
Brunca 45,0 45,1 43,6 39,9 35,8 36,9 37.0 32,3 34,1 
Huetar Atlánt1ca 21 ,7 26,2 20,6 20.4 19.7 17,1 25.4 25.7 20,7 
Huetar Norte 38,8 34,6 34,4 24,6 26,1 27,6 27.7 27,2 26,4 

Indigencia 
Total país 9,1 11 ,7 9,3 6,9 5,8 6,2 6,9 5,7 5,3 
Central 5.7 8,7 6,6 4,6 3,1 4,1 4,4 3,5 3,3 
Chorotega 22.7 23.4 19,1 13,8 14,7 13,6 13.2 12,3 11 ,5 
Pacífico Central 12,9 14,7 11 .7 9,0 6,5 5,5 6,6 6,9 5.7 
Brunca 20,9 19,5 18,2 15,2 14,1 14.4 14,8 10,7 11 ,7 
Huetar Atlántica 6,8 9,3 7,2 5.7 6,2 5,1 8,6 6,8 5,3 
H uetar Norte 14,0 12,9 12,8 7,0 9.4 10,0 1 1,2 9,5 7,6 

Fuente: INEC, 1999 
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Algunas características demográficas y laborales 
de los hogares pobres. 1987-1988 y 1997-1998 

(cífras absolutas y relat1vas) 

1987 

Tamaño hogar (miembros) 5,1 

Mujeres(%) 
Todos los miembros 51,5 
Jefes 19,6 

Edad Promedio (años) 
Todos los miembros 21,9 
Jefes 44,6 

Estructura por edades (%) 
Todos los miembros 

0-12 años 43,1 
13-59 años 50,2 
60 años y más 6,7 

Jefes 
13-59 años 78,4 
60 años y más 21,6 

Características laborales 
Todos los miembros 

Tasa desempleo abierto 8,1 
Ocupados por hogar 1,2 
Inactivos x hogar(> 12a.) 1.7 
% inactivos pensionados 

Jefes 
Tasa desempleo abierto 2,3 
Ocupados por hogar 0,8 
Inactivos x hogar(> 12a.) 0,2 
% inactivos pensionados 

Fuente: Sauma, 7 999. 

aumenta el numero de mactivos y, entre ellos. el 
porcentaje de pensionados. Asimismo, aunque ello 
responde a factores coyumurales, hay un aumento 
en la tasa de desempleo abierto en esos hogares. 

Hasta ahora se ha anali2ado la mctdencJa o 
exrenstón de la pobreza en el penado 1990-
1998. Sin embargo, se ha dejado de lado lo refe
rente a su intensidad y severidad (recuadro 2.2). 
dimensiones importantes para contar con un 

1988 1997 1998 

5,1 4,7 4,5 

51,4 51,8 51,8 
19,5 27,1 27,1 

22,3 24,6 25,2 
44,7 48,5 47,9 

42,3 39,2 38,2 
51,0 51,8 51,7 
6,8 9,0 10,1 

79,9 73,1 72,8 
20,1 26,9 27,2 

9,8 11,0 12,1 
1,2 1' 1 1,0 
1,7 1,8 1,7 
3,8 5,0 5,0 

3,4 5,7 4,5 

0.7 0.7 0,6 
0,2 0.3 0.3 

20,4 24,5 20,9 

perfil más completo de las situaciones de pobre
za que experimenta la población nacional 

Estimaciones propias realizadas para el perío
do 1987-1998, muestran que el proceso de re
ducción en la incidencia de la pobreza ha sido 
acompañado por una reducción en la mtenstdad 
y la sevendad de ésta (cuadro 2.5 y gráfico 2.2). 

As!, la intensidad de la pobreza relativiza las 
brechas de pobreza, es decir, el ingreso que les 
falta a los pobres para alcanzar la linea de pobre
za, de manera que mcl1ca qué tan pobres son los 
pobres Aumentos en este indicador en un periodo 
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GRAFICO 2 2 

RECUADRO '' 

Incidencia, intensidad y severidad de la pobreza: 
conceptos y fórmula de cálculo 

la incidencia o extensión de la pobreza se refiere a la proporción de hogares cuyo mgreso per cápita es In· 
feriar a determrnada linea de pobreza. La intensidad o brecha de pobreza se estima relativizando las diferen
cias entre el ingreso per cápita y esa linea de pobreza, de manera que refleje qué tan pobres son los pobres. la 
severidad de la pobreza se estima de manera similar al indicador antenor. pero da una mayor ponderación a los 
hogares mas pobres. de manera que refle¡a desigualdades entre los pobres. 

Para el cálculo de los índices de pobreza (incidencia o extensión, Intensidad o brecha, y severidad) se ha uuh
zado la formula propuesta por Foster, Greer y Thorbecke (FGT): 

Pa = (1/n) • 1: 1 (Z- Yo) 1 Z ]• 

donde: 
Pa es elmdice de pobreza estimado, donde a = O, 1, 2: 

O = incidenda, 1 = intensidad, 2 = severidad; 
n es el número total de hogares; 
z es la linea de pobreza (total); 
Yh es el ingreso per cápita de los miembros del hogar h; 
q es el número de hogares debajo de la línea de pobreza. 

Fuente· foster, Greer y Thorbecke, 1984 

Costa Rica: incidencia, intensidad 

T~'-pt:llo a t,tro relle¡anan <.¡Ul cualqmera que 
~ca t:1 tambro en la ll1LHknua de la pobre:,1 
(aumcnw o dtsmmw.:wn l, ltl~ pobres tlel ulumo 
penodo <;On mas pobre.., qu.: lo~ del antenor [n 
el scn11d11 comran11 l11~ pobrt:> del uiUmll pCrlll· 
do '-110 meno~ pobre, qu.: l11~ del pnmero. pue::.. 
requrnrían un men0T mp,res11 pcr cap1ta para ,tl
~·an:.tr l.t ltm:a de pobrc:a 

y severidad de la pobreza. 1990-1998 

)5%.---------------------------------------------
30%~-~ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total pobres 

1996 1997 1998 

Fuente Elaboraoon propia con datos de la Encuesta de Hogares de Proposaos 
Mulcipfes. 

Entre 1987 > 1998 l,t mtcnstdad de la pobre:a 
se l tdujo tk 0,113 ,1 O,Oot3 l<.:uatlro 2 5 y grnhw 
2 2i t~W ~tgmflca que mtenttas en 1987 clmgr<'· 
so p.:r t.lpll.l de lo:. ho~.trc~ pobres como prom.:
dl0 re"pt:Lll al wtal tlt. htl).!art~. era un 1 1 ,3% m
fo.:nor .tia hnca de: [Xlbre:a tbrcdu de pobrc:a), en 
l99B '-lll,tmcnte fue un b.8% mlenor 

A c.hfercnc1a de lo:. dtb mJ1cadores va anah 
::ndos, ;;: ] de sevendad no ~e mtcrprcta Ju~:ua
mcntc [ste tamb1en reO~p qué tan pohre~ ... nn 
lo::. pobre:.. pero dando una mavor ponderauon 
.1 l1h m.t:. pobre.::-. entre ello:., de manera qur st
halcn t'\ 1dente:. la::.. Je.,Jgualdades al tmenor tlel 
grupl~ Por lo tanto ::rum.:nw., o dJsmmuc.:ll!Ot:~ 
en e::.tc mcltcador oluden a cnmb1os en el mrstnll 
scnudo en la scvcndad de la pobreza. En el t .tso 
co~tarnn:mc. entrt. 1987' 1998 este mdH.ador 
mue .. lrn reduccwncs o "t'.l que :.e reduce la tlcst
guJidad entre los p..)bre~ (cu.tdro 2.5 > grafiul 2 :!l 

La e' oluuon de los tre.:; mdtcadores mctdt:n· 
cr.1. llllen.,ldad. :>ewndad. muestra una ~ran -,¡. 
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CUADRI""l 'r:; 

Incidencia, intensidad y severidad de la pobreza 1987-1998 
(c1fras relativas) 

Total pals Zona urbana Zona rural 

p p, p, p p, p, p p p, 
1987 29,0 11,3 6,2 22,9 8,3 4,4 34,4 14,0 7,8 
1988 28,4 11,3 6,4 22,5 8,5 4,5 33,1 13,6 7,9 
1989 28,3 11,0 6,1 23,0 8,7 4,8 32,8 12,9 7,2 
1990 27,1 10,7 6,0 23,6 8,2 4,4 30,1 12,8 7,4 
1991 31,9 13,0 7,3 28,8 10.8 5,9 34,4 14,8 8,5 
1992 29,4 11,4 6,3 27,3 9,6 4,8 31,1 12,9 7,5 
1993 23,2 8.7 4,7 19,8 6,6 3,2 25,9 10,5 6,0 
1994 20,0 7,4 3,9 15,5 5,1 2,5 23,7 9,2 5,1 
1995 20,4 7,5 4,0 16,1 5,3 2,6 23,9 9,4 5,2 
1996 21,5 8,4 4,6 17,0 6,1 3,1 25,1 10,2 5,7 
1997 20,7 7,4 3,8 16,3 5,6 2,8 24,1 8,7 4,6 
1998 19.7 6,8 35 16,1 4,9 2,3 22,4 8,3 4,3 
P = inodencia 
p, = intensidad 
p, =severidad 

Fuente: Sauma, 1999. 

CUADRO 2 6 

Análisis de las brechas de pobreza. 1987-1998 
(c1fras absolutas y relat1vas) 

Brecha relativa a hogares Brecha Brecha promedio 
pobres(%) como % del ingreso (colones de julio 

de no pobres de 1998)•' 

Total Urbano Rural Persona Hogar 
1987 39,1 36,3 40.7 1.3 1.019,2 5.230,4 
1988 39,8 37,6 41,0 1,3 1.004,3 5.160,8 
1989 38,8 37,8 39,4 1,4 1.084,1 5.291,0 
1990 39,5 34,8 42.7 1,3 1.068,6 5.273,1 
1991 40,7 37,4 43,0 1,7 1 118,3 5.397,5 
1992 38,7 35,1 41,3 1,5 1 069,9 5.208,5 
1993 37,6 33,2 40,4 0,9 1.033,4 4.996,8 
1994 36,9 33,1 39,0 0,7 1.029,1 4.963,4 
1995 37,0 32,7 39,4 0,8 1.015.5 4.862,9 
1996 39,0 35,9 40,8 0,9 1.054,0 4.954, 1 
1997 35,5 34,2 36,2 0,8 991,9 4.671,7 
1998 34,6 30,6 36,8 0,7 1.067,2 4.787,7 

• Por mes. Deflatado con eiiPC ijulio 1998= 1 00%). 

Fuente. Sauma, 1999. 
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mtlttud. con pequeñas reducctones entre IY!:\7 > 
1990, un mcrememo en el penado recestvo d!! 
1991' y un proceso de ruene reduccton desde 
1992 hasta 1994. para luego cstabtli.:arsc (grJfi
co 2 2) Por .:onas, la snuacton es semepme a la 
de la Lotaltdad del pats ademas de reducctones 
en la tnctdenc.ta de la pobrc:.a. hay reducctones 
en su tmenstdad o brecha v en su scn:ndad 
(cuadro 2 6) 

Ahemauvameme se puede medtr la bn:Lha 
promedto sólo con respecto a los hogares pobres. 
pero l'l resultado no muestra adecuadamente la 
magnnud global del problema. pues no Loma en 
cuenta la mctdencta Desde esa perspew,·a, la 
brl!t:ha para los pobres se reduce de 39.1% de la 
!mea de pobreza en 1987. a 34.6% en 1Y98 en la 
Lotaltdad del paJS, tambtén con reducctones en 
las :onas urbana y rural (cuadro 2 5) 

La brecha promedto por hogar pobre, es 
dectr lo que le faha a cada hogar pobre para al
can:ar la hnea de pobre:a. se reduce en el peno
do, pero no sucede lo mLSmo con la brecha por 
tndt\"'duo. que en L~rmtnos reales se manucne 
(cuadro 2 6) La reducctón en la brctha famtltar, 
entoncec;, se explica pnnctpalmcme por la y.\ re-

fenda reducuón en el tamaño promcdto de los 
hogares pobres Ademas se csumó la magnllud 
de la transferenCia del mgreso de los no pobres 
que permtttrla a todas las famtltas pobres alcan
zar la lmea de pobrc:a Esta transferencta se re
duce en el periodo al pasar de un 1.3% del m
greso tOla! de Jos no pobres en 1987-1988. a un 
0.7% en 1998 (cuadro 2 6) resultado cotnctden
LC con la reduceton en la tnctdeneta e mtenstdad 
de la pobreza 

Lina interro~amc relaoonada con la reduc
Cion en la pobre.:a descma antenormente es el 
grado en que los pobres deJan de serlo~ es dcctr, 
cuanto se aleJan de la !mea de pobreza Para ello, 
se defimó la tmcnstdad de la no pobre.:a". como 
la dtferencta emre el mgrcso per capna de los no 
pobres y la lmea de pobrc:a. Para C\'ttar la mct
dencta de valores extremos (hogares con mayo
res mgresos) en el tndtcador, la esumaoon se 
reahzo para los hogares CU)'O mgreso per captLa 
fuera igual o menor a dos veces la !mea de pobrc
:a r supenor a una !mea de pobre.:a· 

A diferencta de la tnlenstdad de la pobre:a. 
aumentos en este tndt1.ador refleJan aleJamtentos 
de linea de la pobreza y, por lo tanto. se constdc-

Vulnerabilidad de los no pobresa~. 1987-1998 
(porcentaJes) 

Hogares vulnerables 01 Intensidad de la no pobreza" 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 
1987 32,7 31,8 33,6 46,6 47,5 45,8 
1988 34,7 35.5 34,0 46,6 47,1 46,3 
1989 33,9 33,7 33,9 46,2 47,5 45,1 
1990 33,1 31,7 34,3 45,4 46,1 44,9 
1991 33,0 33,3 32,7 45,3 46,2 44,6 
1992 33,2 32,0 34,2 46,1 44,8 47,1 
1993 31,9 31,8 32,2 45,6 46,1 45,2 
1994 30,8 29,1 32,3 46,1 45,7 46.4 
1995 31,6 30,3 32,6 48,4 48,7 48,2 
1996 32,1 31,0 33,0 46,2 47,0 45,6 
1997 30,4 29,1 31,5 46,5 46,8 46,2 
1998 30,5 27,5 32,8 48,8 50,5 47,7 

Hogares cuyo ingreso supera la línea de pobreza (14 493 colones en 1998). pero es 1nferior a dos veces el valor 
de la misma (28 986 en el año de referencia). 
~Es 1gual a la diferencia entre el ingreso per cap1ta y la linea de pobreza de los hogares con ingreso supenor a la 
!mea de pobreza, pero infenor a dos veces la misma Relativizada emre la linea de pobreza y dividida entre el nu
mero de hogares con ese rango de ingreso per cap11a 

Fuente· Sauma, 1999 



ran sausfactonos En el cuadro 2. 7 se muestran 
los resultados obtcmclo~. aunque primero se 
hace referencia al porcentaJe de famlltas vulncr¡¡
bles Uama la atenc10n que este porcentaJe dts
mmuye muy poco en el periodo, o sea, que las 
reducciones en la mctdcncta de la pobre::a no 
han s1do acompal"lacla!> de reducciones stmtlares 
en la población vulnerable, snuación que con
cuerda con el anáhs1s de la mtensidad de la 
pobreza. 

El md1cador de la mtensidad de la no pobre
za no muestra cambtos s1gmficauvos en el pe nodo 
Dtcho de otro modo, aunque la pobreza l>e ha re
ducidO, no se ha logrado aleJar a los no pobres 
de una Situación que se podría llamar de nesgo o 
vulnerabilidad, pues podnan caer nuevamente 
en ella por efecto de camb1os en la coyuntura 
económica y otras vanablcs personales y fam1hares. 

La v10leneta en sus muhiples marufestac1ones 
es un factor dLSruptor de las posibilidades de m
tegractón soctal y del logro de una com'l\'cnc1a 
democráuca. A lo largo de la década de los no
venta, la sociedad costarncense ha mostrado una 
crec1ente inquietud sobre su mcidencta e tmens1-

RECUADRO 
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dad en el pais. Muluples factores han sido invo
cados como causas de la snuac1ón: la crists eco
nomtca. la tenstón y frustración soc1al, la m 
fiuenCLa de la teleVLStOn. las mtgraetones, etc . sm 
que haya toda,'ia un dtagnosuco cenero en la 
mate na. 

El hallazgo central de un eswd1o reciente (re
cuadro 2.3) es que, en efecto, en Costa R1ca las 
muertes v1olemas consmuyen un seno problema 
para el tejtdo soc1al, con hondas repercusiOnes 
en los ambnos de la salud pubhca }' la segundad 
cmdadana, y que ademáS uende a agra,•arse con 
el paso del uempo la tasa global de mc1denc1a 
anualtzada pasa de 2,76 a 3,67 por dtez m1l ha
bttames entre los tnenios considerados (1983-
1985, L 995- L 997), es dec1r, una tasa que cas1 
dobla la de la monahd<1d atnbu1da al cáncer 
gastnco. Es mayor, astmLSmo. que la tasa acumu
lada de los cuatro canceres mas frecuentes: gas
trice, prostata, cuello de la mamz > mama. 

Otra manera de vtsuahzar el cambio en la 
magnitud del fenómeno es contrastar el hecho de 
que, mtentras la poblac1ón crec16 de un triemo a 
otro en un 34%, la mcidenc1a de la violencia se 
elevó hasta un 79,5% El creetmtemo de las 
muertes v1olentas, que afecta especialmente a la 
poblactón entre 16 y 50 aftos ha dismmllldo en 
cas1 un tercio de al"lo la expectauva de vida de la 
población de 20 al"los, segun datos para el 
periodo L 990 y 1998, de acuerdo con esumaclo
nes del Programa Cemroamencano de Poblactón 

Características de la violencia en Costa Rica 

Con miras a determinar las características que esta 
asumiendo la violencia en la sociedad costarricense. el 
Proyecto Estado de la Nación decidió realizar un estu
dio de base orientado a analizar: a) si realmente se ha 
producido un incremento de la violencia, b) de haber 
ocurrido esto, determinar cuáles son las formas más 
importantes de violencia que se dan en el pafs. e) el 
perfil de las y los actores, considerando aspectos como 
nacionalidad y sexo, y d) la realidad del problema des
de el punto de vista de la salud pública. 

El estudio se reahzó a partir de los protocolos de las 
autopsias médico-legales regidas por el Decreto N". 
17461-S, de marzo de 1987, diferenciando dos trie
nios, 1983-1985 y 1995-1997, que comparten la ca· 
racteríslica de presentar niveles significativos de in
quietud en el ámbito económico y no estar signados 

por las contiendas electorales. La autopsia médico le
gal produce cuatro grandes resultados genéricos al de
terminar la causa de muerte· natural, homicidio, suici
dio o accidente. 

Se excluyó de la investigación los protocolos en los 
que la causa de muerte indicada fuese natural y aque
llos en que, por circunstancias diversas, no fue posible 
establecer un diagnóstico preciso, al igual que casos 
aún no cerrados (provisionalmente cons1derados como 
de ·manera de muerte indeterminada·). También se 
puso especial énfasis en la cuantificacion de la presen
cia de alcohol en el torrente sangufneo de las personas 
fallecidas, aspecto que de rutina se considera en las 
autopsias. 

Fuente· M1randa y del Valle, 1999 



78 E S T A D O D E l A N A C 1 O N 

dl• l:l L 01\Cr<.~dad 1, L•'~L.l R1c.1 ,,. tr.ll;~ ~m du
d.l , de una snU.\llt~n nc~att\ ,1 r,·,.,pcu,, 31 ltlgro 
lkl Jc..,,trrollt' hum.m•• En d pnnwr tncnw lo 
dl' ll.' ... ll~ p;)f e-.ta l,ll15J dl' rer"tlll,h ((1;->larnt~n

....... tqm:s.:m..1b.m un Q1 dd 111.11, poru:·nl.lJ<' 
qu,· dc:-<.tcnJ, en d SCI!undo p:tra uba .• u'" en un 
R7 :ll .mnllnlat k1s ,~·h de mu~:ne \1olcm:t 
t:nl r,· lo, ,.,lr.H1Jl nh El cu.tdr,l 2 8 qs1emau:a 
In-; pnnupak-, ltldtl·aJ,,rc:> !>llbr,· muen,' 
\'111knt.b p.H".I tml.t' la-. pct:.c•n.ts, lnlhsunt.H1\~ n
le d, -.u n.Whlll:IIHI..id 

ü n .c;egumhl :~-.¡xc to unpt1tl.mlc clr CllllStdc 
r.u c~ que elsututh(' "' má-. fr,cut:nlc que d h 
1111U(ht1 La l:t'<l P·''n dc l):l2 :1 \1,1~ dd lfl<'lllll 
1 ll8 1-IQ85 ill t:k llliJ"l- J l.ll)';" ' ..,u pl''ll rd.utw 
en ,¡ tot.d J.: mutt 11.:-. '10lcm.1-. p.l•ó J, 1 ') .1 
1 o Dd pnrnt•r ni -.cgundo memo " prl',l'nt.l 
un,l .tltcrau,)n en d tlrdcn do.' tmptmanu.l dd 
llll'l<ldo ma::. .:mpk.tdtl por 1., .. pt r-.,m.h -.utttda:. 
1 n dcuo . .:n d ::.t:·~und<l lnl:11h1 , el .thMl.1111l<'ll· 

ltJ luc d m~li,J,, pnn~;tp.tl ( 4 L1 ) en tamo qt~t 

CUADRO 2 8 

p¡¡ra d pnmcr pcnndo fut lt tnl<lXk tu n pt r llf 

gJnOI(l~f,)t:ldos vt~ DurJntc d c~undo 

lTIL'nlll. d t~6 de 1 a~ pcr"< n~ f.1l!t:uJ.t P<'T ~s 
1.1 ~.:au::><t ~L' h.tll,¡b,l cn ~d.llk • l<Hnpr~;ndtd., en
¡,,.· ll~:> 11 ) (o!; 'l) .moc 

Por :.u parte. a los ht mtl dh lt<; .. , rn:!>pon
dc un 1 ') del tot.ll de 1.1 mucrtt:' \1 1( nt.l cn 
Jo ... do~ tncnto L1 1.15.1 de mudt>nua p.1~ l d~: 
l),-t l a t1,111 P''' d1t:: m ti hlhllM1!6 entn: arnb,,.. 
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Resumen de indicadores sobre muertes violentas, 
según sexo. 1983-1985 y 1995-1997 

1983-1985 1995-1997 
Casos Tasa• Caso Tasa • 

MUERTES VIOLENTAS 
Total 2.097 2.75 3.765 3,68 
Hombres 1 769 2,32 l236 3,16 
MuJeres 346 0,43 529 0,52 
HOMICIDIOS 
Total 311 0,41 575 0,56 
Hombres 260 0,34 515 0,50 
Mu¡eres 51 0,07 60 0,06 
SUICIDIOS 
Total 318 0.42 S91 0,58 
Hombres 270 0,36 sos 0,49 
Mujeres 48 0,06 86 0.09 
ACCIDENTES 
Tota 1.468 1,92 2 S99 2.54 
Hombres 1.215 1,60 2 216 2,16 
Mu¡eres 243 0,32 383 0,38 

al Tasa por díez mil habttantes anuahzada. El calculo se hace en re actón con la poblacton promedio del 
menio segun las proyecciones de la CCSS. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mlfanda y del Valle, 7999. 
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crectente número de nicaraguenscs r lllnstas 
mvolucrados 

Una cuarta tendencta que se debe destacar es 
que el alcohol estuvo presente de manera impor
tante en todas las modahdades y grupos que re
presentaron las causas mas frecuentes de muerte 
v10lema. La ingesuon euhca hasta llegar niveles 
sufictentes para producir estado de embnagucz 
se demostró en mas del 30% de los decesos. Pa
ra cltnenio 1995-1997 sobresale ademas el he
cho de que, en un 77% de los casos (296 de 
387), la presencia de alcohol (mglcc) responde a 
estados de mtox1cacJón que van desde la "inca
pacidad de JUICIOS crtucos y de maneJar vehicu
los" (1 00 mg/100 ce) hasta el "lfm11e letal~ (más 
de 500 mg/100 ce), según la tabla de imerpreta
cton médico-legal de tales estados. 

Por último, y para tener una visión más clara 
de la magnitud de las pérd1das humanas asocia
das a la violencia asf up1ficada, cabe señalar que. 
tomando en cuenta una esperanza de vida al na
cer de 75 años. para Jos dos memos, las personas 
fallecidas tempranamente en virtud de muertes 
violentas representan 240 000 años de vida per
dídos. -TO.OOO para las mujeres }' 200.000 para 
los hombres. La diferenciación por género a este 
nivel hace notoria la sobrerrepresemación mas
culina en el problema de la violencia, aspecto 
fuertemente correlacionado con los patrones de 
socialización imperantes. 

Este panorama de las pnncipales caracteristi
cas de la violencia en Costa R1ca constituye tan 
sólo una aproxtmación a la "punta del iceberg" 
La prevención y atención de este nagelo requie
ren profundizar en la comprensión de sus deter
minantes socioculturales y mamfestaciones coti
dianas. lo cual configura un área de trabajo muy 
sensible e importante. tamo para la agenda de la 
invesugae~ón nacional, como en lo que concier
ne a la generación de poliucas de atención de la 
v1da que articulen Jos esfuerzos del Estado ) los 
de la comunidad nacional 

Mortalidad infantil 

En 1997. la tasa de monalidad infanul O MI) 
se incrementó a 14,2 por mil nacidos vivos, luego 
de alcanzar un nivel de 11,8 en 1996. Para 1998 
se registra un nuevo descenso. pues el ind1cador 
se ubica en 12,6. El cambto observado emre 1996 
y 1997 se encuentn afectado por el uso de una 
nueva edictón de la Clastfkac1ón lntemactonal de 
Enfermedades, particularmente en lo referente a 
las denominadas "anomalías congénitas" (Monee 
y otros, 1999) así como por un pos1ble subn:g¡s-

ESTADO DE LA NACION 

tro de defunciones mfamilcs en la prO\'lnCI:t de 
Pumarenas, cuya TMI fue atiptca en 1996. 

Con el objeto de tener una visión mas cene
ra del fenómeno , es oponuno recunir al anahsis 
de las tasas trienales de mortalidad mfanul de 
1993-1995 y 1996-1998. las cuales. con un mar
gen de error del 5%, son stmilares (13.3 }' 12,9 
por mll nac1dos vivos, respecuvameme), por lo 
que puede conclUirse que la TMl se ha estabili
zado en los novema (Monee y ot ros. 1999) las 
posibt hdades de conunuar reduc1endo la TMl es
tan asoc1adas al abaumtento de las causas de 
muerte pennatal y las enfermedades transmtsl
bles, aspecto que se retomará más adelante 

Patrones de morbimortahdad 

El perfil de la morbtlidad en Costa R1ca es 
muy semejante al de sociedades más desarrolla
das La mayor parte de los egresos hospnalanos 
se deben a enfem1edades de los aparatos ctrcula
tono, resptratOnO, d igesll\'0 }" gemtounnanO, as( 
como a traumatismos y envenenamientos No 
obstante, en J 998 el panorama sanitario nacional 
continúa afectado por la re-emergencia de enfer
medades transmisibles corno el dengue y la ma
laria, cuyo paLrón de incidencta varió entre 1997 
y 1998, como se muestra en el grafico 2.3. 

En el caso del dengue, la epidemia se imc1ó 
en 1993 con el serotipo l, alcanzó su p1co en 
1997. pero esta vez producido por el seroupo 3. 
Sl tuactón que conduJO a la declaratona de emer
gencia Estabilizado el brote, en 1998 la mciden
Cia bajó a 2.566 casos, con una mayor prevalen
cia en las reg10nes Chorotega (-H%) }' Brunca 
(33%). En esta úluma se presentó un brote en los 
meses de julio y agosto, concentrado en el can
tón ele Golfito. 

La falta de constancia en la acmud de los 
habnantes con respecto a la ap1icaclón ele 
medidas preventivas explica en buena medida el 
aumento en el número de casos registrados 

Por su parte. la incidencia de la malaria expe
rimentó un nuevo repunte. con 4 36 casos más 
que los registrados en 1997. para un el total de 
51 . 148 casos reportados. Las zonas allá nuca y 
norte, de atracción para el mgrcso de poblactón 
mm1grame desde Ntcaragua, conunúan stendo 
las mas afectadas. En ellas se acumula el 75 % de 
los casos reponados. Por otro lado. el 80°to de los 
casos se encuemra entre los 1 O y los +t años. El 
37.--t% de los casos corresponde a poblac1ón fe
menma. 

Respecto al canccr, en 1 995 se presentaron 
4 910 casos nuevos}' 2 761 defunciones. En los 
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Casos 

Costa Rica: incidencia de la malaria 
y el dengue. 1993-1998 
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Fuence: Elaboracion propia con datos de la Encuesta de Hogares de Propas1tos Múluples. 

Dengue 

varones. la ma}'Or mctdencia v1ene dada por el 
cáncer de estomago l27, 7 por cten m ti varones) 
el de la ptel (24.2 por c.ten rrul varones),. el de la 
próstata 21 7 por oen mtl \arones) En el caso 
de las muJeres el cancer del cuello del utero es 
d que ttene mayM mudencta (38.-l por cten mtl 
muJeres) c;egutdo por el de ptel l25 8 por ucn 
mil lllliJCrC!> ~ y el de mama (21,6 por ttcn mil 
muJeres), de acuerdo con datos del Mtnt5tcno de 
<;alud (Mmtstcno de Salud, 1999) 

Al tgual que en el tema de la morblltdad , la 
monaltdad general en el pais muestra patrones 
de comportamtemo stm1lares a los del mundo 
desarrollado Para 1998 stgue \1gemc la tenden
cta a que las pnnctpales causas de muenc se con
centren en la.c; enfermedades del aparato ctrcula
tono } los tumores Con el corra del uempo ha 
tdo adqutnendo reb·ancia el grupo de trauma
usmos }' cnvcnenamtentos. resultado que se rela
uona con el aumento de las dcfunctones dcnva
das de acctdemcs del tránsito. 

En el final del stglo el SIStema educauvo co:;t.a
mcense se debate en la tenston por hallar un cqut
ltbno entre mamemmtemo/e:-:tenston de la cober
tura y 135 demandas sociales por alcan:ar una 

educación de caltdad que postbtltte a la poblacton 
el acceso, en condtctCmec; de eqmdad. a los ccxhgo:. 
de la modemtdad, un mayor rendtmtemo en el 
mundo del o-abajo y d diSfrute pleno de la audadanta 

Con\1ene reconocer que en los ulumos at'\os 
se ha verudo tmpulsando un conJunlO de reforma.c; 
educatl\'as tendtcntt.:s prectSameme a afrontar los 
retos del actual emom11 mundtal tnuevas tccnolo
g¡as, globaltz.1Cte'>n) > a rcductr las mequtdadcs del 
SlStema educauvo conte-cto en el que sobresalen 
los esfuer:os de mnovactón en el terreno de la m
forrnanca educall\ a y las escuelas untdocentcc; Pe
ro tales esfuer:os crextstcn con notonas msuficten
ctas en el campo de la mfraec;tructura escolar, tema 
que surge retteradamente en la agenda naoonal al 
tmcto de cada ctclo lecuvo Cúras recoptladas por 
la Defensona de los Habttantes mdtcan un faltante 
de 3 121 aula:. 128.467 untmdes de mobtltano 
(pupnres. stllas), 1 021 baño!.. o 926 muebles pa
ra baño. 5/5 comedores escolares. 7-l7 btbhotecas 
\' 326 gimnastos Con miras a la extenstón del pro
grama de mformattca educauva se plantean requc
nmtentos de 411 tcntm:. de mfonruiuca. ' de 268 
laboratonos en lo que respecta a apovo dtdacuco 
para el área de ctcnoas ( Defensorta de los Habttan
tes. 1999) 
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CUA 

Principales causas de mortalidad general. 1970, 1995-1998 
(en porcentajes) 

Causas 1970 1995 1996 1997 1998 

Aparato circulatorio 19,5 29,7 30,8 28.7 28,7 
Tumores 10,8 20,0 20,7 20,0 20.4 
Traumatismo y envenenamiento 5.7 11,9 11,2 11,5 11,6 
Aparato respiratorio 13,8 10,9 10,6 10,8 11,7 
Aparato digestivo 2,4 6,5 6,3 6,3 6,6 
Afección perinatal 10,1 3.7 3,2 3,6 3,1 
Enfermedades infecciosas y parasitarias 20,5 2,7 2,5 3,5 3,0 
las demás causas 17,2 14,6 14,7 15,6 14,9 

Fuente: INEC 

CUADRO 21 

Tasa de cobertura de la educación preescolar primaria. 
1975, 1980, 1985,1990-1998 

Indicador 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Tasa bruta de escolaridad o~ 
Preescolar 28,5 39,3 52,9 61,7 67,5 66,8 66,9 67,3 70,3 72.6 
Primaria 107,0 105,0 99, 1 102,0 104,0 106,0 107,0 107,0 108',0 108,0 
1 ciclo 116,0 114,0 110,0 115,0 116,0 119,0 120,0 119,0 117,0 117,0 
11 ciclo 98,1 95,4 87,1 88,2 90,4 91,3 92,3 94,5 97,7 99,1 
Secundaria 52,7 60,9 49,6 50,5 52,2 54,7 55,5 56,9 58,4 57,4 
111 ciclo 62,2 68,5 54,.5 57,9 59,6 62,5 64,5 66,9 68,4 66,7 
Educación diversificada 37,4 49,3 42,4 38,1 39,8 41,9 41 ,2 41,2 42,7 42,8 

Tasa neta de escolaridad 
Primaria (1 y 11 ciclos) 90,8 86.7 90,1 89,8 90,5 91 ,3 93 92,8 94,3 
Secundaria (111 ciclo y 
educación diversificada} 42,1 35,9 39,5 41,3 42,7 43,6 45,2 46,5 46,3 

1997 1998 

75,7 80,1 
108,0 108,0 
117,0 116,0 
99,3 99,3 
59,4 60,2 
68,8 70,8 
44,6 43,4 

93,4 92,6 

47,0 47,4 

ti La población de referencia considerada es, para primaria (1 y 11 ciclos), del 50% de la población de 6 años, el 1 00% de la de 7 a 11 años y el 
50% de la población de 12 años. Para ellll ciclo se considera el 50% de la población de 12 años, el 100% de la de 13 y 14 y el 50% de la de 
15 años. Para la educación diversificada la población de referencia es el 50% de la de 15 años, el 100% de la de 16 años y el 50% de la de 17 
años. A partir de 1990 el cálculo se realizó considerando el Boletín Demográfico de CELADE 1995-2005. 

Fuente: MIDEPLAN. 

La matrícula para 1998 ascendió a 852.376 
estudiantes, de los cuales un 62,1% correspondió al 
primer y segundo Ciclos. El examen combinado 
de la matrícula y las tasas de cobenura (cuadro 
2.10) desde la educación preescolar hasta la se
cundaria. pone una vez más de manifiesto que la 
principal y critica fractura en el sistema educaú
vo costarricense se concentra en la secundaria. 

La tasa bnua de escolaridad en preescolar comi
nua su ruta ascendente. En primaria, factores de 
extraedad hacen que las tasas brutas5 rebasen el 
100%, en tamo que la tasa neta6 revela el carác
ter prácticamente universal de la primaria, con 
fisuras más serias para el segundo ciclo. Empero, 
el panorama se vuelve desalentador en secunda
ria, particularmente en el terreno de la educación 
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t.ll\'er~1hc.ula . La tasa neta de csmlaridaJ en 5e 
lllndana n.•,·da que praCllcamcnte uno di.' cada 
dos JóWne::. en edad de cursarla sL enwmtra 
fuer,1 del s1s1ema educauvo Desde d punto de 
nsta del Istmo cemroamenc.mo. Panama y El 
!:-alvador exh1ben una poSICión más Vt:ntaJOS.l en 
cuamo a la cobertura de este segmento educaCio
n.ll (la tasa neta de escolandad de la población 
entre 13 v 17 años es del orden del 6?<10 } 59'"' 
rcspcwvamcme. según datos del pnmer mforme 
E~caclo dt la Rcgwn 01 Desarrollo Hwnano .)ostt.'nt
bk (Proyecto Estado de la Nacion. 1999). que m
Judahlcmcnte es de gran imponancta para favo
recer ultenorcs procesos de meJoramtcnto en la 
ca lidad de vtda 

l::n lo que concrcrnc a las brechas cducat 1vas 
que chficuhan el cumpl1mtcnto de las asprrauo
nes de equtdad. éstas se pueden aprcetar en dos 
pl::lnos· las refendas a la diferencta entre cduca
cton publica y pm·ada y las que uenen que ,·er 
LOn las diferencias entre la :ona urbana y la 
ntral 

Tanto para la pnmana como para la secunda
rt.l, los datos de renduruemo academteo intCt.ll 
tsm nmstdcrar las pruebas de personas apla:a
da~) muestran ststemaucameme un mc¡or 
desempeño de la poblacton en los estableumten
tos pm ados. En el caso de la educauon pnma
na cas1 cuatro de cmco estudtames apnteban d 
año Las d1ferenctas por : ona no son dramattcas 
As1mrsmo. desde el punto de vrsta de genero de,
taca el hecho de que la promoción es maror en
tre las mujeres 

Ln la ~ecundana el rendtmlento global puede 
caltlica r~c de med1ocre, pues una de ~aJa tlo!:l 
personas es la que logra aprobar el respccuvo 
.1ño cu rsado, ~on la paruculandad de que en es-

U ORO 

te n" el c;e en..o;;mchan las d1stancras entre la po
blaoon escolar de los hceos y colegros pnvados 
respecto a los pubhcos (cuadro 2 12) En este 
!>~.'nudo debo.:: constderarse que los establectmlen
to::. pmados representan el 30% del total de cen
lr<h cducati\'OS ~ cerca de un 15% de la matrícu
la tot,tl en estl nl\d Tal como se observó para 
pnmana. las d1ferenuas genencas en el rendt
mtento fa,·orecen a las muJeres 

1:-n cuanto al bachtllerato, la promoc1ón de 
1998 fue del orden del 76,3%. de acuerdo con da
tos de la Drvts1on de Control de Calidad del Mlms
tcno de Educación. 32 de 355 estableomtentos de 
sccundana lograron que su población estudianttl 
de qumto ano aprobase el bachUierato. Un 73% de 
los centros educauvos logró que más de la mitad 
de sus estudiantes obtm'icra el Ululo de bachiller 
En el orden de rend1mremo de las msutucwnes 
educall\35 segun la nota de los cmco examenes de 
bach11lcraw. cmco coleg1os pub!Jcos (modahdad 
colcgtos ctcnllflcos) se ubrcan entre los d1e.: 
de meJor desempeño para 1997 y 1998 
lhnp //wwwmep go cr/stseducauvo/ctfrasO-tasp) 
De hecho. en ambos años el pnmer lugar corres
ponde a estableClmlentos publicas: el Colegto 
Cienuhco de Cartago en 1997 y el Colegto 
C1enuftco de San jose en 1998 Sobresale tambren 
el het.ho de que la mayor pane de los colegtos ubl
t.ados entre los pnmcros Wl."lte puestos se locah
:an en la Rcgron Central, particularmente en la 
ctudac.lcapttal. sauauon acorde con el meJor chma 
de nponumc.ladcs que esta c..xhibe La expenencta 
de loe; coleg10c; ctent1ficos consmuye una buena 
prawc:a en el scuor cducauvo > muestra la poten
CialtJ.ld que eXISte en el terreno de la educaetón 
publtca para apuntar hacta la mnovacion y el me
JOramiento cualitativo 

Porcentaje de aprobación en 1 y 11 ciclos por zona y sexo, 
según dependencia. 1998 

Total Urbano Rural 
Dependencia Total Hombres Mujeres Total Hombres Mu¡eres Total Hombres Mujeres 

Total 79,9 77,7 82,1 81,3 79,2 83,5 78,9 76,8 81,2 
Pública 78,8 76,7 81.2 79,3 77,1 81,7 78,6 76,4 80,9 
Privada 94,0 93,3 94,6 94,3 93,8 94,9 92,8 91,9 93,8 
Semipública 91 ,0 89,4 92,3 90,9 89,0 92,3 93,2 93,8 92,7 

Fuente: MEP, 1999. 
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CUADRO 2 12 

Porcentaje de aprobación en 111 ciclo y educación diversificada 
académica diurna, por zona y sexo, según dependencia. 1998 

Total 
Dependenda Total Hombres Mujeres 

Total 52,5 49,1 55,6 
Pública 47,8 44,5 50,8 
Privada 74,2 70,0 78,1 
Semipública 69,0 67,3 70,4 

Fuente: MEP, 1999. 

Las tasas de repnenc1a en 1998 son 
congruentes con la tendeneta mostrada por el m
dlcador en los ulllmos años. Ctrcil de 75 000 
estudiantes se encontraban rep111cndo algun ano 
durante 1 Q98 Para la pnmana la t.l!-a de rcpl
tenCta fue dellO,l %. mientras que pam b 5l'CUn
dana se ub1có en 11 ,-t%. Los añOs lntuak~ tle ca
da c1clo continuaron aglutinando el mayor 
numero de repllcntes, como ha ~I Ull ya observa
do en otros analis1s del SIStema cducauvo [n las 
escuelas pm<1das la rcpitenc1a es del 1 8'" , fr-.:n
te a 10,7% en las escuelas pubhca<.. a ntvel cole
gtal lo::. rcpnentes representan el ll .8~} el 2,7'k> 
de la población matriculada en establec1m1ento~ 
pubhcos )' pmados, respecll\.tmemc 

En cuanto a la deserción l.ts c1fras para 1997 
se~alan una tasa de -t,5% para el pnmero \ ~
gundo Ciclos. En la secundaria el mtl1cador ~e 
eleva a 10,6%. En 1998 se rep1Lc el patron obscr
vatlo a lo largo del uempo en el ~c l lltdtl Jc tluc 
e.:; en los aflos m1cíales de cada uclo tkmdc !>t: 

concentra el .1h:mdono de las aulas lp~)r CJCmplo. 
en el pnmer grado de primana ht tasa de de:;er
Cion e:. supcnor en dos puntos porcentuales a l.l 
registrada en ese ntvel) y se ongm.m, en consc
~:ucncla. los procesos de desgran;umemo de l.l 
población c5eolar Por otro ladl), 1.1 deseroon en 
pnmana en l:.ts escuelas pública:. t.¡.. 7%) m.15 que 
duplica la registrad.l en la~ pnvada~ (2'\,) L1 
brecha se ensancha aun mas parad ca~tl de la ~c
cunduria Las pcr~onas que dl:scnan de este niwl 
en c~tablcomlento:. puhhco~ represent:m el 
1 i ,9% m te m ras que en el ambno pn\'ado deser
ta un 1,6% de la población cstu<.h.mul 

La fracJura ya C\1denc1ada en secundana, 

Urbano Rural 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

52,0 48,0 55,5 54,1 52.2 56,0 
47,1 43,6 50.2 50,0 47,1 52,6 
73,3 68,6 77,6 78.7 76,8 80,6 
68,9 65,0 71,0 69,3 70,1 68,0 

Junto con la au!'>CnCia de opuonc, educ,lll\ ,¡, tn· 

termed1as. detcrn11n.1 una cons1derahlc bn:clu 
en cuanto al acn~so a llptlrtumdade:. para la po
blactOn ~~ ... e d1ese <.egutmlento a la traH·<:tl)rta 
cducatl\<l de una cohorte tgeneraCtón de per.;o. 
nas que nacen en un m1smo ano) en momentos 
críucos de los cliwr-;os ciclos, quedanan en e\'1 
denc1a fenómenos de desgranamiemo. se<l pur 
razones de rend1mienw academ1co o de deser
ción [n el CJSO nacional .... e ha obsen ado que 
sólo una de dte: personas que ingresan a 1.1 edu
cación pnmana culmma d baLhillerato con ext· 
to (~UDEPLAN, 1997) \ uene la opcttm, hnJl
mente, de mgresa1 a la cduLJClon :.upcnor, wn 
lo cual la Jasa de cobcnur.t de C::.ta ut·ndc .1 '>\.'T 

reducida 7• 

Otra manera de acercarse al fenómtntl e~ con
Siderar el perfil cdut.tll\'tl de la población mayor 
de doce aflos. f:n este segmento, el 1 J ,8<>., cuenta 
con e::.tudlo::. uni\'CrsiL.ano,.,, con mveles e reullll~·o; 

~n k1~ grupo' m.¡s 1m· ene::. \' una tendem1a h.1<.1.1 h 
mejora rd,lll\~1 en la ... uu.wJon de las mu¡en.·<>. <.t'· 

gun St: .tprc<:~a en d LUaúro 2 13 
En cuamo .11 dc~l·mper'lll de la educaoon ~u

perior, y a tono ton la c.xpans1ón que mo~trafl)n 
las untwr~IÚJtk~ pm .tda~ úcb1dament~ Jl rldll.t· 
das ante el Cllll!'qo :'lla<.wnal de la EducaUllO '>u· 
penor L'mwrsll.trla Pmada en 199R. conv1cnc 
destacar que por pnmera ve;:, se registra un m a 
yor num.:r<.l de d1plomas otorgados en cstabkd
mlentos pm<ldo~ (ll 8M:l) respecto al total l.k 
dtplomas cnu.:gado~ en l.1s <.ua1ro umvcrsld.H.lcs 
estatales l9.532) Tanto en el ~ctor umveNJano 
estatal comll l n el pm .l<hl bs .treas de edut:aliOn 
y oeno.1~ sooales son las que reportan un m.t~ 1.lr 

numerl) de gradu.tdos Par.1 '1sualt:!ar el !'el1lldll 
del cambll). <.om1cne tener presente que t n 
1977, tres de caJa ¡;uatrll Lhplomas otmg.tdt'~ 
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Población mayor de doce años por nivel de instrucción 
según edad, sexo y zona. 1999., 

(en porcentaJes) 

Edad Total Ningún Primaria Subtotal n.g. Primaria 
grado incompleta y p.ihl completa. 

Ambos sexos 100,0 5.4 20,6 26,1 31 ,2 
12-19 100,0 1,4 25,5 26,9 32,2 
20-29 100,0 2,2 11, 1 13,3 32,7 
30-39 100,0 2,8 11, 1 14,0 33,1 
40-49 100,0 4,2 17,8 22,1 34,2 
50 y más 100,0 16.4 36,2 52,7 24,8 
Ignorado 100,0 7,4 8,3 15,7 9,7 
Hombres 100,0 5,6 20,6 26,2 31,6 
Mujeres 100,0 5,3 20,7 26,0 30,8 
Zona urbana 100,0 3,1 14,2 17,3 23,2 
Zona rural 100,0 7,4 25,9 33,3 37,8 

"' Datos a julio de 1998. 
~ n.g = ningún grado; p.i= primera incompleta 

Fuente: Elaboración prop1a con daros de las EHPM. 

correspondtan ,, una umverstdad cstatal 
En el fu turo de la educacH>n supenor um

verswn ia se 'tslumbran claramente tres retos 
establecer un ststema de estadtsllcas de las um
verstdades pnv.ldas stmtlar al qm ha tmplemen
tado el ConseJO 1\ac10nal de Rectores para las es
tatales, avan::ar haoa la acrl!dnactón de las 
carreras untvcrsttanas, y procurnr una mayor ar
mom::ad on entre los requenmtentos del desarro
lh) nauunal > la olena académlLJ de las umwr
s•dadcs P~'tenc1.mdo la autl Ol1mta y la 
creallv1dad de estas 

La soc1cdac.l costarricense .unbuye un papel 
relevante a la cc.lucau ón supenor estatal Una en
cuesta de opmtón auspiciada por CONARE mdt
ca que para un 551\., de las persona~ cons1deradas 
es tmponante que las umvers1dades busquen !>O

lucJOn~ a lo:. problemas de los grupos más hu
mtldes de la "Octedad. En termmos de su contn
buclón al desarrollo nac1onal. las opmiones 
ma\'Ontarias apuntan a: comnbutr al de::.arrollo 
cultural y humano (·H%). fomtar los recursos 
humanos para el desarrollo del p:us ( 4 3'lb ); par
uctpar en el anahs1s o soluc1ón de los problemas 
nacionales (43'\.) }'colaborar en el desarrollo de 
las comumdades (42%) (Ummer 1999 La en
cuesta exploró otras anstas de l.ts percepCiones 

Secundaria Parauni Universi Ignorado 
versitaria taria 

Completa Incompleta 
10,1 19,4 0,9 11 ,6 0,7 
4,9 33.9 0,1 2,0 0,1 

13,4 21,6 1,5 17,0 0,5 
16,3 18,8 1,4 15,6 0,7 
11,9 13,1 1,0 16,6 1,1 
5,2 6,7 0,5 9,2 1,0 

19,9 6,3 1,8 21,4 25,2 
9,8 19,3 0,7 11 ,6 0,8 

10,4 19,5 1,0 11,7 0,6 
14,3 23,3 1,3 20,0 0,8 
6,7 16,2 0,5 4,8 0,6 

'iobre la cahdad de la cducacton supenor y la 
ofena de las dtstmtas umwrs1dades. tanto pubh
cas como pnvadas, ' comprobó que praLtlca
mtnte dos de cada tres per<.onas entrenstadas 
constderan que el iin.1nctam1ento de las umva:.t
dades pubhcas debe pro\'cn1r del Estado lo que 
confirma halla::gos de mros estudios de opmtón 
sobre el papel del Estado cn la promoc10n del ck 
:.arrollo y la prcstaLion de scn·K•os soctalcs 

En Costa RtGl se han r~alt:ado dm:rsos c.,
fuer:os de med1c1ón de l .t~ d1fc renctaS gcograh 
casen los mveles de desarrollo Tal es el casl) del 
Jnd1ce de Desarrollo ::,o<.1.1l ( ~ IIDEPL.\'\ 1 Q8íl. 
en pnxc:.o de actuah:aCion. ) el Jnd1ce de \ ul
ncrablhdad Infanul l TrcJO~ y otros l QQ8), que 
han puesto de e\'ldcncla que los camones } dls
tmos que exh1ben mayor6 re:agos uendcn a 
conLentrarse en las reg1ones fromen:.ls y lJs 
:onas costeras 

1 se constdera d empleo como un facwr e 1 \\e 
para acceder a un mgrc~o que postbilitc d k)gro de 
nl\·eles de \1da d1gno.-.. <.e toma reb·amc cxammar 
las dúerenctaS reg10nales en el desempeño de las 
\'anabb concernientes a la dmam1ca laboral 
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CUADRO 2 14 

Crecimiento anual de la población ocupada según región. 1994-1998 

Región 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 

Central 19.448 -11.620 48.997 55.794 
Chorotega 5.663 -4.661 4.707 -55 
Pacífico Central 550 -2.699 5.330 688 
Brunca -1 .207 -2.181 18.472 -47 
Huetar Atlantica 2.594 1.177 841 13.234 
Huetar Norte 3.419 -3.050 3.965 3.058 
TOTAL 30.467 -23.034 82.312 72.672 

Fuente: INEC, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. 

Los resultados para 1998 ponen dt! rchcvc las 
marcadas diferencias y brechas que extstcn entre la 
Región Central del país (la cual representa el 63% 
de la población) y el conjunto de reg10nes penfén
cas. Tornando como punto de pamda el al'\o 1994. 
se observa que los repuntes en el empleo asoc1ados 
a un mayor dmamiSmo econónuco a lo largo de los 
aMs. con excepc1ón del pcnodo recestvo de 1995-
1996, determman mayores mcrcmentos en la po
blación ocupada de la Región Central. Este es un 
refle;o mequ!voco de la concentración de las opor
tumdades laborales y el acceso a semc1os prop1a 
de la Regtón Central en su conJunto y de la aglo
meraclOn metropoLitana en pamcular. Para 1998. 
el ;6,8% de los nuevos empleos fue generado en la 
Regtón Central. En las reg10nes pcnfencas los nt

mos de absorctón Jc empleo muestran patrones 
crraticos (cuadro 2. 14) que dan fe de prl1blcmas 
coyunturales en sus c1clos cconom1cos y hmuan 
sus esfuerzos por generar mayor estab1hdacl y sos
tembilidad en la producuon de b1enes } sen.1c1os 

Respecw a los mvclcs de desempleo abierto, 
cuatro reg10nes (Central, Pacdico Central, Brun
ca y Huetar Norte) ~e encuentran por debajo del 
promedio nac10nal (5,6%) en tanto que la Re
glón Chorotega y la Huctar Atlanuca se alcJ3n de 
éste en 1.6 y 2.5 puntos porcentuales, rcspecu
vamente. En cast todas las reg10nes del pals la Sl
tuacton de las muJeres en cuanto al desempleo 
abterto es desvemaJOS..1 (grafico 2.4) 

Una mirada a las brechas de equ1dad 
desde la optica de los e l'S de genero y d d 

l u ere 

Las mujeres representaban en 1998 el 31,7% 

G 
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Costa Rica: tasa de desempleo abierto 
por región, según sexo. 1998 

1 1 1 1 1 
Cenual Chorotega Pacfflco Ctnual 8rui1(¡J Huetar Atlantica Huetar Norte 

Fuente: Elaboraoón propia con daros de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples. 

de las personas ocupadas en Costa Ru:a. bastante 
lejos de la prorccctón ópuma de una fuer:a de 
trabajo pantana, como pantana es. grosso modo. 
la estructura de la poblactl'1n total Otros indtca
dores de la v1da laboral del pats (desempleo 
abierto. subutihzación total. d1fercncras en mate
ria de remuneractones. etc). que se detallan en 
el capuulo 3, as1 como de part1Ctpac1on en lapo
huca tcapltulo 5) son contundentes en cuanto a 
las meq01dades de género que s1guen marcando 
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drfacnctas stgntlll:.lll\'as en tt:mltnll:. adver~o:. 

par.1 las muJcrc:.. 

lnfancra y adolescencia 

La mñe.: ~ la .1dolcscencta :.~.m J>t:nodos en los 
tualcs se defim: o consohda un C\lOjUnto de c.:.l· 
r<Ktertsucas y se potenCian o no las capactdadcs 
Lk las personas, todo ello con repercusiOnes ul
tcnores para sus vtdas )' para la soch.:dad. 

Con la aprobaCión del Cod1g'' de la t-:1ñc: ~· 
la AdolescenCia, la soc1edad nNarnc.:cnse dcc.:l
diO tr<lOSltar p1.1r l.lsenda de un enfoque de Jac
cho!> en la atención de este sector de la pobla
mm En tal scnudo. la prinupal brecha por 
enfrentar en tcnnm~.1s de eqmd.1d guarda rela
Cll'ln con d hc~:ho de que una de cada dos perso
na' en la adolc::.c~:nLta se encuemr.1 fuera del s1s 
tl'ma educauvo fonnal. Ello tamb1cn hace mu> 
precarias las opmmcs de una 111scrc1ón laboral 
de c.1hdad. tanto en lo mmed1atoc.:omo a futuro 

En el ámbno de los scLtor6 'tx1.1les urbilno
m.1r~males. una cnc.:uesta entR JOn:nes con ed.l
dcs entre los 15 } los 24 años rcah:ada por el 
P11.)yetto de c.obernab1hdad Dcmm:rauca para 
C..entroamérica del Programa de las Nacione!> 
U m das para el Des.mollo (P"'L D) señala que 'l -
lo un 36% de las personas se ded1ca a estudiar 
Entn: los jÓ\'Cnt:s v;trones que laboran sólo un 
0,2% se desempeña como profcsinnal, en tanto 
que un 27% k1 h<lc.:t: en oficiOs mtsc.:d:'meos. 

De acucrdtl wn ttfras del móduk) de tr3b3Jl' 
mfanto-¡u,·eml de la Encuesta de Ht )l.ares. (CT< 1 

de un 10% de los tOStarncenses con edade, de 
entre 5 > 17 año~ pan1ctpa en ac.:u\'ldades. gene
t.tdoras de in¡?,reso~. remunerada~ o no, lo cual, 
:,tempre en In pcrspectl\·a del enfoque de derc
t.ho:. e~ otra brecha por atender E!> pre\'lSibll' 
4uc la tendenCJ,l se haya mantemdll en 1998, 
.li\o en que S<! tntrlXlUJO un nUC\'O modulo. puo 
para el cual nt1 se cuenta aun con resultado~ 
ddllllll\'OS. 

El enveJeClnllCI1lO es un fenomcno meluu,¡
bk en las b10graftas de las personas En térmmo ... 
.,ouaks, las tran.,formaCiones en la dmamtca de
mograóca r en el proceso de desarrollo en su 
~.on]unto determman que. en el largl.l pla=o \a
rte el perfil de la pmtm1de poblac10nal, cnsan
.:h.mdose la cusp1dc, donde se ubtcan las perso
lli\'> de ó5 añl.l~ ' mas. En la .lCtuahdad eo;tc 
sc~memo representa el 6<:\., de la poblactón total. 
:.llllJCIOn que plantea retos para lo:. ~1stemas ni\-

c.:tonalt.::, de pensiones y de salud , para cnar :.olo 
dos frentt::. de a~.oón 

En Costil R~c.:a un s1gmhc.:ati\'O conungemc de 
personas llega a la edad adulta sm haber forma
do pane de llh reg1ment~ de pensiones ,,gentes, 
de los que pr.'lcucameme una de cada dos perso
nas labor.1lmcnte aCU\'<b e'>t:! cxclu1da Este .ts
pecto constllU)'C la brel.ha de equ1dad mas nl.JlO
na en el terreno de la segund.1d soc1al. Ame ello, 
se ha pbmeado la meta de unl\'crsali:ar el Rt!gl
men no ComnbUU\'O de Pcns1ones, comll opCión 
para ab\'lar la snuanon de estas personas duran
te SU \"eje: 

Grupos vulnerables 

La bu~ueda de eqUidad uene como comple
mento la prcocupacton por atender la vulnerabt
hdad soc1al de grupos espec.:rhcos de la poblauún 
en cond1c1oncs de desventaJa. 

La poblac1on md gena 
desde a perspect1va de la equ :lad 

En Cost.l R1ca e>.'1Sten ocho pueblos md1genas 
con una poblaCil'ln cercana a lo~ 40 000 habitantes. 
dtsmbu1do:. del S1gu1ente modo bnbns 05 ) , ca
becares 25%), brunkas 15%), guapmes (13%). 
c.:horotegas H ). rnalei..'Us l3 ~ huetares (3 \>) r 
tcnbcs (2%) (recuadro 2 4). [n termmos de cm
pla:amicmo, estos grupos habnan vemlldós arcas 
debidamente reconoudas por le\ como ·temtonos 
md11~enas" Fn.nte a lo:. t.><-.t.mdares del d~'<;.3rrollo 
soc1al promedto en el pats c~tos pueblos expen
mentan 1mponames re::agos, que aluden a proble
mas de íncqu1dad en cuanto al acceso a oportuni
dades. Concretamente, en ellos el accc:.o a los 
~nlcto:. pubhc.:c.s de salud, cducac.:ton. ,,nenda e 
mfraestru1.tura Cl)munal es mu\ deficiente 

La sllU<lCIOn económ1ci\ de los mdtgcnas, en 
general. es preci\nn En u~rmmos de su rcproduc
CIOn et:Onl)n1Ka y sooal dependen de productos 
agncolas -,¡endo su tecnologta defictente o nula 
El acce:.~.1" la tlt~rra es dtfic.:ultoso. adenus de que 
los ritulos de prop1edad de ll.b temtonos en que 
hab1tan est.m bajo la LUtela del Estado 

En matcna economiC3, la vulnerabthdad so
oal de c"tos ~~,rupos detcnnma restncc1one~ para 
:1cceder a fuente!> de financ1am1ento ;...o ha s1do 
postble conl.lnar un plan d~. desarrollo de cono. 
medtano )' largo pla:o, las pohucas segu1das han 
Lenido resultados lmmados desde el punto de 
vtSta de mqoram1ento ~.n la cahdad de \1da ya 
que los terntonos md1gcnas cstan en las :onas 
mas pobre~ cid pa1s Tampoco se ha podtdo res-
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RECUADRO 2 4 

Pueblos indígenas: ubicación, rasgos culturales, economía 

BRUNKAS. Conocidos como barucas. Están 
ubicados en el cantón de Buenos Aires, distri
to Boruca, provincia de Puntarenas. Habitan 
en varios poblados pero se concentran funda
mentalmente en dos núcleos básicos: Boruca 
y Curré (centro). Su idioma es el brunka, pero 
la mayoría no lo habla. Existen rasgos de su 
cultura tradicional, expresada en historia, dan
zas. arte y artesanía. La economla de este 
pueblo se basa en la producción de granos 
básicos, tubérculos, plátanos y crla en escala 
familiar de cerdos, ganado y aves. En años re· 
dentes ha aumentado la siembra de café. 

BRIBRIS. Habitan en las regiones del Atlántico 
y del PadfKo. En la región atlantica se ubican en 
el territorio de Talamanca y Kekoldi en la provin
cia de Limón, y en el PaáfKo en la provincia de 
Puntarenas. cantón de Buenos Aires, en dos te
rritonos: Salitre y Cabagra. Este pueblo ha logra
do mantener la mayoría de sus manifestaciones 
culturales, Incluyendo su propio idioma, el bribri. 
Su economfa se basa en la producción de pláta· 
no, granos básicos y tubérculos. También se de· 
dican a la pesca y la cacería en pequeña escala, 
para consumo familiar. 

CABECARES. Se ubican en diferentes territo· 
ríos, conocidos como Chimpó. Tayní, Cabécar 
y UJarrás. Es uno de los pueblos que conservan 
en mayor grado su cultura, tradiciones, histo· 
rla, danzas, arte y costumbres. Su Idioma es el 
cabécar. Su economra se basa en el cultivo de 

cacao, granos básicos y banano. También se 
dedican a la caza y la pesca. En el caso de Uja· 
rrás la pobladón se ha incorporado a la fuer· 
za laboral remunerada y, por lo tanto, sus 
fuentes de ingreso dependen del jemal, los 
que poseen tierras siembran granos básicos. 

GUAYMIES. Se ubican en Panamá, en toda la 
región fronteriza con Costa R1ca. En Costa Ri· 
ca habitan en los terntorios de Come Burica, 
Abrojos, Osa, Coto Brus y Alto San Antonio, 
todos en la provinCia de Puntarenas. Región 
Pacífico Sur. La mayorla conserva su cultura: 
vestido, costumbres, medicina, festejos, arqui· 
tectura y arte. Su idioma es el ngobegue. Las 
principales actividades económicas de este 
pueblo son la producción de cacao, granos bá
sicos, plátano y tubérculos, actividades que 
complementan con la caza y la pesca. 

HUETARES. Son un pueblo muy reducido po· 
blaclonalmente. Viven en los territorios de Quiti
rrisl, en el cantón de Mora, y Zapatón, en el can
tón de Puriscal, provincia de San José Han 
perdido la mayor parte de sus rasgos culturales, 
entre ellos el idioma. No obstante, mantienen el 
conocimiento del arte tradicional y la medicina 
natural. Su economla se fundamenta en la pro
ducción y venta de artesanía (a base de palma, 
zac.ate y fibra vegetal). Las t1erras de que dispo· 
nen no son aptas para cultivos en gran escala. 
Quienes cuentan con tierra producen granos 
básicos. 

CHOROTEGAS. Se encuentran ubicados en la 
reserva de Matambú, en Hojancha, Guanacas
te. Son poblacionalmente muy reducidos. Han 
perdido casr todos sus rasgos culturales, indu· 
yendo el1dioma, y los ha absorbido el s1stema 
de v1da ruraUcampesina. Sus pnncipales actr· 
vidades económicas son el cultivo de granos 
básicos y frutas. ¡unto con la apicultura. 

MALEKUS. Son un pueblo numéricamente 
pequeño. Habitan en la reserva de Guatusa, 
en el cantón de San Rafael, provincia de Ala· 
juela. en los palenques Margarita, El Sol y Ton· 
gibe Su idioma es el maleku y la mayoría de 
sus miembros lo conserva, asl como parte de 
sus manifestaciones culturales. En cuanto a 
las actividades económicas. las principales son 
el cultivo de cacao, pejibaye y palmito; tam· 
b1én se dedican la pesca. 

TERIBES. Conocidos como térrabas, se ubican 
en la reserva del mismo nombre, en el cantón 
de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, que 
limita con la reserva de Boruca. Han perdido 
su idioma y la mayorla de sus manifestaciones 
culturales. la economla del pueblo teribe se 
sustenta en la producción de granos básicos, 
plátano y cítricos. 

Fuente: Mesa tndfgena, 1999. 

guardar la uerra Estudios recientes de la !\les.."\ 
lndlgena md1can que en Boruca } Térraba, el 
70% y el 89% de las tierras, rcspecuvamemc. 
están en manos no indígenas y el terntono de 
Chma K1cha ha desaparecido completamente, 
tras la promulgación de las leyes mdfgenas A los 
ya senos problemas que viven los pueblos indl
genas se sumaron en noviembre de 1998 los 
efectos del huracan Mitch. que afectó los termo
nos ngobes, brunkas y bnbns. ocas10n:mdo des
trucción de vfas. puentes v1v1endas. mfraestruc:
tura comunal y. sobre wdo. perd1da de cosechas. 

gani:ac1on InternaciOnal del TrabaJO tOIT), ms
trumento que ha re,·oluoonado el quehacer JUn
dico en la matcna. 

De cara a la ampüacion de oponumdades pa
ra la poblac1ón mdigcna y el logro de condiCIO
nes de eqUidad, el mayor reto para el pais es dar 
pleno cumplimiento al Convento 169 de la Or-

EsumaL ione~ de la Encuesta de Hogares de ¡u 
lio de 1998 apuntan que el 9,3% de la pobi::lcit'ln 
nacional (311 3;-+ personas) presenta alguna dts· 
capaodad fisKa, mental o scnsonal, ctfra que con
cuerda con la:. n:ah:adas a escala mumhal por la 
Orgam:aLIOn \lund1al de la ':~alud t0\1-;) 

Estas personas enfrentan cond1anameme no 
sólo las hmnac1ones mheremes a su discapaci
dad, smo 1amb1en las barreras del entorno hstco 
y las de upo sociocultural. que modelan, t'ntrc 
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otr.ls n1sas su mseroon laboral (tr~s dl '-ada un
co personas con dtscapac1dad en edad dl: traba
pr se encuentran macti\'as) (Func.l.lttón sm 
Barreras, 1998). 

Un hito relevante en la promoctón de la eqUI
dad para este sector de la pobbc10n fue la apro
ba(lon. en mavo de 1996. de la Ley de Igualdad 
de Oponumdades para las Personas con DIS<.:l

paltdad. :>J 7600. que declara de mterés pubh
co el desarrollo mtegral de la poblaoón con dlS
capaodad. en tguales condiciOnes de cahdad 
oponumdadcs. derechos y dcbcrc:> que el resto 
de la etudadama. pm'lleg¡ando la parllltp<lllón 
acttva de las personas con dtscapactdad en la 
atenctón de sus neccstdades y rc tvmd~t:actones 

(paradigma de la autonomía personal) 
E..•ae dtsposttlvo legal . reconomJo como de 

a\an:ada en los paises de Amcnca Launa. tra=a 
una ruta de progreso. así como la pauta por se
gtur de cara a ultenores procesos de e\'aluaoon 
Sm embargo, la DeleTlSOría de los Habnantes. el 
Cons<:JL' 'lactonal de RehabHitauón \ f.ducaoon 
Espccml } dt,ersas orgam:ac10nes de base han 
señalado que el .1\ ance en la matenah:acJOn de 
esta ley es lento en dtversos frentes, tales como la 
adec:uactón de la in[raestructura msutucional 
pubhca } pnvada. la aplicaoón d~ .1decuaooncs 
cumcular~ en el ststema educauvo la e!>'-ase: 
de n:cur-.os para la adquisión de medteamemos) 
sen1c10s médteos. aspecto en el que mnu,cn los 
pla:os establecidos para su logrll (un hlm:ome 
temporal de d1e: anos) 

Acciones en pro del cierre de 
brechas de equidad y la integración social 

lnv rslón soCial caractenst1cas 
d mpeno mpacto redtstr1but1vo 

D~: Jlut:rdo con el parad1gma Jd desarrl~llo 
humano so:.temble. el gasto en los sectores :.oua
ks st constdera una mvers1ón. que refleJa en 
buena med1da el e!)fuer:o que h.1c:cn las soct~::dd
de:. para generar oponumdades para d de--arro
llo > el meJoramiento de la cahdad de \1da de las 
persona:.. mcd tantc el acceso al conocimiento }' 
la consolidacton del accn·o educall\'O, el d1sfrute 
de amb1emes saludables y adecuadas condiCIO
nes nutnc10nales. emre otras En el ca~ costarn
lensc. esta \anable ha Sldo determmame para 
cxphc:ar los mvdes de desarrollo humano alcan
:ados por el p.m en el largo pla:o. 

La tn\·erstón o gasto soc1al 1ncluye tJnll1 la 
reali:ada por el sector publico. como la mverstón 
d1rccta del sector pnvado. aunque este ulumo 

tambien paruupa mdtrectameme finanoandll 
medtante el pa~o de 1m puesto:. los programas c;o. 
ctales a cargo dd sector publtco 

La mwr:.10n 'oc1al pubhca está constnUJda 
por el gasto a nl\'cl del sector pubhco no finan
ctero (gobtcmo central. enudades acht.mas. m:.
muclones pubhcas de senKIOS empresas pubh
cas no financteras \ gob1erno~ locales) dmgtdo a 
la promoción del desarrollo soctal > a la atcncwn 
de la demanda de sen1c1os e mfraestructura por 
parte de la poblac1ón, ya sea mediante programas 
de corte universal (educactón general bás1ca y 
atencwn pnmana de la salud por eJemplo) o "e· 
lecu,·o ~transferencias en cfecm·o o en espec1e a 
segmentos espectfko:., como por ejemplo el bo· 
no fam1har de la ,.,, tenda. d summlStro basteo 
escolar y el substdto a las mu1eres pobres Jefas de 
hogar) lnclu\~ por lo tamo gastos comentes 
(pago de salanos. ~.:ompra dt: matenales. etc ) y 
gastos de mwrs1ón proptamemc ~construcuon 
de escuelas, adquts1c1ón de equtpos. etc.). En el 
recuadro 2 5 se mcluye una resena sobre el ft· 
nanciamiento del gasto o mverstón pubhca so
c~aL 

La pnm:1pal estad1suca ofiual sobre esta mvcr
SIOn la genera la "ecretana Tecmca de la Auton
dad Presupuesta na :::. TAP), del \hnlSteno de Ha
oenda. ~.:omo parte de una hqUJdaaón func1onal 
deJ gasto pubhco total que supnme los efectos de 
una muluplc l:OnL.lbth::aCll'n de un ingreso o de 
un egreso Est.l meLOdolog¡a sustentada en ente
nos de ca¡a. pos1blllla la das1ficacton económica }' 
funcional del gasto l:n esta dtrecctOn. se uuhzan 
las catorce funetones dertmdas en el Manual dt• 
OüSitlr::atiClii<'S Puhlttch de las \;aaones Lmdas. 
que incluy" las cmco que conforman el c;cuor so
etal educaCtl\n , <.alud, s..>gundad ,. aslStenoa ~
ctal. \1nenda v ordenamiento urbano ) rural. )' 
senictos rclream·os. culturales~ rehg.osos La m
formaCión que dc5agrega los sectores socuks estJ 
dLSpomble desdt: 1987 ~ hasta 1996. pues. lamen
tablemente uno de lo~ mconvementc:> de esta 
fuente es su falta de oponumdad en la esumaCJon 
v divulgauón de la información' De manera aher
nauva se puede trabaJar dtrcctameme con las h
qmdacmnes pr~:.upuestana:> msmuaonalcs pre
semadas a la Contralona General de la Repubhca. 
curo regtStro se reah:a s1gua:ndo el cmeno de d~
\'engado. y que tmphca reah::ar las consohdaclo
ne:. respecll\'35, tmer e mtraseuonales 

En \'lrtud dt: la auscnc:ta de ofras oftaales de la 
STAP para 1997} 1998 para c:>te esrudto se con-
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RECUADRO l 

El financiamiento del gasto público social 

Una estimación de la estructura del fman
ciamiento de los sectores salud y educación, 
para el año 1996, muestra cómo en ambos 
sectores los ingresos corrientes representaron 
el 100% del financiamiento. En el caso del 
sector salud, dentro de los ingresos corrientes 
los más Importantes fueron los tributarios 
(84,3%), especialmente los provenientes de la 
recaudación de impuestos directos (71,6%). 
resultado determinado por las contribuciones 
obrero-patronales a la Caja Costarricense de 
Seguro Social. Dentro de los ingresos tributa· 
ríos siguen en importancia los provenientes de 
la recaudación de impuestos indirectos 
(11%), aunque fueron superados por la venta 
de bienes y servicios (1 2,6%), que son un in· 
greso no tributario, y que se refieren casi to· 
talmente a la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado. pues la presta
oon de los otros servic1os de salud no requie· 
re pagos directos. Esos tres rubros representan 
el 95.2% del financiamiento de este sector. 

En cuanto al financiamiento del gasto en 
educación, en 1996 la totalidad de los ingre
sos del sector fueron corrientes, y dentro de 
ellos. los más importantes fueron los ingresos 
tributarios (91,1% del total). los impuestos di· 
rectos representaron un 25,3% y los indirec· 
tos un 65,8%, o sea, que prácticamente dos 
de cada tres colones gastados en educación 
provmieron de este tipo de impuestos. Los in· 
gresos no tributarios representaron un 8% de 
los ingresos totales; dentro de ellos, la venta 
de bienes y servicios apenas representó un 
1,2% del financiamiento total, y se generó 
principalmente en las universidades (aunque 
en ellas el pago directo es muy bajo). 

financiamiento del régimen especifico de pen· 
siones. o porque se trata de un régimen defi· 
citarlo, caso en el que el Gobierno Central de· 
be aportar fondos adicionales. En materia de 
grupos vulnerables, buena parte de los recur
sos proviene del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, es decir, de la recau
dación de impuestos tndtrectos. aunque tam
bién de fuentes prop1as de las instituciones 
participantes, como las ganancias de la loterfa 
nacional y otras. 

En el caso del sector vivienda, los recursos 
con que se financia el Bono Familiar de Vivien
da provienen del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (recaudación de im· 
puestos directos e indirectos). Otra parte de 
los gastos del sector se financia con transfe
rencias del Gobierno Central, es decir. de la re· 
caudación de impuestos. 

En lo que a seguridad social se refiere, en el 
caso de las pensiones el financiamiento pro
viene de las contribuciones obrero-patronales, 
principalmente, as1 como de la renta de facto
res y de la contnbuctón del Estado, ya sea por
que está definida como tal en el esquema de Fuente: Tomado de Sauma y Trejas. 1998 

sidero imponamc aJelantar una esumae~M pro
pm, a parur de mfo rmacu:m confiable pero parctal 
(recuadro 2.6), a efecto de conocer la evolumm o 
tra)·cctona segwda por el pa1s en este campo 

Los resultado~ que arrop la esumac10n r~ah
;:ada sobre la tn\'CTSión SOCial pubhca real en 
1998 muestran un pequeño aumento respecto a 
la de 1997, en terminos total y per cap11a (gráfi
co 2.5). De cs1a manera. la uwerstón sot:tal crece 
por tercer al'\o consccum·o en tcnntno:. rcalc:.. 
luego de la caida de 1 <N5 sm embargo, su mmo 
de crec1m1ento se de<>acelera pues crece un 3.Q~ 
la mvers1ón total > un 2% la per capna. Este me
nor dmam1smo en 1998 c;e ongma en el compor
lamtcnto del secwr \'IVlenda, que tuvo una fuer
te ca1da en tt:rmmos reales t-16,6~).) tamb1en 
en el rubro otros sen·1c1os ( -l.ó% '.Los dema:; 
sectores crecen, el maror dmamiSmo correspon
de a educación )'salud (9,3% > 9,1 %) ) a ,lSIS· 
tcncia )' segundad soc1al el menor (2,8%) 

Como porcentaJe del PlB )'del gasto del SCl· 
tor publico no rinanc1ero. la inversión soc1al ::.e 
reduce en 1998 rcspcu o al ano antenor, no obs
tante. se manuenc por cnc1ma del 20% del PI B v 
del -+O% del ga:.to publu.:o (grafico 2 ó) La re
ducción con respec10 al PJB es de O.fl pumos 
porcentuales de 21.5~ en 1997 a 20.9~ en 

1998 Por sectores, la mvers1on en salud aumen
ta a 6.2'X' del PIB, 0,2 puntos m.\s que en 1997: 
educación aumenta 0, 1 puntos para llegar a 
5.8~. mientras que asiStenua) <>cgundad soc1al 
y en e:opcltJI \'1\'ienda. muestran reducciOnes de 
0,2 > 0,6 puntos porcentuales respectivamente. 
con lo que en 1998 llegan a representar un 6,8% 
y un 2%. Por su pane, otros scrvic1os sociales se 
manucncn en 0,2% 

En lo 4uc conc1cm~ a la <:ompoSit tón se<:lO· 
na! tic la mvcrs1ón, como r~suhado de la fuerte 
caída en \ IVtenda. este ~ctor pa.;a a representar 
un 9,71)(, de la tn\·ersion soc1al IOta! Los demas 
secLorcs aumentan su pantclpaclt'm, especial
mente s<llutl )' educac1l'ln, de esto se excepLüan 
los sen llll>:> rccrca1ivos, culturales ) rehgtosos, 
que reducen su panic1pac10n a menos del 1% de 
la 1m·~rs1ón total En el recuadro 2.7 se mduye. 
de~dc la ópuca de la clas1ficaciOn cconom1ca del 
gasto mformacion sobre la dt:.lrlbuc10n de la tn· 
versiOn :.octal en gasto cornemc y gasto de desa
rrollo, tema que representa un enorme reto para 
el pa1s en cuanto a las postb1ltdadcs de apumaLtr 
la mvcrs1on soc1al a fu Luro 

En rclaoon <:en el anahs1s de la tn\'CTSión w
cial ha~ trl" a::.pectos a lo-. qut> con nene prestar 
atenc1on rnCJOrar la oponumdad dt. las cifras 
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RECUADRO 2 6 

Metodología rara estimar la magnitud de 
la inversión socia pública en 1997 y 1998 

Estimación preliminar de la inversión social pública 

El procedimiento general consistió en aplicar a las cifras definitivas 
de Inversión sectorial nominal de 1996, estimaciones de las tasas de 
crecimiento sectorial para 1996·1997 y 1997-1998, obtenidas a partir 
de 1nformación dtsponible en la mtsma Secretana Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, la Contraloría General de la RepúbliCa (CGR) 
y en las Instituciones públicas. La información utilizada es entonces to· 
talmente confiable, pero parcial en el sentido de que no se dispuso de 
la totalidad de las instituciones/rubros que conforman los sectores (con 
excepción de salud); no obstante, se consideraron las 1nstrtudones/ru· 
bros más importantes en térmtnos de inversión dentro de cada uno de 
ellos (entre paréntesis la fuente de Información): 

Educación: Ministerio de Educación Pública (CGR) e Instituto Nacional 
de Aprendizaje (STAP). 

Salud: Caja Costarricense de Seguro Social (STAP), Consejo Té<niCo de 
Asistencia Médico-Social (STAP), Oficina de Cooperación Internacional 
de la Salud (STAP) y Ministerio de Salud (CGR). 

Seguridad y asistencia social: pensiones a cargo del Ministerio de Ha· 
denda (STAP), un 67% del gas1o del Fondo de Desarrollo Social y Asigna· 
clones Famíliares (STAP) y Junta de Protección Social de San José (STAP). 

Variación 93/92 
Educación 

realizado 24,2 
Salud 

realizado 23,4 
esttmado 23,5 

Asist. y seg. social 
realizado 28,3 
estimado 33,8 

Vivienda 
realizado 28,9 
estimado 29,6 

Otros 
realizado 67,4 
estimado 82,1 

Fuente. Sauma. 1999. 

VIVienda y Oldenamiento urbano y rural: un 33% del gasto del foo· 
do de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (STAP), a¡ustado a 
partir de 1997 con el monto efectivamente entregado en Bonos Fami· 
liares de la Vivienda (BANHVI) para considerar el Impacto de los Bonos 
Tasa Real, e lnstttuto Costarncense de Acueductos y Alcantarillado 
(STAP). 

Servicios recreativos, culturales y religiosos: Mintsteno de Cultura, Ju· 
ventud y Deportes (CGR). 

Precisión de las es1irnaciones realizadas 

Como se ha señalado, el objetivo de las esttmaoones es aproximar 
la evolución de la inversión social ante la falta de oportunidad de las 
cifras oficiales; sin embargo, es importante que esas estimaciones apro· 
ximen con sufic•ente precistón las magnitudes reales. POl ello, se pro
cedtó a hacer los cálculos para años antenores y comparar los resulta· 
dos que la esttmadón proporc•ona con los efectrvamente ejecutados. 
Se consideraron las variaciones anuales 1993/1992 a 1996/1995 en 
cada uno de los sectores, con resultados altamente satisfactorios, como 
se muestra en el cuadro sigUiente 

Variación 94/93 Variación 95/94 Variación 96/95 

26,5 13,3 34,7 

26,3 21 ,5 22,7 
26,6 19,4 23,8 

31 ,6 21 ,9 23,0 
30,0 20,9 28,5 

17,3 12,4 40,1 
29,9 16.7 41 ,1 

33,9 ·13,8 32,0 
· 19,3 1.4 69,0 



La única excepción fue · otros servicios sociales·, de
bido a la fragmentación del sector y su relativamente 
pequeña magnitud. Sin embargo, dado este último as
pecto, no constituye un problema en los resultados 
globales. 

Una estimación alternativa consistto en aplicar a las 
magnitudes de gasto efectivamente realizado en 1992 

1993 1994 
Gasto público social 
realizado 213.947,2 271.765.7 
estimado 216.879,4 270.799,6 

Diferencia est/real (%) 1,4 -0.4 

Se puede esperar. entonces, que las estimaciones rea
lizadas aproximen adecuadamente la evolución de la 

GRAFICO 2 
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las tasas de variación de cada uno de los años siguien
tes, hasta 1996, y comparar la cifras resul tantes con las 
definittvas. El resultado fue nuevamente muy satisfac
torio, pues el gasto total estimado no difiere en más de 
un 3% de la cifra realizada, como se muestra a conti 
nuación. 

1995 1996 

320.641,7 409.538,7 
330.168.4 41 7.056,6 

3,0 1,8 

inversión pública social en 1997 y 1998. 

Fuente· 5auma, 1999. 

Costa Rica: inversión social pública real, total y per cápita 
1990-1998 

millones de colones de 1998 colones de 1998 
600,000r-------------------------------, 

500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1990 1991 1992 

Fuente: INE(, Encuesca de Hogares 
de Propósitos Multiples. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

- lnverSIOn total .. Inversión per caplla 

175,000 

160,000 

145,000 

130,000 

11 5,000 
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Costa Rica: inversión social pública como porcentaje 
del PIB y del gasto público no financiero. 1990-1998 

50%r------------------------------

40%1----------

%~lPIB % gasto publico 

Nota: Años 1997 y 1998 son una estJmacJón prop1a. 
Fuente: MmJsteflo de Hactenda, INE( MIDEPlAN, CElADE. DGEC 1998. 

ohctales; evaluar d tmpacto de los a¡u~tt:'> en las 
c:.ttmacJOncs del Producto Interno Bruto en las 
rebctones que se establecen entre este y la 
mverstón soual. ' corregir los tndiC:ldores per 
upna. establct:tendll una connnoon compam
da amphamentt: sobre la poblaCion ba"t' que se 
empleara ame b ausenCia de los rt:!>Uitadl1S de un 
nuevo censo de poblacton. 

La mverstón sooal pn\'ada es 1.1 tn\CI'!'ton en 
SCI"\1Ctos soctales reah::ada por d ~Ctl1r pm·ado 
de manera dtrect,l es dec1r. sm constc.ler,lr el fi
nanCiamiento de los serviCIOS pubhcos medtante 
el pago de tmpuesws La mvers10n tm e~.te caso m
duye la reahzada por famtlias v por empresas, en 
gasto comente (pago de sel"\1ctos mcdtcos mam
cula. etc ) y de mn:Non proptamentc (construc
cton de escuelas y hl1'>pttales pnvados, etc ) 

Para el caso costarncense l<ti C!>llmauones de 
esta mverstón son escasas Sólo har mformactón 
dtsporuble para s.llud }' educacton. }' los datos, 
ademas, son pare tales, en el sen11dl1 de que um
camente constderan d gasto o tn\Cr~IOn deuua
da por las famthas <;m embargo como se wra a 
conunuactón este ~asto no es tan ele\ ado como 
en otros pmscs, dada la ampha cobenura del .;ce-

tor pubhco en la prestaoon de los sen1c10!> ~o
cwlcs Lt pnnctpal fuente de InformaCión ullh:a
da en este caso es la Encuesta de Inversión c;oCJal 
([\11<:;0), reak:ada por el \1tm~tt:no de Planihc.actl'm 
:'\actonal y Pohuca Economll:a \IIDEPL-\N ) en
tre 1992 y 1993. aunque tambten se emplea m
flmnauon ~cundana 

La m ve~ ~tón P' h mla c11 salud 

En d ~;,1Sl1 de la salud en senttdo esmcw (e\· 
duyendo agua potable y nmnctón), el ~ctor pu
bhco C1htamcense uene una amplta colxnura 
Los SCI"\ tu os de atencton pnmana. a Largo dd 
Mtntsteno de Salud. aunque en proceso Je tra.,. 
ladl) a la CaJa Costarnccnse de Seguro '-,octal 
\CC\S) como pane de la rdom1a de este ~cwr. 

cubren a toda la poblacton. tal como lo demues
tran dtferemes mdtcadon: .. de re::.ultado ''lLuna
uon mfanul por enoma del 80% }' atenCion pre
natal a cast la totahdad de las muJeres 
cmbara:adas. entre otros) Se esuma que mác; dd 
85'~, de la poblacton esta e ubtcna (asegurada) 
por el seguro de enfermedad ) matemtdad a c:tr
go de la CCSS 

lndcpendtemememe de Jo, problemas de ca· 
hdad r otros que se senalan a o ... semooc; pubh
to::. en salud , lo uerto es qu~· stguen ::.tcndo Jo., 
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RECUADRO 7 

la composición del gasto público social: gasto corriente y de desarrollo 

Una estimación de la composición del gas· 
to realizado en el periodo 1987-1996, indu· 
yendo únicamente gobierno general, refleja 
que la gran mayoría de los recursos se desti· 
na al gasto corriente, con un promedio de 
90% para todo el período y para todos los 
seaores sociales, y solamente una fracción 
muy pequeña, 1 0% en promedio, a gastos de 
desarrollo Dentro de los gastos corrientes, el 
pago de sueldos y salarios representa más de 
la mitad, en promedio un 47% del total de 
gastos, mientras que los otros gastos corrien· 
tes alcanzan un 42.7% del total. Ello muestra 
que si bien en promedio el gasto social no es 
un gasto en sueldos, en él el rubro de mver
sión tiene una baja asignación. 

seguridad social y en v1v1enda están por deba· 
JO. Dentro de los gastos comentes tambtén 
vana el peso de los salarios entre cada sector, 
e incluso al interior de los secrores. 

36,3% y 15,3o/o. 
En el seaor salud, el pago de sueldos y sa· 

larios representa un 55,8%, los otros gastos 
corrientes un 39, S% y los de desarrollo un 
4,8%. La situación varia significativamente en 
el sector seguridad social, pues el pago de 
sueldos y salarios solamente representa, en 
promedio, un 3,5% del gasto total, mientras 
que los otros gastos corrientes, especialmente 
las transferencias a personas. un 78,2%, y los 
gastos de desarrollo un 18,3%. Por su parte, 
en el seaor vivienda el pago de sueldos y sa
larios representa un 35.7% del total, los otros 
gastos corrientes un 31,5% y los gastos de 
desarrollo un 32.8%. 

Por seaores la composición varia amplia· 
mente, ya que mientras en educación y salud 
los gastos corrientes superan el promedio, en 

El sector educación es el que muestra una 
situación más difícil, pues el pago de sueldos 
y salarios representa, en promedio para el pe· 
ríodo, un 81,8% del total del gasto, en tanto 
que el rubro de otros gastos corrientes (com· 
pra de materiales, etc.) alcanza un 14.4%. y el 
gasto de desarrollo apenas un 3,9%. Al inte· 
rior del sector hay diferencias: en los primeros 
ntveles educativos (preescolar, primaria y se
cundana) el pago de sueldos y salarios repre· 
senta, en promedio para el período, un 93,5% 
del gasto total y los gastos de desarrollo sola· 
mente el 1,3%; en la educación universitaria, 
en cambio. las cifras son 70,7% y 5,9% res· 
pectívamente, y en formación profesional Fuente: Sauma y Trejos, 1998. 

mas tmponames para la poblalion. Segun la 
[\liSO, en el penodo de referencia nla!> del 90% 
de los mtemamtentos (para tratamtento o qUt· 
rurgtcos) y de los partos fueron atendtdos por el 
sector público (cuadro 2 15). 

El sector privado ucnc una parttctpacton ma
yontaria solamente en la atcnoón dental pues 
en este campo los e!>tablectmtentos pubhcos 
bnndan serYtCIO!> mu> hmtLados (en cuanto alu
po de semc10s y la poblactón que se beneficta de 
ellos). Tiene aclem:1c; una participación importan
te. aunque no mayorit:ma. en los exámenes dt.> 
laboratono, la rchabllttacton y la consulta exter
na. servicios en los que. por problemas de c.th
dad en la prestaCton pubhca tfilas r tiempos de 
espera princtpalmcntc). las per!>onas. en tanto les 
sea posible. recurren .tl !;.ector pm·ado 

D.tda esa sttuac1on. no es de extrañar qu<. el 
gasto pri,·ado en salud sea rd:ll tvameme haJO en 
Costa Rica. Segun la Orgam::actón Panamencana 
de la Salud tl99B) hacta 1 Q95 el gasto pm ado 
representaba un 26% del gasto total en este ru
bro. uno de los mas ba¡os de Amcnca, mcluycn
do el Canbe1 • Respecto al PIB, este gasto prt\'a
do representa, segun la mtsma fueme, un 2.3%, 
para un gasto nactonal lpubltco más pn"ado) de 
8.6% 1 

Segun la E'\Jl'IO, las famt ltas de mayores m
gresos son las que rcah::an la mayor parte del 
gasto pmado en ~lud. un 65'l:! del gasto lo rca-

h::a el o.fO·X.. ele las famthas de ma)'Ores mgrcsos. 
tanto al constderar el mgreso total LOmo el per 
cápna Adtctonalmente, la proporCion del gasto 
tOla! que representa el gasto en salud aumenta a 
medtda que se toman en cuenta mayores mgrcsos 

La invrrsion pti-.:ada en cducac ton 

Al tgual que en el caso de la salud. la pantct· 
pac10n del sector pnvado en la cducactón formal 
es muy reductda. Segun datos del Mmtsteno de 
EducaCit)n Publica. en 1998 c;c m:ll nculó en es
tablectmtcntos pn\'ados un 11 <!l, de k)s mños en 
edad preescolar. un 6't de los escolares y un 
13~ de los JO\'enes de secundana En la educa
ción umn:r:.ttana. los ulumos dato~ dtspombles 
para ambos sectores muestran que un 25% de la 
matricula de 1995 se rcalt:o en univcrstdadec; 
pri,·adas1 Sm embarga. se espera que este por
centaJe ~..onunue la tcndcnc1a crcetcntc caracte
nsuca en los años no\'enta En todo caso. la par
uctpacton del sector pn\'ado dentro de la 
cducacl()n formal. en todos sus nivdes, ronda 
apenas el 1 o~ 

Segun la ENISO, el gasto pn,·ado dt recto rea
lizado por l a~ [amtltas en educac10n mcluyendo 
los pago~ de matrfcula. transpone escolar y 
otros. reprc~ma un 4.2% dd p,asw total de la!> 
famthas co~tarncenses. porLentaJc stgmficau\'a
mente ma} or que el desunado a ~lud 
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Servicios de salud recibidos por los entrevistados en los últimos 
seis meses, por lugar de atención, según tipo de episodio. 

1992-1993 
(porcenta¡es) 

Tipo de episodio Total ccss Ministerio Privado Otros• 
de Salud 

Total"' 100,0 72.7 5,8 17,6 3,9 

Consulta externa 100,0 72.7 5,6 17.7 4,1 
Internamiento 
para tratamiento 100,0 97,6 0,0 2.4 0,0 
Quirúrgico 100.0 92,0 0,0 6,9 1,1 
Rehabilitadón 100,0 35,8 0,0 27,8 36.4 
Accidente 100,0 79,1 0,0 5,6 15,2 
Atención dental 100.0 34.7 0,6 58,2 6,5 
Parto 100.0 95,5 1,8 0,9 1,8 
Exámenes laboratorio 100.0 64,4 4,1 30,1 1,3 
Vacunas 100,0 48,2 43,0 8,8 0,0 

allnduye establecimientos públicos (Instituto Naoonal de Seguros y otros) y privados. 
b/Promedio Simple de todos los t1pos de episodío. 

Fuente: Sauma, 1999. Elaboración propia a partir de la Encuesta de Inversión Soda/ realizada por MIDEPLAN. 

Relaoonando la magmLUd dd gasto pnvado 
en cducac10n segun la E!'\ISO con el PIB. este 
,,Jc,¡n;:aria en l llQ2 un \'31or cc rcan0 al 3'\, dd 
PJB Esto s1gmhca un gasto n:tctOnal en educ.l
lllln, publico y pm·ado. para C<;t' ano cercano al 
8% del PIB, el gasto pn\'adl' rl'presema un 
37 5% de ese gasto nactonal. 

Ahora b1en, el gasto pnvado en educación es 
t,\ mur concemrac.h1 en los e~uatos de mayores 
mgrc~1c; m::ic; de la mnad es rcalr::ado por el 20% 
dl' l.1s fam1has mac; ncas. mt~:ntra~ que el40% de 
lJc; bmthas en Jc..,s dn~ pnmcro~ qumules apenas 
gMta alrededor dl' un lQ!l,(, dl'l total (Sauma, 
1999) 

Ln témunoc; dl' la proporct<.'n del gasto total 
de!>llnada a la educae1on. Jac; famthas mas m:a:. 
desunan una prop1.1rc1on al menos tres veces ma
yor que las de menores mgrcsos [1 gasto en edu
cacH'n es mayltr que el desun,tdL' a salud en t(t· 
dos y cada uno de lo~ nivele~ de mgrcso 

A partir de 1(1:, rl.'sultados amenores es pos1 
ble afirmar que en la decada de los noventa la m
v.:rslón soctal en Costa Rtca pubh<.:a y pri,·ada. 
ha superado un 25% del PIB, aunque pracuca-

mente cuatro de cada cmco colones desunados a 
estos servtc1os han stdo mvcrudos por el sector 
pubhco A salud y a educ.:ac1ón se ha dedicado, 
aprmmn:tdamente un 16<\. del PIB. un 8~ a ca
da una pero con una d1fcrcnna en la compost
ctón pubhca-pnvada. para la pnmera los guans
mos son tt", pubhca > 2% pmada, miemra~ que 
para la segunda son 5% y 3% rcspectwamcntc 
En as1stcnoa > ~egundac..l ~odal se ha inverudo 
apro:-nmad1mcme un 6.5% del PIB. correspon
dteme en ~u totahdad. al >ector pubhco En el ca
<.O de \1\1enda. por parte dd sector púbhco se ha 
destinado un 2% del PI B.> se podría esperar que 
la mvers1ón pnvada alcance o supere esa magm
tud. Fmalmeme. a otros ~"te tos soctales (re
creaú,·os. culturales y rehgt0,;os) el sector pubh
co ha de::.unado el equiValente a un portema1e 
muy baJO del PIB (0,2%) 

Cabe J cstacar que postblcmeme hac1a finales 
de la década los porcentaJeS pnvados aumenten 
no tanto por una catda de la tn\·erslón pubhca. 
smo mas bten por un mcremento de la acuvtdad 
pnvada. cxpanstón umversnana. nuevos LStablc
ctmientO!> hCl!> pnalartos pnvados. servtc1os mcdt
cos espeCiah:ados. que mdu,Jve son comprados 
por )a (C','- ~ CllrOS. 

Como .;e --er'lalo amcnormeme. la mverstón 



pnvada rcali;:ada por las familias es mayor en 
educación que en salud, a mvel total y <;egun el 
ntvcl de mgresos de las famtllas. En ambos casos 
la mvers10n crece a medtda que aumenta el tn

greso familia r, aunque en salud la distnbucion 
del gasto es menos concentrada en los niveles de 
altos mgresos que en educación 

Por su parte, los servicios publicos uenen 
amplia cobertura, tanto poblaetonal como geo
gráfica y por niveles de mgreso, caso este úlumo 
demostrado en varios estudios. como Sauma y 
Trejos ( 1990) )' Banco Mundtal (1997), entre 
otros. En términos generales. estos estud1os re
nejan que entre mas básicos sean los programas 
soc1ales a cargo del Estado (educación )' salud 
básica, agua potable rural, etc.), más benefician a 
las famil ias de menores ingresos. De hecho. si b 
inversión social pública fuera asignada a las fa
milias (ordenadas según 5U ingreso) consideran
do su acceso efectivo a los programas sociales, y 
se comparase con la inversión soc1al privada por 
ellas realizada, el resultado seria una fuene rela
ción inversa en las magnitutles correspon<.hentes 
a cada una. las famihas de menores ingresos gas
tarlan mu) poco pnvadameme y rec1b1rtan mu
cha de la inversión pública. y las familias más ri
cas lo contrario Este resultado se debe al fuerte 
impacto red1stnbulivo del gasto pubhco soc1al )' 
reneja, también. su carácter de inversión en de
sarrollo humano y de búsqueda de igualdad de 
oponunidades. 

Politicas sociales 
universales: salud y educacson 

V1s1on global 

El derrotero de las polilicas soc1alcs umvers.1-
les en Costa Rtca está marcado por la connuen
Cia de dos grandes decisiones tomadas por gene
raCiones del pasado: la declarac!On, por ley Jc 
l886. del caracter gratuito y obhgatono de la 
educación primana, y el movimiento en pro de la 
umversali::acion del seguro socml en los años se
senta y se.tenta del presente stglo. 

Sin embargo. de una adm1mstrac10n guber
namental a otra han ex1s1ido 1mponames \'lnl.JCS 

que han determmado el ritmo de avance de los 
procesos, qUizá con mayor mtensidad en el terre
no de la educación, donde, para Cllar un caso. 
los cambios en los planes educall\·os y las conse
cuentes adecuaciOnes curriculares han sido fre
cuentes: desde luego, también en el terreno de la 
salud existen mauces importantes alrededor de 
las estrategias de promoción del com:epto mte-
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gral de la salud y la gesuón de las prácticas de 
atencion med1ca. 

En la transicion gubernamental de mayo de 
1998 se constata la continuidad de una tradiCión 
tle larga data en cuanto a otorgar prioridad a los 
sectores de educac1ón y salud En efecto, ambos 
forman parte de la estrategm del Plan Nacional 
de Desarrollo Humano 1998-2002 ) se encuen
tran agluunados en torno al objetivo de poten
Ciar el capnal humano (MIDEPlAN, 1999}. Pero 
además, al mantenerse varios ejes temáticos de 
administraciones precedentes. se vislumbra la 
oportUnidad histórica de avan::ar de manera !ir
me y sostenida hacia la concertación de grandes 
políticas publicas o de Estado en rnatena de s~.:r
viclos sociales 

Las orientaciones estratég1cas prev1stas en el 
Plan Nacwnal de Desarrollo en los seuores de 
salud y de educación dan con11nuidacl , en d pri
mero de los casos. a un proceso imc1ack1 qwnce 
ai'íos atri'ls (la reforma del sector salud) > en el te
rreno de la educac1ón, ::tlesfuer::o de la Admims
tracíón antenor en el tema de la extenSión de la 
cobertura. Simultáneamente con el de la calidad 
del serv1c10. Concretamente en materia de salud, 
el Plan apunta a garantizar un servicio mtegral 
consecuente con los prin(lplos de equ1dacl, um
versalidad y solidaridad L4ls orientaciones estra
tégicas mcluyen la extenswn del programa de 
desconcentracwn y reas1gnacwn de recursos a 
hospitales y arcas de salud. Por el lado de la edu
cacion se asume un enfoque de derechos. 4ue re
conoce la neces1dad de dar elecuvo cumplimien
to al precepto consmunonal que establece el 
derecho a la educación para lOda la c1udadama. 

Aten 10 1 l ltl lid y pr l r, rr' ti e 

La salud es uno de los basuones del desarro
llo humano sostenible }' de procesos de lntcgra
clon soLial Ba.Jo e::.ta pcrspecuva, l<l Cumbre 
Munchal de Desarrollo Soe~a l (Copenhague. 
l995), como panc de las acnones )' objeuvos 
que deben promover los gob1ernos. propone en 
el campo de la salud med1das que busquen· 
"Prestar atencion al derecho al disfrute del mas 
alto nivel alcan::able de salud fis1ca y mental. no 
sólo como derecho fundamental sino ademas co
mo factor de desarrollo", "Promover el pleno ac
ceso a la atennon de la salud prevenuva y cura
uva a ~n de mejorar la cal1dad de v1da, en 
especial de los grupos vulnerables} desfavoreci
dos. haciendo especial h1ncapie en las mu¡eres) 
los mños" (Nauones Unidas. 1996) 

Cost<l R1ca como nanon. y en el comcxto de 
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la doble transiCtOn dcmografica ' eptdemlolog¡
ca en cur:>o, ha mtentado avan::ar en esas dos 
verucmcs. med1ante un proceso de reforma 
sccwnal que constdcra la salud como un pro
ducto soctal que trasciende el bmomto salud
enrcrmcdad 

Acceso a ~en rcros 

La poblactón costarncense cuenta con una 
cobenura prawcamente unl\'crsal en matena de 
serv1ctos de salud, lo cual le confiere una posr
uon de prh.1leg1o en el ambno centroamencano. 
como se destaca en el pnrner mformc f'iradn dr: 
la Rcgum en Dcsw rollo Humano Sosu:nrhlc (Pro
yecto Estado de la Nac1ón, L 999) P:tra ello, el 
pats cuenta con una extensa red de estableCI
mrcntos (hospnales. clmicas r puestos de salud) 
que <.e ha refor::ado con la creauon de los Equt
pos Basteas de Atenc10n Integral de la Salud 
(EBAIS) Tre:. de cada cuatro prob1onales en 
mcd1cma laboran para el StStema '\auonal de Sa-

lud y prawcameme la totalidad de los nactmten
tos que acontecen en el terntono nac10nal c.ucn
tan con asiStenoa m~dtca 

Respecto a l:t ampliación de oportunidades 
de acceso a los scn'ic1os de salud. en 1998 se fre
no el proceso de creac10n de nuevos EBAb (541 
en total a fines de dtc1embre con la tdea de que 
es com·emente consolidar los va eXIStentes Em
pero. no se dtSl.Ute la oncnt,lcton hacta la reade
cuaclon del pnmcr mvel de atenCión. de modo 
que conscna \1genc1a la meta de cubnr la totali
dad del pa1:> medtantc los EBAI~ en el medtaM 
pla=o 

En lo que rcspetta a la gcstton de los scrvt
ctos de salud, se contmuo con el modelo de com
promtsos de gesuón o de resultado. los cuales rc
ctbteron un espaldara::o con la leg15lacton sobre 
desconcemractón hC'Ic;pnalana aprobada por el 
Parlamento en dtctcmbre de 1998 La extenston 
de la estrategta de comprom1sos de salud puede 
comnbutr a una me1or constderactón del perfil 
eptdemtologtco del patS y a enfremar tareas relc-

¿Son posibles nuevas reducciones en la mortalidad infantil? 

SI b1en Costa RICa exhibe un alto mvel de desarrollo 
humano. el riesgo de que un niño o una n1ña menor de 
un año fallezca por enfermedades transmisibles es 11,5 
veces mayor que en Canadá. Esto indtca que la 
SOCiedad costarncense debe reflex1onar seriamente so
bre la necesidad de aplicar mecantsmos y awones ca
paces de Incidir en diversas patologlas que generan 
muertes infantiles evitables y, de este modo, revertir la 
tendencia al estancamiento que muestra la tasa de 
mortalidad mfantil 

Desde esta perspectiva, un equtpo de mvesttgaoon 
del seaor salud recomienda: 

• Conttnuar los esfuerzos dirigidos a incrementar la co
bertura de la atención en mu¡eres y n1ños, pero enfa
tizando en el me¡oramiento de la calidad de los ser
vicios. Igualmente es oportuno promover un enfoque 
más integral de la atención del crecimiento y el de
sarrollo infantil. 

• Momtorear y evaluar el desarrollo e impaao de los 
programas de fort1f1caaón de alimentos con actdo 
fálico. como estrategia para reduetr la prevalenda de 
malformaoones congénitas por alteradones del tubo 
neural 

• Maximtzar la uttlizaoon de los recursos di.sponibles 
en los serv1c1os de salud para la atenctón del parto de 
alto riesgo y la atención del neonato de bajo peso al 
nacer. 

• Ante el estancamiento de las patologlas de upo mfec
doso (especialmente las afecciones de origen respi
ratorio) ha de favorecerse la promoción de la aten
ción en el nivel primario y la utilización de med1das 
que tiendan a la deteccion oportuna de estos proble· 
mas, la clasificaoón adecuada del nesgo y el empleo 
de medidas terapeut1cas efe<tiVas. 

• Proseguir con los esfuerzos desarrollados a traves del 
Sistema Nadonal de Aud1torias de Mortalidad lnfan· 
til y complementarlos con otras medidas de moMo· 
reo y evaluación, tales como la vtgilancia mediante 
eventos trazadores. La tncorporactón del bajo peso al 
nacer como evento trazador constitwía una estrate
gia útil y efectiva. 

• Incorporar dentro de los compromisos de gestión de 
los establecimientos de salud la consideración de las 
tendencias que muesua la mortahdad 1nfanttl en los 
ult1mos años. 

Fuente: Morice y otros. 1999 



vames como seguir abauendo los mdices de 
mortalidad mfamil (recuadro 2.8) o avanzar más 
en materia de detección temprana del cancer. 

En lo que se refiere al acceso a agua potable y 
saneamiento básico, los indicadores que se han 
vemdo empleando en el pais deben ser objeto de 
rev1sión De acuerdo con cifras de la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Muluples. casi el 90% de 
la poblaCión uene acceso a agua imradom1cihar. 
Sin embargo, esta cifra no dice nada acerca de la 
cahdad del agua, aspecto de enorme sensibilidad 
para el bieneslar de las personas. Estimaciones 
del Instituto Costarncense de Acueductos y Al
cantanllados señalan que alrededor de un 73% 
de la poblactón llene acceso a agua de calidad 
potable. Esta brecha se presenta esencialmente 
en zonas del territorio nacional donde el servicio 
es brindado por emes adnums1radores diferentes 
al ICAA (véase capit ulo 4 y Compendio Estadrs
tlco). 

Siempre en el terreno del saneamiento am
biental, debe considerarse adicionalmente la pro
blemática de los sistemas de alcantarillado, as
pecto que quedó rezagado en el orden de las 
prioridades de inversión en la mfraestructura na
cional y cuyo colapso podría traer graves conse
cuencias. Acciones urgentes y de mediano plazo 
en este campo pasan por la necesana revtsión del 
SIStema de tanfas, mcluyendo el reconocimiento 
del esfuerzo de inversión requerido para atender 
las crecientes necestdades y las acciones preven
tivas y de mantenimiento 

El Programa de Inmunización Brls ica 

Este programa ha sido de enorme 1mportancm 
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para explicar los éxitos sannanos del pars en el 
largo plazo. Sus mveles de cobertura son compa
tibles con los canones mternacionales en la ma
terta (cuadro 2 16). No obstante, conv1ene ad
vertir que en 1998 se registra una cobertu ra de 
mmumzac1ón más baJ3 que al mic1o de la déca
da, aspecto que consmuye una señal de alerta pa
ra las amondades sanitanas y la propia Ciudadanía. 

AdiCionalmente, debe destacarse un hito en 
el Sistema Nacional de Salud: la introducción en 
1998 de la vacuna contra la meningitis (Haemop
hilus in_nuenzar tipo B) al cuadro básico de inmu
nización. 

lnnovt~clones educativas 

Las acciones estratégicas para el sector educa
uvo contempladas en el Plan Nacional de Desa
rrollo apuntan en la misma dirección que las im
pulsadas por el anterior gobiem o. a saber: hacer 
obligatorio el ciclo diversificado; universalizar la 
educación preescolar; establecer programas edu
cativos itinerantes en zonas con población dis
persa; dar continuidad al programa de "telese
cundaria~: conectar a la red Imernet a todos los 
centros educativos del pars; y amphar la coben u
ra de los programas de mformática educativa y 
de enseñanza de una segunda lengua en prima
ria y secundaria, para cuya implementactón son 
de suma importancia los préstamos otorgados 
por el Banco Mundial (Programa de Mejoramien
to de la Calidad de la Educación, PROMECE) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (Progra
ma de Extensión de la Cobertura de la Educación 
Preescolar y Secundana). En el cuadro 2.1 y en 
el Compend1o Estadlstico se incluyen senes de 

Cobertura de inmunización. 1990-1998 
(porcentajes) 

Año DPT-3 VOP-3 Sarampión BCG 
1990 95 95 90 92 
1991 90 89 96 81 
1992 91 91 69 94 
1993 88 88 88 98 
1994 87 88 89 94 
1995 85 84 94 99 
1996 85 85 86 92 
1997 90 93 100 85 
1998 85 85 86 87 

Fuente: Ministerio de Salud, Programa Ampliado de Inmunización, Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 
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dato~ ~~>lm: la e\'l'lucton de la u>ben ura de los 
cnatlos programas. Entre las acuone:. por rd~,r
:ar se encuentran las desplegadas me<.l!amc el 
Progmmi\ de Fscuclas Umdocentl'S ( recuc~dro 2 9). 

Combate de la pobreza 

En las pohucas sooales selecm·as llnentadas 
a atender a la pobh.tctón ubicada ba¡o la linea de 
pobrc:a :;obrC!>.llc l,t estructural'ion del Plan de 

RECUADRO "l Q 

Sohdandad en d cual pueden encontrarse algunas 
!meas de Cl1nunutdad. pero tambtén de ruptur.t , 
respecto a las csu ateg1as se~Uldas por gobternos 
amenores Al m1smo uempo. su formulacll'ln e~ 
coincidente con d1vnsos elementos del consenso 
alcan:ado en el ambno mternac1onal en matcna 
de acoone de m111gaeton, Cllmbatc} supcr.1Cilln 
de la pobrc::a , prl'scntes en las plataformas de 
acoón de las cumbre:, y conferencias mundtalcs 
de las \Jac1ones Untdas de los anos noventa 

Escuelas unidocentes e innovación educativa 

Antecedentes 
En 1963-1964, en el gobierno de Francisco Orlidl, sien

do Ministro de Educación Ismael Bonilla, se dio acceso a la 
educaoón pnmaria completa a los niños y niñas de zonas 
rurales, a través de la creación de la escuela unidocente 
(EU) En la presente década se ha dado un decidido respal
do a esta opción, para armonizar los elementos de amplia
ción de cobef'tura con la prestación de serviciOS de calidad 
De esta manera, en 1995 se puso en marcha el Programa 
de Mejoramiento Integral de las Escuelas Umdocentes, a 
cargo de la Gerencia de Escuelas Unidocentes creada en 
1994 El proyecto iniCió un plan piloto con asistencia técni
ca y apoyo financiero de la UNICEF rnedtame el proyecto 
• Experiencia demostrativa de innovación pedagogi<a en 
29 escuelas unldocentes del cantón de Puriscal. Por su 
parte, la nueva adminiStración gubernamental ha cOOSide· 
rado a las EU dentro de las líneas estratégicas del MiniSte
rio de Educación PUbl'tCa (MEP). 

Cobertura y desempeño académico 
Cada EU at1ende hasta 51 estudiantes de zonas rurales. 

Si el número de estudiantes sobrepasa esta dfra, la escue
la pasa a ser Dirección 1 y se le asigna otro profesor. En pro
medio las EU atienden entre 35 y 40 estudiantes, de cua~ 
quier grado escolar Segun los datos sum1n1strados por el 
Departamento de Estadistica del MEP. en 1998 las EU a~ 
bergaban aprDXJmadamente a 32.823 estudiantes, lo que 
corresponde mas o menos a un 6, 7% de la matricula total 
del país en primero y segundo ciclos. Para atender las ne
cesidades de este sector, en 1996 se empleaba el 7. 1% del 
presupuesto destinado a la educación prtmaria. 

Exlsten 1.402 EU. que constituyen el 40% del total de 
escuelas del pals. Los centros están en todo el temtorio na
cional, distribuidos en veinte direcciones regionales: Agui
rre. Alajuela, Cañas, Cartago, Coto, Guápiles, Hered1a, Ube
na, L1món, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, Puriscal, San 
Carlos. San José 1 (GAM). San Jase 2 (Desamparados), San 
Ramón, Santa Cruz, Turrialba y Upala. De estas regiones. la 
más grande y dispersa es la de Coto. con 207 escuelas, se-

guida por Pérez Zeledón con 181; la más pequeña es la de 
San José 1, con 2. 

RespectO al desempeño académico, cabe destacar que 
las EU poseen uno de los más altos niveles de reprobadóo. 
10,9%, que es mayor que el promedio nacional de 8.4%. 
Esto indica que aún se deben reaftZar muchos esfuerzos pa
ra nivelar el rend1miento académico de las 20ilaS rurales. 

Metodologla empleada 
e innovaciones académicas 

La estrategia pedagógica empleada en las EU se basa en 
el consuuctivismo, que plantea una educación horizontal. 
Individual y colectiva al mismo tiempo. solidaria, más flexi
ble y más amena para el educando Este SIStema. dotado 
de las cooáoones aprop¡adas, presenta la ventaJa de que 
st el niño tiene la capaadad o el deseo, puede avanzar más 
rápido en determinada matena, y cumplir con los ob¡etJVOS 
de la misma antes de lo requendo. Existen rincones de 
aprendizaje. que son bibliotecas donde el niño consulta la 
información o despeja dudas, lo que 1ncremenra su capad· 
dad investigatrva y lo independiza del maestro. Esta úluma 
linea es favorecida también por la 1nteracáón con niñas y 
nu1os de diferentes edades. 

En 1998 se 1ntrodu¡eron tres nuevas lineas de trabaJO a) 
adscripción de 86 escuelas unidocenes al esquema de es
cuelas lideres auspiCiado por el Sistema de Mejoramiento 
de la Educación (SI MEO), b) desarrol1o de un programa de 
radio interactiva, con base en la plataforma de Radio Na· 
cional y em1soras reg1onales, para impartir la enseñanza del 
ingles a estudiantes de cuarrooemos establecimlefltos, y e) 
el Programa de Computadora en el Aula, que ruenta con el 
patrocinio de la Fundación Omar Dengo e involucra a 59 
escuelas. Con ello se expande el Programa de Informática 
Educativa 

Fuente: Elaboraoon propia con base en Alvarado, 1999; 
Jessup, 1998; Osono y Venegas, 1997; así como enuevís· 
ras a mformantes dave 
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PI d S 

El Plan d~ ...,ohdandad formubdo por 1.1 Ad· 
mmLStractón Rodnguez Echcvcrrla sustttU}'e al 
Plan NaCional de Combate a la Pobreza {PNC P) 

de la Admmtstr:tclOn Ftgucn.:s Olsen El PNC.P 
g1ró en tomo a 1.1 aniculauon de las pohucas 
umversales y selcltl\"llS como ckmento de mtc· 
gmción de la pobi,Kión pobre ,1 la comente pnnct· 
pal del desarrollo mcdrame n nco areas de acc10n 
PROINFANCIA, PROMUJERF':l PROTR>\BAJO. 
SOLIDARIDAD > DESARROI LO Lüü\l. cuyo~ 
resultados) nt\'elcs de coordmacrón rmennstnu
cmnal fueron destguales (MIDCPLAN, 1998) 

El nuevo Plan comparte la ,lspiración de 
combaur las causas estructurales de la pobrc:a 
En ese sem1do postula como uno de los pnncl· 
p1os de las pohucas sociales se lec U\ as el -cnfas1s 
en la atención de factores estmnurales: todo::. lo!> 
programas que se diseñen en este campo deben 
contener un componente de promoción > capa
CitaCión Es necesano que auendan los factores 
estructurales ' subracentes que generan que la 
pobreza prevalczLa" (Gob1emo de la RepubhC<l, 
1999). 

En cierta med1da. este enfoque se ha convcr
udo en un tóp1co de los programas dtrig¡dos a l,t 
poblac1ón pobre )' se relacrona con los enfoques 
que se han \'emdo consolidando en dh·ersos or
ganismos mternactonales y que se expresan en 
las cumbres y conferencias mundiales celcbraJas 
en la presente decada. La Plataforma de Acoón 
de la Cumbre \tund1al de Desarrollo ~oc1al plan
tea que la ermd1cac1ón de la pobrc:a • ex1ge d 
acceso umversal a oponun1dades económtcas 
que favorezcan la cxistencta de med1os de vida 
sostenibles y scrvrcros socmh:s h.1srcos ... por lo 
cu:-~1 las esLratl"gtas nacronalcs ddll:n comcmphr 

med1das par.1 l"hmmar bs barreras estnrc1Ur,1· 
les que tmptden a las persona::. escapar de la po· 
brcza" (Naciones Umdas, l996). 

No obstante, cxLSten lmcas de ruptura que 
parten de un d1.1gnosuco sobre los factores que 
restan decundad a los programas soctales {Gtl· 
btcrno de la Rcpubhca,l998), a saber 

• Las polrucas y programas M han aseguradtl la 
atcnc10n de los grupos m,ts pobres. Los prtl· 
gramas Unt\'Cr~les en Costa RILa han s1do C\1· 

tosos. pero muchos de los gmplls mas pobres 
no encuentmn respuesta cfcruva a sus necesi
dades. Los beneficios de un.1 serie de progra
mas (bono de ''" 1enda. pensKmcs del rc~m1cn 
no wntnbuU\'O comeaores escolare::.. :x. nI· 
CIOS de salud financtados por fODES.-\F h,ln 

Sido [X:rc1b1dos en un<t proporc10n st~mficall
\'ll por pa~nas con mvcles de mgrec;o medio 

• Persiste una duplicacion de funciOnes en las 
institUCIOnes de acc1on soctal y una atomiza
ción de programas sm :lrttculac1ón En su ma
vona, lo::. programas no responden cfcw,·a
mente a los factores estructurales de la 
pobreza. 

• ExiSte desaruculactón entre la oferta de ~olu
Ciones y la poblac1ón obJell\'O. 

• No hay Sistemas efectivos de evalua!.:IOn del 
imp,tclo y la eficiencia de Jos programas. Cn el 
caso de FODESAF la cvaluauon ) la plamfic.a
ctón se han \'islo reduudas a su mm1m,1 expre
Sión, en buena mcd1da LOmo resultado de la 
aprobaCión de leyes que as1gnan un desuno es
pecf(jco ni 77% de los recursos. 

• La exl!>tenc~a de un alto componente de gasto 
adrnmLStrauvo reduce el porcentaJe de recur
sos que llegan efectivamente a la poblac10n 

Pot consiguiente, el Plan de Solldmtd.ld se 
plantea como tareas pnont.1nasla selecu\'IJad de 
los programas con el fin dl ding¡rlos a la pobla
CIOn mela, as! como la n~vts1on de las mstltucio
nes con el propósito de establecer mccamsmos 
que permitan cumpltr con este objetivo y evaluar 
los costos por persona En el cuadro 2 17 se des
tacan los pnnopios de atcnoon }'las are,lS de 3C· 

oon del Plan 
Existen do!> espcc1f1C1dadcs 1mportantcs en el 

Plan de Soltdaridad: 

• Se fijan metas concrei,\S dt: reducclt\n de b po
bre:a lograr una reducción del 19.7', al 16% 
en el a M 200 l. lo cual no se hahftl pl:tnteado 
en gobtcrnos amenores. 

• :>e busca Integrar)' artu;uiJr las áreas cconoml
ca ) scxtal baJO la conducuón del C.on-;qo de 
Gob1erno > la coordmauon del Prcstdentc de 
la Republtra, a d1ferenc1a de los cuatrcl gobier
nos anteriores, en los cuales se conformt1b.1 un 
arca ->Ollal dentro del C.onseJO de <Job1crno 
coordmada por una de las \'~~.:eprcs!dt:noas 

La meta Jc reducc1on de la pobreza se en
cuentra hgaJa a metas de polfuca economi<:a, co
mo la dt~mmuctón de la mOaoon del 12~ en 
1998 al 7 'Ln el1001. un uec1m1ento dd 5.5% 
en 1998. 4 5 "'en 1999 5,0% en el 2000 y ó.O% 
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CUADRO 2 17 

Plan de Solidaridad (1998-2002) 

Principios de atención 
• Transformación del FODESAF en el Fondo 

Nacional de Solidaridad y Desarrollo Humano 
(FONASOL), el cual debe retomar su papel como 
herramienta de planificaoón, supervisión y 
evaluación de los programas sociales dirigidos 
a la población pobre. 
Agua potable· construcción y mantenimiento 

• Los recursos del FONASOL deben orientarse 
exclusivamente, y de manera gradual, a programas 
d1rigidos a la población meta. 

• Otorgar los beneficios de acuerdo con los cntenos 
de selección del Sistema de Información de la 
Población Objetivo (SIPO), dando énfasis a las 
familias en extrema pobreza y como segunda 
prioridad a familias en pobreza crónica. 

• Descentralización y desconcentraclón: los servicios 
serán provistos por las instituciones más próximas a 
las familias en situación de pobreza, privileg1ándose 
la estrategia que promueve el Triángulo 
de Solidaridad. 

• Pago por servicios: tos programas deben 
contemplar las estructuras de costos por 
persona atendida. 

• Especralización y complementariedad· 
las instituciones deben ajustarse a la espeoalidad 
en la cual tienen fortalezas. 

• Evaluación de procesos e impacto: todos los 
programas deben contar con mdicadores para 
evaluar los procesos y el impacto real causado 
sobre la poblac16n objetivo. 

Areas de acción 
• Derechos sociales: 

Educadón· bonos y becas. 
Salud: atenc1ón pnmaria. 
Alimentaaon y nutrición: hogares comumtanos y de 
medio tiempo, CEN·CINAI. comedores escolares 
Vivienda: bonos, ampliaciones y mejoras. utulación. 
de acueductos. 

• Integración social de grupos especiales: 
Menores en riesgo. 
Adultos mayores. 
Madres adolescentes. 
Personas farmacodepend1entes 

• Transferencia directa: 
Incentivos especiales: apoyo temporal a familias, 
mitigación y atención de desastres. 

• Oportunidades productivas: 
Ingresos: microempresas, formación para el trabajo, 
asentamientos rurales. 

Fuente: Gobierno de fa República, Admmistraetón 1998-ZOOZ 

en el 2001; la baJa del desempleo del 5,6'~ en 
1998 al -+,7% en el 2001 ( 1\hm~tenos de la Pre
Sidcnua y Plantficac10n. 1999a), con lo l:ual se 
desdibUJa el mecan1smo de evaluación del Im
pacto especifico de las acCiones programaucas 
dtngtdas por cmenos selectivos 

Otro punto pmblemáuco c-.ta en la 1denufi
cac.1on precisa de los mecamsmos para ha~;er \1a
blcs algunas de las metas fipdas en el Plan de 
Sohdandad Por ejemplo, se plantea la meta de 
lograr que el lOO~ de los adultos mayores en SI
tuación de pobre:a tenga acceso al Reg1men no 

C..omnbuu,·o de Penstoncs. pc:-ro su concrec10n 
se SUJeta a la pos1b11idad de contar con un 20~ 
de los recurc,oc, que pro,cndnan de la venta de la 
cartera comerCial del li\S, lo~ resultantes de dar 
en conces10n las bandas de telefonía ccluiJr y los 
scn·lc1os de comumcauon personal del ICE. ' 
N otras fuente., de recurso:> que se lleguen a deter
mmar en los prox1mo::. mt:'ó ~Gob1emo de la 
Rcpubhca, 1 998) Este es un tema conni\.IIVO en 
la agenda poiHtea \' en las rdac1ones del C..obler
no con la opoc;1c1on en el Congreso T:1mpoco es 
clara la forma en que se aka'l:ara la met.l de am-
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RECUADRO 2 10 

Hacia una cultura de evaluación del impacto 
de los programas sociales y de rendición de cuentas 

Una debilidad histórica en el quehacer de las institu
ciones del área social del Estado costarricense ha sido 
la ausencia de una cultura de evaluación de los proce
sos y resultados de su acdón. En la práctica, diversos 
programas permanecen inalterados en su marco con
ceptual y lógica de operación. a pesar de sensibles 
transformaciones en el entorno. De este modo, las ruti
nas terminan por imponerse sobre lo esencial o estra
tégico. 

En 1998 confluyen dos iniciativas orientadas a supe
rar esta situación y posicionar el tema de la evaluación 
en la corriente principal de las acciones de las institu
ciones vinculadas con el combate de la pobreza. Por un 
lado está la creación del Area de Evaluación de la Di· 
rección General de Desarrollo Social y Asignaciones Fa
miliares (DESAF), con un claro mandato en la materia y 
un renovado enfoque gerencial; por otro, el esfuerzo 
del Proyecto Estado de la Nación por generar un siste
ma de seguimiento físico y financiero de los principales 
programas sociales financiados por el Fondo de Desa
rrollo Social y Asignaciones Familiares. 

Con el objetivo de viabilizar estas iniciativas, se esti
mó importante la suscripción de un convenio de 

pliar la cobertura de La educac1on ~ccundana a 
por lo menos un 72% de los Jóvenes. aunque es 
notono el apene del emprésuto contratado por 
el Gob1erno de Costa R1ca con el Banco 
lmeramencano de Desarrollo, refrendado por la 
Ley N• 7731. 

Sm pretender La exhaustL\'!dad en la cons1de
rac10n de todas las po!Jucas que t ra:.Licndcn los 
penodos gubernamentales y que se carancnzan 
por un enfoque integral, pueden dc:.tacarse dos 
programas con estas caracterlsucas. que ademas 
fueron objeto de un proceso de reestructuracion. 

En el periodo 1995-1997 se desarrolló el Pro
grama Atcncion Gubernamental de la:. \1uJeres 
jefas de Hogar, que atendió a un total de 25 735 
muJeres en todo el pais (ComiSión lntennsmu
Clonal-IMAS, 1999) Si b1en en una evaluac10n 
reali:ada en 1998 se encontro que el componen
te de formacion humana fue uno de los logros 
del programa, no ocurno lo m1smo con 1 ::~ c::~pa-

cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y el Proyecto Estado de la Nación, que recibió el 
refrendo de la Contraloria General de la República en 
marzo de 1999. El convenio pone énfasis en la audito
ría de la calidad de los servicios sociales y la medición 
de los impactos de tales servicios en la cal idad de vida 
de la población beneficiaria, a5pectos que se canaliza
rán mediante un sistema de seguimiento de interés pa· 
ra las instituciones ejecutoras, la DESAF y la comunidad 
nacional en su conjunto. 

Complementariamente, desde el inicio de la nueva 
gestión gubernamental, y con el auspicio de la Organi
zación Panamericana de la Salud (OPS), la DESAF im
pulsó la puesta en ejecución de un sistema de informa
ción gerencial (el WIN SIG) para dar seguimiento a la 
gestión financiera de los programas financiados por el 
FODESAF y determ1nar los niveles de eficiencia y efica
cia en el cumplimiento de sus metas. Ello da soporte al 
monitoreo de los compromisos institucionales estable· 
cidos en el Plan de Solidaridad. 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas. 

Citación técnica 
El nuevo programa, denominado Atenc10n a 

las Mujeres en CondiciOnes de Pobreza. se sus
tenta en dicha evaluación, as1 como en una ley 
aprobada en ::~bril de 1998, cuyos princtpalcs 
contenidos se resumen en el recuadro 2.11. !>u 
objetivo princ1pal es " .implementar un proceso 
de atención integral. interinstitucional y con 
perspectiva de genero, para la atencion de las 
muJeres en condictones de pobreza mediante el 
fonalecim1ento personal y colectivo, la capacita
ción técmca y laboral que posibilnen su mser
ción en el ambuo labornl o producti\'O en igualdad 
y equidad" (Comisión lnterinstitucional-IMAS, 
1999). La meta de cobertura para 1999 es de 
5.549 mujeres d iStribuidas en las diferentes re
giones del pals. 

Los pnnc1pales componentes y acciones pre
\'IStas en el Programa AtenCión a Las MuJeres en 
Condiciones de Pobre:a son. 

• IncentiVO económico sera entregado por el 
1~1AS a las muJeres partiCipantes en los cursos 
por un lapso mínimo de seis meses. Las mujc-
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RECUADRO l. 11 

Atención a las mujeres en condiciones de pobreza 

Se aea una comisión nacional interinstitudonal co
mo instancia encargada de las sigUientes funciones: de
finir las polfticas de atención a las mu¡eres en condicio
nes de pobreza. con énfasis en las jefas de hogar. dar 
seguimiento a las acciones mterinstitucionales, propo
ner los presupuestos de los programas de las institucio
nes participantes, definir el número de mu¡eres que se
ran atendidas cada año (al menos un 25% deberán ser 
jefas de hogar), evaluar el impacto del programa y di· 
vulgar sus resultados, definir los procedimientos y me· 
canismos para seleccionar a las mujeres participantes 
(articulo S) 

la comisión está integrada por el Presidente Ejecuti
vo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Presi· 
dente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), el Ministro o el Víceministro de Trabajo, un repre· 
sentante de la ¡unta directiva del Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAMU) y un representante del Presidente 
de la República (articulo 4). 

El IMAS será la Institución encargada de coordinar 
las acciones de atención a las mujeres en condiciones 

rrc; -;eran sckccionatlas por cll~lr\S a pamr de 
una hsta aptm.tda por las orgam:ac10ni.'S co
munales o bu:n entre las mu1eres que se prt:
o;cmcn en las ohunas regionales de la mstuu
o on. Dcbemn rcgtstrarse en el SIPO y c;~:r 

costamccnse o extranjeras con ct'dula de res1· 
dcnua. que ~ en~:uemren en condtooncs de 
pobre: a o pobre:a extrema 

• Capacnacwn en "lonalecmuento personal ) <.:o· 
ÍClll\'0 ~: m el uve un IOta! de 20 SeSIOnes )' 1-H 
horas de capacuac1on en temas como sooalt::a
('IOn e tdenud.td de genero c.krcchos de 1:1!> 
humanas, orgam:aCJon )' ltdera:go. planlhc,t· 
c1on del pro)'Cllo de vida, plan de acc10n. W· 

ma de decislúnes en Lomo JI proyecw de \'Ida 
Al fj\; -\t-I U k c.:mrc~ponc.le tlchmr el enfoque v 
la mewdolog1a. los comemdo!> lo:. cnteno:. dt.: 
e' aluactón ' la selección del rqu1p0 de trabaJl1 
p,1ra !>U eJccuuon, as1 como su capacna(l(m 
supervtsiOn a:.c~or!a v segu1mk nto El IN:\ c;c 
encargara de comratar al personal que desarro 
liara la capacnaoon 

• (apacuacwn tccmca- laboral c;rr,l desarrollada 

de pobreza y deberá informar a la comiSión sobre el nú· 
mero de mu¡eres ubicadas ba¡o la linea de pobreza con 
base en informaaón dellnstrtuto Nacional de Estadisti
ca y Censos (articulas 3 y 6). 

EIIMAS financiara con recursos propios y del FODE· 
SAF la capacitación en formación humana, que será 
e¡ecutada por el INAMU. El INA fmanciará y e¡ecutará 
la capacitación técnica-laboral (articulo 7). 

A las mujeres participantes en el programa se les 
brindará un 10cenuvo económico, entregado por el 
IMAS y financtado con recursos del FODESAF. El incen· 
t1vo estará hgado a los procesos de capacitactón y 
debeJá representar al menos un 30% del salario mini· 
mo de un misceláneo 1 del regimen del Servicio Civil 
(articulo 8) 

las mujeres participantes tendrán prioridad en la 
asignación del bono de la vivienda (artículo 10). 

Fuente: Asamblea Legislativa. Ley N° 7769, 
lO de abril de 1998. 

por rl INA uult:ando crnerios técnicos del 
l>.A \I L Las muJert::. --erJn ubicadas en los 
cur5o:. n::.pt'tando sus Intereses vocaCionale!> y 
la oferta th: cursos de lo:; <.:Cntros de fom1ac1ón 
profcswnal tld INA Se otorgaran becas en los 
caso::. cn que las mu¡cr.::. no cuenten con el m
c.:cntl\'tl CC.:OilOtniCO del l~ IA~ 

• lnscrUL>n l.1boral ,. productn·a el MtnlStcno de 
TrabaJo. en coordinaoon con PRONA MYPE. 
financiara ~.rcdttos para la!> muJeres que dec;a
rrollen umdades produLU\'aS mdi\iduales o 
grupales Para ellos delxran estar mdu1das en 
el SIPO 

• Accestl a '1\ 1cnda d1gna. cada seiS meses la Co· 
miStOn lmcnnsmuoonal refenra al 1\11 \'AH 
una hsta de: muJeres que havan pame~pado en 
el programa. con el fin de que sean tomadas en 
cuenta de forma priomana para la adjudica
ctón del bonu de la \1vicncla. de acuerdo con 
los procctlttnlentos ) rcqu1s!los de ley (C.oml· 
s1on lmennsmucional-1\l.-\S 1999) 

Por otra pJrte. el pmgranu Construn:ndo 



Oponumdades se onema a la protc~o:uon de las 
adolescemes embarazadas y madres. pnncipalmeme 
aquell:ts que no cuem:tn con bs condkiOncs y 
recursos necesnnos para enfrentar la matcrntdad 
(Comisión lnterinstirucionai-IMAS, 1999). Tu~ne 

como anrecedeme el Programa de Mujeres Atlo
lescentes, que al 1gual que el programa anterior 
está regtdo por una ley aprobada en 1997 (Ley 

General de Proteccion a la Madre Ac.lolcsccmc. 
N 7735 dcl26 de no\1embre 1997). Esta le) es
tablece las s1gUtcmes obhgaetom:s mstnuetona
les: la CCSS dara atenc1on medtca gratuna a las 
madres adolescentes que lo sohmcn y a sus ht
jos, aunque no se encuentren asegurad::~s. el 1 NA 
impartirá cursos vocacionales dirigidos~ esta po
blación, el Mmisterio de Educación brindará fa
Cilidades para que la madre adolescente comple
te el c1do educauvo bás1co; y el Mtnisterio de 
TrabaJO creará una bolsa de empleo especial pa
ra las madres adolescentes mayores de qumce 
años (articulo 12). A nivel de coordmauon, la 
m1sma ley insti tU)'e un Consejo lntcnnsmucJo
nal de Atención a la Madre Atlolcst:cme. un 
órgano tic desconcentración adscrtto ~1 Mlmste
rio de Salud. 

El Programa de Muje res Adolcsccmes. 
readccuado, se art icula a otro denommado Amor 
joven, que busca dism1mm. por med10 de la 
educación para la sexualidad. los embara:os en 
mñas }' adolescentes. así como prevemr simacio
nes que les10nen los derechos de mñas niños y 
adolescentes. El propósito central de este progra
ma es desarrollar un modelo de prevenc1on Inte
gral de carácter educativo en el campo de la se
xualidad para y con niñas, mnos )' ac.lolescemes. 
que facilite a las instituciones publ1cas y organ i
zaciones no gubemamemales y comun1wna~ la 
tarea de reconceptualizar sus enfoques teorico
metodológlcos conwncionales de prevencion 
(Oficma de la Pnmera Dama-Conse¡o lntennstl
tuclonal-INAML. 1999) 

Todos estos programas se desarroll:m en un 
marco lntennsmucional completo por su com
posiCión)' mveles de represemac1on sectorial, re
gional )' de la soc1edad civJI. lo que pl:.lntea un 
desaffo desde el punto de v1sta de la luncionali
dad >'articulación de las acciones de las di:.tt ntas 
instituciones mvolucradas, dada la d1spcrs10n 
que h1stoncameme han remdo much,1s de las po
llucas soc1ales en el país 

Poht1c s n fa~or de la n anCla y la ¡uv~ntu 

L1 Convenc1on de los Derechos del N1ño 
(CON) conuene tres principtos fundamentales, 
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de los cuale:, debe pamr cualquter cc;fucr:ll 
onentado hac1a su cumphm1ento y su C\'alu;\
CIOn. Pn m..:ro, reconoce la condicwn c1udadanrt 
de la mñez y la adolcsccncta; es dec1r, t:ons1dera 
a esta población como SUJeto de derechos c1vilcs, 
soc1ali.:s y polrttcos. Segundo, en el marl'o de 1.1 
CON el pnnctp1l1 del Interés superior elche en
tenderse como una garanría para la efecuv1dad 
del cumphm1ento de todos los derechos, hmnan
do la arbnranedad, la d1screC1onahdad }' la pos
posiCión de las pnondades de la nifte;: )' la adll 
lescencia por parte de las autoridades publicas y 
privadas. Tercero, la CON establece el pnnc1pi0 
de no dtscmmnac1on. segun el cualLOda accJon 
que atente contr,l los derechos de la nitíl!: y l.t 
adolescencia debe ..:onsiderarsc diSCnmmawria y 
por lo tanto, ina~.:cpwblc, lo m1smo qu~ ac.¡urll.t~ 
acciones u om1s1onc:. negadoras dt' c.lcrcchos por 
razones de genero, t.'tma t) nac1on.11tdad 
(lJN ICEF. 1999) 

A partir de la rauficaCJón de 1:1 co;-.; (1990), 
Costa R1ca lntCil'l un 1mponame proceso de rea
decuaclón de la normauva JUrídica mtema a los 
postulados de ese mstmmenw internacional. En
tre las no1mas aprobadas destacan la Ley de J u~
licia Penal j uveml ( 1996), la Ley contra la Vio
lencia Doméstica (1996). la nueva Ley de 1 
Patronato Nacional de la Infancia (1996), el Co
digo de la N tl'lez y de la Adolescencia ll998) )', 
mas rcctentemcntc, la reforma al Cod1go Penal 
para proteger a las personas menores de edad 
contra la explotaeton Sl..:>.ualtl999) Con base en 
esta plataforma JUrtc.llca el paLS enfrenta el reto 
de concretar las reformas msmuc1onales que se
ñala la kgtslaclón, as1 como facilnar y crear con
ciencia sobre In necesidad de la panicipacion de 
los mños, n1ñas y adolcscemes. la lam1lia y 1.1 LO 

mumc.lad. en :,u 1mplememac1ón. v1g1lancta y 
exigibtltdac.l 

En este '>Cntttlo, un h1to relevante lur la ms
talanon del Con-,qo 0:ac1onal de la \Jn'te:: }' b 
Adolescencia, d 9 c.lc :.cttcmbre de 1998. como 
mstanc1a de dehbcrauon y coordmac1on .1\ mas 
alto mve!Lon patuupaclón de rcpr..:sentantcs de 
la souedad Cl\'tl \'el gob1crno. El Consejo delego 
en el PANI la cstructurnción }' coordmac10n ele 
su sccretarí~ tt:'cntco-eJecuuva. lo cual marc.1 una 
tendencta haCLa la c.:.la1 ificac ión del papel rector 
del PAN! y d relor:amtento de la msutuuonalt
dad lntLtsectllrt<ll 

En scgmm1enw dt.> los compromtsos de b 
CO\. destaca tnmb1en la formulac10n del Pl.m 
\.acional para 1:~ Prc\'encJOn, EIHnma..:1on del 
TrabnJO lnfanul ~ IJ Protección de la Persona 
Adolescente Tr,tbapdora. que pretende! arucul.tr 
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RECUADRO 2.12 

Características del "Plan nacional para la prevención, 
eliminación del trabajo infantil y la protección de la persona 

adolescente trabajadora" 

Propósito 

• Prevenir y eliminar progresivamente el trabajo de los 
niños y niñas menores de 15 años. así como restituir 
los derechos de quienes dejen de trabajar. 

• Proteger a los adolescentes entre 15 y 18 años de 
aquellos trabajos que puedan ser peligrosos o 
entorpecer su educación, o que sean nocivos para su 
salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 
o social. 

Tipos de intervención y áreas de acc.ión 
Se plantean tres tipos de intervención: 
Prevención: prevenir la temprana Incorporación de 

las personas menores de edad al trabajo, con énfasis en 
el desarrollo de acciones espeáficas en aquellas adrvi
dades que presenten mayor concentración laboral in
fantil y adolescente, así como las de mayor riesgo. 

Eliminación progresiva y restitución de derechos: 
detedar y eliminar la participación de niños y niñas me
nores de 15 años en adividades laborales, asi como los 
trabajos de alto riesgo y de explotación para los mayo
res de 1 5 y menores de 18 años de edad, restituyéndo
les sus derechos. 

Protección: brindar protección a las personas ado
lescentes de 15 a 18 años de edad que están trabajan
do. con el objeto de que las labores que realizan no im
pliquen explotación ni sean de alto riesgo, ni 
perjudiquen su bienestar integral o pongan en riesgo su 
salud física, mental, emocional o las priven de asistir 
regularmente a los centros educativos. 

Las áreas de acción son las siguientes. 
Educación: acceso, permanencia y éxito en el siste

ma educativo, tanto formal (académiCO y técnico) como 

políucas un1n~r.;ales (educac10n ~ salud para la 
mñc: r la adolescencia) y poht1cas de empleo ) 
meJores mgresos para las fam1has, con otras de 
caracter sclccuvo (recuadro 2.12). El plan incor
pora cuatro meta!> muy ambiciosas que. partien
do de las actuales condiciones del pa1s, parecen 
requerir un hon::onte temporal ma5 ampho que 
d previsto para !>U reah::ación 

Respecto al momtorro de la m:--:. debe mchcarse 
tamb1en que, para ~nales de 1999, 1:1 Ll'\ !CEF en 

no formal, reinserción en el sistema educativo de quie
nes han desertado y oportunidades de educación para 
los padres y madres de niños y niñas trabajadoras. 

Salud: atención primaria y atendón médica especia
lizada. 

Trabajo y familia: creación de fuentes de empleo pa
ra ¡efes y ¡efas de hogar, mejoramiento de las condicio
nes laborales y legisladón. 

las tres áreas comparten el e¡e de sensibilización ins
titucional y comunicación social 

Resultados esperados 
• 100% de niñas y niños trabajadores menores de 15 

años registrados ante el MTSS, el PANI y las munici
palidades reincorporados al sistema educativo 
durante cada año del período 1999-2001 . 

• 1 00% de la población adolescente trabajadora 
registrada ante el MTSS, el PANI y las municipalida
des recibiendo atención integral en los regímenes de 
salud, invalidez, vejez y muerte durante cada año del 
periodo 1999-2001. 

• 100% de jefes y jefas de hogar con poblaaón mfan
til y adolescente trabajadora atendidos. con el fin de 
insertarlos en el mercado laboral, durante los cuatro 
años del periodo 1998-2001 

• 100% de los trabajadores adolescentes monitorea
dos con el fin de mejorar sus condiciones laborales 
durante el periodo 1999-200 1. 

Fuente: Ministerio de Traba¡o y Segu"dad Social y 
Despacho de la Primera Dama de la República, 7 999. 

Costa Rica uene pre\'lSto ellan.:amtemo del pnmer 
mforme sobre el estado de la mfancu } la adoles
cencia. onentado hac1a el anai1StS de la situación, 
tendencl3s y perspecuva.., en la matena. 

En el tel"l'rno msutuCJonal ' con mdependencta 
de la dtScuswn sobre el ni\ d de representauon 



otorgada a la !>Octedad ctVJI en el nu.:vo lnsmuro 
Nactonal di! la MuJer (INAMU), es mdudable 
que la crcactón de esta entidad por ley. en 1 Q98. 
representa un paso firme hacia el d1seño de ac
ciones orientadas a remover los obstáculos que 
tmpidcn a las mujeres parttctpar con tgualdad de 
oponuntdades. tamo en el esfuer::o como en los 
bcnelictos del desarrollo Por lo dem:JS. esta mi
uauva es cometdeme con las recomendaciOnes 
de las Conferenctas ~lundtales sobre las t-. luJeres, 
desde Méxtco (1 975) hasta Beipng (1995) en el 
senudo de remozar y fortalecer los mecanismos 
mstilucionales en esta matena, ahora baJO el enfo
que de género y desarrollo. 

Desde es1a perspectiva, en el quehacer de los 
mccamsmos nacionales el acento ya no restde en 
el apoyo a pequeños proyectos producuvos. smo 
en el cambto estrateg~eo. soctal y cultural que 
perm!le a muJeres y hombres la co~ponsabthdad, 
tanto en las esferas públtcas como en las pn\'a
das Ast, temas como la parttctpactón poliuca. la 
vtolencta mtrafamthar y el establecimiento de la 
dimensión de genero como algo transversal en el 
conJUnto de las políncas publicas se colocan en 
los pnmeros planos de la agenda, segun se seña
la en el primer informe Estado de la Rt:,I{Ión en 
Desarrollo Humano Soscenible. El cambto tambu!n 
se aprecta en algunas leyes marco sobre equ1dad 
de género emiudas en la regton centroamencana 
durante los años noventa. tales como la Ley de 
Promocion de la Igualdad Soc1al de la \luJer de 
Costa Rica, de 1990. y la Ley de Igualdad de 
Oportuntdades de Panam::'l, de 1998, as1 como la 
mstrumemación de planes de acción en este 
campo (Proyecto Estado de la N:.~ción. 1999) 

En el caso costarricense es de dest:.Jcar que el 
INAMU, que panc con la platnforma de lo que 
fue el Centro Nacional para el Desarrollo de la 
~lujcr y la Familia. ha dado contmutdad al Plan 
Naetonal de Atención y Prevencton de 13 Vlolen
cta lmralamthar lPL-\N0\'1) 

At 

En lo que conc1erne a la atenctón pubhca de 
los rcquenmicmos de las personas adult:JS mayores. 
la Cn¡a Costanicense de Seguro Social ha dado 
continuidad al programa Ciudadano )' CIUdada
na de Oro, diSeñado por la amenor admintstra
ción gubernamental. El programa mclure accio
nes de salud mtegraL pero también elementos 
tales como recreactón, descuentos comercmlcs. 
bolsa de empleo. transpone pubhco, etc 

En el ambno de la soctedad CI\'Il, la Cnt:ada 
Nacional dr Protecc10n al Anetano agluuna a 107 
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instituciones declaradas como de bienestar social 
por el Instituto Mixto de Ayuda Soctal, las cualc¡, 
funcionan baJO tres modalidades: cemro!> thur
nos (42), hogares de anc1anos (55) y albergues 
(10). En el ejercicio de sus labores de rectona, el 
tvtinisterio de Salud emprendía en agosto de 
1998 un estudto de casos sobre est<l!> modalida
des de atenctón a la poblaetón adulta mayor y 
encontro defictenc1as tmponames en su opera
cton; esto demanda la tntroduceton de correccto
nes para plantearse ultenormente una fase de 
normahzaCión y acrednac1ón. 

La v v1enda de mtere oc1 

En matenn de equidad social, el acceso a vi
vtenda es una de las preocupaciOnes ccntrale!> 
para una poblac10n que vtSuali::a el tener una ca
sa propta como uno de los valores mas prectado~ 
de su vtda cotidmna 

Indicadores sobre el acceso a vl\1Cnda ~eña
lan· la existencta de un deficit habitacwnal csu
mado en una canudad que osctla emre 125.000 
y 160.000 untdades, dependiendo de la meto<.lo
logta que se uulice (Gutiérrez y Vargas, 1997); 
tasas <.le intercs para \'lVIenda en un rango que va 
del 25% al 27% en diversas enttdades del Siste
ma Bancano Naetonal, que implican un freno a 
las posibthdades de acceso a vivienda por parte 
de sectores de mgresos medios y bajos de la po 
blactón A pesar de ello, no se han explorado de 
manera ststemáuca opciones alternaú\'as. como 
la ampliación en los plazos de los prestamos 
(usualmente pautados a 15 años). 

El surgimtento del Ststema financiero Nacio
nal para la V1v1enda, en novtembre de 198ó. 
marcl'l un nuevo honzonte para enfrenta! la pro
blemauc:.~ del dcficit habaaCional en el pms. po
niendo cnfasis en la vi\·ienda de mtcrc!> social 
Para tal fin . se emplea un mecanismo de subst
dto. el bono famtli.tr para la \i\ienda, concebido 
inictalmente como complemento de un prc:,ta
mo y mas tarde convertido en un substdto gra
tuito fmanc1adl1 con recursos del Fondo de De
sarrollo Social y Astgnaetones Famtliares. 

En 1998 frcnu d rasucameme la expanstón del 
numero tlt:: bonos otorgados en relación con el 
ano precedente, así como respecto al número 
prornecho de bonos otorgados entre 1990 y 1997, 
tal como se obser\'a en el cuadro 2.1. Globalmen
te los bonos se reduJeron a la mitad. pero para d 
estrato mas pobre la reducción fue aun mayor 
(56?.>) Para r1 o;egundo y tercer estratos, las n.: 
ducCJones fueron de 3-+% y 19% respecnvamemc. 
El cuarto estrato, el de mayor poder adquiSHIVO, 
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lue el um..:o qu~ expenmentó un crcumn:mu ~en 
d orden del 21 'k>) respecto al nu mn<~ dr bonos 
adjudr..:ados. resultado que consmuvt• un n~rro
ccso en tcrmrno:. de equ1dad E5te abntpto de
crcumrcmo en d numero dt: bonos de \Wlenda 
otorgados obctku~ a problemas prcsupuestanos 
en el senor VI\' renda ) asentamrenLo::. humanos Y, 

para muchos hogares co::.tarncenscs. stgmf11.a la 
postergacil'ln de su legnrma a,prraut1n de contar 
con una \'lvrenda dtgna 

Las expedall\'J~ que gener,) la rntwducuon 
del Bono Tasa Real como mecamsmtl de ..,O!>lcm
bil!dad finan~..re ra para los esfuer:os en ' rnenda 
de imeres so~:r.d no se pudieron m:nenalr:ar: le
¡os de ello. Lcmlll1:tl't11l afecmndo ,·n lcrmm<lS de 
liqUide:. la dmam11..:a del subsidio p.1r.1 l.l \'l\1en
da. con lo que una w: mas se pone en dNu-;rón 
d tema de :.u !>O:.tcmbrhdad a medr:mo ~ largo 
pla:o 

Tod<~ ltl .uut:nor hace de l,t prt~blemauea ha
bnacronal del par~ una VIrtual bomba de uem
po" que ,¡menta el rdan2anliento del tema en la 
agenda nauonal JUnto con la preotupacwn por 
el futuro del urhamsmo d Nd..:namrento 
temtonal 

RECUADRO 2.13 

El debate comemporaneo sobre el queh,tu~r 
cultural tanto en el plano nacronal como en d 
mtcmactonal. ha pt:rrmudo dchmnar una exlen
.;a agenda que alude a la m:.eroon de este tema 
dentro de la cornemc pnnCipal de las grandes 
onentacrones del desarrollo mas alla de la pro 
duccton. pn.'lmocton. drstnhuuon y consumo eh! 
las Bdbs Anes 

Hrstoncameme el E~tado costarnccn:.c ha 
mostrado un comoonamu:mo proacii\'L) en re
la~..ton con d desarrollo cultural Alrededor del 
1\lmr:.leno de Cultura. juYentud y Depone~. 
nt:ad~> a mrcros de los ;ll'ws setenta ha crcctdo 
un o.:\lcn~n aparato inslltU1.10nal ~recuadrn 2 l "3) 

A pc.:~r de las resrncuones prcsupuestanas con 
que ha topado hrstom.amcmc 1su gasto promedrt) 
!-x1rdca apcna5 d 0.2 ~ del Produ~:to !memo Bruto), 
el ~uor cultural c.ld E-.tad~1 mue:.tra un gran dm:t
mrc;mo )- capaudad de ~..:onnx.a:ona a diversos sec
tores de la poblacrun De acuerdo con la memonn 
mstllUCional del Mrm~Leno Je Cultura, juvemud ~ 
Deptmes en 1998 mas de Utl~ mrllones de per5<.1 

nas concumeron a Jac; ,1ltr\1dadc-. promo\ldas por 
este sccror • \1CjYD 19YY) 

L1 oferta cultural se w :tmphada 1ambr..:n por 

Estado costarricense: composición del sector cultural 

En la actualidad, el sector cultural del Estado costa
rncense se halla organizado en ocho grandes áreas de 
interés: 

1. Gestión y promoción cultural: Dirección General de 
Cultura, Colegio de Costa Rica. 

2. Artes escénicas y musicales: Teatro Popular Mehco 
Salazar, Teatro Nacional, Compañia Nacional de Teatro, 
Compañía Nac1onal de Danza, Taller Nacional de Tea
tro, Taller Nacional de Danza, Dirección General deBan· 
das y Orquesta Sinfónica Nacional. 

3. Patrimonio histórico y cultural: Centro de Investiga· 
ción y ConservaCión del Patrimonio Cultural, Dirección 
General de Museos, Museo Histórico Cultural Juan San
tamaria, Direccrón General de Archivo Nacional, Museo 
Nacional, Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Museo 
de la Educación Costarricense Omar Dengo, Comisión 
Costarricense de Conmemoraóones Históricas, Comisión 

Fuente· Araya, 1999. 

Nacional de Defensa del Idioma. Comisión Nacional de 
Nomenclatura. 

4. Información, comunicación y difusión: Ofrdna de 
Prensa e Información, Dirección de Publicaciones, Srste· 
ma Nacional de Bibliotecas. Centro Costarncense de 
Producción Cinematografrca, Srstema Nacional de Ra
diO y TeleVlsron. 

5. Artes plásticas: Museo de Arte } Drseño Contempo· 
ráneo, Escuela Casa del Artista y Museo de Arte Costa· 
rricense. 

6. Juventud: Movimiento Nacional de Juventudes. 

7. Deportes y recreación: lnsututo Costamcense del 
Deporte y la Recreación. 

8. Gestión y administración: direcCiones, departamen
tos y oficinas 
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REC:UADRf"l ' 1.11 

Una mirada al quehacer de centros culturales de países amigos 

Centro Cultural de España 
El Centro Cultural de España despliega una intensa y 

variada actividad cultural que comprende desde pro· 
gramas especiales de cooperación (becas de estudio, 
patrocinios, etc.). pasando por mesas redondas, confe· 
rendas, ciclos de cine, hasta talleres de capacitación. En 
1998 realizó 216 eventos. Además auspició 82 acttVI· 
dades promovtdas por un numero importante de orga
nizaciones e instituciones de la cultura costarncense, 
tales como la Compañia Nactonal de Teatro, el Taller 
Nacional de Danza, el Grupo de Danza Independiente 
•Espado Abierto", el Teatro Nacional. el Ballet Juvenil 
Costarricense, además de bnndar patrocinio a creado
res y artesanos. promover libros y coediciones y organi· 
zar talleres de capacitación. 

Centro Cultural Mexicano 
Las actiVIdades que realiza el Centro Cultural Mex1· 

cano cubren ambitos temat cos y creativos diversos, ta· 
les como eme. presentadón de libros y vídeos, confe
rencias, mesas redondas, conciertos, exposiciones, 

Fuente: Araya, 1999. 

d apone de amstas mdependtentes. dube:; cul
turales de las un l\'e rsidad~c. ten 1998, por qcm
plo, se consllluyo la Agrup.tción Cultural 
Umversltana C.ostarricen:;c, JdSi...fllJ al c~m-.qo 
Nactonal de Rectores). orgam:aClones de la Sll
Ciedad Cl\'11, comumdadc:., crnba1adas ) cnuda
des de la cooperacion mtct n.KtOnal (recuadrn 
2. H ) que promuc\'en d1vc r~1~ mamfestacwncs 
<: ulturales 4;:0mo las artc!>.l,ls ~ll~lumbrcs. h:>!> \,l
lores } los 1d1omas 

En relacton con las mdustnas cuhuralt~-. ) 
centrando la atención en Lt producc10n ed1wnal 
destaca el hecho de que en C.o!>ta Rica e>.lstcn 
6ó5 casas editoriales inscnt,ts ~·n el ststema ISRI\ 
(Numero lmernac1onal Nounah::ado de L1lm)s) 
La mayona dr ellas son or¡pm:.Kton~ anc..,ana
lcs sm estruuuras admmlstr.llt\'35 aprop1ada~ v 
sm plandicacum cstratcgl<..l. 1..1. Agencta Nac1onal 
ISBN calcula que cas1 la mnad de las editoriales 
acrednadas ame dla no publican l:mre las que s1 
lo hacen. las mas tmponamcs se concemmn en 
la :ona urbana del Valle Central tpracucamentc 
el 100%), espeClalmcmc en ""n jllSe. Canag•' v 
Heredta. En los ulumos dlCCl'>élg años las edito 
nalcs han puesto en el mercado 11.822 muk)s, 
de los cuaJe ... un 3L,Y corresponde al ulumo 
tnemo Los pnnctpales temas de la ofcna cdnon.tl 

aaividades infantiles, danza y teatro, además de cursos 
y talleres de poesla, literatura en general, histona, tea
tro, narrativa y dibujo. De conformidad con su informe 
de labores correspondtente a 1997, ese año se efectua· 
ron 170 actividades y 202 cursos y talleres. En 1998 se 
registraron 144 aaividades distribuidas en las catego
rías mencionadas. 

Instituto Goéthe 
En 1998 el Instituto Goethe contó con 1.148 estu

diantes de alemán, distribuidos en 64 cursos, e Impul
só la real ización de 31 activtdades culturales como con
dertos, exposiciones, conferencias, talleres, seminarios 
y ciclos de cine. El número total de asistentes fue de 
17.700 personas. En la organización de las actividades 
participaron instituciones costarricenses como el Grupo 
Diálogo, el Centro Costarricense de Producción Cine
matográfica, el Museo de Arte y Diseño Contemporá
neo, la Asociación de Centros Educativos Privados, la 
Orquesta Stnfónica NaCional, la Escuela de Danza de la 
Universidad Nacional y la Compañia Nacional de Teatro. 

nac1onal para los años 1 qq¡ y 1998 son literatura. 
cdurac10n, soc•ologta. p<~l nologia. derecho, cwno
mm. rehgtón, admm!Strauón y recurso::. naturales. 
los males cubren mas del 70% de la pr.)ducc1on 
total de esos años (Ara~ a. 1999) En gcncr..1l a lo 
largo del pertodo cons1derado estos tcnu~; pt:rma
neccn como los mas 1devamcs; ocasionalmente se 
les sumnn arcas como [tlosoha. salud. agnwltura, 
tl'Lnolog•a c1ennas' nm1putacton 

Trans1cion gubernamental 
y ngcnda de pohtica social 

Lonrorme se decanta un nuevo csuln o mo
delo dL dc<:arrollo en el p.llS, han surgu.io nUC\'OS 
retos p,ua la polmca sou.1l que la mtcrpdan tan
to dec;de la perspecti\J de la cfic1enoa \ l'flcaeta 
CC(lnómlca como desde la opuca de la equ1dad. a 
efecto de remwar los <:ntcnos para su d1c;eño. lm
plcmcmauon. segUJmlentl') C\'aluacl~)n Pueden 
ldcnurll1T"e cuatro grandes anunnmJ,h que 
resumen los eJes de dl'>(USion actual St)hre la 
pohuca soda! uniVt:r'>alismo-c;elec ll\'ldad. 
promot:Jon de cap,\ud.tdcs-asistencia social. 
prestauon pubhca tk c;cT\ KlO:>-prestauon pm ,1J.1 } 
centrahsmo-descentr.lh:acwn lBarahorM ..,,lUma 
y Trc1os. 1998) 
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La !>OCtedad o. SI se qutere. la moon costamccn
~. ha 1do encontrando una formub propt.l para 
m~nder estas anunom1as. centrod:t en el balance 
Lntrc los d1stmto!> componentes Ast por CJemplü, 
~~ btcn se reconoce la necestdad de meJOr.lr los 
cntenos de selecuon de lo::. bcnchoanos d~· la 
aststencm soc1al. kjo.; se esta de reductr la pohu· 
ca socml a acc1ones de focah:auon o mero as¡.;. 
tcnctahsmo. De tgual modo. las pohucas scctona
h:s en salud y educactón conservan su enfoque 
umvcrsal y se corrdactonan con la::. acuoncs dm 
gtdas al combate de la pobre.:.1 trot:mdo de pre· 
llsar la atenctón de los grupos m~ \'Ulncroble::. 

En esta seccton se examman tres a!>pecto::. de 
l.l agenda de la pohuca soctal que han stdo puc!>-
10!> de rehevc luego de que una nue,·a admtnt~
tracwn asumtcra la dtreccton del E:stado el 8 d.: 
m.wo de 1998. Estos aspectos conllevan elemen
tos de ruptura y contmUidad con esfuer:l)::> des
plegados antenormcnte 

El Tnangulo de Sohdandad 
como mecamsmo de la poi t e 

[1 nn tPIO 

El proyecto del Tnangulo de .:.ohdandad se 
plantea como un mecaniSmo p.ua reconceptuah:ar 
d papel del Estado, superando una \'tston basa
d.l en el patemah~mo v el centrahsmo. para pro
mo' cr una "nuc"a pcrspccu,·a (que) busca ck
\'Oiwr la credtbthdad de las per<:t1nas en la 
func1t'ln públH.a, mcJor.mdo la c.1paCJdad de reo;
pue~ta de las mstuuctones a la' dem,mdas realc~ 
de la~ personas, las [Jmtlias > la<> comumdadc~. 
lo tual requtcre trabaJar tanto en la modcrnt::a 
l'llm msutucwn•ll como en la promoctón do.. mc
c,mt.,mos efeUt\'l1S de parttc1pac1on c1udadana 
en 1.1 toma de dcctSIOnes (F1schel. l4-N9) 

Dentro del Plan de Sohdandad. este prowuo 
o;e presenta como un mecan1smo que promuc\'e 
l.ttntcgracion) la pallKtpactón de las comumda
des en la tdenufitJCil'O ' soluoon de sus probl..:
mas v en pantcular. en d aborda e de la pobre:.1 
(Gl)btcmo de la Rcpubhca 1909 ' El Tnangulo 
se conctbe como un proceso de conccrtacton en 
el ambno local que pcrmue medtame la rcpn:
.;cntaoon de todo~ lo!> actore::. tn\'olucrados. la tn· 
du5wn de las ncre..,tdades ) demandas reaks de 
la poblacwn (Gobtemo de la Rcpubltca. 1999) St 

dcnomma Tn.mgulo porque el proce~o se arttcu
la a rantr de la paructpacton de tres actores los 
p,ntpos comunalc.., orgam:ados. los gobtemos ll1· 
lalcs ) las msmuctones pubhc.ts de caral!cr 
nauonal. 

El on;amsmo encargado de promo,·er est.l es
trategta es la ~crctana del Tnangulo de Soltdan
dad. creada medtante el Decreto Ejecum·o :-: 
27076-C. del 21 de mavo de 1998, como una dt
recctón dd ~11msteno de Cultura, Ju"cntud v 
Oepones 

El logro dL mayor~s nt\des de cqutdad o: tn
tegractón -;octal es uno dL los obJem·os dt: la t s
trategla del Tnangulo de :,oltdandad Sus gesto
res plantean que contnbuye. entre otras. al logro 
de las stguu:nte., asptraoones 

• ~leJorar los ~r\'teto::. -.octalc::. medtantt: la ade
cuación de la oferta m::.tlluetonal a l:t demanda 
de las comumdades ) la pamctpacll'ln de gnt· 
pos orf_ant:adl1S 

• Generar mavores oponuntdadcs para la~ per
sonas por mcdto de la tdenllficaciOn pnonza
ctón. ncgoctactón e tmplemcntacton d~ .Kuo
n~ de desarrollo en el amb!lo local 

• Luchar contra la corrupoon mediante la partt
ctpacton de la comumdad en las Contralorlas 
Cmdadanas que fiscalt:an la cJecuctón de los 
acuerdos del Tnangulo 

• Crear oponumdade:. pan la mcorpor.Kte\n de 
personas que se encuentran en condtuon de po
breza (~crctaria del Tn.mgulo de ~hdandad. 
Pnmera V1cepres1dencta de la Republtca 1 ll99) 

A medtadoc; de 1999 '. la mayor cono..rcuon 
del proyecto .:;e habta akan::ado en cmte) c;,\nto
ncs ,. comuntdadcs donde 'e habtan firmad~~ car
tas de compromtso. a sana Guactmc. St4UIITCS, 
Pococt. Ab.:mgares y el dtsmw de la t::.la dt: Chl
ra del cantCin central de Puntarcnas L1 cana de 
wmpromtso es firmada por el Pres1demc } la 
Pnmera \'icepres1denta de la Repubhca. t.:l :\kal
de l\1umctpal d Pres1dent<: \tumctpal y il>~ \ las 
representante.., de la comumdad Todo~ lo~ pro
yectos acordadl':-o deben contar con el a,-,,¡ de lo~ 
Jerarcas de l.1s msumoonc!- publicas tnn1lucra
das ~ con un compromt$0 de aporte comunal 

La ftrma de ¡l,~ acuerdos reqUiere un pre,ccso 
pre\'10 quo: tndU}C. de fom1a .;uscmta le'~ <;1-
gutentes pase'~ selcctt m de cantones y dt'!rnos. 
acuerdo dd ConceJO \tuntttpal. mapco soc1ill y 
promocton comunal. as.1mblt-as d1strttales o 
comunak::. decc10n de rt:prt·semantl''> de las 
comumdadc::., formaoon de comtstonc-. '.k desa
rrollo dt,tntal > d.: comttl!s de comraiMta 
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CUADRO 2 18 

Triángulo de Solidaridad: 
principales pasos del proceso. Junio de 1999 

Actividad Número de cantones y distritos 

Mapeo social y promoción comunal (motivación de lideres 
comunales, organizaciones, grupos e instituciones públicas) 

24 cantones, 106 distritos y S comunidades 

Asambleas distritales y comunales, elección de comisiones 
de desarrollo distrital y comités de contraloría ciudadana 

Talleres de planificación estratégica a nivel distrital 

17 cantones y 87 dtstritos, con participación 
de 15.686 personas 

14 cantones y 65 distritos 

Elección de comisiones negociadoras distritales para asistir 
a las mesas de negociación cantonal 

14 cantones y 65 distritos 

Elección de mesas de negociación, máxima instancia de 
negociación del Triángulo en el ámbito local, constituidas por 
representantes de las comunidades. del Concejo Municipal y 
de las instituciones públicas locales 

7 cantones 

Firma de cartas de compromiso (aportes financieros, materiales, 
tecnológicos y de recursos humanos por parte de cada uno 

5 cantones 

de los actores del Triángulo) 

Fuente: Secretaría del Triángulo de Solidaridad, Primera Vicepresidencia de la República, 1999. 
Aaualización de información al 21 de junio de 1999 suministrada por la Primera Vicepresidencia de la República. 

ctudadana a parur de Las asambleas. ta lleres de 
capacttactOn para dichos organismos. foro con 
representantes municipales. foro con represen
tantes regionales de las insti tUCIOnes públtcas. ta
lle res de planilit:ación estrat~gica distrita l en las 
que se formula un plan homónimo. \'ahdación 
de los aportes al plan. consmucton de una meso 
tle negoctactón, ratificacion de los compromtsoc; 
(Secretaría del Tn ángulo de Sol tdaridad- Pnmera 
Viceprestdencia de La Republica, 1999) 

Una vistón resumida de este proceso y el nu
mero de cantones y dismtos en que operaha d 
proyecto a medtados de 1999 se ofrece en el 
cuadro 2.18 

Por region de plam ficac16n, los camones o 
localidades en los cuales se ha promo\'1do la cs
trategta en su primera fase. que tmphca un 
acuerdo muntctpal de parttctpaeton. además de 
un mapeo soctal }' acnvtdades de promoción, son 
las siguientes: 

• Region Chorotega: Abangares, i-hcoya y La 
Cru::. 

• Región Central: Rmcon Grande de Pavas, Acos
ta, Turrialba, ParatSo, Alajuelita (Gran TeJarct
llos y San Fehpe) y Cantón Central de Alajue
la (Montecillos y La Rna). 

• Reg16n Brunca. Coto Brus. Buenos A1res y 
GoLfito 

• Reg1ón Pactfico Central: Puntarcnas (dlstrnos 
isla de Chira. Chacanta. Barranca y Puntarenas 
Centro) y Parrita. 

• Reg10n Huetar Norte. Upala, Los Chtlcs, Gua
Luso y Saraptqut. 

• Regtün Atlannca: Guactmo, Siqutrrcs, Pococi, 
Talamanca, Mauna > Limón (Secretaria del 
Triangulo de Sohdandad e mionnactón sumi
nistrada por la Pri mera Vicepresidencia de la 
Republtca, julio de 1999). 

La selección de los cantones se reah:o toman
do en cuenta factores como los indtcadores de 
desarrollo soda] y la mudcncta de la pobre: a, el 
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mtnc.:~ tk las mumupahdades > de las wmum
dadcs en paructpar, 1 ::~ composición }' org<ml:a
cion dr l.t comunH.Iad. la poblauon los recursos 
loc::~k-. o mtcm.ICionales diSpombles. entre otros 
~i bren .,e ha temhdo a dar pnondad a los camo
nes o lugares de mc.: nor desarrollo socweconomt
co, el r rn}ecto uene romo mct::1 su CJCCUCll1n en 
tc.1do.:; lo~ cantones del pa1~ 

Debe puntualt:.u-.e que. c.:n un pnrner mo
mento. las can a<; d~ comprc.1m 1~l1 hrmadas en los 
cantones de Guácnrw. <; ¡quHTl'~. Pococ1 y 1\tuma 
mdUI.m gran pane de las dem,mdas plantc,1das 
por la~ t:omumdades lo cual huhu.:st: mdUI.IUO 
en wJ o ~.:1 proceso, conforme '>l fue ran sumando 
nuevos ~.:antones. una sobrecarga de demandas 
sohrl l a~ II"ISutUulmes estatales 1 n alguno" <-J'-OS 

se su,c.nb1eron mas de cíen :~cuerdos pM canwn 
En la<; cartas de wmpromiso p11Stenorcs <;e reo
nento el proceso, de manera que las comumda
des ddimeran sus pnondades en cuatro .ueas de 

RECUADRO 2.1! 

dc:;arrollo. mc.orporando las pcrspecll\ as de ge
nero v medio ambtente. a saber: mfracstructura 
soc1al. salud, educactón e mgrcsos. La <.ana de 
compromiso del cantón de Abangares mcorporó 
mas de tremta pro\·ectos agrupados en las cuatro 
arcas menciOnadas 

Lo~ npos de provcctos que han stdo ddmea
doo; en los planes de desarrollo diStntal :.on los 
stgUientcs Infraestructura ,29%). educactan 
(21'lo). salud ( 19%), mgresos (9%), capautac1ón 
(H'J..,), vtvtenda (4%). medio amb1ente (3~). cul
tura t2'\.) y segundad ctudadana (l%) dentro de 
un total de 541 pw}·ectos ~ COI"ISidera que los 
proyectos pueden metdtr en el logro de obJettvos 
con1t1 la reducctón de la mortalidad mfannl 
(agua potable nutncton. ktnm: acton. \acuna
clon)) el aumento dt: la escolandad (mfracstructura 
matcnaks escolares. moh1hano) 

L'l mversion comprometida en los camones de 
Guaumo. Stqumcs. Pococt \ el dtstnto de Chtra ________________ ._ _____ 

Agenda de política social y concertación: 
principales resultados del proceso 

Asignaciones familiares 
• Avanzar hacía una mayor presencia de la sociedad 
civil y de las personas beneficiarias del FODESAF en las 
instanc1as dedsonas y de ejecución. 
• Crear la Comis1ón Nacional de Atención y Prevención 
de la Pobreza como órgano regulador. definidor, contra
lar y evaluador de pollticas de atención y prevención de 
la pobreza. 

Garantizar el financiamiento del FODESAF medtante 
un aporte estatal equivalente al 2% del PIB, umdo al 
5% del total de los sueldos pagados por los patronos 
públicos y privados. 

Cesan tia 
• Todos los meses, sin límite de años laborados, el pa· 
trono aportarla un 3% del salario mensual de cada per
sona que trabaJa, como parte del fondo económico de 
auxilio de cesantía. 
• Los fondos de cesantía serían administrados por una 
entidad finanoera nacional de cualquier naturaleza, es
cogida por el trabajador o trabajadora. Esta entidades 
estarían sujetas a la auditoría de los sistemas de super
visión financiera del pais. 

libertades sindicales 
Eliminación de las restricciones legales relativas al fmcio. 

namiento de los sindicatos. libre eleCCión de sus dirigentes, de
finidón autónoma de su estatuto Interno y facilitación de la 
representacion individual y colectiva de sus afiliados. 

Promoción de un dialogo tripamto (gobierno, Asam
blea Legislativa y stndicatos) para la regulacion de las 
huelgas y la negociación colectiva. 

Pensiones 
• Estableomiento de un sistema multipilar de pensro
nes, tomando como base el rég1men de invalidez, vejez 
y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(RIVM) como base. El segundo pilar será de caracter 
obligatorio y complementario, financiado mediante la 
reasignación de cargas sociales hasta por un 5%. El 
tercer p1lar será de caráaer voluntario. Como un cuar
to p1lar, solidario, se plantea la universalización del ré
gimen de pens1ones no contributivas para personas 
mayores de 65 años que viven en condiciones de po
breza. 

En relaaón con el RIVM se plantea: a) hacer una ex
haustiva revisión de los requisitos y el perfil de los bene
ficios, b) incorporar obligatoriamente a los trabajadores 
mdependientes según sus condidooes económicas. e) ti
pificar el delito de defraudadón a la seguridad social, d) 
colocar el regimen bajo la supeiVisión de la Supennten
dencia de Pens1ones, e) democratizar el nombramiento de 
los representantes de los sectores laboral y patronal ante 
la Junta Directiva de la CCSS y O prop1ciar la afiliadón de 
las amas de casa que as1 lo requieran 

Fuente: Barahona, Gallardo y Sojo, 1999. 



se csuma en 3.000 millones de colones, de los 
cuales un 10% sena aponado por la comumdad, 
un 25% por la mumcipaltdad y un 65% por las 
instituciones pubhcas centrales (Ftschel, 1999) 

Concertacion y pohtica social 

La agenda de polfuca soc1al se vio enriqueci
da por el Foro de Concenaetón NaciOnal, cuya 
dinám1ca y repercusiones polrucas se analizan 
con propiedad en el capitulo 5 En efecto, ese 
proceso mcorporó cuarro temas muy sensibles 
en el amb1to social: asignactones familiares, ce
sant!a, libertades sindicales y pensiones. 

La temática de las asignaciOnes familiares, si 
bten surge de una motivación coyuntural (mane
JOS fraudulentos en el Fondo de Desarrollo Soc1al 
y Asignaciones Familiares al final del anterior go
bierno) se encuentra estrechamente ligada a una 
discusión más ampha en torno a los factores que 
determman la persistencia de la pobreza en un 
pals que ha alcanzado un perfil de desarrollo hu
mano alto. En el caso de la transformación de la 
cesantía en un derecho efecuvo de la población 
asalariada, la discusión se remonta, al menos, 
dos décadas hacia atrás, sin que se hubiese en
contrado una salida viable y de aceptación gene
ral para el gobierno, los sindicatos y Jos emplea
dores. En términos de organización social. se 
incluyó en la concertación el tema de las liberta
des sindicales. área de particular interés y reivin
dicación para el movimtento sindical. Por úht
mo. la reforma del sistema nacional de pensiones 
ha s1do un tema recurrente en el debate desde 
inic1os de los años noventa, en vmud del cues
llonamiento de su sostemb11idad financiera (Ba
rahona, Gallardo y Sojo, 1999). 

En relac1ón con el abordaJe de los temas, es 
oportuno señalar que los concermentes a cesan
tia y libertades sindicales fueron transfendos al 
Consejo Superior de Trabajo, en tanto que los 
concernientes a asignaciones famil iares y pensio
nes fueron conoc1clos en cornistones máS amplias 
del Foro de Concertación Nacional. 

En términos de los resultados del proceso de 
concertación en el frente soc1al, lo esencial res1de 
en los aportes bnndados por las comisiones me
diante sus informes finales, como base para mo
vlh:ar ulteriores acciones16• Sobre el alcance de 
los acuerdos ha de md1carse que las comiSiones 
de as1gnac10nes familiares y pens10nes lograron 
unantrn1dad en sus respecuvos mformes finales. 
Por su parte, el Consejo Superior de Trabajo al
canzó un acuerdo tripartito en matena de liberta
des smd1cales, mas no asi en cesamia, ante la 
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oposición activa del moVImiento solidansta a las 
tests de mayoria. Un resumen de los pnnctpales 
apones de las comisiones del Foro a la agenda de 
la polltica social se detalla en el recuadro 2 15. 

Autoridad social: fortalezas y debilidades 

El area soc1al del Estado presenta una estruc
tura mstituoonal compleja que, con el paso del 
tiempo, ha dejado al descubierto significativos 
problemas, especialmente en términos de yuxta
pOSICión de competencias y niveles efectivos de 
rectoria y coordinación. Con el objetivo de 
enfrentar estos problemas, desde 1982 la 
Administración Monge propició, via decreto eje
cuuvo, la confo1mac16n de un ConseJo Soc1al de 
Gobtemo, como amondad soctal que prop1cta la 
fiJaCión de pnondades, la coordmac1ón mtersec
tonal y la evaluación de las acc1ones programáti
cas. Una tarea adicional de ese Consejo ha s1do la 
negociación con la autoridad económica, a efec
to de garantizar los recursos financieros necesa
rios para alcanzar la funcionalidad deseada en 
los sectores sociales de acción gubernamental, la
bor que obviamente ha topado con dificultades 
en virtud de las restricciones fiscales (Barahona , 
Sauma y Trejos. 1998). 

La debílidad institucional de este esquema VIe
ne dada por su instauración vía decreto ejeculivo, 
pues se trata de un mecanismo no previsto en la 
Constitución. Esta establece el funcionamiento del 
Consejo de Gobierno sin disunción de Jos ámbitos 
de competencia que en años recientes han emergi
do como temas relevantes: lo econónuco,lo soc1al, 
lo ambiental. Esta debtlidad, empero, se compensa 
por el logro de mejores condiciones de comunica
ción y coordinación emre las instituciones ligadas, 
por ejemplo. a los tres ámbaos Citados. 

la Admm1stración que asumtó el poder el 8 
de mayo de 1998 anunció muy tempranamente 
su deCISión de operar de conformidad con el es
quema constitUCional en la conducción del Esta
do, es decir. con un ConseJO de Gobierno en el 
que se venularta la totalidad de los temas de 
agenda. En favor de esta onentaoón se argumen
ta que propicia una mejor articulación de las po
líticas soc1ales y económicas. Por otra parte con
VIene señalar que, a pesar de esta dec1sion. el 
Gobiemo ha estructurado sectores de actiVIdad 
(en el caso soc1al. el de Sohdandad, por ejemplo) 
que apuntan hacta procesos de coordmac1ón 
intetinstitucíonal. 

Con base en la experienc1a registrada en la se
gunda m1tad de 1998, es dificil formular una só
lida argumemacíOn sobre los pros y comras de la 
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decisión de supnm1r el ConseJO Soc1::1l de Gobier
no Sin embargo. cabe advemr dos pos1bles con
secuencias Por una pane. es de esperar que pre
dommen las polflicas económ1cas }' la 
fiscah::ac1ón de la pohlica soc1al. pese a las mten
ctOnes explicitas de proteger los programas socia
les, en paruc.ular. los asumas mM, conn1CLi\·os de 
la agenda pohuca > Las preocupaciones de tipo 
fiscal pueden capitallZllr buena parte de la acción 
gubernamental, deJando en un segundo plano el 
fonaleClmlento } la busqueda de cficac1a en las 
políucas SOCiales Por otra pane, puede resultar 
d1fic1 l desarrollar una conducc10n exphc1ta y 
amculada de la pollt1ca soc1al y contar con un m
terlocmor del gob1emo que imeractue con el con
JUnto de la soc1edad en este campo El compleJO 
marco IOSlllUCIOnal en el cual se ejecutan las po
llllcas sociales en Costa Rica, SUJeto a d1,·ersas 
normau"as legales e 1nstancJaS de coordmac1ón } 
d1rección, puede acentuar este pehgro, deJando la 
pollllca social sm un norte claro Aunque en algu
nos programas espec1ficos existen lniCianvas de 
coordmac1ón > aruculación de las poliucas SOCia
les en el plano local o secLOnal. el problema se re
fiere mas b1en a la conducc10n global de las poh
ucas }' Ja JOStllUCJOnahdad SOCial 

Reflexiones finales · 
escenarios a futuro y desaf1os 

A lo largo del capitulo se ha mtcmado abor
dar de manera ststemauca la comprertSlón de las 
brechas de cqu1cl"'d destacando la '-alorac10n del 
perfil de la pobre:a en el final del ~•glo, las pohucas 
y acc1ones onentadas al c1erre de brechas de 
equ1dad y al esumulo de procesos de mtcgracion 
soc1al sobre la base del1mpacto red1stnbuuvo de 
la mvers1ón c;oc1al > las transformaLiones en la 
agenda 50CJal tras el ascenso a la admmtstracton 
del Estado de un nuevo eqUipo de Gob1erno a 
parm del 8 de mayo de 1998. 

El recomdo por estas áreas perm1te constatar 
que durante dos años consecuuvos el panorama 
soc1al costarncense se ha desem uelto en un am
biente favorable esto es. con pnmacta de aspec
tos poSHI\'OS Indudablemente en ello redunda 
la situación macrocconóm1ca, que muestra Sig
no~ de estabihdad v reacti,·aoón 

No obstante. una muada atenta a la e\'olu
Ción de los hechos e indicadores deja ver tam
blen con clandad tres elemento~ mqmctante.s. 
que podnan d1hcuhar la mtegrac1ón soc1al en el 
med1ano > largo pl~os: la '-ulnerab1hdad ante la 
pobreza de un Importante conungente de la po
blacl<:m. asoc1a<.la a una fuer:a de trabajo cuyo 

promedio de escolandad es baJo y. por tamo, con 
mgresos que no representan un momo slgntftca
m·ameme supcnor a la linea de pobre::a todo 
ello a pesar de una abundante 1m·ers1ón c;oc1al ; 
el mcremento de la \1olenc1a, que se pos1c1ona al 
oerre de los años noventa como un 1mponame 
problema soc1al. con c..ltmcns10nes mqu1etames 
dec;de el punto de \'ISta de la salud pubhca > la 
segundad c1udadana. y que el impetu en el ntmo 
de progreso soc1al se torna mas lento 1, en con
secuencia. que el logro dL metas mas elevaJas a 
futuro 1mphca mayores esfucr::os de recur~~ hu
manos. técmcos) financieros En este ulumo or
den de cosas, un CJemplo nil1do lo ofrece la mor
talidad infantil ; el reduc1r más el mvel que 
exh1be este tndicador requ1ere tesoneros esfuer
:::05 } mas costosas mtencnc1ones as1 como Im
plementar acCiones de salud pre\'enti\'a tales co
mo el mcremento en el numero de cnas de 
control prenatal 

La nccesana conextón entre lo econOmKo y 
lo soc1al salta entonces a la vista. Por ello en el 
cuano m forme sobre el E\tdd,, de la :-.!ac1ón ,·n Dt•
~arrollo Humano Sos!tml-lt" -.e afirma que "El ma
yor de5afio para el pa1s es conc1liar los procesos 
de moderm::aClón econom1ca con La amphac1ón 
de oportumdades para todos los sectore:> de la 
poblac1ón, de modo tal que lo:> beneficiOS del de
sarrollo se dtstnbuyan de una manera mAs cqUI
tau,·a" Esta tes1s conserva plena VJgenc1a. lgual
mcme. es oportuno recordar cuatro retos quL en 
el mforme de 1997 se senalaron como msosla\a
bles para a,·an::ar en esa dm:cc1ón ~ la sostemblh
dad de la tn\'ers1ón soc1al pubhca y pn\'ada. me
JOrar la cahdad de los sen1ctos soc1alcs. 
mcorporando la voz de la ctUdadania, atender l.1s 
neces1dades de los scctore~ ~oc1ales y arca:> ~co
~raficas con mayor re::ago en su mvel de desarro
llo soc1al \ aumentar la cobertura del rcg1men 
de m' ah de::. \'eje~ r muen e 

En suma. la soc1edad costamcense Jebe 
completar la transición hac1a un nuevo modelo 
de desarrollo acorde con los requenm1emos de 
compellll\1dad que 1m¡xme la economia Interna
CIOnal. pero tamb1en el <.cnudo de sohdandad. 
JUStiCia. equ1hbno sooal y pohuco que ha am
mado su hlStona En matena de pol1t1ca soc1al. 
Ln la cual el pais ha alcan:ado una \'asta cxpe
nenCta en la eJeCUCión de programas tamo um
versales como selecuvos :>e torna 1mpcnosa la 
S1stemau::ac1ón de las me¡ores pracucas que 
apunten a la formulac1ón de v1gorosas pohuca<. 
de Estado. de mayor alcance e tmpacto en termi
nas no sólo de cobenura ~mo tamb1en ~ funda
mentalmente de cahdad En esa labor e:. oportu-



no tomar en constderactón un conjunto de mte
rrogantes y desartos 

• ¿ExiSte una adecuada aruculactón entre selecti
vidad y umversahdad en las pollucas soc1ales7 
Es probable que exiStan programas pamcula
res mu}' bten defimdo:; desde el punto de \15-

ta de un enroque mtegral, pero más allá de es
lO queda la pregunta sobre la amculactón 
global y la dtrecctón de las pollticas sociales, y 
de ~tas con la polruca económtca. 

• ¿En qué mcdtda los programas pueden superar 
las inercias mstitucionales y la desarticulación 
entre entidades públicas muy diversas y desa
rrollarse en un marco de coordmación, efica
cia, evaluactón y correccion7 Este es un aspec
to clave en los programas dmg1dos a las 
muJeres en condtctones de pobreza y Las ado
lescentes embarazadas 

• lEn qué mcdtda están preparadas las mumct
pahdades y las tnsmuctones nactonales dentro 
de nuevos enroques de trabaJo. basados en una 
cultura de derechos, de rendtctón de cuentas y 

Not S 

1 Se eshma que en 1982 m~s de un 50% de los hogares costarricenses 

tuvo Ingresos ~r capna por dllba1o de la llnta de pobrela (Satrma y 

Trt¡os. 1999) 

2 Estas cifras son estimadas respecto al total de hogares que declararon 

rngreso. o sea. t~tcluyendo aquellos que no declararon ingresos o con 

rngreso cero. 

3 El PIB creclé un 6.2"1o (BCCR). Ll tasa de ~eo abteno se mantuVO 

practJCamente rgual a la de1997 (5.6%, OGEC. 1999), y los salanos reales 

aumentaron: en un l,S% rl mrnimo (comparacrón de los pr~os 

anualf.s, BCCR) y en un 6,1% rl promediO (OGEC, 1999). Para unanáiiSis 

mas detallado. \!fase ti uprtulo 3 

4 En tMT1rnos de la fórmula FGT rncu da en el recuadro 2 2.1a "mtensrdad 

de la no pobreza· (INP) sena igual a: 

INP: 1/(~-q) ' 1: (Yh ZJ 1 Z 

""" 
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de pantctpactón de la soctedad CllnP ¿Cómo 
pesan las merctas del pasado, tamo para las 
msmuc1oncs como para las orgamzac1ones 
sociales? 

• En el caso del proyecto Tnángulo de Solidan
dad se plantea como mterrogante el tema de la 
sostemb1hdad del proceso más allá de la ac
tual admmtStración, asf como la penmencia 
de su 1nserción ins111ucional en el Ministerio 
de Cultura, juventud y Depones. 

• La relación Estado-sociedad c1vil y la partici
pación de grupos comunales: len qué med1da 
se puede sali r de las redes del clientelismo po
lítico y moderntzar y democratizar la relac1ón 
entre las IOSlltUc1ones pubhcas, las comumda
des y los benefictanos? 

• Una dtSCUSión en profundidad sobre la reror
ma del Estado necesanamente debe adqu1rir 
un mayor perfil dentro de las pol!ucas SOCia
les que buscan desarrollarse a pantr de un en
foque mtegral. 

donde: 

Z es la linea de pobreza (total); 

Y• es el ingreso per cápita de los mrembros del hogar h; 

q es rl núme~o hogares deba1o de la Hnea de pobreza; 

k es el número de hogares 2 veces deba1o de la linea de pobreza 

5 Tasa bruta de escolarrdad establece la relaoón entre la población 

matrÍCIJlada en un nrwl escolal determ•nado y ti total de poblaoón que, 

según los reglamentos de educ.loón, debtri.1 rmr matll(Ufaclo en ese 

nivel. 

6 Tasa neta de escolaridad: relac1ona rl total de alumnos matnCUiados en 

un nivel educatiVO espeofo<o (cuya edad estj dentro de los limrtes 

estableodo5 por los reglamentos de ediiCaclón par a ese nrvtl) y ti total de 

población correspondiente a este nrvel. Este mdicador permite depurar la 

cobenura real de la poblacron escolar, ellmrnando pnoblemas de~rvados 

del factor de extraedad en los prrmeros nrveles de la Educ.adón General 

8ás1ca 
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71..1taS~ de cobertura de la educaoon superiof, c.11tulada con rtspeCto a 

la poblacoón gr aduad.l en wcundana. resulta se1 11\itof 

8 En el paos txosten 1 1 5 .socooones son fines de lucro y 5 fundaoonts 

onsc:ntas lf9almtnte 

9 El úlumo dato doponoblt corrtspO<lde a 1996 

1 O Segun la OPS (1998), Cuba es el pals con menor partocipacoón del 

sector privado (13%), seguido por Uruguay y Panam~ (22%), Suronam 

(25%), y Cosa RICa (que a su vtl es seguida PQf Canada 29%) Vale 

destacar que en OPS (1995), Cosa Rica aparece como el pa~ con menor 

panoopacoón dtl se<tor pnvado (24%). aunque lcK datM ah1 contenodos 

se refltren a 1990 y no lllCkrytn a Cuba 5t notJ entonces un logt~o 

aumento de la par11CJ!laCión dtl gasto privado eniJt 1990 y 1995, pti'O 

esto no explo<a tl CAmbio de posiClOII de Costa R~ca, sono mas b1en 

reduccoones en los OIJM paiSts mencoonados. 

1 1 Esta dfra es consistente con las magnotudes publoca pnvada que se 

desprenden del conJunto de datos aqul consoderados. 

12 Para los años siguítntts a 1995 no hay da!M sobrt l.l ma11kula en las 

unoverstdlldes pc1Vadas. 

13 lnduyendo un a,uste pot subt-sllmaciÓn, pues el mgreso famohar 

estimado pot esta tnCIIfSij es un 34'oio onlenor al de cuentas n.l(JClN~ 

para el miwo año (19921 

14 Este apartado se basa en ti pnmt< onformt Estado de ~ Regi()(J M 

Oesatrollo Humano Sosttníbk 

1 5 Los m~ EsrarJo df 1.1 NKI6n en Ofurrollo Humano Sostenoble 

cubren en senudo tslrocto el año calendario previo al de pubhcac1ón En 

el caso del Triangulo de Solidaridad, cuya Optfaclón ini<ló en Julio de 

1998. se estomó ptrtonentt txtencler el ptfíodo de anáhsls a ¡unto de 

1999, para trascender lcK orlgtnes de este rnecanosmo IMOIIador en la 

gtStión pubfta y IIISU<lhzar 111tJ0f las fl.ilpas uooco.tles en su desempt(lo, en 

estt caso. en el ámbito de su con1nbuoón a as poloocas SOCo.lles. 

16 las actJvtdadts form1~ dtl FOfo de Concertacoon Naoonal 

concluyeron el 24 de novitmbre de 1998 So bien de preYIO se ~ 

concretado algunM ICUfidos mtdo.tnte un con¡unto de ocho dfcrttos 

e1ecutovos. el grueso de la confecoón dt proyectos de ley qutdaroa para 

1999, ya en medoo dt turbulencoas ongonadas por disputas sobre la 

transparencoa del proceso y las propoas tens.ones enue las fumas 

polotiCas representadas en PI Pat1amento. 
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CAPITULO 3 Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas 

Resumen de hechos y aspiraciones 

HECHOS RELEVANTES EN 1998 

El aeámiento del PIS en 1998 (6,2%) fue el más elevado desde 1993 (6,34%). 

Ante el acelerado crecimiento del crédito, el Banco Central se vio obligado a tomar medidas para evitar 
presiones sobre los precios: frenó la reducción de los encajes, solicitó a los bancos mantener reservas adicionales 
y aumentó las operaciones de mercado abierto. 

El muelle de Puntarenas volvió a funcionar, luego de once años de no operar. 

Se aprobó nueva ley que reforma la ley de Zona Franca. 

Inició operaciones la planta de la compañia lntel en Costa Rica. 

la Corte Federal de Washington desestimó la demanda que interpuso la compañia estadounidense de telefonía 
celular Millicom contra el pals. 

Dos empresarios fueron arrestados preventivamente por el Ministerio Público, por supuestas estafas con el 
Certificado de Abono Tributario. 

El Poder Ejecutivo emitió decretos que buscan reducir el precio de los med1camento~ 

Mediante decreto se redujo la carga 1mpositrva sobre los autos nuevos. 

Seis proyectos de ley sobre telefonla. asignaciones familiares, libertades sindicales y polftica salarial, producto 
del Foro de Concertación Nacional, fueron enviados a la Asamblea legislativa. 

El Gobierno colocó titules por 200 millones de dólares en el mercado internacional. 

Se aprobó nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) suspendió las transacciones de títulos de Cooviv1enda por 
falta de liquidez de esta entidad. 

También por problemas de liquidez, el Banco Federado fue intervenido por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras. Esto trajo como consecuencia la quiebra de la sucursal off-shore de ese mismo banco, 
cuyos ahorrantes se organizaron en un fideicomiso para defender sus intereses. 

E~@.cj.o 
NctCIOll 
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Entró en vigencia un reglamento para regular grupos financieros, incluyendo las actiVidades off·shore 

El Consejo Nac1onal de Supervisión del Sistema Finanaero decidió Intervenir el Banco CooperatiVO Costarricense 
(BANCOOP). 

ASPIRACIONES 

Crecimiento económico sostenido, con efectos favorables sobre el empleo, los ingresos y las oponunidades para 
los distintos grupos sociales, con base en la formación de recursos humanos más capacitados y el uso racional 
de los recursos naturales. 

Inflación reduoda y menor de dos dignos en el mediano plazo, fundamentada, en parte, en un defiot fiscal 
reducido y conuolado. 

Estabilidad en el sector externo basada en un déficit reducido de la balanza comercial y en reservas 
internacionales que finanden de manera muy sattsfactona la necesidad de importaciones del país. 

Generación de ahorro nacional sostenido, que contribuya en forma sigmficativa a un proceso sostembfe de 
tnversión. 

Deuda interna del gobierno que no ponga en pehgro las inversiones que debe realizar el Estado en 
mfraesuucrura y servicios básicos para la población 

Distribudón equitativa de los ingresos, remuneraCiones y oportunidades económicas y SOCiales entre los disttntos 
sectores sociales y regiones del pals, sin discriminaciones de raza, género, religión y edad. 
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e A P T U L O 3 

Oportunidades, estabilidad 
y solvencia económicas 

Introducción 

En los mformes correspondientes a los ai'los 
de 1994 a 1997, el tema "Oponumdaclcs, csrnb•
lldad y solvencta cconóm1cas", se desarrolló a 
parur ele se1s CJCS fundamentales acuv1dad eco
nomlca, prt!CIOS, mtemac10nah::ac1ón de la eco
nomla, finan:as pubhcas, sector financ1ero e Im
pacto soc1al del desempeno econom1co 

lOdos es1os CJeS se encuentran estrechamcn
le entrelazados· la evolucion de la acttvidad eco
nomtca depende mucho de los procesos produc
tivos d1rig¡dos al mercado externo y tic sus 
vinculaciones con los produc1orcs domésucos, el 
tamal'lo relativo del déficll fiscal y la moth:rm:a
cton del sector financtero, cmrc otro~ fauorc~. 
As1m1smo para que esos procesos sean compcu
ll\'OS y sostembles. deben tener m vele~ creCientes 
de cahdad y efic1encta, ademáS de ser am1gables 
con el amb1eme. Por mra pane, el cn!ctm1emo de 
la acuvtdad económ1ca genera oponumdatle~ de 
empleo para las personas y comnbuye en forma 
s1gmficauva en sus condic1ones ¡ cahdad de v¡

da. Aun mas, la distribución e:.pac1al de la pro
ducCión tlctcrmma en buena med1da la as1gna
c16n de los benefictos del crec1m1emo entre 
chsumas reg10nes y grupos sociales. 

La acc1ón del Gob1erno. por su parte, resulta 
fundamental para asegurar mvelcs mm1mos de 
b1enes1ar para la poblaciOI" en su con¡umo )' pa
ra CICrtO:> estratos de la poblac1on t:n parucular. 
asl como para crear cond1c1ones aprop1adas para 
1~ m\·ers1ones pn\'adas Fmalmentc. la opm10n 

de los sectores soc1ales sobre el desempeño eco
nómiCO es esenc1al, pues el pluralismo ideok)gl
co que supone comnbuye a la paz soctal y la sos
tenibilldad del esquema de desarrollo del pals. 

El presente mforme commúa con el anilhs1s 
de los eJes antes comentados, aunque su presen
tación y enfoque se organ1::an de modo diferen
te. Esta vez se basa en cuatro grandes areas. asa
ber: crearmcnto econom1co }' las oponumdades 
que este genera, solvencia en las cuenLaS externas 
y oportumdadc!) de meJora, solvencia fiscal y ca
helad del gasto pubhco, y estabilidad en el costo 
de v1da e mgresos fam11iares. Además, se desa
rrollan las sigUientes innovaciones en el trata
mtcnto de asumos cspcclficos· 

• lJna reviSJOn de loe; md1cadores refendos a las 
asp1rac1ones naCionales mlmmas r max1mas én 
el tema }'a las cuatro arcas ames menciOnadas 
• Se mtorpora una referencia al proceso de con
cenae~on (en e::.pec1al a los temas de seguros y te
lecomumcacJOnes) 
• El tratamiento del grado de preparacton de 
Costa R1ca para p<trttcipar en el ALCA se consi
dera desde una perspectiva regional. 
• En un plano mas cualnauvo se presentan re
cuadros que du!>tran snuac10nes pan1culares de 
los temas mclUJdos en el mforme. 

Desempeno econom1co en 1998 

Este apartado prc5lnta un resumen del análi
SIS del descmpcr'lo en desarrollo humano sostemblc 

E~~qo 
Nacron 
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durante 1998. en cuanto a oportumdades, csta
b•ltdad y solvenc1.1 econom•cas, a pamr del con
traste entre mdJcadores y las asp1rac10nes nacio
nales en ese tema 

En pnmer lugar, se obsen·a un conjunto de 
,·anables que contnbuyo a un aumento de l.:l.s 
oponumdades de las persona::. ~:n termmos de 
~eneraoón de po::.1b1hdade~ do: no:goc10s, empleo 
e mgresos. El crecimiento de la produccion supe
nor al aumento de la poblacion tho como resul 
tado un aumento del 4% en el producto por pcr
~ona (segundo lugar en Aménca Launa. sobre un 
total de 21 en ese mdiCador) ~m embargo. por 
~.uarto arto consecuuvo la producc10n que se 
desuna al mercado local decrec10. segun 
esumac1ones de Fallas (1999) esto es comun Ln 
econom1as pequenas que estan en un proceso de 
apcnura a la cconomLa mund1al. pero resulta 
preocupante desde el punto de \'!Sta del parad•g
ma dd desarrollo humano, por cuanto un gran JX1r
centaJe de pequet'\as > medJanas empresas aun ucne 
el mercado local como su dt:Suno e.-..:dUSIYO 

La mvers1ón conunuo crec1endo. como resul
tado de Un 0UJO de mvers10n extranJera bastante 
más dmam1co que la tendcneta reCiente r de una 
percepc1ón mas favorable de la snuaCJón econó
mica por parte de los agentes econorrucos. El es
tablec•rruemo dt: la firma lmel \ de otras empre
sas de alta tecnologta es el responsable de esta 
tcndencJa. aunque el país aun debe impulsar los 
encadenamJemos de estas empresas con el resto 
de la econom1a, para lograr mayor ,·alor agrega
do naoonal ) ,1umemar el numero de beneficia
dos por las oponumdades del comerc1o mtema
ctonal 

Por otra parte, el credno al sector pnvado 
creoo casi un SO'\, a pesar de que las tasas de m
tuo:s se incrementaron en lo~ ulumos mes.:s de 
1998, las acm·as alcan.:aron m\·cles de 15 t:n 
termmos reales, dos puntos por encima de los re
gist rados en 1997 El cred•to commuo oneman
Jose haCJa acuvidades de comercio, sen'lCIOS \' 
e'>peclalmeme consumo (que tn conjunto absor
bu.~ron el 63.5c- del credno total) Ame esta rea
hdad, las dificultades de acceso al crédtto > las 
cond1c1ones poco atracu\·as de plazo de pago de 
los préstamos, s1guen s1endo mu> ltmnadas las 
pos1b1hdades dc transformación ) creom11:mo 
de las umdades producuvas de menor tamaño 

El upo de mscrc1ón internaciOnal conunuo 
sumdo sansfactono, )' el crectm1ento de las ex
portaciOnes fue muy supenor al promed1o del 
periodo 1990-1997 Sm embargo el desempeno 
del sector externo durante 1998 debe ser anah
.:ado con detemm•emo, a la lu:: de hechos 

Importantes que marcaron la pauta. las exporta
Clones de I.t empresa lntcl en el mes de mar:o. el 
1mponame nec1m1emo de los mgresos netos por 
tunsmo, la colocación de $200 m•llones en bo
nos en el mercado mtemaoonal y la rcducc10n 
en los 0Uj0!> netOS de capnal pnvado de cono 
pla::o, que ~ondKionaron el resultado neto de la 
balanza de pago::. Lo que es 1mponame dtstacar 
es que d 'alor agregado de estas expon.1t:1ones 
es muy baJO. en v1sta de su debil enlace con el 
sector producuvo local 

Al crecer '•gmficauvameme la producuón 
naoonal c;e generaron nuevas oponumdades en 
el mercado labl1ral (pubhcl) r pm·ado) En 1998 
se crearon 72.ó72 puesto~ dL trabaJo. lo que per
rruuo que d desempleo ~e mantu\1era en mveles 
:.ausfactonos (5,6%) ~o ob5tante. la cahdad de 
ese md1cador aun es defiueme por cuantcl alre
dedor de un 27% del total de la fuerza de traba
JO s1gue temendo problemas de empleo. ya sea 
porque 6ta desempleada o porque e~ subem
pleada Por otra pane, las oponumdadc!> labor.l
le::. se pre~ntan espeCialmente en la reg1on u:n
tral del pa1::., producto de la concemrauon dl las 
nuevas mvers1cmes en el Area Metropolitana, con 
lo cual se profundca la tendencia a un desarro-
11o reg10nallon grandes desigualdades ecoMml
cas \ sooale:. entre d1sumas :onas 

La fuer.:a de traba;o fememna sufnó un retro
ceso de sus cond1ctoncs laborales. que se expre
so en un mcrememo del desempl~o ab1eno 
(practicamcm~. el doble qu..: d md1eador para los 
hombres 8"" Hrsus 4 4~ ) y un aumento s•gmfi
cauvo en el subempleo Cabe destacar que. a pe
sar de que las muJeres representaron alrededor 
de un 53% del aumento total de la fuer:a de tra
baJO. solo lograron obtener d 47'b de loo; nue\'OS 
puesto::. creado::. por la ..:<.:onom•a 

Asimismo. d mgrcso promed1o real mcn~ual 
de los cxupado!> aumento en un 6' respúto a 
1997 (como consccucnc1n dd mcremento de los 
salanos mm1mos en térmmo::. reales ) de me¡ores 
cond.Ic1ones )?.cntrales en la cconumla) ~ ~ rcdu¡e
ron los mveks de pobre:a m embargo, e~ au
mento stgmfico que apenas~ lograra un 01\Cl de 
mgre.so semeJante al de 1994 

Esre conJunto de mthcadorc:s señala una sHua
cJón de me¡ona en las oponumdades. ;>..o ob::.tame, 
persiSte la mqUJetud de e;¡ esta tendencta <,tr:l 50Ste
mda > permanente o es. mas b1en. una sttuJCic'D co
)'Untural mOut:nClada en su mayor panc por el 
fuerte ingreso de 10\'ersión e\lranJera du·ccta. A m
ve! macrocconóm•co parec1~:ra que e.'\.1Slen ma)ores 
oponumdadl'S, pero a mvel m1croeconómu.;o esto 
no se pcrc1bc wn fa,·orablememe 



La estab1hdad económiCa mostrt'l algunos re
trocesos. entre ello!. la mOac1ón La tasa de creci
miento del niwl general de prcc1os aumentó un 
punto porcentual ( 12.4~·) en relaCion wn d .u"'o 
1997 >'• aunque se han rcah:ado alguno~ e-;fuer
.::os, no ha s1do pO!.Ible reduc1r esu~ md1cador a 
un d1g¡to, como e:. el caso de las nac1oncs desa
rrolladas )' de algunos paises launoamencanos 

La brecha comercial se se mantU\·o rclauva
mcme alta (6.8% dd PIB en 1998), pues si b1cn las 
exportaciones nom1nales crec1eron bastante mas 
que en 1997 (27 .5o. n:t51JS 15,2%), el repume en 
el crecmuemo económiCo huo que las lmponacto
nes crecieran un 25.7%, dada la al ta depcndenc1a 
del esquema producttvo de las imponac1ones ':>ólo 
las compras de matenas pnmas y los btcncs de 
capital aumentaron un 72% en 1998 

El défic1t de la cuenta comente de la balan:a 
de pagos se mantuvo por enc1ma del 4c~ 'lm 

embargo. la m\·ers1on extranJera. que en 1998 
representó aprox1madamcme un 5% del PIB, ha 
venido ayudando a que este déficn no se tr::ms
forme en un problema de solvenc1a externa. por 
lo que es necesano cucsuonarse sobre la sostem
blhdad del fluJO de mvers1ón de largo pla=o De 
cualqUier forma. durante 1998 se perd1eron 
$149,1 m1llones en rescnas mternanonales netas 

Se logró redum el déficit del Gob1erno Cen
tral (de 3,6% del PIB en 1997 a 3,3% del PIB en 
1998), aunque éste contmua siendo rclauvamen
te alto Es importante tener en cuenta que el gas
to del Gob1erno Central aumentó en termmos 
reales y llego a ser del orden del 10~ del PIB, a 
pesar de que el gasto pubhco en intereses rue 
pracucamente el mismo que en 1996 r 1997 La 
colocaCión de $200 mtllones de bonos en el mer
cado tmemacional col,1bc1ró p3ra que el gasw en 
intereses no crec1era pero ello no sigmfica que 
no ex1stan problemas para financtar d exte'o de 
gasto \'la colocac1on de bonos. con las consc
cucnoas que esto uenc El gasto en transferen
Cias crec1ó notablcmcmc en 1998 y el Gt)hterno 
reacc1onó contra lo~ mc~;nuvos a la e\portaCJon 
> al sector tunsmo. rcah:ando una labor dl· ma
yor control para detener las 1rregulandades que 
.;e han detectado en e~tos campos. 

La soh'enna económica. al igual que la 6ta
blhdad presentó algun~ debilidades que es ne
cesano enfrentar. En pnmcr lugar. el ahorro na
CIOnal neto (22.49o del PIB) es ba1o SI se 
wns1dera que paises que tienen un sostcmdo 
crec1m1emo económiCO han requcndo tasru. de 
alrededor del 25~ Un elevado ahorro mtcrno 
representa una oponumdad de canahzar rt.>cursos 

para ftnanCJar mvers10nes que gar,mucen un cre
Cimiento sostemble y capac1tlad para enfrentar 
eventuales shcxlts externos. 

la deuda mterna del Gob1erno Central (30% 
del P1B) se mantuvo en tcm1mos porcentuales 
con respecto al PIB, aunque se cons1dera que su 
nivel. y especialmente su sen'ICIO, todavia son 
elevados}' consllluyen una sena amenaza para el 
desarrollo humano. Con excepctOn de la referida 
colocaCIOn de bonos en el mercado lnternano
nal, no se h1zo lo suficiente para reduc1r la deu
da mtema Cada año se dediCa al pago de mtere
scs poco mas de una qumta parte del gasto 
púbhco. recursos que podrian canalizarse a la m
verSión pubhca y el meJoramiento de los servi
cios soc1ales. De hecho. la mvcrs1on en mfraes
trucwra aun es 1nsufic1ente 

En buena med1da como consecuencia de la 
sahda de capnal de cono plazo (al reduCJCse la 
d1ferenna entre la tasa de mteres en moneda lo
cal y la tasas de mterés en dolares, cons1derando 
la devaluacion de la monetla), se reduJeron las 
resen•as monetanas mternac1onalcs. que para 
1998 sólo cubneron las 1mponae1ones de 2.7 
meses Esta rclac1ón debe meJorarse para dar 
mas confian:a al sector externo de la economía \
a las expcctaU\'as de los agentes economices 

Comportamiento de la economía en 1998 

El crec1m1ento econom1co 
y las oportumdades que se generaron 

la evoluc1on del Produc.to Interno Bruw (el 
crec1m1cnto cconom1co) e~ una de las vanables 
más 1mponames que se utthzan para med1r el m
ve! Jc desempeño de una economía y que. a la 
\'C:: , uene un impacto Slgmhcativo en términos 
de desarrollo humano A ma¡or ucum1ento I!CO
nómlco. ma) ores serán las pos1b1hdadcs de que 
se g<!neren oportunidades cwnomlt.l!> > soc1ales 
para los agentes ccouonuco~. s1cmpre que este 
crecimiento sea ambientalmeme sostemble y ga
rantice, por tanto, oponumtlatlcs para las futuras 
gene rae tones Durante 1998 esta 'anable regis
tró un componam1emo mur favorable. que defi
nlll\·amtntc contnbu>·ó a la generación de nue,·as 
oportumdades Cl:Onómicas )'a la sostemb1hdad del 
desarrollo humano En esta secc1on se presentan 
los factores que contribuyeron a esa slluacion, 
as1 cuml1 los que 1mp1d1eron un mayor creci
miento CClmom1co )' las oportumdades que esto 
generó al p:u~ 
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CUADRO 1 

Resumen de indicadores económicos más relevantes 
(porcenta¡es) 

Indicador 1997 1998 Promedio 1988-97 

OPORTUNIDADES 
Crecimiento del PIS real per cciplta 1,6 1,5 
Formación bruta de capital / PIS 20,8 23,8 
Crédito al sector privado (% crédito total) 53,0 57,8 
Tasa de tnteres acova real 
• Bancos estatales 13,2 16,5 
• Bancos privados 17,6 23,4 
Tipo de inserción internacional SATISFACTORIA SATISFACTORIA ti 

Crecimtento de las exportaciones totales 15,2 27,5 12,8 1. 
Tasa de desempleo abierto 5,7 5,6 4,9 

Tasa desempleo abierto mujeres 7,5 8,0 6,5 
Tasa de subutilización total 13,1 13,1 11,3 

Tasa subutilizacion total mujeres 15,2 16,1 12,9 
lndice de salarios minimos reales ( 1984 = 1 00) 110,0 113,8 102,5 
Ingresos promedio real mensual 50.097 53 245 48.21 9 . 

ESTABILIDAD 
Inflación (IPC) 11,2 18,0 
Déficit comercial/ PIB 6,4 8,8" 
Défidt cuenta corriente 1 PIB 2,2 4,9< 
Tipo de cambio efectivo real multtlateral (1992= 100) 98,4 99.2 . 
Déficit Gobterno Central/ PIB 3,7 4,0 

SOLVENCIA 
Ahorro nactonal neto 1 PIB 22,3 22,4 20,3 
Reservas internacionales 1 meses importaciones 2.7 1,9 2,8 
Deuda tnterna Gobierno Central / PIB 30,1 22,9 
Deuda externa 1 PIB 28,0 27,5 45,7 
Inversión en infraestructura • 
Gasto público en educación (% PIB) 5,8 5,2 

Nota la cahftcaoón de •muy satisfactorio·. ·sausfactono· y ·no sattsfactorio· es el resultado de dos comparaciones 1) el indicador de Costa 
Rica en 1998, con respecto al promedio de 1988·1997; 2) relactón entre ese mismo indicador y las mejores calificaoones obtenidas por los 
paises de América (siempre que la tnformaclón esté disponible). 

Se califica en función del tipo inserción internacional del pais (crecimiento de las exportaciones y valor agregado del producto). 
" Considera el periodo 1993-1997 No incluye a¡uste de la metodología de balanza de pagos. 
· Considera el período 1990· 1997. 
41 Considera el periodo 1990· 1997. Año base 1995. 
• Considera el período 1992-1997. 1ncorpora el V Manual del FMI. 

Constdera el periodo 1995·1997. 
Se califica en función del Estado y las necesidades insatisfechas en materia de. carreteras, moderntzaoon de puertos y aeropuertos, costos 

de esttba, electricidad y telecomunicaciones. 

Sattsfactono Muy satisfactorio • No satisfactorio 



En 1998 la producc10n en u:m1mos reales 
mostro una rccuperactón importante, al aumen
tar un 6.2~ respecto a 1997. etfra supenor al 
promcdto anual observado en los ulumos dte: 
años (3,9%) Esta situactón da contmutdad a la 
reacuvactón económtca mtctada en 1997 }' ha 
puesto a Costa Rtca en el segundo lugar en Ame
rica en este mdicador. 

Este, sm duda, es uno de los resultados mas 
alentadores de 1998. Fue motivado. entre otros 
fac tores, por: a) el crecimiento de los sectores in
dustnal (7,2%) y "transporte, almacenamiento y 
comunicaciones" (10,-t%)1• b) expcuauvas mu
cho más positivas de los agente::. e(onomtcos. 
que generaron confian::a para hacer crecer la fo r
mactón bruta de capital. e) el mgrc::.o stgmfic:m
,.o de invers10n extranjera dtrecta ac;oetada con 
acttvtdaclcs en el área de alta tecnologla mdus
tnal, el) el creetmtemo de las exportaciones y los 
ingresos por tunsmo. y e) la expansJón del credi
to para el sector privado, que creció muy por cn
ctma de la inflactón. 
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De hecho, el PIS per cápua mostro un 
aumento de 4,0%. muy superior al promediO del 
pertodo 1988-1997 (1,5%). cifra esta uluma 
que, de más esta dectrlo, es muy baja. Es L111por
tante notar que el resultado de 1998 impulsa la 
tendencia crectentc que este Lndicadur hab1a mi
ciado el año anterior (grafico 3.1 ). 

El ingreso nac1onal dtspomble1 por persona 
creció un 1% en tcrmmos reales. lo que contras
La con el aumento del -+% en el PIB por persona 
EsLO stgruftca que el "mgrcso dispomble" de las 
personas esta, y C!>tará en d futuro. hmnado por 
el pago t¡ue se realice a los serviCIOS de factores 
del extenor. B.ta es otra razón para aumentar el 
valor agregado de las exportaciones mediante 
una mayor panicipac1ón de las empresas y los 
trabapdorec; costarricenses. 

El sector mdustria apono en 1998 el 25% del 
PIB costarricense (cuadro 3.2). Le stguJO el !>CC

tor "transpones, almacenamtcnto > comuntca
ciones··, una de las acuvu.ladcs que han ganado 
participación en el PI B (en 1980 rcpresemaba 'lÓ· 

lo el 7 ,0%, 19 anos des pues stgmficó el 11 .5%, 

En procura de mejores indicadores económicos 

El PIB, una de las variables mas importantes de la 
economía, mide el valor de la producción de b1enes y 
servidos generada dentro del país y, en el caso costarri· 
cense, tendría una subvaluación del 29%, según datos 
del Banco Central. Esto se debe a que desde 1966 no 
se modifica su base de cálculo y de ese año al presente 
ha habido cambios drásticos en la estructura de la pro· 
ducción nacional y en las transacciones internacionales. 
Es por ello que el Banco Central decidió configurar una 
nueva medición de la producción nac1onal, cuyo año ba· 
se será 1991, dado que ese año fue relativamente esta
ble desde la perspectiva económ1ca (véase Compendio 
Estadístico). Con esta nueva metodología se ampliará el 
número de aaividades productivas y produaos conside· 
rados, habrá un mayor desglose de las cifras y se mejo
rará la recolección de los datos. Sin embargo, queda 
pendiente la incorporación del uso de los recursos natu· 
rales en las cuentas nacionales, así como una metodo
logía que permita medir el crecimiento de la producción 
que se destina únicamente al mercado local. Esta últ1· 
ma estadística es esencial en el marco del paradigma 
del desarrollo humano. 

Pero no solamente el PIB enfrenta problemas meto· 
dológicos; también los t1enen otras variables. Así por 
ejemplo, es necesano un nuevo Censo Nacional para 
depurar los datos sobre la población del país, su dlstri· 
bución y sus caraaerlsticas. Igualmente, las exporta
ciones de algunos servicios muy importantes en la ac
tualidad, como el software, no se están reflejando 
adecuadamente en las estadísticas. No se cuenta con 
una metodología prema que produzca información 
confiable sobre el valor agregado de las exportado· 
nes, la produaiVIdad por aaividades productivas y la 
calidad del empleo, para citar sólo algunos indicado· 
res clave. Las cifras de empleo plantean dudas sobre la 
precisión de la medición del empleo de extranjeros 
que realizan labores en campos como la construcción, 
la agricultura y la seguridad privada. 

En este sentido ellNEC, de reciente creación, tiene 
el enorme reto de actualizar y mejorar las estadísticas 
del pa!s, a fin de permitir una mejor comprensión de la 
realidad naaonal y, de esta forma, contribuir al diseño 
e implementación de políticas públicas en favor del 
desarrollo humano. 
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GRAFICO ~ 1 

Costa Rica: crecimiento del PIB per cápita. 1988-1998 
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Fuente: BCCR, Departamento de Cuentas Naoonales. 

CUADRO 3"" 

Contribución al crecimiento del PIB en 1998 
(millones de colones constantes, 1995= 1 00) 

Crecimiento 
978,6 
245,2 
182,4 
150,3 
143,3 

% de contribución 
Producto Interno Bruto 
Industria manufacturera y minas 
Transportes, almacenamiento y comunicaciones 
Agricultura. silvicul tura, caza y pesca 
Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles 
Eslablecimíentos financieros, seguros y otros servidos a empresas 
Construcción 
Eleariodad y agua 
Otros servicios personales 
Bienes inmuebles 
Gobierno General 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR. 

79,5 
59,5 
51,1 
38,1 
15,3 
14,1 

100,0 
25,1 
18,6 
15,4 
14,6 
8,1 
6,1 
5,2 
3,9 
1,6 
1,4 



aproXlmadameme la mttad del sector mdustnal). 
El sector agropecuario tuvo un repunte tmpor
tame y aportó el 15,-+% al crectmtcnto del PlB. 
porcentaJe s1mUar al del sector comercio El ulu
mo Jugar lo ocupó el "Gobtemo Generar, Jo cual 
es consistente con el nuevo pape l que se le ha 
querido dar al Estado. aunque es claro que su 
partic1pac1ón se reOeJa tamb1én en otros sectores 
relevantes de la economía. 

Un analisis más detallado del sector agncoln 
muestra que, si b1en tuvo un meJor desempeño 
que el rcgLStrado en 1997 (5,3% versus -0,9%), 
sufnó problemas chmáucos senos que dañaron 
algunos productos tmportames. Por q emplo, 
durante el primer semestre el fenómeno de El 
Niño afectó las cosechas de granos basteas >' la 
ganaderla En el segundo semestre, el huracán 
Mnch también tuvo efectos adversos sobre la 
agncultura, especialmente en la act1v1dad cafeta
lera. No obstante, el banano y los productos no 
tradlctonales dinam1zaron el comportamiento 
del sector en 1998 

En 1998 el sector mdusmal estuvo confor
mado por 4.856 empresas (sin cons1derar la eco
norma mformal) de las cuales el 6% exporto el 
100% de su prop1a producción El resto corres
ponde a empresas que destinan su producción 
tamo al mercado local como al resto del mundo, 
pnnc1palmeme al mercado centroamericano 

De los 135 505 empleos que genera la mdus
tna, segun datos de la Caja Costamcense de Se
guro Soctal. el 34% lo absorbe el 6% de las em
presas mdustriales que exportan el 1 OO'lb de su 

CUADRO 3 3 
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producción. Esos trabapdores aportan el 19% de 
la producctón total del sector manufac turero, po
co más de los $2 000 m1Liones lo que a su ''ez 
representa un 62% de las exponac1ones mdus
males totales (Cámara de lndustnas, 1999). 

Las empresas rcstames absorben el otro 66% 
del empleo industnal y producen el 8 L% del \'3-

lor bruto de la producción mdustnal. poco mas 
de $9.000 millones, de los cuales unos $1 260 
mtllones se exportan. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en 
el sector mdustnal existe un componente mfor
mal muy s1gmficauvo. Para 1998 las empresas 
info rmales ascend1eron a 6.388, de acuerdo con 
un estud1o reahzado por la Camara de Industrias 
a 1ntc1os de 1999. Es mteresante notar que el 
punto de paruda de este acelerado crec1m1emo 
corresponde a la profundi: actón de la apertura 
comercial, aunque la situación no puede atri
bmrse umcamente a este fenómeno, pues existen 
otros factores, como el exceso de regulactones 
para formalizar un negocio, que favorecen la in
formalidad. 

Ahora bien, uno de los temas señalados por 
las empresas mdusmales como criucos para 
l 998 es el de la necestdad de una apropiada m
serclón en la economía mund1al. Se resalta que 
cada vez más la producción mdustrial se desuna 
al mercado externo, por eJemplo. mtemras en 
1990 tan sólo un 19% de la produCCión mdus
trial total se exportaba, en 1998 ese porcemaJe 
alcanzó el 30%, lo cual demuestra que existe una 
clara tendencia hac1a la mternacwnalizac1ón de 
los procesos de manufactura 

Aun así, el país uene el reto de diseñar una 
estrategta nacional que permita aumentar el nu
mero de empresas exportadoras, mcrementar el 

Indicadores del sector industrial.1998 

Industria total Industria base local Industria 1 00% 
exportación 

N° empresas 4.856 4.571 285 
N° empleados 135 505 89.681 45.824 
Producción (millones de USS} 11 .223 9.112 2.111 
Exportación (millones de US$} 3.357 1.256 2.111 

Fuente· Caja Costarricense de Seguro Soda/ y Cámara de lndusrrias de Cosca Rtca. 
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valor agregado de la!> cxportaLtllnes. m,mtcner cJ 
fluJO de mvers1on extranjera ' promo\·er b m,·er
SlOn nac1onal onentada hac1a el comercll' extenor 
Ademas. es necesano dcsarrollat enlaces entre em
presa5 suphdor.b I<Xalcs \ wmpañias de ;:onas 
francas, estas úluma<. consmu,cn el md1l1 de mer
cado con el mayor potencial de subnmtrataCion 
1denufi cado hasta el momento l'n el pm~. En 1998 
1~ wmpras de las cmpresa5 de :onas frant.~ llega
ron a $1 589 m•llones. mientras que sus tompras 
locab se ub1caron en el orden de los $67 llllllo
ne5. cqul\'alentes a un 4.2 dd total de l'Ompras 
Fstos datos señalan la 1mponanua de una estrate
g¡a de atracc1on de mvcrs10nes que tenga entre sus 
componentes una pol1uca de vmculauón de las 
empn.:sao; locales wn las e."\ponadoras 

Dcma11da wtcma 

La demanda mtema'. uno dt: los fauores que 
Impulsaron el crec tmtento cconomteo. ucc1ó un 
8,4%, grac1as al aumento de un 22,9% en la for
mactOn bruta de capnal fiJo ongmado. en su ma
yor panl. por la expans1on en la ln\'Cr)wn pnva
da d1rcua de ongen externo. El ga~to de 
consumo final tuvo su tasa de crec1m1ento mas 
ele\'ada desde el año 1994 l4 ó J' En e'-tc con
texto, el aumento ~..n la demanda mtem.l apunta 
a un :lUmento de la d15pon1b1hdad de b1enes }' 

scn1c1o:; para la pohlaoón 
Las meJores e:\:pectam·as de los agentes eco

nomlco~ motwaron una mayor canah:ac1ón de 
los recursos nac1onales hac1a el ahorro r la mver
o;lon. De hecho el ahorro nactonal neto mostró 
en 1998 un crec1mtento de 19' . con lo c:ual la 
relaCión .1horro!PIB llego a 22 4% c1fra >upenor 
al promedio de los u\umos d1e: año!> (20.3%) 
grafico 3 2), pero aun msufioente s1 Sé busca un 

procec;o sosLemdo de cn!ctmtento economtco 
Ln esLUd1o rec1emc del Banco Mund1al. en el que 
~ anah:aron 112 cconom1as en desarrollo y 22 
pa1ses mdustnah:ados, concluye que mcremen
tos sosLembles en el crec1m1ento cconomtco es
Lan aSO<;Iadoc; a mcremento~ en la tasa de ahorro 
de un pa "(\\ orld Bank. 1999) 

Por :;u lado. y como conc;ctucncla del notable 
creclmtcnto expenmentado en 1998. la ra;¡:on de 
formauon bruLa de capuaVPIB c;e ub1có en 
23.8q,.,. un punto porcentual por enuma dd pro
medio reg1s1rado en el pt:nodo 1988- 1997 
¡ 19.R<\,) Este aumento estuvo muy mOuenc1ado 
por el m1c1o de 1~ ~.: perac1ones de la l:mpresa de 
m1croprou•sadore:; lntel, asl como por una 
mayor mwrsión pubhca. que habia ec;tado alta
mente reo;mngtda en .lños amenores En el caso 
de lntel h tn\'t:r,IOn acumulada en d pa15 du
rante 19Q7 y 199R fue de alrededor de S 308 mi 
llones de acuerdo tnn datos de PROCOto.IER 

Con d t?Siableomlento de lntel t::n Costa R1ca 
Lambicn cmp1e:an a matenah;:arse otros resulta
dos que nl, sólo llenen que vct con tn\'erslon, 

Vinculación zona franca - empresa local 

Una propuesta de v1nculaaón entre empresas expor
tadoras de alta tecnología y empresas locales la cons
tituye el proyecto "Desarrollo de proveedores naaona
les para empresas multinacionales de alta tecnología", 
elaborado por diversas instituciones privadas del país, 
en conjunto con PROCOMER. 

El ob¡euvo de este proyecto es "incrementar el valor 
agregado nacronal en la producción de las empresas 
multinacionales de alta tecnología (EMAn, instaladas 
bajo el régimen de zona franca en Costa Rica y en con
secuencra mejorar la compeuttVIdad de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME)". Según información de la 
CCSS, a junio de 1998 las miaoempresas y las peque
ñas y medianas empresas (firmas con menos de oen 
empleados) representaban el 98% del total de empre
sas y absorbían el 51 o/o del total de la población 

ocupada. l as microempresas rej)(esentan el 69% del 
total de las empresas, aunque sólo dan empleo al 9% 
de la fuerza laboral. En el otro extremo, las empresas 
con más de cien empleos representan apenas un 
1,9o/o, pero absorben el49% del empleo. 

La lmclativa tiene como meta desarrollar vetntidnco 
proyectos de enlace (proveedores 1 productos) en tres 
años. Esto se realizaria en dos fases: desarrollo de pro
veedores (a parttr de la identificación de la demanda 
generada por las EMAT, para postenormente Identificar 
la ofena potencial que pueda satisfacer esa necesidad) 
y establecrmrento de una red de 1nstttuciones de "so
porte" para el mejoramrento de las PYME 

Fuente: CINDE. 1998. 
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Costa Rica: ahorro interno neto en relación con el PIB. 
1988-1998 

25% ~----------------------------------------------------------

20% 1----------~~-.-i 

1 Oo/o t----; 

5%¡...---; 

1988 1989 1990 

Fuente: BCCR. 

empleo y exportaciones. El pnncipal de ellos es 
el efecto sobre la 1magen del pa1s, que favorece el 
establecumemo de otras empresas extranJeras 
De hecho lmel atraJO a otras empresas de alta 
tecnologla, como es el caso de DEK USA lnc .. 
EMC Technology y Photowcuns Corp . que jun
tas suman una mvers1ón cercana a los Sll millo
nes. Ahora b1en, lo 1deal no es sólo que estas fir
mas se instalen en el pats y actúen como 
generadoras de divisas y empleo, sino que ade
más mtemameme se realicen acciones que con
tribuyan a darle un mayor valor agregado a la 
produCCión y generen un encadenanuemo con el 
resto del pals. de manera que otras empresas pe
queñas y med1anas se vean beneficiadas por las 
activtdades de exportaaón, med1anle la venta ele 
serviciOs e msumos. 

Demanda exrema 

La demanda externa es otro de los factores 
que impulsaron el crecimiento económico en 
1998. Las exportaciones rotales crecieron un 
27,5%; las mas dmámicas fueron las no tradtclo
nales, que crecieron poco mas de un 34% (Angu
la, 1999)6. 

Cabe destacar que las exportaciones conu
núan compensando la caida de la produce~on pa
ra el mercado local. que en 1998 conunuo 

1994 1995 1996 

registrando un decrec1mtemo Esto Jo puede re
sultar normal en una economía pequeña que es
la en un proceso de apertura a la economía mun
dial, sin embargo, es preocupante que de este 
mercado. que decrece desde hace varios años, si
ga tlcpendtendo la mayoría de las pequeñas >' 
med1anas empresas del país. Esto indica que las 
oponumdades que se derivan de la demanda ex
Lema aun son limitadas para muchas empresas 
del sector p roductivo nacional. 

Los ingresos por lurbmo lambten LOntnbu
yeron a que el crecimiento económtco fuese ma
yor. Durante 19981legaron a Costa Rica 942 +00 
tunstas. 16,1% mas que los que arnbaron en 
1997. De esta forma. las divisas por turismo as
cendieron a $829.7 millones en 1998 y represen
taron un 18% de los ingresos de diviSas por ex
ponaciOncs de bienes· Tambien el tunsmo 
sahente muestra una rcactivacion Importante. 
con un crecimiento dell4% en el numero de tu
ristas y del 16,3% en gasto de divisas en el exte
nor Esta Situación arrOJ3 un saldo posiuvo de 
$477,1 m1llones, que \1Cne a refor::ar la pos1c1ón 
de balanza de pagos del pa!S. 

Credilo 

Un tercer factor que perm1Uó el crec1m1ento 
de la producción naciOnal fue la expans10n del 
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GRAFICO 3 3 

Costa Rica: Composición del crédito según actividad económica. 1998 

7.6% 

Comeráo. servidos y consumo 

Industria 

• Vivienda y construwón 

• Agricultura 

Fuente: BCCR 

cré<.hlU La Oexíbdl:ación de la poliuca moneta
ria en lo~ primeros nueve meses del año repercu
lló en la cxpan.s10n del créditO diSpomble en los 
bancos, con efectos positivos sobre la mverstón y. 
por ende. sobre el cret:lmJento cconómiCl) Du
rante 1998 el créc.lno neto creció a un ritmo muy 
supenor al promcd1o de lo!> ulumos die: años 
(36.5~· \t'rSUS 23.1 %) Es tmponame señalar que 
mientras el crecJiw al sector pubhco erecto un 
23,3%. el crédito al sector pnvado lo h1:o en un 
48,8~ en términos nominales. lo que mouvo 
que la panicipaoon del sector pnvado en el ere
dilo tnterno neto total aumentara de 53,0'-"• en 
1997 a 57,7% en 1998 Sin embargo, de he con
stderarse que las estadiSticas oficiales estan sub
,·aluadas por la mOucnCia del finanoamtento ex
temo de las enudades o.ff-'>1101<' hgadas a bancos 
locales }' otras fuentes sim1lares 

En el análisis del destino del crédito } su re
lación con el crecumemo econonuco es funda
mental conocer que upo de actmdades estan de
mandando recursos credltlciOs. El cuadro 3 4 
muestra el marcado camb1o estructural de los 
fondos canahzados por el SIStema financiero na
CIOnal hacia las <.hsumas acli\ldades pm·adas Es 
claro que el comercio, los scr\ICIOS y el consumo 
ganaron cas1 35 puntos porcentuales de pm l!Ct
pacion entre 1991 y 1998. en detnmemo de las 
acl!vidadcs producu,·as tradicionales ded!la<.l.l:> a 

la agnculrura, b ganadena, la mdustna } la cons
trucCion (mcluyendo créthto para VlVIenda) En 
1998 el crcdno ding¡do haoa las pnmeras actl\i
dade:> absorb1a cas1 dos terceras parte~ dd total 
del c..redito al sector pm·ado no finanCiero, en 
com raste con una tercera parte en 1991 

Por otra paru:. queda claro que dadas las de
\'adas tasas de mteres acm·as rcale5 vtgentc~ para 
las acu•idades producuvas. pocas empresas lo
gran obtener y mantener por un penodo prolon
gado los mveles de remab1hdad que requieren 
para endeudarse mtcrt13mentc (cuadro 3 5' Es
to contnbuye a que la demanda de crcdno para 
rl11c:. produwvos sea moderada, lo que hmlla las 
po~ib1hdadcs de transformacton y crectmiento 
de las pcqucflas ' med1anas empresa!> Habna 
que preguntarsc en que medtda el créduo dmgi
do a acuvtdades de consumo. comerciales y de 
sen 1uos esnmula md1rectamcme a las demas 
acundades producu,·as 

FMtores llm1tantes del crec1m1ento economico 

Un factor que ¡mp1d10 qut' la producc1on ue
cu~ra aun mas en terminas reales durante 1 998 
fue el estancamiento de la producm'ldad de la 
mano de obra• En 1996 cuando aumento la 
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CUADRO 3 4 

Composición del crédito según actividad económica. 1991-1998 
(distribuoón porcentual) 

Actividad económica 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Agricultura 26,0 23,5 17.4 14,3 13,2 12,1 8,8 7,6 
Industria 34.7 28,8 24.4 19,9 20,9 18,B 15,0 13,5 
Vivienda y construcdón 7,9 7,1 7,4 6,8 7,0 B,2 12,2 15,4 
Comercio, servicios y consumo 31,4 40,6 50,9 59,0 5B,9 61,0 64,0 63,5 
TOTAL 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente : BCCR. 

CUADRO 3 S 

Tasas de interés reales activas y pasivas según sector. 1990-1998 

Sector 1990 1992 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199B Promedio 

Activas reales por sedor 
Agricultura 

Bancos estatales 1 1.7 15,2 
Bancos privados 16,6 16,7 

Ganadería 
Bancos eS1atales 11,7 15,2 
Bancos privados 16,6 16.7 

Industria 
Bancos estatales 12.7 14,7 
Bancos privados 16,6 18.4 

Vivienda 
Bancos eS1atales 11,3 14.4 
Bancos privados 17, 1 16.7 

Otras actividades 
Bancos estatales 14,2 16,2 
Bancos privados 17,5 18,4 

Tasa básica pasiva real 5,3 4,1 

Fuente: Compendio Estadístico y CEFSA. 

productividad, se pensó que la tendeneta que ve
nia desde 1992 se hab1a revemdo, pero el resul
tado negauvo de 1997 y el estancamiento de 
1998 vuelven a colocar el tema de la producnv-•
dad del recurso humano como uno fundamental, 
en virtud del impacto que ésta tiene para el cre
cimiento de un país en un entorno de globali::a
ción económ1ca Al anah;:ar este fenómeno por 
sector se observa que en 1998 el sector comercial 
bajó su productividad en 2,6%. Los sectores 

13,2 26,5 14,1 12,4 10,6 11,1 
13,0 30,5 22,1 26,4 28,1 17,1 

13,2 26,5 14,1 12,4 12,6 11,5 
13,0 30,5 22,1 28,4 2B,1 17,8 

13,2 26,5 14.1 14,4 12,6 11,3 
15,0 31,5 22,1 26,4 28,1 17,0 

9.7 22,5 10,8 7,4 10,1 B,3 
13,0 30,5 22,1 26,4 26,1 16,1 

13,2 28,0 17,1 16,9 17,1 13,2 
15,0 33,0 28,1 29.4 28,1 17,6 

1.7 14,6 6,6 4,8 9,4 6,6 

agrícola e mdustnal prawcamentc no \'anaron. 
luego de que esta vanable mostrara un creCI
miento superior al 3%. El umco sector que au
mentó su producuv1dad fue el de la construcc1on 
(12,6%), como consecuencia del aumento cx
traordinano expenmentado por esta acuvidad 
económica, aunque tal situación podli:t cambiar 
si se considera, entre otros factores, el no registro 
de nicaraguenses que laboran en este sector. 

12,0 14.4 
18,5 21,3 

12.4 14.7 
1B,5 21 ,7 

12.4 14,9 
18,5 21,9 

9,4 11,8 
17,9 21,0 

15,3 17,0 
18,5 23,4 

10,2 6,6 
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Falta mucho por hacer en cuanto a la regulación 
y supervisión del Sistema Financiero Nacional 

En su Informe de 1998,1a Contraloria General de la República deter
minó que la SUGEF incurrió en omisiones graves de algunas funciones 
e inobservancia de la normativa relacionada con la supervisión de las 
aaividades desarrolladas por los entes y órganos que Intervienen en el 
mercado financiero. Algunas de ellas se presentan a cononuación: 

• La SUGEF tardó varios meses para comunicar a uno de los bancos 
estatales que había sido calificado en situación de inestabilidad finan
ciera y para pedirle que tomara las medidas correaivas necesarias en 
un plazo determinado. Además, no señaló a los posibles responsables 
del deterioro de la cartera crediticia de ese banco. 

La Contraloria resalta: "Del análisis realizado se puede concluir que 
la SUGEF, como órgano redor de la fiscal ización financiera, debe velar 
por que sus esfuerzos se orienten siempre al logro de la estabilidad y 
solidez del Sistema Financiero Nacional y por que sus actividades y la
bores se efeaúen con apego a la norma uva vigente aplicable a las en
tidades fiscalizadas y a la prop1a SUGEF • 

• La Superintendencia no tramita con la rapidez necesaria las pre
venCiones pertinentes, cuando los intermediarios financieros no le su
miniStran con la prontitud del caso la información financiero-contable 
para su análisis, lo cual repercute en la oportunidad de dichos análisis 
y en la toma de acciones correaivas. 

A lo anterior se une la critica del BID sobre el seaor financiero del 
país: • ... es preocupante que no haya supervisión consolidada de aque
llas entidades que tienen un brazo fuera del país (a través de oficinas 
off-shore). También es preocupante que la superintendencia carezca de 
autonomla y de mecanismos modernos de vigilancia a través del mer
cado .. : (Hausman, 1998). 

El presupuesto de la SUGEF para 1998 fue de 2.1 65 millones de co
lones, induyendo un monto de 90 millones de colones para consulto
rías y ad1estram1ento de personal 

• La SUGEF no ha ejercido supervisión sobre los grupos de interés 
económico vinculados con las entidades financ1eras, a pesar de que la 
Ley Orgánica del Banco Central establece tal obligación. Fuente: Contraloría General de la República, 1998. 

En el penodo 1970-1998. la poblaoon pasó 
de mas de l. 7 mtllones a 3.5 millones de perso
nas. d comcrcto aumentó de menos de $1 000 
maHones a mas de $5.000 mallon.:::.. Esto: crect
mlr nto, por supuesto. se expreso tambtcn en in
crementos en el transpone de carga y pasa jeros, 
asa como en la generación de energía ) el desa
rrollo de las telccomumcac10n.:s. 

Es ast como. por ejemplo, la car¡:?_a monliza
da por d pueno de Lunón pasó de 2,1 maHones 
a 6. 7 millones de toneladas, la carga en el Aero
pueno Juan Sama maria pasó de 21 900 a 93 000 
!Oneladas anuales. la nota de veh~eulos paso de 
192 000 a 594 000 umdades } la red nal pa\"1-
memada crec1ó de 3.609 a 4.209 km Sm embar
go. los puertos )' el aeropueno no crecteron, y la 
red v1al pav1memada, que s1 crec1ó. no rec1b1o 
mamemmtento y. por ende, se detenoró. De esta 
manera, para 1996 Costa R1ca solamente tema 
un 17% de sus \1as pa\imentadas en buen estado 

Por otra pane. la Comraloria General de la 
Republtca. en su .\ fcmoria Anual 1998. mforma 
que se ha detectado una sene de trregulandades 
o dencaenc1as que mctden d1rectameme en el es
tado de la red vtal y que se relaciOnan con la pre
facltbtltdad de los proyectos. el financtamtemo. 

el diseño de los proyectos, el proceso de contrata
don y la adqms1c1ón o exproptacíón moponuna 
de terrenos 

Conclun-: la Comralona que para meJorar }' 
mantener en buen estado la red \ial se requtere 
una inYersion de muchos miles de millones de co
lones; sin embargo, dada con la problemauca ext~
tenre, seria necesano efectuar meJoras en las arcas 
críúcas. Además debe promoverse un SIStema m<\!> 
ágil y eficiente para ¡., nhtenoon de los perm1so:. 
de ex-plotacton de fuentes de materiales que se utt
lbm en la construcctón de carreteras Por ulttmo, 
es de suma amponancta obtener un compromiS(I 
mregral por parte de las a ha. c. autondades gulxma
rnemales. con el fin de que los fondos para la eje
cución de proyecto::. ~an desembolsados de mane
ra expedita} oportuna (Comralona General de la 
Repúbhca. 1998) 

Los esrudtos reahz:ados señalan como pnnctpal 
causa del dclenoro de la mfraesnuctura la falta de 
mverswn en proyectos nuevos para atender la de
manda }' para dar mamemmtemo a las obras que 
se constru¡eron en dccadas pasadas espcctalmen
tc ames de 1982 Asumsmo. se señala que la mc;u
tuaonahdad del sector transpones es madecuada, 
> que dio se refleJa en falta de coordinac10n. debt 
hdad en la supen·tstón, Jusencta de planes. falta de 
autonomía r e-;casc: de recursos instituuonalc::. 
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CUAD O 3 6 

Algunos indicadores sobre infraestructura. 
1970, 1980, 1990, 1998 

Indicadores básicos 1970 1980 1990 1998 
Ferrocarriles 
Carga milestm 2.139 2.022 809 o 
Pasajeros miles 2.331 2.009 1.098 o 
Red ferrovtana km 1.012 865 853 
Puerto Limón-Moln 
Carga exportada miles tm 603 917 1.828 3.332 
Carga importada miles tm 521 1.183 2.010 3.406 
Total carga miles tm 1.124 2.100 3.838 6.737 
N• de naves unidades 734 855 953 2.327 
Puntarenas-Caldera 
Carga exportada miles tm 154 77 74 
Carga importada miles tm 387 488 774 1.619 
Total carga milestm 542 488 852 1.692 
N° de naves unidades 438 333 285 367 
Aeropuerto Juan Santamaria 
Carga tm 8.456 21 .911 72.867 93.000 
N" de vuelos unidades 30.800 33.013 35.569 59.851 
PasaJeros miles 256 658 923 1.800 
Red vial nacional 
Flota vehicular unidades 81 .893 192.787 318.642 594.1 48 
Pavimento (asf-conaeto) km 
Mejorado-lastre km 
Tierra km 
Condición de la red nacional 
Buena % 
Regular % 
Mala % 

Fuente: Barboza, 1999. 

La sttuactón actual del s1stema di:' transpone 
> los resultados de estudws sobre la demanda de 
sen'lctos en este sector han provocado. al menos 
en los ulumos tres años, la toma de una c;ene de 
acCiones tmponames. El Gobternn, en coordtna
cwn con una empresa consultora, ha propuesto 
una reforma que reordenará el ststcma tnstttucto
nal del transporte y sus atnhuciones Tales cam
bios tnd uycn el establecimiento de esquemas le
gales que permiten la participación privad.t en la 
const rucción)' explotación de las obra:. pubhcas. 

Es ast como el MOPT manuenc su rol pnnctpal 
de plamficaúor. coordmador y supen'I~Or, )' conta
ra pam el logro de sus fines con stete tnsmuoones 
denommadas "conseJos·, de los cuales) a extsten el 
ConseJO de Segundad Vial, el de Avtacton (1\·tl }: 
de mas reciente creacion. el ConseJO \lac1onal de 
Concestones y el de Mamen1m1enw V1al 

841 1.422 3.609 4.209 
653 410 3.618 3.052 

21.166 

38 26 
40 31 
21 44 

Estas entidades uenen personería JUrldica 
instrumental )' prcsupuestana. por lo que cuen
tan con recursos finnncteros y admtntstrauvos 
propios que suponen una OeXIbi!Jdad y una ca
pacidad dtferemes a las que ha lentdo el MOPT 
Asi por e¡emplo, .:1 Consejo de Mantentmtento 
Vial recibe el 15% de la recaudacion del impues
tO a los combusubles, monto que es ma)'C'IT al 
presupuesto t¡uc se le ha astgnado hasta ahora al 
M OPT para el mamcntmiento de la red v1al. 

Este proceso se fundamenta en la capacidad 
de la empresa pnvada para construtr las grandes 
obras que el Gobtemo no puede asumir, talec; co
mo la carretera San jose-Caldera y las \ias ~an 
Josc-Ltmon y !:>an j ose-NaranJO, as1 como las 
obras del Aeropuerto Juan Samamaría por ~gcs
uón mteresada" )' las nuevas obras ponuanas 
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En los :;euores de encrg1:1 dé u r1ca } 
tck<.:omunu:a~;loncs la problemallc:l e<- d1fereme 
a la del scclllr uansport.:, tanto en lo msmuci(l
nal como en k1 quL conaeme a 13 sausfacoón de 
la demanda > d mameninuemo del SIStema El 
pnnc1pal prohkm,1 Llc esos sector..:!> es la hmna
CJón del Estado para rcaltzar las mver!>iones que 
ex1ge el de<;arrollo sodocc:onómiCl! y tecnológico 
en esos campo-;, deb1do a la contribuoon que 
debe hacer el 1( [ para mitigill el Llchcll del 
Gobierno Central 

Para atender la demanda cltllrKa } telefom
ca se ha planteado una línea de ,1coon mu) pa
reuda a la cons1derada para el c;ector transpones. 
a saber, la apenura a la panic1pac1ón pnvada en 
la produccion de energía y en la oferta de sen·l
uos tclcfomcos v de comunicaCión en general 
para lo cual c:ontmua sobre el tapete de la d&u
slon nauonal, cspcc!almemc en el ambno legls
lall\•o. la aprohauon o no de tres pro>ectos. Ley 
<..eneral de Telecomunicaciones, Ley de Moder
n1::ac1ón y Fonalconucnto del ICE. y Ley de 
Llectnc1dad 

El desempet'll, cconom1co de Costa R1ca du
nmte 1998 <.:lmdUJO en geneml :ti ¡,,gro de me
JOres md1cndores laborales respecto a la evolu
ción de los ulumos cuatro años De esta 
afirmación se exceptüan cienos tnU!Ltldores, co
mo el aumento de un l2,8% en el ~ubemplco vi
sible". el mas rkvado en la presente decada. y 
otros correspondiente<. a las muJere:, As1 por 
ejemplo. la tasa de deo;empleo ab1erto de la po
blación fememna aumentó med1o punto y la ta
sa Lle subutihzaciOn total pasó de 15,2% a 16.1 ~ 
(cuadro 3. 7) 

Por otra panc. en 1998 se reg1stró un nuevo 
aumento en 13 proporcion de muJeres en el mer
cado laboral éstas alcan::aron una parUC!paC!ón 
del 31.7~ del towl de la poblac1ón ocupada El 
creom1ento en la población femenma ocupada 
resulto el dohlc que en el caso de los hombres; 
sin embargo. su mcorporación a la fuerza laboral 
presenta distintos manees: en el ~e<.Lor privado 
las mujeres se mcorporan en una proporc10n ca
SI de uno a uno <.:on los hombres mientras que 
en el sector publtco por cada cuatro hombres se 
mcorporan Lrc.s muJeres 

En tdac1on con el desempeño favorabk del 
ml'fl,IUO laboral en 1998, d desempleo ab1eno de la 
poblaoon econom1camcnt~: a<.:Jva se redu¡o en for
ma kve, puesto que paso de 5.7'k. a 5,ó0 

• afectan
do a 7ó535 personas, nu..:ntm!> que los ocupados 
plem'~ aumentaron un 9,2" Lakan.:andt' la LJntl
d:lCI de 889.830 personas) Por su parte, In tnsa de 
subul!l!::.1Ción lOl.aJ de la rua:.a de trabaJO se mantU 
vo en un L3.1% tmcluyc a In:- d~xupados y los su 
bempleados) Esto úlumo .,1gmfic...a que en 1998 un 
tot.11 de 313 853 per;onas e~ una tercera pan..: de 
la fuer::a laboral, teman cnnd1oones de trabaJo 
m.1prop~adas 

En cuanto a los indicadores desfa\'Orable-. re
salta el subempleo v1sible que aumentó en un 
12,8% (afectando a 11 O 13(1 hombres ) 51 5'5() 
mU.JCrl!>) esta snuaoon fue parcialmente C<1m
p.:ns,\da por una d!!>mmuc1ón de los subemplt:a
dos mm1hles t 12.9~) . 

L.os md1cadores mas prco<.:upantes son los de 
bs muJeres El numero de tlcsocupadas aumento 
un 16,6% (5.132 per<.onas). lo que se tradujo en 
una tasa de desempko abu:no tle un 8% texpli
cado en parte por el aumt:nto en la t~a neta de 
parllclpaC!on de la muJeres en el men.ado labo
ral) contra un 4.4% en el caso de lo:, hombres. 
Las subcmplendas tn\'ISibles se mcrementaron en 
un 11,9% y la tasa de subuttlt::aCión total fue tlc 
un 16,1% 1 contra un 11,6% de los hombres. En 
resumen, durante 1998 las muJeres tuv1eron me
nos oponumdades laborales que los hombres 

Ll rcg10n en la qu..: se presentó la situac1on mas 
d~::-.vcma¡o!>:l para la mu¡cr fue la Huetar Atlánuca. 
donde el desempleo ab1eno alcan::ó un 16,4% }'la 
tasa de subutili:aClon total fue de alrededor del 
25%, cas1 el doble de la med~a naciOnal. Por su 
pane, en la región Chorotega las muJeres akan::a
ron la mayor tasa de <.uhempleadas VISibles, 
ll. 7%. contra un 4 .8'X. para el total del pa1s. 

Los md1cadores antes refendos señalan que, 
para lograr un meJOramiento Importante en las 
condiCiones globales de trabaJO. se requ1crc un 
aumento stgmficativo en las cond!ctones de tra
baJO de las muJeres. sobre todo de aquellas que 
estan desempleadas <1 <.on subempleadas \1Sibles 
(particularmente las que trabaJan -por cuenta 
prop1a" y las asalanadas) 

w 1..lmdus1ón que se desprende de este ana
lis•~ t.'S que la calidad de (a fuer:a laboral SigUe 
s1endo un problema .:structural sm resolver y 
que la producción ) las pohucas en este campo 
no han logrado re\'ertlr la tendencia hac1a un 
mayor grado de subuuli:aCión laboral lo que ge
nera graves consewenCias para el btenestar ) la 
sosten1h1hdad soc1al. pamculanneme de las muJeres 
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CUADRO 3.7 

Fuerza de trabajo según condición de empleo. 
1994-1998 

1994 1995 1996 1997 1998 

Total de la fuerza de traba,o 1.187.005 1.231.572 1.220.914 1.301 .625 1.376.540 
Ocupados plenos 797.239 825.135 740.268 823.930 899.830 
Subempleados visibles 

Número de personas 106.176 123.573 146.086 143.296 161.686 
Puestos equivalentes 41.283 45.871 53.132 55.109 66.215 
Tasa 3,5 3.7 4,4 4,2 4,8 

Subempleados invisibles 
Número de personas 99.254 83.676 128.81 1 155.978 135.632 
Puestos equivalentes 28.567 25.994 40.086 41.895 36.506 
Tasa 2,4 2, 1 3,3 3,2 2,7 

Ignorado 134.91 9 135.671 129.136 104.129 102.857 
Desocupados 49.417 63.51 7 75.893 74.292 76.535 
Tasa de desempleo abierto 4,2 5,2 6,2 5.7 5,6 
Tasa de desempleo abierto mujeres 5,8 6,5 8,3 7,5 8,0 
Tasa de subutilización total 10, 1 11 ,0 13,9 13,1 13,1 
Tasa de subutil ización total hombres 9,3 10,3 13, 1 12,3 11,6 
Tasa de subutilización total mujeres 11,9 12.7 15,6 15,2 16, 1 

Fuente: Elaboración prop1a con datos de la EHPM, INEC. 

Desempleo afecta menos d los qt. 
mayor mvel de mst•uw n tecn ca 

La fuerza de Lrabaj(> de Costa R1c:1 uene un 
51,8% de personas t¡uc no poseen nmgun grado 
de msLruccton, o bten llenen educauon pnma
na, completa o mcompleta; en el otro exuemo ~e 
encuentra un l 7,2~"X¡ que ha reclbtdo eclucam m 
para-umvcr::.nana y untverstlaria ' Al ..:ons tuera t 
la siluactón de empleo de esta<; personas en 
1998. se observa que en el pnmer grupo se reg~:>
tró el 53,6% de desempleados (41 039 perso
nas), mientras que en el segundo c;olo el 9,8'}o 
(7.5 11 personas) estuvo en ec;a c;u uacton. Por 
otra pane. llama la atenuon qu~ la.; muJeres que 
no poseen mngun grado de mstrucc10n, o bu:n 
tienen educación pt t rnt~ria mcompleta, primana 
completa y sccundana academtea im.:omplcta 
representan el 71% del total de la~ muJeres de
sempleadas Esw Sl lgierc la ncl:es1dad de con
centrar esfuerzos euucmivos en ramas técnicas 
enfocadas hac1a dctermmadt'S secwres J e mu¡c
rcs, como un mecamsmo efecUV<) para mCJtlrar 
sus cond1ctones de vtda 

Cabe destacar, asimtsmo, que la poblactón 
que tiene estudios con m\ e' de "st·cundana aca 
démica mcompleta-, t¡uc r~;Jresenta un 16% del 

total de la fuer::a de trabajo (224 688 persona::. 
emre m. u patios y desocupados), muestra los ma
}'Ores mdiccs de desempleo abu?JLo segun ntvcl 
de ln!:>Lrucclón (espccialmemc las mujeres. que 
alcan:an un 13,2'lb), lo que sugterc la necesidad 
de una recapacnacion laboral" en programas 
Lécmn,~. en los que el nivel de desempleo es ba
jo y las posibles nuevas demandas de empleo son 
llU\}''' rc::.. ~i n d uda esto repn:scnta un rcw ). al 
m1smtl ucmpo una poLencialidaJ lllU) aha para 
el pals 

Por ulumo. es mtcrcsante notar l.jUC d 2 1.8% 
de (a r Uerza de 1 rah.1j0 femenina llene 111Sl rl!l · 

ctón umn:rsnana. contra sólo un 13.0% en el ta
so de los homhres cifras ligeramente supenon:~ 
a la¡., obtenidas en 1 '1Y7. 

Al analizar el sector público vcPsus el p1 tvado 
en Lermmos de fuer:<1 de Lraba¡o empleada du
rante la década de lo::. no,·cnta. se encuentra que 
el porccnta¡c de ocupados en el ~ector pubhc~1. 
respecto del Lota! de la pohlación económ1U1-
mcnlc acuva, se ha vcmdo reduticndo en forma 
pautauna, en \'lrtud de las restncoones fista lcs 

Variación 
1997-1998 

5,8% 
9,2% 

12,8% 
20,2% 
14,3% 

·13,0% 
·12,9% 
·15,6% 
· 1.2% 
3,0% 

-1,8% 
6.7% 
0,0% 

-5,7% 
5,9% 
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Sector Público 

Gobierno general 

---------------------------------

la redcfimClon de las acti\ldades de este sector 
en la economía ) la absorCión de fucr:.a laboral 
por el sector privado. 

Sm embargo, en 1998 esta situacléln fue dife
rente, pues se mantuvo la relación de un 13,5% 
de la fuerza laboral trabajando para el sector pu
bhco. Aun más. en los ulumos dos años la ten
dencia se revinió en tcrmmos nbsolutos y el em
pleo publico aumentó en 18.169 plazas con 
respecto a 1996 (cuadro 3 8)1• S1 se hub1crn 
mantemdo el m1smo número de plazns del últi
mo año referido, el ahorro por ga!>tos en sueldos 
) c;alanos en el secLOr pubhco sena de alrededor 
de 50.000 millones de colones. El ahorro para el 
c,ob1erno Central sería de aproximadamente 
20 435 millones de colones. cerca de un 20°o del 
pago por mtereses del servlcio de la deuda tnterna. 

Ahora b1cn. el aumemo del empleo no fue 
generah::ado en wdas las areas del sector pubh
co, tal como se ob:.crva en el cuadro 3 8. 

La gran mayona de los 10.672 nuevos puc!>
Los en el 'ecLOr pubhco en 1998 corresponde a 
profesionales y 1ccmcos. con una reducción en 
las categorías de "eh rectores. gerentes y admtms
tradores )' de ocupacton de medios de trans
pone·· Por otra parte. llamd la atenCión la dras
llca disminución del empleo en las 
mumcipahdadcs. posiblememe producto de la 
rcducctón del impuesto a loe; b1encs tnmuebles . 

Es interesante notar, as1mtsmo. que en 1998 
loe; profesiOnales ) Lecnicos fueron absorb1dos en 
su mayor parte por el sector púbhco, snuac1on 
inversa a b t!cl pc110d o 1 Q()ó-1997. cuando el 
sector pri,ado se convm tó en el pnncipal em
pleador de esa categona ocupactonal Esta situa
ción podrla estar indtcando que la capacidad de 
la cconomta para absorber profesiOnales es hmt
tada, SI se Loma en cuenta la gran ofcrw dem·ada 
dt.:l aumento en el número de um,·erstdades 
prt\'adas1 

El mcremento en los puestos de trabajt) en 
1998 fue el segundo mas alto de la presente de
cada. segun se aprecta en el cuadro 3 9 

El promecbo anual de 1991-1997 tndtca que 
la fuente <.k empleo más numerosa fue el empleo 
as.~lanado . Durante 1998. la<. catcgonas ocupa
Cionales que tu,1eron mas oponumdades fueron 
los asalanados )' los patronos. El incremento pa
ra Jos :balanados fue el m.ls ele\'ado durante la 
década ck 1990. Por otra pan e. e~ tnLeresame 
que cas1 el 7% de los nuevos puestos de traba¡o 
ha\'an sido no remunerados lo cual perfila una 
cxplmactOn mayor de los Lrabapdorec:. famtharcs. 
En 1998 h:~hla 42.830 personas ocu padas que 
no recibían nmguna rcmuncr,Kton. en comra!>Lc 
ton 37.927 personas ..:n 1997, es deCir. hubo un 
aumento del 12% en solo un ano 

Los SC(LOrcs mas dmamttos en cuanto a au
mento de pla::as de trabajo fueron el de seTYt
ctos comunales, soctales }' personales tt9. 7Stn 
el comercto (17 524) v la mdustria t ll 527) 1-• 
notable el taso del sector de constrw.:<.:tón, qut 
en 1997 generó mas de 20 000 puc~tos de traba 
JO ~ en 1998 lU\'0 una dtsmmucton de 2 84 1 
persona:. empleadas. aunque fue t:l :::.ettor de ma: 
elevado crcctmtcmo en 19()8 l:s postble que lo: 
datos de la Encue~ta de Ho~ares no rcOejen la ~~ 
tuacton real de empleo:. en e:::.e sector. tal como~ 
comentó amenormcntc 

En relauon con las oponuntdadc~ para hom 
bres > muJeres por rama dt acm·1dad, se obscr\', 
que los pnmeros ::.e ubicaron en los !>l!ctores d• 
agncultura comerCIO y "sen teto~ comunales. so 
c1ales )' p<!r:::.onale:> (un 70 deltotan_ las muJe 
res. por !>U parte, encontraron sus fuentes de tr:l 
haJO en las ramas de indusma. comercto ' 

Evolución de la población ocupada en el sector público. 
1990-1998 

Tasa de crecimiento 
1990 1995 1996 1997 1998 1990-1998 1997-1998 

81.909 76319 79.212 85.576 87_802 7,19o/o 2,60% 
Instituciones descentralizadas 85.016 88.287 81.281 79.424 90.206 6,10% 13,58% 
Municipalidades 6.158 7.169 6.882 9.872 7.536 22,38% -23,66% 
Total sector públcio 173.083 17L835 167.375 174.872 185-544 7,20% 6,01% 

Fuente.· Elaboración propia con datos de la EHPH, INEC. 
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Creación de nuevos puestos de trabajo. Julio 1990- julio 1998 
(Variaciones anuales) 

Periodo anual Asalariados Patronos 
1991 o, 1.392 ·4.464 
1992 49.053 1.018 
1993 38.172 3.686 
1994 29.195 22.1 61 
1995 16.279 ·4.669 
1996 ·18.309 9.107 
1997 42.61 7 9.749 
1998 64.129 12.260 
Promedio anual91·97 20.802 5.227 

Fuente: INEC,EHPM. 

especialmente, semc1os comunales (84% del 
total); estas ulumas representaron casi un 40% del 
total de las oponunidades laborales para las muJeres. 

Un anáhs1s de la e'·oluctón de la poblac10n 
ocupada por gmpo ocupacional y por sexo ind i
ca que, si b1en los aumentos en la ocupación por 
sexo fueron semejantes. segun antes se comentó, 
los grupos ocupacionales SI vanaron s1gmficall· 
vamente. Por ejemplo, en el caso de los hombres, 
los grupos ocupacionales de profcswnales y léC· 

nicos, trabaJadores agTlcolas y ganaderos, ocupa
ción de medios de transpone y de esuba. tuvte
ron mayor demanda en relación con las muJeres 

Por su pane, las muJeres tu\'leron máS de
manda del mercado en los sectores de "d1rcc.:mm 
general y admmtstración'· , "comerciantes y ven
dedores" y las ocupacionec; de "produccion de 
anes 1" y de "scrv1c10s" 

Si se relaciOna el aumemo en la poblacton 
ocupada de estos grupos ocupaciOnales con los 
mgresos promed1o mensualc~ rec1b1dos, diferen
ciando entre hombres y mUJeres, se observa que 
aproximadamente un 50% de los nuevos puestos 
de trabajo estJ por debaJo dd promed10 naciOnal 
de mgreso de las personas ocupadas l88.206 co
lones en 1998). Esta suma es hgeramente supe
nora la camidad en colones que un hogar pobre 
de 4,5 miembros neces1La para c.lejar de ser pobre 
(!mea de pobre::a familtarl 

Finalmente. sobre la calidad del empleo. y 
conunuando con la estimación que se elaboro 
para el cuarto mfonne Estado ele la Nacion en De
sarrollo Ht4mano Sostenible (Proyecto Estado de la 
Nación, 1998)1', para el pe nodo 1997-1998. el 
análisis md1ca que en el caso del escenario que 

Cuenta propia No remunerados. Total 
13.367 ·8.016 ·10.505 
·7.242 ·6.518 36.31 1 
10.055 1.565 53.478 

·10.229 26 41 .1 53 
14.218 4.639 30.467 
·6.549 ·7.283 ·23.034 
28.434 1.512 82.312 
·8.620 4.903 72.672 
6.008 ·2.011 30.026 

enfauza en el calculo del mdicador de calidad del 
LrabaJO, las demandas del mercado (LA), se ha
bnan presentado meJoras en las cond1c1ones la
borales de los asalanados. aunque tamb1cn una 
reducción en la cahdad del trabaJO para los tra
baJadores mdependientes (cuadro 3.1 0). El ba
lance de estas snuaciones arrojana un leve saldo 
favorable 

En el caso del escenano que pnvtlcg1a en el 
cálculo del mdicador Las posibilidades que ofrece 
el ni vel de insLrucción adquindo (2A), se observa 
un mejoramiento en el md1cador de la cahdad del 
uabaJO de los asalanados Particularmente, llama 
la atenc10n que hubo menos casos de calidad del 
uabaJO "muy mala y mala", lo cual indicana un 
meJoramiento en el nivel educativo de los traba
jadores asalariados. En el caso contmno e:.tarian 
los trabajadores mdepend1cntes, grupo en el que 
71 .223 personas sufneron una desmeJora en su 
situac10n. Esto sena señal de que un mejoramien
to m1poname de las condiCiones de los trabaja
dores implica lograr un perfil educativo mas ele
vado de este upo de trabaJadores. Al 1gual que en 
el e¡erc1uo reahzauo para el cuano m forme el ba
lance general resulta en una situación estable o de 
estanca m 1ento de las cond1ciones de u abajo de la 
población trabajadora. 

Un análisis detal lado de la gencrac.:10n de 
oportunidades de trabajO por regtón uc planifi
cación md1ca que, en 1998, alrededor de un 
77% se generó en la Reg10n Central y que la 
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mayoría corresponde a trabajadores asalanados }' 
p:nronos Esta snuactón resulta mu}' preocupan
te, pues la Región Central representa el 66% de 
la fuerza laboral y ese 77% indicaría que las 
oportunidades laborales y empresariales no se 
reparten equilau\'amente en el pals y. máS bten, 
::.e estarían concentrando en la Regtón Central 
(cuadro 3.11) 

En segundo lugar se ubica la región Huetar 
Atlanltca, con un 18% y un predommto de las 
oportunidades en las categorías ocupacionales 
de asalariados (aproXIDladameme un 60%) > 
cuenta propta (22%). Las regiones Chorotega. 
Padfico Central y Brunca no generaron fuentes 
de empleo: en la primera de estas regiones desa
parecieron alrededor de 2.000 patronos. 

CUADRO 3 1n 

No todos los ettores dprovethan 
las oportunidades del tom tao anternat onal 

Las cafras del comercio mundial muestran un 
crectmaemo de las exportaciones de sólo un 
3,9% para los paises subdesarrollados y un 3,6% 
para los paises de economtas avanzadas (Fondo 
Monetano lntemactonal , 1999). 

El valor agregado de las exportaciOnes de 
Costa Rica creció un 17 .s~, en 1998, incremen
to mayor que el de 1997 (9,4%) y superior al 
prom<!dio del periodo 1990-1997 (l1,8%)1Y Pe
ro ¿cuales sectores y cuantas empresas son las 
que están aprovechando meJor las oportumda
des que ofrece el comercio ínternac10naP 

Población ocupada asalariada e independiente, 
según nivel de calidad de empleo. 1997-1998 

Escenario 1A 

Muy mala y mala 
Regular 
Buena y muy buena 
TOTAL (BALANCE) 

Escenario 2A 
Muy mala y mala 
Regular 
Buena y muy buena 
TOTAL (BALANCE) 

Asalariados 
-3.339 
-9.562 
63.733 
76.634 

-24.155 
2.939 

53.698 
74.914 

Fuente: Acrualización de Ramos, 1998. 

CUADRO 3 11 

Evoludón en el periodo 1997-1998 
Independientes 

8.268 
4.026 

-38.789 
-51 .083 

Evolución en el período 1997-1998 
9.406 

15.511 
-46.306 
-71.223 

Total 
4.929 

-5.536 
24.944 
25.551 

-14.749 
18.450 
7.392 
3.691 

Evolución de la población ocupada por categoría ocupacional 
según región de planificación. 1997-1998 

Región Asalariados Patronos Cuenta propia No remunerados Total 
Central 52.223 B.369 -9.818 5.020 55.794 
Chorotega 2.046 -1 .976 ·406 281 -55 
Pacífico Central 2.101 1.495 -2.328 -580 688 
Brunca 1.328 383 -856 -902 -47 
Huetar Atlántica 7.869 1.237 2.905 1.223 13.234 
Huetar Norte -1 .438 2.752 1.883 -139 3.058 
Total 64.129 12,260 -8.620 4.903 72.672 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM. 
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las exponac1ones trad1c1onales crec1eron 
apenas un 7,1 %, fundamentalmente como resul
tado de un aumento del 16,5% en las exportaciO
nes de banano. A pesar de ello, la partiCipaCión 
de las exportaCiones tradiciOnales dentro de las 
exportaciOnes totales representó un 20,5% en 
1998, 12 puntos porcentuales menos que la c1fra 
reg¡strada en 1990 y 3,9 puntos por debajo del 
mvel de 1997. En los últimos años las empresas 
exlJortadoras de banano son las que meJor apro
vechan las oportunidades del comercio lntema
ctonaJ, cuando se cons1deran lo::. productos tra
dicionales de exportaCión 

Por su parte, el valor agregado de las e"'Por
taciones no tradicionales creció un 13,8% en 
1998. Las actividades más dinámicas en esta 
área, siempre cons1derando las c1fras de valor 
agregado, fueron las acuVldades mdusuiales que 
no pertenecen al régimen de zona franca o admi
sión temporal la industria alimentaria (19,4%) y 
el resto de actividades industriales (41,6%). 

Es importante tener en cuenta que el valor 
agregado de las exportaciones ongmadas en zo
nas francas, que en 1995, 1996 y 1997 hablan 
registrado crecimiemos anuales por encima del 
25%, tan sólo crecieron un 15,2% en 1998 ($37 
millones), a pesar del ingreso de inversión ex
tranjera directa. Esta situaCión debe ser analiza
da, por cuanto las actiVldades de exportación 
más dinámicas en términos brutos, que son las 
de zona franca, aportan muy poco valor agregado. 

Si se analizan las exportaciones totales c.le 
Costa Rica desde el punto de vista de su desuno, 
es importante destacar que si b1en Arnenca del 
Norte es el pnncipal mercado (51,9% de las ex
portaciones totales),las exportaciones que LLenen 
ese destino crecieron un 21,7% en 1998, en con
traste con las que se dirigen a Asia r el Canhc. 

CUADRO 3.12 

que fueron las más dinámicas (crecieron un 
16-+,2% y un 85,4%, respectivamente). Las ex
ponaciOnc.-; a Asia crec1eron como consecuencia 
del estableci miento de la empresa lntel, que diri
ge sus productos a Malasia. El mercado centroa
mericano, tercero en importancia relauva (9,7% 
de las exportaciones totales), registro un com
portamiento menos dmámico durante 1998 en 
comparación con los mercados amenormcnte ci
tados (las exportaciones dirigidas a la reg1ón ape
nas crec1eron un 15,7%). 

Es 1mponante destacar que el IniCIO de ope
raciones de lmel, en mar-o de 1998. modificó la 
estructura de las exportaciOnes por desuno. da
do que una gran canudad de países europeos, 
entre los que destacan Irlanda, Austria, Polonia y 
Noruega, lo mismo que nac10nes asiáticas como 
~lalasm, brael, Singapur, India. Corea, Taiwan y 
japón, presentan tasas de crecimiento de las ex
portaCIOnes desde Costa Rica cercanas o su peno
res al LOO% entre 1997 y 1998. 

U!s empresas exportadoras del país son 2.4 30 y 
se encuentran distnbULdas por rég¡men c.le la Sl

gwente forma· un 5,6% penenece a zona franca. un 
3,6% al sistema de perfeccionamiento acuvo, un 
18,2% tiene contrato de exportación y el resto, un 
72,6%, corresponde a empresas que no son parte 
de rnngun régunen espec1al de mcennvos Cabe 
destacar que de 1996 a 1998 timcameme aumentó 
el numero c.le empresas que no disponen de ningt:m 
apoyo esullal para ex'Ponar (cuadro 3.13). En rela
Ción con el reg¡men de zona franca, S1 b1en regtsLró 

el mgrcso de vemucinco nuevas empresas durante 
1998, se debe tener presente que en 1997 habían 
abandonado el régunen veinte compañ1as, lo que 
renep la volatilidad de cierta inversión extranJera y 
el pchgro que esto pued~:: representar pam d pals, s i 
se concentrnn las expectativas en ese reg1mcn 

Evolución del valor agregado de las exportaciones. 1990-1998 
(millones de US$) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Tradicionales 666,5 766,0 802, 1 873,1 957,5 1.141.7 1.049,1 1.029,4 
No tradicionales 702,9 729,6 905,6 1.057,4 1.184,6 1.369,6 1.623,6 1.848,4 
VA admisión temporal 81,2 94,5 109,0 11 4,6 116,9 126,5 98,1 111,5 
VA zonas francas 25,4 40,3 58,0 79,0 93,5 142,1 182,0 241,3 
Turismo 275,0 330,6 431,1 577,4 625.7 659,6 688,6 714,1 
Total 1.751 ,0 1.961,0 2.305,8 2.701,5 2.978,2 3.439,5 3.641,4 3.944.7 

Fuente: PROCOMER. 

1998 
1.108,0 
2.310.S 

109,2 
277,9 
829,7 

4.635,6 
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Tratado de libre comercio Costa Rica - M éxico 

Si el tratado de libre comercio (TLC) Costa Rica-México confiere al 
país una preferencia arancelaria para el ingreso de la mayoría de sus 
productos al mercado mexicano, ¿qué ha sucedido cuatro años des
pués de su entrada en vigencia?. 

De 1 990 a 1994 las exportaciones anuales promedio de Costa Ri
ca a México se situaban en el orden de los S 19 millones, mientras que 
las importaciones anuales promedio provenientes de ese país repre· 
sentaban poco más de S 107 millones. 

Al comparar 1998 con el cuatrienio 1990-1994, se aprecia que las 
exportaciones a ese mercado praaicamente se cuadruplicaron, al so
brepasar los S80 millones. Es así como Costa Rica suple a México de 
una proporción importante de sus importaetones en los siguientes ru· 
bros: semilla de palma (100%), compuestos heteroddicos (81%), pi
las cillndricas (65%), aceite de palma (62%), secadoras para pelo 
(52%), columpios (42%), máquinas para clasificación de granos 
(32%), palmito (30%), cuerdas de polietíleno (29%) y tej idos de llbras 
discontinuas (19%) (Ministerio de Comercio Exterior, 1999). 

Por el lado de las importaciones nacionales, las mismas representa
ron en 1998 un monto tres veces mayor con respecto al promedio 
anual del periodo 1990-1994. Los principales productos importados 
desde México son textiles (8,3%), medicamentos (5,3%), vehículos 
(4,3%), papel y cartón con multlcapas (3,5%), atún de aleta amaril la 
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(3,0%), politerftalato de etileno (2,5%) y aparatos de televisión 
(2,5%), todos los cuales representan cerca del 30% del total de las 
importaciones. 

Con estos datos es fácil concluir que, mientras las importaCiones 
desde México han crecido 3 veces en relación con el promedio anual 
del período previo a la entrada en vigencia del TLC, las exportaciones 
lo han hecho 4,2 veces. Esto significa que después de la entrada en 
vigencia del tratado el comercio ha crecido, pero pareciera que las ex
portaciones de Costa Rica están muy concentradas en muy pocas em
presas. El país enfrenta entonces el reto de conseguir que más empre
sas exporten con preferencias arancelarias al mercado mexicano. 

También es importante resaltar que la brecha comercial se ha en· 
sanchado 2, 7 veces en relación con la existente antes del nc Cabe 
cuestionarse, con base en estos datos y otros relativos a las inversio
nes y la calidad de los productos, cuál de los países ha aprovechado 
mejor las oportunidades que genera el tratado. Es necesario reflexio
nar sobre las acciones que deberá emprender el Gobierno, en forma 
conjunta con el sector productivO, para sacarle mucho más provecho 
al TLC con México. 

Fuente: Elaboradón propia con datos de PROCOMER. 

Número de empresas exportadoras según régimen. 1996-1998 

Régimen 
1996 

132 
90 

364 
151 

1.369 
2.060 

Número de empresas exportadoras 
1997 1998 

137 
87 

354 
88 

1.764 
2.430 

Zona franca 
Perfeccionamiento activo 
Contrato de exportación (con CAn 
Contrato de exportación (sin CAn 
Sin rég1men 
TOTAL 

Fuence: Fallas, 1999. 

La sal1da de empresas maquiladoras del sec
tor textil nene gran Importancia cuando se ana
h:a la reducc1on en el numero de compañtas ex
portadoras En 1498, el Cierre de \'anas de esas 
empresas genero perdida de empleos. Esto se 
d1o como consccucnCLa de la pos1c1ón mas ven
l:ljosa que uencn otros paises. como Méx1co. 
qm~ además de poseer mano de obra más barata 
ingresa al mercado de los E<;tados Unidos LOn 
prderencias arancelarias producto del Tratado 

112 
79 

366 
112 

1.570 
2.239 

de L1brl.! Comercio de Amenca del None, wno
CJdo como \JAFTA. 

De cualqUier forma. c!> tmponante señalar 
que en la med1da en que mas empresas exporten. 
muchos mas seran los benefiCiados por el proce
so de mscrLIOn mtemac1onal El país no ::.e pue· 
de conformar con los rcsultados de unas pocas 
empresas cuyas exportaciones ya representan un 
porcemaJe s¡gmfJcam·o dl: las cxponac1one~ 
totales. 



Grado de preparación del p<us en materia 
comercial en el contexto del proceso de 
integración centroamericana2 

la evidencta emplnca sug1ere que Centroa
ménca, en su conJunto, no ha aphcado en la 
práctica una estrategia coherente para enfrentar 
su mserción en la economía internaCtonaJ21• Es 
evtdente que se desea impulsar un regionalismo 
ab1eno, pero la eJecuctón de pol!úcas reg1onalcs 
que eleven el grado de preparación dell!>tmo pa
ra pamcipar en áreas comerciales mu> competi
tivas y con economías mas desarrolladas muestra 
rezagos importantes respecto a los acuerdos pre
sidenciales. Esta snuadón repercute tamhién en 
Costa Rica, puesto que una zona de hbre comer
CIO regiOnal con tmponames limitaciOnes repre
:,enta un obstáculo para las inversiones domesti
cas, cemroamencanas y de orras :onas del 
mundo Tampoco están claros los incentivos pa
ra aumentar la competitividad de la mayona del 
empresariado centroamericano (Proyecto Estado 
de la Nación, 1999) 

Puede afirmarse que los países del1stmo, has
ta ahora, han concentrado sus meJores esfuerzos 
en resolver los problcmJS rclacwnados con las 
negociaetones comerc1ales, pero ha s1do menor 
el empeño por avanzar en la preparación de sus 
economías para lograr una inserción internaciO
nal de calidad Parece Imprescindible ms1sur en 
la nccestdad de d1sttngUJr entre negoctaciones 
comerctales y el grado de preparaCión de los pm
sc.s y de la reg10n en su conjunto, en consecuen
Cia, fiJar metas)' un cronograma de tareas podría 
meJOrar el grado de preparación regional Dar se
guimiento a los esfuerzos emerge como pnoma
rio, de manera que Cemroamerica pueda cstat en 
una situación mas vent:ljOSa, ele cara a las opor
IUntdades que puede ofrecer un mercado mas 
ampho y hbre. tal como el area hermsfenca u 
otros bloques comerciales 

Ex1ste un conJUniCl de factores que hmnan la 
capac1dad de la mtcgrac1ón regional para, me
diante un área centroamencana de libn: comer
CIO razonablemente perfecciOnada. apoyar el gra
do de preparacwn de los pa1ses Eso:, factor~!:> 
son: 

• Insuficiente lahM de coordinación y compro
miso para armonizar políticas fiscales y lman
cieras 

• Falta de aprobaCJon c.IL vanas leyes en matena 
de derechos de prop1edad intelectual. 
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• Ausenc1a Je una ley regional para regular y 
uniformar lo!> mcemivos a las mversiones ex
tranjeras. 

• Ausencta de un tratado regtonal en materia la
boral que uenc.la a armom:ar Ciertos costos y 
dar un tratamiento Similar en relación con la 
organización de los trabajadores 

• Neces1c.lad de diseñar un plan de largo plazo 
que equ1pare las condiciones educativas de los 
países centroamericanos con cstandares inter
nacionales de naciones mdustriahzadas. 

• Ausencia de m.onitoreo sobre la aphcactOn del 
nuevo reglamento de origen Je las rnercanc1as 

• Falta de ac.lcwac1ón de los rcglamemos de 
clausula:, de salvaguardia )' prácucas desleales 
a las nccc~1dadcs de los productores locales. 

Esto:. desafíos plantean la neces1dad de lograr 
avances s1gmficativos en la coordinación y con
vergencia de las pollticas macroecononucas, con 
e] propósllo de perfeccionar la :ona comerctal 
centroamencana y amphar las oportunidades de 
comerciO mtra y extrarreg¡onalcs. En matena fi
nanciera, por ejemplo, es urgente una armomza
ción ml111ma en normativas pruclenc:1ales, inclu
yendo el mtcrcarnbio expeditO de mformac1ón, 
adecuada coordinación del CMCA con los emes 
supe1Yisorc~ Je los ~istemas financ1eros cemroa
mencano:, )' otra:. 1nslltuc1ones financieras r la 
Asoc1acton Centroamericana de Bolsas de Co
merciO (BOLCEN). En materi:J fiscal es urgente 
la coord1nac1ón entre el CMCA )' los ministros de 
hacu.:nda o fman:as, mediante el establecimiento 
de acucrdüs reg10nales en pohtica economi~ 

Un foro 1mponame para loe; países de la re
g¡ón es el grupo de trabaJO sobre las economtas 
mas pequc11as, que se formó con moll\·o de las 
conversaetoncs para crear el Arca de Libre Co
mercto de las Améncas (ALCA) En dicho foro 
quedo en ev1dcnc1a que, en general, los paises 
pequerio!> C'>tan en gran clesvemap con respecto 
a los más grandes, en los stgUJentes aspectos sis
tema tnbutano acorde con el hbrc comercio. de
bí! desarrollo del mercado de capnalcs, déncn de 
la balanza t:omerc1al. elevado peso de la deuda 
externa. mfraestructura, sistema educativo, bajo 
mvel de mdustnahzacion y actitud empresarial 
ante la globali:acion, entre otros Adietonalmen
te, el tamaño de los mercados representa una 
dcsvcnta¡a enorme por las hmnactones producti
vas )'de recursos que se derl\"an de esa snuac1ón 
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Estas Clrcunstanctas parucularcs señalan la 
tmponancta de tnclUir en las dehberactones 
sobre el ALCA asuntos tales como 

• Trato diferenciado· concesión de periodos mas 
largos para la tmplememactón de disumos 
compronusos y excepción temporal de ctertas 
obllgacwnes. 

• Compromiso de los paises desarrollados para 
prestar coopcrac10n técruca en aquellas areas 
en las que los paises tengan mayores desventa
Jas compeuuvas (negociaciones comerCiales, 
mecanismos de Jpoyo a la competmvidad de 
las empresas, mrraestrucLUra. educación y ad
mmistración de tratados de hbre comercio, 
entre otras)·-

• Apoyo para el financtamiemo de mvers10nes en 
inr raestructura básica. 

Sm embargo, estos temas no deb1eran conver
urse en una excusa para que los paises cemroame
ncanos deJen de orgaruzarse apropiadamente para 
mejorar sus capactdades y la preparación para 
panictpar en áreas comerciales más competitivas 

Finalmente, la medtcton del grado de prepara
Ción de los paises centroamencanos y de Costa Ri
ca en pamcular. a pantr del anallsis del perfeccio
namiento de la zona comercial del Istmo y de la 
aphcacion de la metodología considerada en el pn
mc.:r mfonne E~ratlo de! la Región en Dcsan-ollo Huma
no Sostenible (Proyecto Estado de la Nación, 1999), 
sug¡ere la conunUidad de este eJCrcicto La medt
ción periódica del grado de preparación contribui
ría a evaluar el tipo de mserción mtcmacional que 
la reg¡ón está temendo, al recoger en fomu mas cla
ra }' penódica las hmttactones y oportwudades que 
los países uenen para enfrentar la globali.:ación 
Asimismo, ayudaría a medir el grado de perfeccio
namiento del MCCA, facllitaria el intercambio de 
mformaaón emre los paises. lo que puede ser de 
uuhdad para mejorar las cond1c1ones 50Clales, eco
nómtcas, polrucas, mfraestmcturalcs y ambientales 
de la reg¡ón en su conJunto, y pcmmma idenuficar 
los factores críncos que estarían consutuyéndose en 
frenos para el desarrollo de las capactdades compe
uuvas de las nactones cemroamencanas. 

Solvencia en las cuentas 
externas y oportunidades de mejora 

Las cuentas externas refleJan en parte la sol
vencia económica de un pms y contnbuyen 

stgmficauvameme con el desarrollo humano \1ten
tr.ts más peque !'lo sea el défiCit en cuenta comen
te y maror el supera\.it de capttal, la economfa 
dispondrá de mayores reservas para hacerle fren
te a las importaciones que dd)c cubrir y a cual
quier slloch externo que se produ::ca repcntma
mentc. Durante 1998 Costa Rica regtstro 
problemas en sus cuentas externas que provoca
ron una perdtda en las reservas mtemae~onales, 
aunque esta no fue stgnificaliva, evemualmcnte 
atemana contra el meJoramiento del desarrollo 
humano y las oportunidades para crecer En esta 
secc1ón se discuten los factore::. que afectaron las 
cuentas externas de la nac10n. 

En 1998 las e'\-portaclones alcanzaron la su
ma de SS 528 millones. para un crecm11ento del 
27.5% en el valor bruto exportado. 

Las exportaciOnes no tradtetonales creucron 
un 3-t.l %, en tanto que las tradlctonales apenas 
lo h1cieron en un 7 .l %. dado que productl1S co
mo azucar. carne e incluso café, decrecieron en 
termmos de valor bmto exportado 

Se estanco el sector exportador SI no se 
considera las ventas del sector electronico 

8 dmamtSmo que muestran las exportaciO
nes totales debe ser anah:ado con espeCial aten
Ción, separando el efectO Uel sector eiectrOnJCO 
en el desempel'lo del comt.:roo extenor costarn
cense; esto por cuanto en 1998 se reglSlraron 
nueve meses de exportaciOnes de la empresa In
tel. que produJeron un aumento 1mponame en el 
valor total de las exponauones nactOnales. 

Una esumactón del efecto de deduCir del LO

tal exportado lo correspondtcnte al sector elec
trónico, que concentra la mayor parte de las ven
tas al extenor de la cnada empresa y que totaliza 
para 1998 $1 232,4 mtllone:;, md1ca que las ex
portaciones totales más bu:n decrecen en un 
0,9% y la5 realizadas por las empresas de zona 
franca, en lugar de crecer en un 107,3%, decre
cen en 31% (Angulo, 199Q\ Asimismo, las ex
portaciOnes no tradiCionales ganan 1mponanc1a 
relall\·a. al pasar de un 75,6% a un 79.5%. y den
tro de ellas ocurre un cambio en cuamo a com
posicion relall\•a, pues los productos agropccua
nos y del mar. JUnto con los mdustnales, 
acumulan dos terceras panes de esa catcgona 
(51,1% de un total de 79,5%) 

El sector exportador costorricense 
y la generacaon de valor agregado 

Las exportaCiones en valor agregado-1 muC!>tran 



un panorama mur dúerentc al que presentan las 
c1fras en valor bruto. El crec1m1cnto global de las 
exportaciOnes en valor agregado fue de un 
17,5% en 1998 (incluyendo tunsmo); las expor
taciones de zonas francas representaron el 6% 
del total y se mucslran estancadas en términos de 
valor agregado, a pesar de su Importante creci
miento en termmos de valor hruto exportado. El 
Régimen de Pcrfccc10namiento Activo es respon
sable de tan sólo un 2 ,4% del valor agregado de 
las exportaciones totales, lo cual sugiere la nece
Sidad de lograr una mayor imegracion de esas 
empresas con el resto de la economia, o la atrac
Ción de nuevas empresas que, por la naturaleza 
de sus sistemas producuvos, tengan u n mayor 
potencial de generación de valor agregado naciO
nal (cuadro 3 14) 

Déficit en cuenta corriente 
mferior al promedio de la decada 

El desequihbno comcrctal de la economia 
costarricense (problema estrucmral que se agu
dizó con la apertura comerc1al) durante 1998 
alcanzó un 6,8% del PIB, reviniendo la 

CUADRO 3 14 
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tendencia de reducción q ue venia mostrando 
desde 199-+, aunque se mantuvo por debaJO del 
p romed10 para el periodo 1992-1997 (8,8%). 

Costa Rica tiene una base producnva muy 
dependiente de las importaciones de matenas 
primas y bienes de capnal Cerca del S-+ ,9% del 
total de ImportaCiones corresponde a materias 
primas y aproXlJTladamente el 19,7% a bienes de 
capnal, lo cual s1gmfica que esos dos rubros re
presentan el 74,6% de las importaciones totales. 
De esta forma, cualqluer crecimiento en la pro
ducCión nac10nal aumema automaucameme las 
ImportaciOnes. Así sucedió en 1998 con un cre
cimiento del 25, 7%, las importaciOnes registra
ron un mcremento similar al de las exportacio
nes, razón por la cual la balanza comcrc1al se 
mamuvo en niveles semepmes a los de los dos 
años precedentes. 

Producto del fuerte mcrememo las importa
ciones, en 1998 la razón tmponaciones!PI B al
canzo niveles sumamente elevados (60%) y muy 
supenorcs al promedio del periodo 1992-1997 
(47;+%), lo que 1mphca un cieno grado de vul
nerabilidad ame posibles shocks externos, s i éstos 
no se ad mm1stran adecuadamente. 

Valor agregado de las exportaciones por producto. 1990-1998 
(millones de dólares) 

Producto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
TRADICIONALES (1) 666,5 766,0 802,1 873,1 957,5 1.141,7 1.049,1 1.029,4 1.108,0 
Banano 317,0 402,9 491 ,5 563,4 570,3 635,8 578,5 560,3 630,9 
Café 245,4 263,6 201,6 202,1 310,2 412,7 378,8 391,3 409,3 
Carne 46,2 58,8 41,3 55,0 48,3 42,2 40,3 28,4 23,2 
Azúcar 33,5 21.4 28,1 26,5 24,9 46,1 44,4 41,3 39,2 
Otros 24.4 19,3 39,6 26,1 3,8 4,9 7,1 8,1 5,4 
NO TRADICIONALES (2) 702,9 729,6 905,6 1.057.4 1.184,6 1.369,6 1.623,6 1.848,4 2.310,8 
Pecuario y pesca 51.7 52,9 93,3 124.4 97,5 108.7 220,4 305,2 327,1 
Agrfcola 153,4 167,5 194,0 226.7 284,8 335,4 408,6 465,8 517,5 
Industria alimentaria 50,2 48,9 137,3 161,3 173,2 224,9 270,5 266,6 318,3 
Industrial 447,6 460,3 481 ,0 545,0 629,1 700,6 724,1 810,8 1,147,9 
Perfeccionamiento activo (3) 81,2 94,5 109,0 114,6 116,9 126,5 98,1 111 ,5 109,2 
Zona franca (4) 25,4 40,3 58,0 79,0 93,5 142,1 182,0 241,3 277,9 
Turismo (5} 275,0 330,6 431 ,1 577,4 625,7 659,6 688,6 714,1 829,7 
1+2 1.369,4 1.495,6 1.707,7 1.930,5 2.142,1 2.511 ,3 2.672,7 2.877,8 3.418,8 
1+2+3 1.450,6 1.590,1 1.816,7 2.045,1 2.259,0 2.637,8 2.770,8 2.989,3 3.528,0 
1+2+3+4 1.476,0 1.630,4 1.874,7 2.124,1 2.352,5 2.779,9 2.952,8 3.230,6 3.805,9 
1+2+3+4+5 1.751,0 1.961,0 2.305,8 2.701,5 2.978,2 3.439,5 3.641,4 3.944.7 4.635,6 

Fuente: PROCOMER, con cifras de VUCE, ICAFE, ICT. 



140 E S T A D O D E l A N A C 1 O~N~---------~----------------

Costa Rica: saldo de la cuenta corriente en relación 
con el Producto Interno Bruto. 1992-1998 
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Fuente: BCCR, División Económica, Departamento Monecario. 

Fl otro componente de la balanza coml'rnal. 
las exporlaciom:s, regi5tró un crecimiento mayor 
que el de 1997 (27 '5% \ 'CISU) 15,3%), tal como 
se comentó en la ~cnon amcnor 

Por su parte. el turiSmO, uno de los rubros 
mas dinamicos durante la segunda nutad ele la 
decada pasada y la primera mnad de la presente. 
}' que habta ,-emdo temendo dtficuhadc~ en los 
ulumos anos, ,-ol\'ló a creca ~tgmficali\'amente 
(16,2%) superando ya los $800 millones. 

Todo lo anterior hizo que el saldo en cuenta 
comente (que mcluye la balan:a comeroal, ser
\'lCIOS de factore~ ) trariSfcrcnctas umlaterales 
pn\':u.bs) como pon..:cntaje del PIB se ub1cara en 
un -+ ,-+<~. supenot a los dos años precedentes y 
ligeramente infenor al promcdto de los ulumos 
cmco años (-+ .9'1) 

La cuenta comente es el pnnopal mdu.:ador 
para determinar los requenmiemos de fi nanua
tmemo externo. Aunque un délicit en este tndl
cador no necesanameme s1gnilica que se deben 
LOmar med1das correcll\'as de pohtica economt
ca, st es tmponame conocer los factores que lo 
determman, para saber si son de carácter lranst
tono o permanente Durante 1998 el ddicn en 
cuenta corriente no fue preo~upame, pues exts
no un nivel stgmficali\'O de mvcr~ton extranJera 
d1 rcua (alrededor deiS% del PIB) que lo eubrio; 
sm embargo, aun resta saber s1 este Oujo de m
verstOn es sostemble Esto tilnmo es re le\ ante 

por cuanto lo~ defJCn de caracter perman~:nt~:. tal 
como parcctera C\'ldenciar, en el caso de Costa 
Rtca la 1endencia desde el año 1990, pw:clen ge
nerar problemas que, a fmuro se mamli~::.tcn en 
una perd1da ~ommua de reserYas monetana::. 
internactOnale:-

l.a snuac1on del dcficu en cuenta comente con
trac;la ccm la evolución de la rclacton de prec1oc:: del 
1ntercamb1o de b1enes ' sen.,ctos (que expresa có
mo evolucionan los prec10s de los productos de 
h1enes y sen1c1os que se ex-portan. frente a los que 
-.e Importan), que mostro una snuactón ,·cmaJosa 
para Co::.ta Rica en 1998. al crecer un -+ 

B J s JS de tnt res 
p vo ror s hd d e p t 

El ano 199~ ~e caractcn:o por una poliuca 
monetaria nexlblc durante lo:; pnmeros tres tn

mcstres del ano No obstante, en el ulumo tri· 
mestre a rat: dd acelerado c.rec1m1emo del ere
dilo ) la sahda tk capttaks externos, en parte 
como coTISecuencm de la cnsiS hnanCiera en Bra· 
sil. el Banco C.emral se \10 t1hltgado a tomar una 
scne de medidas para evnar presiones sobre lo! 
prcuo~} problemas por perd1da de res~:nas m
lernaclOnales De esta forma. sub1ó la ta~a basie< 
pastva, se frenó la rcduccion de los enCaJes. Sf 

sohctto a los bancos mantener resen·as adtclOnale• 
y aumentaron las operac10nc~ de mercado ab1erto 
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Fuente: BCCR, División Económica, Departamento Monetario. 

Estas medidas tuv1eron efectos 1m portantes so
bre la expansión de la cmlSlón monetaria, que cre
ció apenas un 12,6%. d1ez puntos pon:emuales 
por debajo del promed1o de los ülnmos diez anos. 

En matcna de tasas de interés cabe mencio
nar que, al finalizar 1997. tamo la tasa activa 
como la pas1va en térmmos reales habían Ueg<~clo 
a los mveles más bajOS de la decada de los no
vema. Esto provocó, por un lado, un aumento 
sigmncativo en el crédito. y por otm, una sahda 
de capnales, pues era mas atrau1vo ahom1r en 
dólares en el cx<enor que en moneda local. 

Este conjunto de situacione~ fue d que mol l
vó al Banco Central a aplicar una pohtica mone
taria mas rcsmctiva y acorde con el objeuvo de 
ev1tar una cns1s camh1aria y de pagos e.xterno~. 
lo que generó un aumento en las tasas de mterc!> 
en el ulumo tnmestrc del año La tasa acúva real 
cerró en 15,3% y la pasiva real en -+.5%. dos 
puntos porcentuales superiores a las de 1997 }' 
muy s1m1lares en ambos casos al promed1o del 
período 1988-1997. 

Los llujOS de cap1wl privado registraron un 
ingreso neto de 5510,0 millones en 1998, mon
to mfenor a los $538,1 m1lloncs del año prece
dente. En matena de capnales de!;tacan tamb1en 
las inversiones de costarncenses en los mercados 
finanaeros mtemaoonales, medtante la adqtus1c1on 

de panc de los eurohonos que el Gobierno colo
có en el mes de abnl, y el acceso a recursos mas 
blandos en enndades bancarias locales de secto
res que tradiciOnalmente se financ1aron externa
mente, como el cafetalero y azucarero. Los recur
sos ligados a la inversión duccta presentaron un 
mgreso neto muy simtlar al dt 1997, al s11uarse 
en un 5% del PIB. para un csumado de S517 
mtllones (Angula, 1999). 

Por su parte, el balance de entradas y salidas 
de capual en el sector pubhco fue pOSIIIVO (':>96 
millones). en contraste con los saldos nl'gauvos 
de los ulumos cmco anos: sm embargo, no fue lo 
suncu~ntemente alto como para contnblll r n un 
crec1miemo sigmficativo en los tngresos netos de 
capual 

Todos estos hechos se refic¡an en el saldo de 
la cuenta de capital y financiera Lomo porcenta
Je del PIB, que en 1998 (5.8%) fue supenor al 
nivel de 1997 (4,9%) y al promcd1o de los ulu
mos cmco años 0.1 %) (graftco 3 6). la mfluen
cia de la pol111ta monetana sobre la cuenta de 
capual. la volaulidad de una po rción importan
te de esta úl tima > la vulnerabtl1dad de la sol
vencia económica ante siruac10nes como la co
memada, debe ser mouvo de reOex1on, a la luz 
de lo 4ue puede 1mphcar para el pa1s una cns1s 
fina nc1cro-económ1cn mtemacional. 
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RECUADRO 3 5 

Crisis financiera internacional: efectos sobre Costa Rica 

Al igual que otras economías. la costarricense 
resiente los efectos negativos de la volatili· 
dad financiera internacional y sus repercusio
nes económicas. 

La crisis financiera internacional -con sus pri
meras manifestadones en el sudeste asiático 
y luego en Rusia- se tradu¡o en una reducción 
considerable del acceso de los países en de
sarrollo a los mercados Internacionales de ca
pital y en el cese de las corrientes de fondos 
hacia estos países. En Costa Rica se produje
ron los siguientes efectos: 

• Disminución de ingresos de capital finan
ciero, como consecuencia de la decisión de 
inversionistas internacionales de reducir sus 
tenencias de instrumentos de renta fija costa
rricense (básica mente títulos de propiedad de 
la deuda interna del Gobierno de corto plazo) 
como una forma de limitar la exposición lati
noamericana en sus carteras y obtener liqui
dez. Alrededor de S 150 millones en este tipo de 
Inversiones se maduraron y no fueron renovadas. 

• Posposición de la colocación de la emisión 
de bonos para convertir deuda interna en 
deuda externa. con el costo financiero que 
esto implicó. 

• Dolarizaclón por parte de los agentes eco
nómicos, al aumentar el ritmo de devaluación 
diaria sin un incremento paralelo en el rendi
miento de los instrumentos financieros deno
minados en colones. 

• Menores inversiones extranjeras directas y 
menor acceso de las empresas privadas al fi
nanciamiento bancario internacional. De he
cho, la crisis provocó la canceladón o pospo
sición de los planes de Inversión de las 
grandes firmas multinacionales, como conse
cuencia de la incertidumbre sobre la contrac
ción de la demanda mundial por sus produc
tos. el impacto sobre sus resultados 
finanderos y las dificultades para financiarse. 

• Restricción a los bancos domésticos para 
obtener créditos externos en condiciones 

favorables para fortalecer las carteras de 
préstamos para inversión y comercio exterior. 
Además, existen menores posibilidades de 
aumentar la partídpación de la banca extran
jera en el país. 

Por otra parte, las depreciaciones nominales 
de las monedas asiáticas tuvieron impacto 
sobre los patrones de competitividad Interna
cional, en particular sobre los mercados nor
teamericano y europeo, principales destinos 
de las exportaciones costarricenses. El riesgo 
de que se produjese un desplazamiento de 
producción industrial doméstica por la prove
niente de Asia en los mercados externos y en 
el doméstico fue una constante en 1998. 
Otro riesgo que 1mperó fue el asociado con 
los efectos contractivos sobre la producción y 
la demanda interna en las economías 
avanzadas. 

Fuente : Naranjo y Arce, 1998. También 
puede consultarse CEPAL, 1998. 



Un dchcn en cuenta corncmc d<.· +,+%y un 
saldo en la balanza de capHal de 5,8% <.lleron co
mo resultado la reducción de $14'). 1 millones en 
las reservas monetanas mternac10nales netas en 
poder del Sistema Bancano '\1,\clonal, que en 
1998 fueron de $1 050,3 m11lones. toda na o;upc
nor~ al promed1o anual de los ulumoo; d1e: años 
($716,4 millones) S1 b1cn esta snuac1ón permlle 
conclUir que. a pesar de la reducc1ón en las reser
vas, aun no eXIsten problemas de solvencta eco
nómica, es tmponante adven1r que el dcseqUth
bno externo debe ser adecuadamente v1gdado, 
con el fin de prevenir eventuales contag¡os de 
cris1s finnncteras internaciOnales Lo optimo es 
que las entradas de capital sean de largo plazo, 
de manera que se evite cualquter mconven1cnte 
denvado de una posible salida repcnuna de capi
tal de corto pla.:o, denommado por algunos ·ca
pnal golondnna~. tal como sucedió en algunos 
meses de 1998. 

S o d e bto 

El manejo de la pol!uca cambiarla continut' 
con el n11Smo instrumento utilizado en los últi
mos años· Ootación admmistrada del colón De 
hecho, el ntmo de variación en elupo de c.amb1o 
nommal fue el mismo con respecto a 1997 
(11 %), se ub1có en un mvel dos puntos} mcc.ho 
por debajo del promedio de los ulumos d1e: 
aflos ( 13,5%) 

Sin embargo, este ritmo de devaluacmn llevó 
a que el tipo de cambio efectivo n:al que calcula 
el Banco Central, en el cual se incluye una canas
ta de p<llses represcntattva del 80% del comerc10 
exterior de Costa Rica, rcOeJnra una aprcctac1on 
importante de la moneda local durante la ma}·or 
parte del año 

La persistencia del deterioro hSt:al en 1998 
no fue obstaculo para que el pai~ s1gutcra cum
pliendo con sus compromtsos exLernos Esto sig
mfica que se conunuó haCiendo un gmn esfuer
:o de amoní::ación de la deuda externa ofiCial 
(que en L 998 se ubtcó en $3.164 mtlloncs) Los 
desembolsos del año wtah:aron $522.5 millo
nes, para una amortiZaCión de S35ó 1 m1llones 
Es 1mponame notar que el saldo de esta deuda 
mcluyc los bonos colocados en el cxtt.:rior por d 
Gobtcmo para convertir deuda interna en externa, 
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ast como $100 m ti Iones que ulibzo el ICE p.u.1 
efectos de inversión htdroeléctnca (Contr,tlomt 
General de la Rcpuhhca, 1999). 

Esto llevó a que la relación deuda externa dd 
Gobterno CentrnVPlB se ubtcara en 27.-t'\. ufr,, 
muy mfenor al promedto del ulumo dctentll 
H5 7%) De esta manera se redujo la vulnerabi
lidad de la econom1a al cndcudamtento extert\tl, 
que se conslltuyo en factor de cnsts desde fin,l
les de los años setenta }' durante la decada de lo~ 
ochenta En tal scnudo, la deuda e\terna no n:
prescnta en las un.unstanuas actualc~ un pcl1gm 
para la estabtltdad, b sol\'cnc1a )' el acumll nto 
de la econom1a costarncense 

Solvencia fiscal 
y calidad del gasto püblico 

Las cuentas relaCionadas directamente ctm d 
Gobierno . denommadas cuentas fiscales , .ti 
tguaJ que las C.\lernas, re0epn, dependtLndL1 del 
~:ontexto o del valor, parte de la soln:m:1,1 cnl0l1· 
mtca de un pats )' repercuten en el desarrollo hu
mano As! por ejemplo, si un pais tiene un deft
cit fiscal elevado y recurrenu:, tendra que busntr 
recursos para fi nanciado y. por ende. contracra 
una deuda que debcra p¡lgar en lo:, ~1guientc~ 
añO!> Esta prncliLa afecta negauvamentL el de-..1-
rrollo humano de una nacton, ya que d p.1go de 
deudas pasadas )' ~U!> cüstos financtero~. unph
can uuh:ar relur~o~ que <.e podnan de~tm,u a 
tm·ers10nes sociales " de mfraestructura Duran
te 1998 Costa R1ca rcgl5tró un elevado déficn lis
cal, como consecuencia de un aumento en los 
gastos del Gob1ernt1 en termmos reales, que t~tvo 

que ser financiado con bonos. EstO, a su vez, 
provocó que la deuda mterna como pon..entJ)L 
del PlB se mantU\tera en mveles que :llentan 
contra el desarrollo humano En esta secc1on se 
de:.enbc Da '>llU.Kttm 

Contmuo elev<.~do el déf1c1t fiscal 

Por mil!> ~fuu:m. t¡Ul ..;.e htc1eron. el ele,ado 
déficn fiSt:al e'pcnmemado desde 1994 con11 
nuó en 1998 (grafico 3. 7), aunque su mvcl se re
duJO en menos de medto punto porcentual del 
PIS, como resultado de la mCJOna en los mgrC'illS 
generada por la rc,Kllvaoon econom1ca y el nu
lo crec1mtcmo dd scrvtcto de la deuda mtern.l 
De cualqUier forma, aun existen problemas de 
soh·enCJa económic,l 

Es tmponamc mcm:1unar que en 1998 no se 
obtuvo supera' 11 pnmano, en \'lrtud de la t:ntrc
ga de hono~ que tU\'O que hacer el Gobtemo al 
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Costa Rica: déficit fiscal del Gobierno Central en relación 
con el Producto Interno Bruto. 1988-1998 
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Fondo de As1gnac1ones Fanuhares por compro
miSOS financieros adqmndos (Comralona Gene
ral de la Repubhca. 1999) 

El resto del sector publico no financiero pre
sentó un superavtt (2.2% del PIB) supenor al dé
ficit del Banco Central {1,6%) lo que a\"Udl'l a 
contrarrestar el déficit del Gob1erno Central Por 
cuarto año consecullvo las inslltuuoncs y cm
presas púbheas regtstraron superávit , lo que con
tribuyó significativamente a ahv1ar el dchcado 
problema de las fi nan:as publicas. Alguno:; ser
\1CIOS pubhcos fue ron objeto de anah!>IS cn el 
proceso de concertactOn nacional que !>1: dcs.trro
llo durante 1998 

El aspecto que mas contnbuyó a que el defi
en fiscal no se reduJera fue el crcc1mtento de los 
gastos del Gob1cmo Central en térmmos reales 
De hecho. el gasto total del Gob1emo Central 
erectO un 19,9%. s1ete puntos y mediO por enci
ma de la mOac1ón St se compara con 1997. 
cuando el creCimiento de los gastos en tcrmmos 
reales fue nulo. es e\1dente que los resultados 
para contener el ntmo de creCimiento de este m
dlcador no fueron los esperados 

Del ll1tal de gastos ejecutados en 1998. un 

75% corresponde a gasto" comentes}' un 25<\-. a 
gastos de capnal Los ruhros de mtereses) amor
tcaCión de deuda abarcaron más de una tercera 
pane (36 :O' de los gastos ejecutados. La totah
dad de los S200 mtiiMes pro,·ementes de la co
locación de mulos para conventr deuda mtema 
en externa ~e uuh:o para fmanctar gastos por m
tereses y comLStones de la deuda pubhca Interna 
(54%) y amontzac10n de la deuda interna ( 46%) 
Igualmente, de los mgrcsos provementes de la 
colocacion de tltulos ,·;~lores en deuda m terna. el 
65% se dcsun~'l a cubnr gastos por mtcresc~ \ co
tnJSJones de la deuda mtema y externa a~• como 
gastos por amMu:aClon de pastvos de la deuda 
mtema Los resultadoc; amenores tContralona 
General de la Rcpubhca. l9Q9) confinnan la ret
terada prawca del Gobtemo. de endeudarse con 
el propóstto de pagar deuda 

Es así como el gac,to del Gobterno Central 
con respecto al PIB c;e ubtcó en un 19,9% en 
1998. medto punto pon.emual por enCima del 
promedto de lo!> ulutno!> d1e;: años (19.5%) 

Ahora bten, ,cualc!> fueron los rubros que 
contnbuyeron a e~ta "ltuauón? 

En pnmera mstanCla con\1ene resaltar que a 
pesar de que el ~asto en mtereses dentro del gas
to total es toda' lil muy elevado (21. 7%). duran
te 1998 el ueum1cnto lue de apenas 2.5% en re
lación con l QQ7. h' (U,ll s1gntfica que decreció en 
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Concertación y resultados en telecomunicaciones y seguros25 

Al Iniciar su gestión, el Gobierno de la Re
pública consideró que un proceso nacional de 
concertación sería un mecanismo eficaz para 
definir, en forma partiopativa y transparente, 
el norte de la sociedad costarricense para los 
próximos años. Quizá en los temas de segu
ros y telecomunicaciones era más apremiante 
una discusión amplia sobre la conveniencra o 
no de la venta o apertura de los monopolios 
públicos en los sectores aludidos, dada la 
oposición mayoritaria de la población a cam
bios en las instituciones respectivas. A conti· 
nuación se presenta un resumen de los acuer • 
dos alcanzados en las comisiones de trabajo 
que se constituyeron para tales efectos 

Seguros 
El unrco acuerdo por unánrme fue la crea

ción de un órgano o ente regulador en esta 
materia. 

Los principales aspectos aprobados me
diante "alto grado de acuerdo" fueron: a) eli· 
minar el monopolio de seguros y reaseguros 
en forma paulatina. con tiempo para que rnr· 
cíe funciones un organo regulador especrali
zado; b) en el proceso de transrcrón trene que 
partrcrpar una comtSrón fiscaltzadora. e) pro
mulgar un marco legal para nejorar y aumen
tar la caltdad de los servicios ofrecrdos. y d) 
aplicar un mecanismo para que la sociedad 
costarricense tenga acceso a las acciones del 
INS a precios de mercado. 

Por otro lado, las principales divergencias 
fueron las siguientes: a) mantener el mono
polio estatal, pero con modif.caciones a la le-

gislación actual; b) que el INS tenga mayor 
autonomía financiera, presupuestaria y admi
nistrativa; e) despolttizar la junta directiva, pa
ra que los mismos empleados sean los que 
accedan a estos puestos y que la Defensoría 
de los Habitantes nombre un representante 
de los consumrdores; d) aumentar las sando· 
nes a las personas que ilegalmente venden 
seguros, e impedir la particrpacrón en la ven
ta de seguros de otros entes no especializa
dos, como los bancos, y e) realizar un referén
dum nacional como mecanrsmo para 
determinar sí se debe o no abrir el mercado 
de seguros. 

Telecomunicaciones 
los acuerdos tomados por unantmidad 

fueron los siguientes: a) fortalecer el ICE me
diante la eliminación de diversas leyes que 
impiden su desarrollo normal, b) reformar la 
composición del Consejo Directivo; e} el pre
supuesto del ICE no debe formar parte de tos 
entes que son controlados por organismos fi
nancieros externos; d) se debe autorizar al 
ICE para celebrar contratos de colaboractón 
empresarial; e) el ICE tiene que pagar el tm
puesto sobre la renta; Q el ICE se autofinan
ciará mediante los recursos que capte por la 
prestación de sus servicios, la aplicación de 
apalancamiento y la emisión de titulas valo
res en cualquier moneda; g) elaboración y 
promoción de una ley general de telecomuni
caciones, en la que se instituya un ente regu· 
lador con todas las dispos1ciones legales per
tinentes y que a su vez asegure el derecho de 

acceso universal al servicio. 
El principal aspecto aprobado por • alto 

grado de acuerdo" fue el relativo a la gradua
lidad. que se compone de cinco etapas, a sa
ber: primera etapa a partir de la aprobacion 
de la ley de fortalecimiento del ICE; segunda 
etapa: en el año 2000 se concesionarán dos 
bandas de servicios de comunicación perso
nal; tercera etapa: a prindpios del 2001 se 
concesionarán los servicios de reventa del trá· 
fico sin infraestructura propia y la banda A ce
lular; cuarta etapa: a mediados del 2001 se 
concesionará la prestación de servicios de lar
ga distancia internacional; quinta etapa: en el 
2002 todos los servicios de telecomunrcacio
nes estaran en un régrmen de competencia 

Las principales divergencias fueron: a) can
tidad de miembros, años de servicio y meca
nismos de selewón de los miembros de la dr· 
recclón del ente regulador; b) el proceso para 
la transformación de este sector será el si 
guiente: seis meses para aprobar nueva ley; 
un año para modrficar la ley de Contratación 
Administrativa; dos años para la consolida
ción del nuevo orden del ICE y del ente regu
lador; cinco años para analizar alianzas estra· 
u~gicas; seis años para e rebalanceo tarifano. 
En el 2005 el ente regulador definirá los ser
vicios que tienen que ser de libre competen
cia, además de solicitar un referéndum nacio
nal para la apertura del ICE. 

Fuente: Secretaria Tecmca Ejecutiva del Foro 
Nacional de Concertacion, 1998. 

t ermtno~ rt:ales Esta sttuaoón puede exphcar!>e 
por la mayor utrh:actón de mulns pagaderos al 
1•enomJCnto. as! como por la menor utih;:auon 
Jd crédito Interno ame la colo<..tuon <.Ir bono!> 
!n el mcrcadv tnternacional. 

Lo amcnor ~ugtcrc que el Gobu:rno ha logra
:lo cludtr la prestón sobre las finan~as publicas al 
Jllh:ar l)pClones que le permnen rcdw.:t r la <.ar
;a por tntcrc5es. no obstante. !J prc~ton nmllnuJ 
atente puc::. tales opetones no pucdt:n m.mtc-
1C~ en forma tndcfmtda Cl)ntralort.l Gcner.1l 
;le la Rcpuhhca, J9Q9) 

del ~asto. los ~gtro:. \ la:. 'transferenctas lt¡Ul' 

representan d 60.6'\, y el 16.8% del gasto total , 
rcspctll\'amemc), crecreron un 23.4'lo y un 
35,8% en cada ca-;o fl crcctmtento en gtros" es 
stmrlar al promedto del ulumo deccmo. pero el 
de transfercnctas es supator en mas de dtc: pun
tos porcentu.tlcs 

Otr1)" dt~c; rubros tmponantcs en l,t composioon 

Entre 1:1.!! tr.m~fcrcnct,lc. corrientes otorgadas 
al sector tmerno, que asctenden en total ,\ 
21 1 900 mtllones d.: colones. se encuentran lo~ 
pagos por pensiOnes (76.700 mtllones). lo~ pa
gos al Fondo de Dcs:trrollo '>octal > .-\stgnactoncs 
Famthares (ó5 700 mt llones). las transferenCias,, 
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GRAF 

Costa Rica: gasto del Gobierno Central 
en relación con el Producto Interno Bruto. 1988-1998 
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Fuente: BCCR. 

tn5lllUCIOncs pubhcas de cducacíon superior 
(33.600 m11lones), el momo de los ceruficados 
de abono mhutano y de abono forestal (30.600 
m11lones) > las contnbuc10nes a la segundad so
Cial (27.600 millones) El rcstll !>e compone de 
transferenoas a mst1tUc1ones pubhcas de sern
t.:to. al sector privado. a empresas publicas > a 
municipalidades (Contralona General de la Re
publtca, 1999) 

Dclimuvamcntc, el gastO en transferencias 
expltca gran parte del aumento del gasto en tér
mmos reales ~la SituaCión contnbuyo para que 
el Gob1erno dcud1era es1ablccer mayores contro
les e m\'eStlgar ,, las emprcsa5 que se benefician 
con el Certificado de Abono Tnbutano (CAT), 
una de las transferencias que ma}'or crec1miemo 
reg1stró en 1998 De hecho, dos empresa nos fue
ron arrestados pre\'enuvameme por el MmtSteno 
Pubhco por supuestas estafas con el CAT y se 
conformo una comtstón legtSiauva para analt:ar 
esta problemauca La Asamblea Leg1slau,·a tam
bién diSpuso que en adelante los mgresos prove
nientes del CAT sean parte de la renta gra,·able 
t.lel1mpucsto sobre la renta 

Al anál1s1s de este tema de los mccnll\'OS, so
bre el cual el Gob1erno puso espeCial énfas1s. ha
bna que agregar el trabajo reah:ado para elum
nar vanas dcbll1dades en la aphcactón del 
articulo 1 1 de la LC}' de lncenuvos Tunsucos >' la 

conformaCión de otra com1s1ón legJslall\'a, par; 
mvesugar las anomallas en el d1sfrute de esto 
benefic.:ios. 

co 

De acuerdo con la hqUidactón del Prec;upues 
to Nacional presentada por el Mimsteno de Ha 
ciencia, en 1998 el Gob1emo perCibió mgrcso 
por un monto total de 72-l,OOO m1llones de co 
Iones conformados en un 63.5% por mgrcso 
tnbutanos \ en un 27,5% por recursos prove 
n1entes del créditO mterno El resto lo conformm 
recursos del crédito externo (8 8%). mgresos co 
mentes no tributanos (2,6%) y transferencia 
comentes percib1das ¡unto con otros recursos d 
capual (0.3%) (Contraloría General de la Repu 
bhca 1999) 

Los mgresos fiscales registraron un aument• 
eqUivalente a un punto porcentual del PIB en f 

aporte tnbutario (17% en 1998 versus 16% e1 
1997). deb1do principalmente al mcrememo re 
g1strado en la recaudactón de aranceles (com 
consecuencia de un mayor m\'el de 1mponac1c 
nes) > al aumento de cas1 un 40% en la recauda 
c1on dcl1mpuesto sobre la rema (a causa del crl 
c1m1ento económtco) La relactón mgreso 
tnbutanos/PIB de 1998 fue supenor en m•lS d 
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CUADR 

Información financiera sobre los regimenes de pensiones•'. 
1985, 1990, 1994, 1997, 1998 

Gasto en pensiones del Estado 
Déficit pensiones del Estado· 
%del PIB 
Superávit IVM 
%del PIB 
% gasto en IVM 
Aporte del Estado a IVM 

1985 
2.247,2 

· 1.923,2 
·1,0 

2.502,7 
1,3 

36,4 
384,6 

(millones de colones) 

1990 
10.287,0 
·9.636,4 

· 1,8 
7.885,6 

1,5 
25,2 

973,8 

1994 
30.990,9 

·25.904,1 
·2,0 

16.348,4 
1,3 

28,1 
2.016,1 

1997 
62 103,8 

-55.108,9 
·2,4 

18.997,0 
0,9 

33,9 
4.387,2 

1998 
76.665,5 

-67.098,2 
·2,5 

32.247,4 
1,2 

30,6 
4.823,6 

11 El déficit de estos regímenes continua siendo alto como porcentaje del PIB (aún mayor que en los años de las últimas reformas) y superior a 
la meta de un 2,2% planteada para el año 2000 en MIDEPLAN, 1998. Desde el punto de vista de flujo de ca¡a, el impacto de estos reg1menes 
es aún muy importante. 
111 Incluye cuota del Estado a la CCSS. 
'/ Reglamentario. 

Fuente: Contrataría General de fa Repubfica. 

Entidades privadas que reciben fondos públicos 

Es preocupante el crecimiento que se ha 
observado en los últimos años en cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales a las 
cuales se les trasladan fondos públicos. La ex
periencia de la Contraloria General de la Re· 
pública en materia de fiscalización de los su· 
jetos privados que administran recursos 
públ icos ha permitido evidenciar aspectos ge· 
nerales como los siguientes: 

• la ausencia de controles facilita excesos en 
la asignaoón y el uso de recursos públicos. 

• Una inadecuada asignación de recursos re
percute negativamente en la solución de 
los problemas, al atenderse asuntos de 
menor prioridad. 

• El traslado de fondos públicos para fines si
milares a los que deben cumplir algunos 
entes y órganos públicos origina duplica· 
ción de funciones y desperdicio de recur • 
sos. 

• La utilizadón de fondos públkos para bene
ficio de sectores muy reducidos contradice 
el principio constitucional de que el Estado 
debe procurar el mayor bienestar de todos 
los habitantes. 

• Existe dificultad para ejercer una efect1va 
acción fiscalizadora por parte del órgano 
contralor. 

Además, la Contraloria ha detectado ma
nejos irregulares de fondos públicos prove
nientes de partidas especificas: dineros que 
no se depositaron en una cuenta corriente in· 
dependiente a la que utiliza la entidad priva
da para otros fondos de su prop1edad, desv1os 
de fondos para finalidades distintas a fas in
dicadas en la ley, información contable falsa. 
ausencia de registros contables, contratacio
nes irregulares, manejo de fondos concentra· 
do en una sola persona, emisión de cheques 
cuyo destino es desconocido, entre otros. 

Fuente: Conrraforfa Gereraf de fa República, 
1998. 

m punto porcentual a la m1sma relac10n promc
lio de los ulumos che: ar'los (Contralona Gene
al de la Repúbhca. 1999). 

mas compleJO que el de Costa R1ca, rcfiriéndMc 
a la estrucw ra y admm!Stradón tnbutanas t-.. lu
chos 1mpue~tos con rcnd1m1ento:. baJOS. reg.1mc
ncs de mccmtvos dl\'crsos y problemas de dl:.c
ño en Impuestos tan Importantes como el de 
rema } el de ventas, son tan sól0 ,tlgunas de lac; 
dificultndes encontradas por cs.1 m1s1on L1 ,\Jc 
mmid Amwl 1998 de la Contralona General de la 

No obstante este poslliVO comportamiento en 
)S mgrcsos, el pa!S reqUiere una rcfom1a tnbu
ma. A m1c1os de la presente década, una mis1ón 
el Fondo Monctano lntcmacionnl ahrmó qLU: 
ma d1f1C1l encontrar otros paises con un sistcm.l 
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Costa Rica: ingresos tributarios en relación 
con el Producto Interno Bruto. 1988-1998 

20%~-------------------------------------------------------

15%~----------------------------~~~~~:=-~·-
_n_ 

10% - - ..... 

·' 

So/o - i - - -

1 i 
0% 1 1 1 1 

1988 1989 1990 1991 1992 

Fuente. BCCR. 

Repubhc.l tamb~t:n scñab la ne~.:cs~<.lad dt una n:
formn tnbutana, en respuesta a las dt<>wrston.::. 
de dtvcrsa lndolc que proliferan en el c;¡c;¡cma tri
butano costamcense 

Al ftnalt:ar IQ98. stgUio pendteme d en\'iO .1 

la Asamblea Legt~lativa de un proy·ecto que per
mua correg1r este problema. de tanta relev.mcta 
para la compellll\1dad del p:1is la admtmstra
cton tnbutana > los agentes económtcos El um
co aspecto que ha c.:ambiado stgmficatl\,tmeme 
con re:.peuo a 1990 es la menor tmpon,m~.ta re
lauva t¡ue llenen los tmpuestos al com.:r~.to e.xtc
nor, producto de la apertura comcrctal que se 
1mpul:.a desde 1984 tendencia que.> probable
mente conunuara en los proxtmos año~ 

remas paralelos como la cqutdad de la es
tructura tnbutana actual la informalidad el con
trabando. la subfacturactón y la efietcn<.:ta en la 
admtnt!ttrauon de los trat:Jdos de hbrt: comercto 
suscmos por Co::.ta Rica, conunuan ocupando lu
gares tmponantl'~ en las dtscustones naetonales 

L n elemenw que form:1 pane de la estructu
ra tnbutana a<.:tual, pero quL muy pot.as veces se 
mendona. es el desuno espect flco de lo~ mgresos 
del Gobterno Un porcentaje bastante ~:b·ado . 
• 1lrededor d~ un 21 • de los mgreso-. l>rdman~" 
qu~ uene el gobterno uene d..:~lino especthco El 
heLho de que una 4umta parte de los mgreso5 
gubernamentales no puedt ~cr a~1gnada a 

- - ~ - í ---

¡ ' 
: 

- :-: 
f 

- - ---

1 1 1 1 1 1 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Composición porcentual de los 
ingresos tributarios. 1998 

1 mportaciones"' 
Renta 
Ventas (Interno) 
Otros 
Consumo (interno) 
Exportactones 

46,3 
18,0 
17,1 
9,7 
6,4 
1,3 

• Incluye recaudactón de ventas y consumo 
en aduanas 

Fuente. BCCR. 

necestdade-. que pueden resultar pnomanas e 
determmado moml nto. nmsutuye un factor d 
ng1de: en las finan:a'> gub.:rnamentales \Contr3 
lona Gcnaal dt !.1 Repubhra 1999) 

El dcmcmo crHtco en ellorto pla:o parn 1~ 
finan:a~ publicas contmua ~tt:ndo la dl'ucla int.: 
na Lth .tilos mtereses ~·la n~.:1..e<.tdad de 1..ubnr u 



bache fiscal recurrente rueron el detonante para 
que, en años rectentes, esta deuda se mcremen
tara en forma alarmante e msostemble en un cono 
pla~o. Ademas, se dio un proceso de sustitucr<'m 
de endeudamrento externo por endeudarruento m
temo, que ha provocado que, por pnmera va t:n la 
h\Stana, el saldo de la deuda m tema c;ea supcnor al 
de la deuda externa, desput.~ de representar, por 
eJemplo, un 15% en 1988. 

En 1998, lu deuda Lnterna del Gobierno Cen
tral como port:entaJe del PIB fue del 30,1 %. rgual 
que en 1997 pero todavra stete puntos porcen
tuales por enetma del promed1o de los ultimas 
d1c2 años (grafico 3 1 O) 

Algunas medtdas admmistrativas, tales como 
una condonacrón de deudas de instituciones pubh
cas y la coiOClcrón de $200 millones en bono!> del 
Gobremo en el exrerior. han ayudado a controlar el 
problema, pero son insuficientes. Es necesano cn
rrentar esta situación, no sólo porque afecta la sos
tembilldad financiera del Gobremo, sino tambrcn 
porque, entre otros aspectos. repercute en las tas.1S 
de mterés del mercado financrero e tmposrbthta la 
generaCión de superá\it para mvenrr en obras de 
infraestructura y de desarrollo socral. En definuiva, 
la deuda Lmcma atenta contra el mejoramiento del 
desarrollo humano del pals 

De hecho. la Contraloria General de la Repu
blica plameó en su Memona Anual1998la sigurente 

RAFICO 
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inquietud las bajas ta5.15 de mteres y la diSpombr
hdad de credrto regiStradas durante el afio fueron 
posibles. a pesar del dc!>Cqurhbno fiscal, por el m
greso de capnales. aunque la expencncra recreme 
no mdrca que la deuda mtema ahuyenta las 
mversione> extranJeras, esto es posible 

st b11d d 
y los mgresos f. m1liares 

La c:.tabrhdad en el costo de vida > el crecr
mrcnto de los mgresos fam1hares son s1ntomas 
de estabrlidad económica y generacion de opor
tunrdades para las personas En ambos casos el 
tmpactO sobre el desarrollo humano es srgnrflca
uvo De esta forma, entre mas baJa sea la mOa
cron > mayor el crecrm1ento en los mgrcc;os, ma
yores seran las oponumdades que tendran las 
famrhas para gozar de meJores niveles de Vlda }' 
será mt\s ractible reducrr los mveles de pobreza. 
Durante 1998 Costa Rrca regrstró una mOacron 
levemente supenor a la del año amenor, aunque 
los m veles de mgreso aumentaron y se redujeron 
los nt\'clcs de pobreza Aun no se puede eVlden
Ciar un unpacto posltlvo de estas vannbles sobre 
el desarrollo humano. pues la mfiación es de dos 
d1grtos y la pobreza total alcanza a G\Sl el 20% de 
los hogares 

Costa Rica: deuda interna del Gobierno Central 
en relación con el Producto Interno Bruto. 1988-1998 

35%~-----------------------------------------------------------

30%r----------------------------------------l 

20%~-------------------------------r-~ 

5%1-----1 

0%~--~-r,~~~--~----~----~,---.,----~,----r---~,~~~---.,_. __ ___ 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente: BCCR 
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Crece la mflactón 

La establl1d.1d de los precws C'> un mstru
mento basico para lograr la estabthdad económi
ca )' un componente tmponante para la satisfac
Ción de las nce~:s1dade:. de la poblaoon. pue" 
garanu:a el .KcC"ll a b1enes ,. scr\'ICIOS y a una 
meJOr cahdad de v1da 

A pesar de l o~ esfuerzos realizados, el pals to
da,,a no ha logrado baJar la mllauon a un dfgl
to. conforme a cstandares tntcl nauonales De 
hecho. en 1998 1.1 e,·olucion del 1mhce de pre-

RECUADRO 3 8 

nos al consumidor moslro un detenoro en rela
uon con 1997 1\o obstante. la mOac.1ón. que se 
ubtco en 12 4<Jb, fue cmco puntos y mcd1o me
nor que el promedio de los úlumos d1e2 años 
Eo;te resultado es congruentt.: con una tasa de de
valuaeton moderada, una expansión del uedno 
que tuvo que ser controlada. el aumento en las 
tasas de mteres v el crec.1mtento de lo:. salano:. 

El anahs1s desagregado de los prec1os de acuer
do con los pnnctpales grupos muestra que ~otros 
btenes ,~ ~n1c1os . ·cwdadO$ mechcos ' ·ahmen
tos. bebtdas }' tabaco fueron los rubros que mas 

La labor de la Comisión Nacional del Consumidor 
y de la Comisión para promover la Competencia 

Comisión Nacional del Consumidor 

En 19981a Un1dad Técnica de esta Comisión recibió un 
total de 2.248 denundas (187 por mes en promedio). 
la recepción de denundas se incrementó en el pnmer 
trimestre, debido por lo general a las compra> de fin de 
año; en el mes de junio, después de la celebración del 
ora del Padre, y en los meses de setiembre y octubre, 
después de las compras del Ola de la Madre, lo que sig
ntftCa que las denuncias siguen las épocas de mayor 
consumo. La participación de los consumidores es cada 
vez mayor. lo cual refleja un mayor conocimiento de la 
existencia de la Comisión Nacional del Consumidor co· 
mo eme que tutela sus derechos. 

Durante el año se resolvieron 1.555 denuncias, el46% de 
ellas mediante el proceso de conciliación, con un benefi
do directo para los consumidores de casi 65 millones de 
colones. Por otro lado, el 23,6% de las denunóas fue ar
chivado por falta de requisitos o porque no procedlan Un 
numero imponante de casos (30%) fue resuelto por la 
CNC en 1998, lo cual ~gnificó fa sanc1ón de 244 empre
sas por medio de multas, obligación de devoluciones de 
dinero a los consumidores, cumplimiento de contratos y 
rectificación de la pubhodad. Las sanciones económicas 
superaron los 27 millones de colones. 

Comisión para promover la Competencia (CPC) 

La ley W 7472 establece tres campos de acción para 
la CPC. a saber- desregulación económica, fijación de 
precios y promoción de la competencra. 

En lo que se refiere a desregulación económica, la CPC 
ha participado activamente con la Comisión Nacional 
de Desregulación, en forma conjunta con representantes 

del MEIC y de otras instituciones del Estado y del sector 
privado. 

En cuanto a fijación de precios, corresponde a la Comi
sión dar su op1n1ón al Poder E¡ecutivo acerca de la con
ventencia de la medida de fijac1ón de precios en condi
ciones anormales de mercado, o en condiciones 
monopólicas u olígopólicas de bienes y servicios. Ac
tualmente sólo existen dos productos con preciO h¡ado: 
el arroz en granza y el arroz pilado 80-20 y la leche flui
da con 2% de grasa. Durante 1998 se em1t1ó opinión 
en seis ocasiones. 

Finalmente. en materia de promodón de la competen
da, existe una obligación general para la Comisión de 
conocer. de ofic1o o por denuncia, y sandonar, cuando 
proceda, todas las prácticas que constituyan impedi
mentos o dificultades para la libre competencia y entor
pezcan innecesariamente la flu1dez del mercado. La ac· 
tividad de esta Comisión ha mostrado una evoluc1ón 
positiva en términos de la cantidad de casos atendidos 
en las diferentes áreas señaladas. 

En 1998 se recibieron diedocho denundas y once con
sultas escntas, se realizaron d1ec1se1S rnvestigadones de 
ofido y se emitió opinión para la fi¡ación de precios en 
seis ocasiones. Además, la Unidad Técnica de Apoyo 
efectuó estudios de mercado en frijoles. leche, cebolla y 
pollo. Tamb1én se emitió criterio y se investigó en temas 
como publicrdad del tabaco, energía, telecomunicacio· 
nes. seguros, aerol neas, monopolio de licores, honora
rios profesionales y regencias, entre otros. 

Fuente: Informes anuales de la Comisión Naaonal del 
Consum1dor y la Comis1ón para promover la Compe
tenda. 
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afectaron, proporcionalmcme. el comportamiento 
de los precios, al regiStrar tasas de crecimiento de 
13,6%, 13% }' 12,4%, respectivamente 

En el grupo de "otros b1enes y serv1c1os". el 
rubro que más crec1ó fue el de cu1dados persona
les (13,7%)%, mtemras que en el de "cuidados 
médicos" lo fue el de los servicios médicos, con 
un aumento del 14,9% Es importante destacar 
los esfuerzos del Poder Ejecutivo por reducir el 
precio de los medicamentos; durante 1998 se 
emiueron seis decretos orientados hacia ese fin, 
cuyos efectOs aún no se han rrasladado slgmfica
uvamente a los consumidores. 

Finalmente, en el gntpo ''alimentos, bebidas 
y tabaco" los anfculos que más aumentaron su 
precio fueron: tubérculos y raíces (67,6%), legu
minosas (28,4%), cigamllos (25%), honahzas 
(23,3%), frutas (19,7%), bebidas alcohóhcas 
(19 ,2%) }' grasas (18%). El aumento en los pro
ductos agrícolas puede estar asociado al fenóme
no de El Niño y los efectos del huracán Müch. 

Mejora el salario mlmmo real promed10 aun 
que el ingreso promedto r a apenas alcanzo 
al de 1994 

Los ajustes semestrales de salanos mmimos 
del año sobrepasaron la inflación, con lo que el 
salario mfnimo aumentó en témúnos reales en 

~AF CO 3 11 

un 3,5%. El índice alcanzado en 1998 represen
ta el más elevado de la úluma década (gráfico 3.12) 

El mgreso promedio real mensual se mere
mentó en un 6,3% respecto al ano anterior; sm 
embargo, con ello apenas se logró el m1smo 
monto promed1o correspondiente a 1994. S1 se 
compara el mgreso promedio mensual real entre 
1994 y 1998, para cada una de los grupos ocu
pacionales, se tiene que de diez grupos ocho aún 
tienen pérdidas en sus salanos promedio men
suales. Esto qUizá exphca por qué la mayoría de 
Las fam1has percibe que el esquema econórmco 
no las beneficia en lo personal 

Por otra parte, cabe destacar el ingreso de los 
trabaJadores ganaderos y agrícolas en relación 
con el ingreso promedio del país, representó un 
64,4%. Esto explica en gran parte la concentra
Ción de la pobreza en las zonas rurales, donde las 
postbilidadcs de mejores empleos son más escasas 

En otro orden de cosas resalta el hecho de 
que las ganancias obtenidas por la población 
ocupada el uramc período de 1991- 1994, según 
niveles de clcc1les, sufrió una merma significativa 
durante L 995-1998. En otras palabras, la pérdi
da de ingresos reales en 1995 y la débil recupe
ración a pamr de 1997 han sido msuficiemes pa
ra compensar los efectos adversos del período 
1995-1996, que se caracterizó por un baJO 
crecimiemo económico. 

Costa Rica: índice de salario mínimo real promedio. 1988-1998 
(1984=100) 

120 r---------------------------------------------------------

9or-------------------------------------------------------

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente: BCCR, División Económica. 
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!:>obre la ba~ de la ínformac1on expuesta 
puede conclutrse que el comportamtemo del 
mercado de trabajo en 1998 benefició al sector 
laboral. pues dtsmmuyó el desempleo abierto y 
aumentaron los ingresos promediO. Sin embargo 
en este campo aun subststen do:. u pos de proble
mas cstrucmrales la población ocupada con pro
blemas de empleo eqUivale a una tercera parte 
del to tal y las fuentes de empleo generadas :.on. 
en alrededor de un 50%, de bap calidad. 

lnverston soctal t donde y 
cuanto se esta tnvtrtiendo en g sto sooal' 

En 1998 el ga)to pubhco social como porcen
taJe del PIB fue del 20.9%, monto s1m1lar al de 
1 Q<H. cuando ese mdtcador akan.:o un 20.8 '~ 

[n tem1inos reales. el gasto soctal <:recto un 3.9'to 
respecto a 1997. con lo que por tercer año con 
5Ccullvo se incrementó su monto, aunque su ere 
Cimiento global y por persona !>e desacelero. Los 
!>Cctores en los que se regtstraron mayores au
mentos en los gastos por persona son los de cdu
caciOn y salud (7,3% y 7.0~·. respecuvamcmc), 
Js tstencia soctal aumentó sólo un 0,1.} 0K> y el seL· 
wr nnenda se reduJO en un 18% ~Sauma, 
1999) 

GRAFICO 

Percepciones de los 
sectores sociales con respecto 
al desempeño e conomico y social de 1998 

Con el propósitO de conocer las percepCiones 
de los seoores empresanal v laboral acerca del 
desempeño ewnóm1cú > :.octal en 1998, se aph
co un cuesuonano estructurado con preguntas 
cerradas a un grupo de mformames clave de los 
sectores empresarial. smdttal y del Gob1erno. el 
cual se ampho med1ante t:ntrC\IStas. En cl~:aso 
del sector empresarial se uuh::aron. adcmas, los 
r~ultado:; de la encuesta que reah::a tnmc:.tral
mente la UCü\EP. 

A d1fcrencía de otros años, en que la snua
c•on econom•ca y soc1al fue considerada d1ftctl o 
criuca dado el desempeño de algunos md~~:ado
res macroeconómiCO:> o soualcs, 1998 puso en 
e\'idenCta una menor polaruJcton de las percep
ciones entre los d ingemes de las organizaciones 
laborales ) los de las camaras empresanales, es
pecíficamente en lo que !>t: rdiLrc al necumento 
econom1co. la generaCll'm de fuentes de empleo} 
el proceso de concenac10n naCional Al m15mo 
ttempo se ex'Presaron preocupactones dtslimas 
en relac10n con algunos temas espccifilOs. 5C~un 
se anali::a a commuac10n 

Para los dm~emes de las orgam::auom.:!> :.m
d•calcs, 1998 se caracten:ó por un ele\ Jdo 

Costa Rica: variación del ingreso promedio real de la población 
ocupada, por decil del ingreso según períodos 

1991-1998 y 1991-1994 
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crecimu;~mo ~ una reducCil)n del desempleo 
ab1erto, producto de la generación de fuentes de 
trabajo en d1vcrsos secwres producu,·os. Asums
mo, el proceso ele concertaCión nac10nal fue v1sto 
como posiuvo. aunque se le se1'lalan dificultades 
de transparencia al fi nal de la pnmera fase Por 
otra parte, se cons1deró como problemas senos la 
falta de éttca en la función publica (escanda los de 
corrupción en el Fondo de As1gnac10ncs famlha
res y en el uso de incemivo5 para los exportado
res y los inversiomstas en tunsmo), el aumento 
salarial para altos Jerarcas de d1sllntos poderes de 
la Republtca, la cnsis de los pequeños agnculto
res, la auscncta de JOvenes en los colegios }' In 
obligación que ucnen msti tuc1ones como In Cnja 
Costarricen!>C de Seguro SoCial de contribUir a 
subsanar el dcficn del Gob1emo Central 

Los entrevistados de este sector expresaron 
que hubo una poliuca tnbutnna inapropmda, en 
especial en lo que se refiere al control <.le la cva
Stón fiscal y a la dificultad que impone la dispo
SICión de la Sala ConstituCional, que declaro ile
gal el c1erre de negocios La poltuca crcdlllcla fue 
cahficada como "regular", por las rcstncc1one~ al 
crédito. La politica comcrctal fue v1sta como 
aceptable, dado el aumento en las exporta('lones 
y la apertura de nue,·os mercados La pohuca de 

CUADRO 31-. 
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reforma del Estado se cons1dero ·m.1la , porque 
no se han modemcado las mst1tuc1ones publt
cas; tgualmeme, se cahfico de "mala~ la poltuca 
para mqorar la compe1iuvidad de las empresas 
nactunales y las pol!t1cas de capacitación laboral 
La pohuca de salanos mínimos se corl!>tdero 
acep1ablc, al 1gual que la concenac1on del senor 
con el C..ob1erno. 

Nuevamente, los d1rigcmcs refcndos perci
bieron que aunque l o~ 111d1Cadores económicos 
meJomron, la poblac10n no rec1b1ó beneficios de 
esa meJona. 

Para el sector emprcsanal en su con¡unto, de 
conf01m tdad con la encuesta que realiza trimes
tralmente la UCCAEP. la evolución de la ccono
mla en 1998 fue meJOr que en 1997, aunque 
exist~.:n d1sumas opimones según se trate de em
presas que producen para el mercado Interno o 
externo y según tamm'\o De esa !orma, la~ em
presas que dirigen sus ventas al mercatlo <.lomés
uco tuvieron un semestre ~reguJar'· (segun<.lo y 
1ercer trimestres)}" una recuperaoon tmponante 
al final de 19982' Las empresa!> que dmgen su 
producc1on hacia los mercados extanos, por su 
parte, tuvieron muy buen año, aunque su snua
ción favora ble dcclmo en el cuarto tnmestre 
(cuadro 3.17). El e:>tatlo de las empresas según 

Encuesta trimestral de negocios se~ún temas, 
tamaño de empresas y sector economico. 1998 

(porcentajes) 
1-98 11-98 111-98 IV-98 Promedio 

Temas 
Ventas internas 30 8 3 48 22 
Exportaciones 34 33 27 15 27 
Empleo 12 6 8 19 11 

Tamaño de empresa 
Grande 53 41 20 49 41 
Mediana 47 7 26 43 31 
Pequeña 1 3 o 30 9 

Sector e<onómico 
lndustna 42 25 19 54 35 
Comercio 20 17 7 43 22 
Construcción 59 13 17 60 37 
Financiero 89 69 44 39 60 
Servicios 34 -2 38 52 31 
Turismo 25 47 51 32 39 

Nota: La pregunta que se hace a las empresas es: ¿estuvo mejor, 1gual o peor? El balance de situación es el resul
tado de restar a las opiniones de "mejor" las respuestas de "peor", expresadas por los empresarios encuestados. 

Fuente: UCCAEP, 1999. 
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tamaño reOeja que las pequeñas tuVleron un 
desemreño "regular", que fue su constame en el 
ano y que se reOeJa en un balance anual de sólo 
nueve pumos porcentuales posnivos En el otro 
extremo, las grandes y medtanas empresas ex
presaron satisfacción con su sttuación; ast por 
eJemplo. el 41 % las empresas grandes afirmó 
que esta ~mejor~ 

Segun la mtsma encuesta, la e'·oluctón del 
empleo se caracterizó por un mayor número de 
empresas que dijeron haber aumentado el nume
ro de empleados, parttcularmeme en el ultimo 
tnmestre AstmtSmo, las empresas pertenectentes 
a los sectores financiero, turismo, construcción e 
mdusma fueron las que alcanzaron mayores por
centajes en relacion con estar ~mejor". El sector 
que tuvo un balance mas modesto fue el comer
cio, con 22 puntos porcentuales. 

Para los dmgemes empresanales los eventos 
más favorables en el ambllo econonuco y social en 
1998 fueron: la reducctón del cfeuo denommado 
"ciclo electoral", que comnburo a un menor defi
cit fiscal y a un crecnmemo acelerado de la econo
mia; la generación de fuentes de empleo; el micto 
de operactones de lntel y el proceso de concerta
ción nac10nal. Los pnnctpales problemas del patS, 
segun los empresarios, se relacionan con los efec
tos ele la:; crisis asiática y brasilena sobre las m ver
siones extranjeras en Costa Rica y la polí11ca mo
netana tnterna, que tuvo que hacerse más 
restricuva y afecto en mayor medida al sector 
agrario. asl como la poca efectividad del dialogo 
político en términos de aprobación de leyec: para 
moderntzar el Estado costarricense. lo que ha da
do paso a una mayor mcenidumbre en el ambten
te nacional y al crecimiento del gasto público. 

En cuanto a la valoractón de las acciOnes en 
matcna económica > social. las pollucas moneta
ria y t.rccl ntcta, as1 como la atracctón de mversto
nes extranjeras fueron consideradas muy buenas. 
La poltuca tnbutaria (al igual que en el caso del 
sector smdtcal) fue mal calificada, tamo por la 
resoluctón de la Sala Cuarta que tmpide el cterre 
de negoc1os. como por la falta de acc10nes para 
controlar al sector informal de la economía La 
polruca de reforma del Estado fue cahficada en
tre regular)' mala. dado que no e.xtste un progra
ma sólido en ese campo. La poltuca de vmcula
cion de las empresas exportadoras con los 
productores locales fue catalogada como regular. 
aunque se reconocen ctertos esfuer:os, tales co
mo las fenas emprcsanales real1zadas y la bolsa 
de subcontratactón que ha Implementado la Cá
mara de Industnas La concenauón nacional fue 
constderada como un acierto, pero se resalto la 

dtfic.ultad para que los acuerdos den vados de ese 
proceso se plasmaran en pTO)'CCtos de ley. 

Para el sector empresanal. los pnnc1pales 
problemas que hmttaron la producctOn. la tn\'er
Sión y la generacton de fuentes de empleo en las 
empresas durante 1998 fueron la confrontación 
polluca. por la mcerudumbre que crea, las con
dictones de acceso al credno \' las altas tasas de 
interés, la ausencta de pohucas producu\'aS para 
las pequenas y med1anas empresas, )' las made
cuadas condiciones para el desarrollo de una ma
yor compnim'ldad. causadas por dehc1enc1as 
como elevadas tanfas eléctncas. ausenoa de 
competencia en telecomumcac10nes y malas ca
rreteras }' puertos Un entrevistado de este sector 
resaltó como problema adictonal la auscnua de 
una cultura de la productiVldad y de procurar 
kser cada vez meJor" 

En contraste, desde la óptica de la admtntS
tractón gubernamental el al'\o 1998 resultó muy 
exnoso, por el c.rcctmiento económico alcanza
do, 13 relanva Cl>tablltdad d~ precios, los mere
memos en los salanos reales y en la gencractón 
de fuentes de empleo. factores que en su conJun
to pos1b1htaron una rcducuon en el nivel de po
bre:.a del pats 

Aspectos concretos señalaclos por los repre
sentantes del Gobterno como mdtcadores de un 
meJorarruemo fueron: crectm1emo de la produc
cton en un 6.2~. aumento en los salario::. prome
dto }' mmtmos, generacion de más de 72 000 
nuevas fuentes de trabajo y reducción de los m
veles de pobre~ que. medidos por el método de 
la lmea de pobre::a. resultaron ser los mas bajos 
desde 1987 (la pobre::a extrema mostro un mtm
mo htstorico de 7,1% de los hogares) . 

Ouos aspectos pos11ivos fueron. la responsabi
lidad que se dto a los mmtStros de cada scuor del 
Gobtemo para astgnar los gastos de los emes de su 
sector, en el marco de las pnondacles otorgadas a 
la educacton, la mfraestructura ) la segundad CIU

dadana. la operacion del ConseJO Naoonal de Via
hdad (CO'\IA\'1) para el maneJO de recur;os ten
dtemes al meJoramtento ele las carreteras; la 
renegocmción del tratado de ltbrc comerciO con 
Méxtco y las ne~ocmc10nes de acuerdos comercta
les con Repúbltca Dominicana, Panama > Chtlc. 
Astmtsmo, se cle::;tacó la poltuca de mantener los 
salanos reales, lo~ esfuerzos por ampliar y meJorar 
la educactón secundana y los acuerdos del proce
so nacional de concenación en temas tale~ como 
cesantla, hbenadcs smdicales y penstones, lo mlS
mo que el aumento en los s.1lanos promedio, el 
meJOramtemo de la caltdad de la educactón > la 
conunltldad en la mwrs10n soc.tal 



Estas distintas percepctones entre Jos sectores 
laboral, empresarial y Gobierno sugieren la nece
stdad de un mayor csluerzo por lograr acuerdos 
emre amphos sectores sociales, con el propósito 
de sentar las bases de un crectmH~nto sostenible. 
al mismo tiempo que mejores condtciones de VI

da para toda la poblactón. Uno de los temas por 
debatir es el relauvo a la modermzación del sec
tor pubhco, que se presenta como uno de los 
mayores obstáculos para et logro de una vistón 
comparw.la de las oportunidades y limitactoncs 
que afronta el país 

Reflexiones finales 

A commuación se presenta una ' 'aloractón de 
las oponumdades, estabilidad )' solvencia econó
micas, tanto de la tendencia de los ultimos dtez 
años como del año 1998. Más que un anáhsts 
atslado de una variable especifica, se busca tden
uficar fonalezas y debdtdades de la nación en las 
cuatro áreas desarrolladas a lo largo de este capitulo. 

La calificación que se consigna en los graficos 
siguientes se asignó en función del efectO que tie
ne una vanable sobre otros ind1cadores del gru
po y sobre el desarrollo humano Se aprovechó 
un taller realizado con representantes de los sec
tores académico, Gobierno. empresarial y laboral 
para asignar un determinado valor a los indica
dores selecCionados. Esta presentacion debera sus
tentarse más sólidamente en un próxtmo mforme, 
a través de modelos económicos que puedan de.c;a
rrollarse con la ayuda del sector académico 

La valoración más agregada debe cons1derar 
que, si bien 1998 fue un año con mdicadores 
macroeconómicos bastante aceptables, al pro
fundtzar en cienos aspectos relevantes para el 
desarrollo humano sostemble afloran importan
tes limitaciones que conviene anahzar con 
detemm1ento. 

En ese contexto, siguen v1gentes los retos 
enunc1ados en el informe anterior· necestdad de 
una mayor estabilidad, remoc1on de algunos 
obstáculos al creCimiento econom1co sostenido, 
mejora en la preparación para la globahzac1ón, 
encadenamientos entre el sector exportador y el 
sector que produce para el mercado local, acuer
do nacional para reducir la deuda interna, refor
ma tributana, reducción de los margenes de in
termedlación r mejor preparación del recurso 
humano para insertar al pais en la globalización 
La mejora en las cond iciones macroeconóm1cas 
favorece un proceso de concertación nacional, 
necesario para superar obstáculos al desarrollo 
humano que por ai'los viene arrastrando el pafs. 
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SegUidamente se resumen y anahzan los retos 
mas relevantes desde una óptica más integrada. 

Crecimiento y las 
oportunidades que este genera 

El crecimiento económico y las oportunida
des que éste generó fueron imponames Sm em
bargo, se cuestiona la sostembthdad del creci
miento y se percibe que las oponuntdades 
generadas no alcanzaron a la mayorfa de la po
blación El turismo, la mvers1ón extral1Jera direc
ta y las exportaciOnes fueron vanables que con
tribuyeron s1gn1ftcativameme al crecimiento 
económico logrado. Las oponumdades genera
das se reflejaron, entre otros, en un bajo mvel de 
desempleo ab1eno )' en el mcrememo de los sa
larios promedio reales por enc1ma de la tenden
cia de los últimos d1ez años 

El ahorro nac10nal puede contribuir mas al 
crec1m1cmo económico, ya que de acuerdo con 
estudios empfncos realizados por o rganismos in
ternaciOnales esta variable tiende a explicar par
te Importante del crecimiento de un pais. 

Otras deb1hdades encontradas en 1998. que 
mclus1ve regiStran valoraciOnes por debajo de la 
tendencu1 de los ú ltimos años, son. 

• El reducido valor agregado de las exponac10nes. 
• La poca generac1ón de empleos en las reg10nes 

penféricas del pafs. 
• La baJa producuvidad de la mano de obra. que 

resta posibilidades al crecimiento sostenido de 
la economía. 

• Los elevados márgene.s de mtermed.iación fi
nanciera y las altos niveles en las tasas de inte
rés, que generan problemas de acceso al crédi
to a las pequeñas y med1anas unidades 
productivas. 

• El estado critico de la lnfraestructura, que es 
una clara desventaja competitiva frente a paí
ses con los que Costa Rica compite internacio
nalmente. 

Los elementos antes considerados apuntan a 
resaltar Ciertas vanables crtucas desde la ópuca 
del desarrollo humano sostemble, en concreto. 
que el crecimiento económiCO no podrá contri
buir significativamente al desarrollo humano SI 

no se basa en meJores mveles del capital huma
no, mayores tasas de ahorro interno y mayor vm
culaclón entre las exportaciones y la producción 
local, entre otros aspectos, de manera que se am
plfen las oportumdadcs en las ::onas periféricas y 
se incrementen los mvele.s de VIda de la población. 
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Solvencr d las e 

En 1998 la solvencta de la.; cuentas \.''\ lemas 
regtstro un leve detenoro. que se refleJó final
mente en una redu~.:c1on de 1:\s resen·as Interna
CIOnales neLas. El hecho mas imponamc que se 
dche cons1Jerar es que los problemas fueron on
gmado::. Lll el reunJ Jc cuentas de capnal dt: cor
to pla:o, como consecuenc13 del d1fcn:nc1al en 
las Lasas de mteres mternac10nales (mduycndo la 
dc\'aluacron esperada) y en moneda local que 
por mas de un semestre eswvo en nt\·cle~ cerca
nos a <.ero. 

El ddJLH en cuema corneme no parcuera ser 
un problema en la actualidad. dado que los flu
jos de mvcrstón extranJera dtrecta han stdo Im
portantes en los ulumos anos; la preocupación 
central radtca más ba:n en su <-osterubll1dad L1 
deuda externa y el ttpo de camh1o tampo~.:o son 
problemas Donde se encuemran oponun1dades 
de meJora es en la cuenta comerctal. cuyo dcficrt 
srgue s1endo elevado. como l:Onsecuenoa de la 
alta dependenct:t de la estrucLura produw,·a del 
paiS de las imponacrones. así como del reducido 
valor agregado de las exponaetones mas drnarntcas. 
estas ulnmas asoCJadas al sector electrontw 

Estas constdcrac1ones le plantean a Costa Rt
ca el reto de revtsar su esquema de ,·inculactOn 
con el mercado mundtaL ,Debe centrar sus 

-o-- Tendencia 
• !K Año 1998 

expe<.tatl\ as de dc~rrollo solo en las empresas 
exrran¡eras de alla tc<.nologm? ,Como ac;egurar la 
difUSión de tecnolog1as modernas emre las pe
queñas v medtanas empresa:., que son la mmen
sa marona" ¿Qué mecanismos deben utth::arse 
para promover el uro de inso.:rctón que se consi
dere más apropiada~ 

to pu 

L1 solvenua li-.<..al en 1998 commut'> Siendo 
uno de los pnnetpalcs problemas econonuco!> 
del pais 1 1 défic11 ll::.cal, si bten no aumento, sr
guto siendo muy du ado como porcentaJe del 
PIB. a pesar de que los ingn::.os tributanos fue
ron sustanctalmeme mayores. graCias al creCt
mtento C'\perimentado p"lr las actl\'ldades 
producnvas 

Los gastos del Gobterno Central como por
centaJe del PlB stguen pracu<.amente en los mis
mos nrvelcs de los ullrmos dtc:: año:.. ~lo que 
esta \'CZ. d aumento en los mtereses de la deuda 
Interna no expltco su crecumento Al e~tar lasta
sas de mterés en nl\'cles mas ba1os que los de 
1997 durante el pnmer semestre de 1998, y con 
la coloc:tLIOn de bonos en los mercados mterna
ctonalc!>. la <.arga relam·a de la deuda fue menor 
que la de años antLnores En todo ca!>o. no se 
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GRAFICO 3 14 

Solvencia de las cuentas externas. 1998 
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puede deCir que la deuda mtema es un problema 
resuelto, por el contrario debe reduc1n.c mte
gralmentc a futuro, para hberar rc~.:ursos e mver
urlos en gasto soc1al e mfmestruc:tura. 

Un problema fiscal que quedó en ev1denua 
en 1998 es el de las transferencias del C..ob1emo 
Este fue el rubro que máS crec1ó y el que mas fue 
cuestionado por dt\'ersos grupos soc1ales. como 
consecuencia de la:. megulandades encontradas 
en el mane¡o del Ccn1ficado de Abono Tnbuta
no, los mcenuvos tunsuc:o:., el Fondo de Astgna
ctoncs Familiares>· en general, en las transferen
cias a orgam::aciones no ~ubcmamcntales (entr~.: 
ellas las partidas espcctfica:.). muchas de las cua
les no llev:1n registros contables y en las que M 

se cuema con la deb1da hscah:ac1on tal como lo 
resalta la C..ontraloria General de la Repubhca. En 
~ste senudo se ha pod1du wnstaLar que muchas 
cycs que m\·olucran transferenctas carecen de 
os controles necesanos y de la debtda dehm1ta
.1ón de responsab1ltdades 

Un tema de dtc;custt'm que surge en ec;te con 
exto es el del desuno especifico de impuestos }' 
?,;~Stas ,-... m~ el concepto de caJa umca) d1Stnbuc1on 
Jcl gasto de acuerdo con las pnoridadcs de 
lec:arrollo del pa1s La reforma tributana que por 
nuchos años no se ha producido tambten es un 
.sumo qut' debe anali::arse en el futuro cercano, 
al como .;e c;ugmó en elwarto m forme Es ratio ele 

10 
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Oefidt cta cte como % del PIB 

-=-Tendencia 
• 111: Allo 1998 

la Nac10n en Dc~m rollo Humm1o Sosrcmble 
Fmalmentc, otro elemenw cemral en el aná

hslS fiscal es la falta de indicadores de cahdad de 
los scrv1c1os publtcos. Si bien ex1ste un control 
JUrldlco }' financ1ero de los mgresos y gastos de 
los entes estatales. es notona la au~enc1a de un 
SIStema real de seguimiento flstco y fi nanciero de 
los programas estat.lles y dt audnorta de los ser
VICIOS publicos. Hasta ahora los esfuer::os en ese 
senttdo han sido hmnados > esporad1cos. El país 
debe preguntarse como puede ex1g1rse rendlliOn 
de ~.:uentas a los rc:,ponsabk~ de lo5 pnnc.:tpales 
programas que ejecutan el Gnb1erno > su~ msu
tuuones, sm ante::. haber dl ... cñado un st~tema 
prenso de indicaclon:s sobre esos programas )' 
haber ac:tgnado su admim::.tra(lon a una enudad 
cspeufica 

Estab1hdad costo de v1da e mgresos fam1hares 

En 1998 wnunuó la estab1hdad econom1ca; 
el numert1 de hogares pobres ) el desempleo se 
redu¡eron y. en general, al reg1strarc:c un ucci
mlento Slgt11ficauvo del PIB per caplta, se genero 
un ambiente global de cstabthdad } oportumd.ldes 
Sin embargo C'\ISU:n algunas prco~-.upaCioncs 

tmponamec;: 

• Aunque permanece controlada. la mOac1on 
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Solvencia fiscal y gasto público. 1998 

lngr~ lnbutanos como,. del PIB 

Gas1o publico uansler como 
%del PIB 
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60 

Gas1os como 
%del PIB 

80 

s1gue s1endo de dos d1gitos; esto hace que los 
gntpos soc1ales pcrc1ban el costo de v1da como 
elevado 

• A pesar del crec1m1emo en los salanos reales, el 
mvel de ingreso promed1o apenas alcanza el de 
1994. aspecto que llama ;\ la renexlón en lér

mmos de las oportumdades que realmente se 
estnn creando 

• Las tasas de mterés acuvas para Vl\'tenda se ele
varon nuevamente al final del ano. lo que aun 
no permne a los grupos de mgrcsos baJOS y 
med1os planear la compra de una vt\1enda con 
mensualidades razonables 

• El aumento de la tasa de subuuhzac1ón }' del 
desempleo en las muJeres, así como el hecho 
de que las oportunidades laborales son dife
rentes en las zonas urbanas y en las zonas ru
rales. senalan la necesidad de revtsar la calidad 
del empleo que se está creando 

A parttr de estas condus1ones es pos1ble 
plantear las stguiemes reflexiOnes finales. En 
termmos generales se obsetYa que 1998 generó 

% Gasto publico educac1ón 
como '11. PIB 

60 Oef1C11 fiSCal GC como% 
del gasro tolal 

IRiereses deuda 1ntema como 
%del PIB 

• A lendencia 
~Año1998 

oponumdades. presentO relatl\a estabthdad eco· 
nómica> no planteO problemas senos de sol ven· 
cta. aunque esta ultima consmuye un tema preo· 
c.upame A m ve! microcconóm1co SI c;e \'lSUahzar 
problemas. por eJemplo que no toda la pobla 
ción se está benefic1ando de las oportumdade! 
Lrendas. que el costo de vida puede ser menor l 
marores los mgresos reales que la estructur; 
producuva debe ser más compeuuva }' con Ut 

ma}·or valor agregado que el pal5 debe redobla 
sus esfuer::os para resolver el problema de 1: 
deuda mtcma y ahora. con mulha mayor urgen 
cta. el de Las transferenCias del Gobtemo Central 
que se debe renextonar senamcme sobre l. 
oriemactón y calidad del gasto. así como sobre 1 
cahdad del empleo 

Todos estos temas sugieren áreas de mvcsu 
gac1ón para fu turos estudios y la conveniencia d 
avan::ar en el meJoramiento de mdtcadores ecc 
nomicos que permnan analizar con mayor prec 
stón la reahdad económica del pa1s, tal com 
quedó planteado en secc10nes amenores de es1 
m forme 
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GRAFICO 3.16 

Estabilidad, costo de vida e ingresos familiares. 1998 
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1 Para más detalle vhse Angulo, 1999 
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2 El sector c.onstrucclón, que tiene efectos en udena en otros sectOiei, 

fue el que más creció (10,7%), aunque sólo sognofKa un 3.7% del PIB. 

3 Se define como: "produclo naoonal bruto" (a precoos de comp!adOI) 

(PNB) menos • consumo del cap1tal fi¡o • (CCF) más • transferencias 

corrientes netas del menor·. (TCNE).A su vez, el PND es el resultado de 

restar los "pagos netos por servidos factores al ex tenor", PNSE, del PIS 

En fórmulas· IND PIS- PNSE- CCF + TCNE 

4 En esta oportUnidad se quiso presentar un analoSIS mas detallado de la 

industria, en vislll de que fue el sector que m~s controbuyó con el 

crecimoento del PIS y lue el segundo en crecomiento durante 1998 

S Este concepto rncf~ el gasto pnv~ de consumo final, el gasto de 

consumo final del Gobierno General y la f01mac1on bruta de capota! fo¡o. 

6 C~lculos basados en datos del Banco Central, que incorporan 

metodologra del V Manual del FMI 

7 Este porcenta¡e se obuene a parur de cofras de val01 agregado de las 

uponaciones por produoo (Angulo, 1999) 

8 Medida como la drferencra entre el crecimiento del PlB real y el 

crecimienTo de la poblacron ocupada. seglin metodologia unbzada po1 el 

Gobierno de )'IJÓn. ~ra un proXlmo rnforme w buscará ampl•ar la 

60.D 
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discusión sobre este terna y e.>q)lor.w nuevas formas de medloón, ya que 

el tndKador empleado tiene limotactones. 

9 Personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 

47 horas por wmana en su ocupación principal y en sus otras 

ocupaoones. que dewan traba¡ar más horas por wmana y es~ 

dispontbles para hacerlo. pero no lo hacen porque no constgutn (INEC, 

1998). 

10 Personas ocupadas que traba¡an habnualmente un total de 47 horas o 

mas por ~ana en su ocupactón pronapal y tienen un lllCJffSO promedio 

tnferl()( 1 un mon1mo estable<:odo 

11 Este nivel de subutillzadón tmpllca que 117.992 mu¡eres, es decir, 

alrededor de un 26% de la fuerza laboral femenrna, tstuvreron 

desocupadas o con condioonM de traba¡o pteurias. 

12 En luturos informes sera necesaroo e~plorar las causas pOllas que la 

poblaclón femenona enfrenta condiciones especialmente desventajosas en 

estas regtones 

13 Este porcenta¡e representa un aumento del 2% respecto a los datos de 

1997 

14 Esta Información puede vanar sr se usan la.s cifras de la Autoridad 

Presupuestarla del Mlmsterlo de Hacienda, las cuales no fue postble 

obtener 
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15 Los ongresos trlbutanos JlOf "Impuestos a la p!opiedad" se lfdujeron 

en un 25% en 1998 con rfSp«<o a 1997, según datos de la Contraloria 

General de la Republoca 

16 Otra razón podtla ~ Qllf personas del sector púbhco se esten 

capaotando meJ« dada las faohdades que otorga ese sector par a que las 

personas realicen estudoos unoversotanos. 

17 Los datos de la CCSS muestran un leve aumento en los ISeC)Wados 

dorectos del sector construcd6n en el periodo 1997·1998. 

18 El esanano 1 A coottrnpló ponderacoones diferentes de las variables 

c011Sidefaclas en el tOdic.lclol y la comparao6n de la caloñcaoon adquonda 

y la requerida en la ocupad6n. El escenario 2A tamboen contempló 

pondetaciones diferentes. Pf!IO sólo consideró la calificadón adquonda JlOf 

la persona 

19 C~lculos basados en Ministerio de Comercio Exterior, 1999 

21 Costa Rica, por su parte, ha procurado atraer Inversiones uuan¡efas 

en los úlumos años, pero sm COIISiderar, al mosmo tiempo. el desarrollo de 

la.s pequeñas y medi~nas tmpltsas ClltnO ~~~~as de las nuevas 
empresas y la necesidad de perfeccionar el Mercado Común 

Centroamericano como atractivo para las in~ones provadas oegiooales 

ytxtrarreg!OIIalts. 

22 Sobfe el partocular se puede consultar Serna!, 1988 

23 A pesar de los problemas mttodologocos en la medAoón del valor 

agregado, y de que dicha medi<l6n se acerca más al corocepto de 

contenido naoonal esta lnformaoón es de suma lllllidad para el anafosn 
del sector memo costamcense. No obstante, con la oueva metoclologla 

adoptaela JlOf el Saoco Central en matena de balanza de pagcH. 

específlcamente la quonta edid6n. se va a dejill de cakulao el valor 

agregado dt las exportaoones en Costa Rica 

24 lo flscal Incluye tamboen las instituciones autonomas o 

descentralizadas. pero dacias las caracterísúcas del ~fl(Jt fosca! en Costa 

Rica, donde ts'IOS entes má5 ben financian al Gobierno Central, se 

abordará especialmente lo relatovo al ~fKot de tste úlumo 

25 Para un whsls detallado Wlbfe el ptoceso de coocertación naoonal 

vease el up~tulo S. 

26 Un analisos puntual sobre este terna y el de la pobreza se incluye en el 

up~tulo 2 

27 la muestra que llbllza UCCAEP en sus erKuestas trimestrales puede 

obse1varse má5 dttalladamentt en UCCAEP. 1999 
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CAPITULO 4 Armonía con la naturaleza 

Resumen de 

HECHOS RELEVANTES EN 1998 

Aprobación de la Ley de Biodiversidad en la Asamblea legislativa. Entre sus disposiciones destaca la creación 
de un Consejo Nacional de Biodiversidad que agrupa a representantes del gobierno y la sociedad civil. 

La cartera del MINAE se asigna como recargo a la Segunda Vicepresidencia de la República. 

Continúan las denunc1as por problemas de gestión y control de los planes de manejo forestal en el golfo Dulce. 

Se aplica en el Area de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) una nueva modalidad de evaluación 
de planes de manejo y permisos forestales, denominada Auditoría Forestal Externa. 

Se reduce en un 50% el área boscosa sometida al pago de serv1cios ambientales. 

Firma del Convenio MINAE-Unión Europea, para llevar adelante un proyecto de desarrollo sostenible en el Area 
de Conservación Tortuguero, por un monto de cuatro millones de euros. 

los cultivos de subsistencia muestran una calda del10,3% en su valor bruto respecto de 1997. 

Fuerte impacto ristco, social y económico del huracán Mitch, con pérdidas totales para el sector productivo por 
un monto de S24,9 millones. 

La Comisión de Servicios Ambientales del Foro de Concertaoón presenta el proyecto de ley "Valoración y retri· 
bución de servicios ambientales". 

Creación de ocho nuevos refugios de vida silvestre (cuatro bajo la modalidad mixta y cuatro privados). 

Actualización de las tarifas de las áreas silvestres protegidas, por medio del Decreto Ejecutivo 2721 4-MINAE. 

El SINAC inicia un SIStema de monrtoreo en las áreas silvestres protegidas. 

Comienza el Proyecto Agenda 21 en la península de Osa, con la participación de organizaciones 
de la sociedad civil. 

Preparación estud1os de factibilidad para las cuencas de los ríos Tárcoles y Reventazón. 

E~tq<}o 
Naaon ---



162 E S T A O O O E L A N A C 1 O N 
~----------------------------

ASPIRACIONES 

Tasa de uúlización de los recursos naturales menor o igual a la de reposición natural o controlada por la sacie· 
dad. siempre y cuando esto no amenace la supervivencia de otros seres del ecosistema. 

Tasa de producdón de desechos y contaminantes igual o inferior a la capacidad del ambiente para asimilarlos, 
ya sea en forma natural o asistida por la sociedad. 

Medidas socioeconómlcas, legales, polfticas y educacionales que eviten un mayor deterioro ambiental. 

Participación de la sociedad dvil en el diseño, ejecución y seguimiento de medidas de protecdón y manejo res
ponsable y sostenido de los recursos naturales. 

Minimización del impacto de los desastres provocados por fenómenos de origen natural, por medio de la capa
cidad de prevención, manejo y mitigación. 

Equidad en el uso y d1sfrute de los recursos naturales. de un amb1ente saludable y de una calidad de vida acep· 
table para toda la población. 

Conciencia en los ciudadanos acerca de la estrecha relación que ex1ste entre la sociedad, sus acciones y el am
biente, y de la necesidad de realizar un esfuerzo individual y colectiVO para que dicha relación sea armónica. 

Uso del terntorio nacional acorde con la capacidad de uso potencial de la tierra y su ordenamiento. como par
te de las políticas de desarrollo en los ámbitos nacional y local 
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E~tqqo 
NdCIOll 

Armonía con la naturaleza 

Introducción 

En los amenores mformes sobre el estado de 
la nactón se presento el tema ~ Armonla con la 
naturalezaft como una asptractón hacta la cual 
debe avanzar la soctedad costamcense para me
jorar el nivel de vtda, tanto de la generación ac
lUal como de las futuras . Desde la perspectl\'3 de 
la sostembilidad del desarrollo humano. la armo
ma debe lograrse en dos grandes áreas. La prime
ra se relactona con la tac;a a la cual la soctedad 
uuhza el capllal natural (subsuelo, suelo. agua, 
bosques, aire) y la segunda con los desechos e 
Impactos ambientales resultantes del proceso de 
desarrollo. En el primer t:aso, la meta es lograr 
que el uso sea mfenor o tgual a la tasa de recu
peraCión del recurso. ya sea en forma natural o 
astsuda por la soctedad, }' en el segundo, que la 
comammactón denvada de los procesos produc
tivos sea mfenor o tgual a la descontaminación 
natural del amb1ente Para fines de analisis estos 
dos pnnc1p10s se han dl\1dtdo en dos subtemas )' 
sc1s elementos operaciOnales. 

De los cuatro mformes previos (1994-1997) 
se desprende que la soCiedad costamcense ha lo
grado tmponantes avances en el campo de la sos
tembtlidad ambtental: sm embargo también es 
cv1deme que uene un largo trecho por recorrer. 
En clmforme de 1998 se da continutdad a los te
mas de los bosques, el sector agropecuano, los 
recursos de la bJoUIVCTSJdad }" SU gesllón, la ges
l10n del nesgo y la contammaCJón de aguas, sue
los } ane Por otro lado se tratan tres nue\'OS 

aspectos ordenamiento territonal, gesuón de 
cuencas htdrográficas y recursos manno-coste
ros. Estos temas enriquecen el anaiiSts y permi
ten avanzar hacia una visón cada vez más mte
gral del desempeño nactonal en desarrollo 
humano sostenible. 

El capítulo se divide en cmc.:o secCiones. En la 
primera se hace una valoración general del de
sempeño naCional durante 1998; en la segunda 
se analtza la d1spomb11idad y el uso del capnal 
natural (agua, bosques. recurso5 mannos y ali
mentos), en la tercera se d1scute lo referente a la 
gestión nac1onal en biodtverstdad; en la cuana se 
anahzan las acciOnes para atender los desequilt
bnos dcnvados de los patrones de uso de bienes 
y servictos, y en la quinta. como consideraciones 
finales. se tdenufican algunos de los pnncipales 
desafíos que c;e le plantean al país para el logro 
de una relauón de mayor armonía con la naturaleza. 

El balance de 1998 fue elaborado a partir de 
la confrontactón de los hechos > los mdtcadores 
bástcos con las asptracwnes nauonalcs en el te
ma El aMiists md1ca que Costa RICa todavía no 
logra revertir tcndenctas negattvas tmportantes, 
consohdadas hiStl~ncameme, respecto de la recu
peración, uso y deterioro de los recursos natura
les Durante el año no se obser\'O 3\'ances sigm
ficatJ\'OS en cuanto a la atenCión de las causas 
que estan en la base de los problemas en una 
sene de temas estrategicos 
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Resumen de indicadores ambientales. 1997-1998 

Indicador 1997 1998 Promedio 
1994 a 1997 

Sistemas de soporte de vida 
Recursos forestales 
Bosque bajo CAFMA {ha) 9.537 8.663 6.627 
Bosque baJo CPB {har 94.525 46.391 38.768 
Area plantada bajo CAFA y CAF (ha) 5.906 5.254 7.960 
Número de permisos otorgados para manejo 1.320 1.961 
Area sometida a planes de maneJO (ha) 19.089 26.794 
Volumen de bosque aprovechado {m1) 247.81 4 248.362 309.878 
N" de contratos forestales inscritos 2.550 4.525 1.492 

1990 a 1997 
Total crédito forestal {millones de colones) 103,5 88,8 265,1 
Crédito reforestación {millones de colones) 31,6 3,7 45,5 
Crédito industria {millones de colones)" 39,32 52,45 128,4 

Recursos hldricos 
Agua para consumo humano 1993 a 1997 
Población nac1onal con servicio 
de agua domiciliaria {%) 95,4 94,8 96,6 
Crecimiento en el W de servicios agua domiciliarias 
de los entes administradores {%) 3.7 3,5 5,3 
Crecimiento en el N" de servicios agua domiciliarias 
administrados por los CAAR (%)" 6,2 4,1 7,8 

Recursos alimentarios 1991 a 1997 
Area cultivada de granos bás1cos {ha) 126.411 123.990 136.584 

Pecuarios 1990 a 1997 
Producción porcina {tm canal) 21.219 24.775 19.710 

Recursos marinos 1991 a 1997 
Captura total de pesca {tm) 17 259 14.687 
Industrial 2852 2.387 3.091 
Artesanal 14.407 11 .591 

Agricultura orgánica 1996 
Area en culttvos orgán1cos (ha) 6.330 9.004 3.000 
Número de productores 6.100 

Recursos energéticos 1990 a 1997 
Generación eléctrica por tipo de generación 
{gWihora) 
Hidroeléctrica 4 790 4.687 3.837 
Geotérmica 544 592 471 
Termoeléctrica 179 444 427 
Eólica 76 65 
Consumo medio anual de electricidad por abonado 
residencial e industrial (kWihora) 123 028 133.965 118.189 



Generación privada (gW/hora) 

Patrón de consumo de bienes y servicios 
Manejo de desechos 

lmponación de plásticos (millones de kg) 
Desechos sólidos que ingresan al relleno 
sanuario de Rlo Azul (tm/dia) 

Alcantarillado sanitario 
Población nacional con servido (o/o) 
Crecimiento en número de servicios (%)" 

Contaminación 
Contaminación del aire en la GAM * 

Panlculas en suspensión (ug/m3) 

Monóxido de carbono (uglml) 
Material particulado pm10 (ug/m3) 

Ruido (decibeles)~ 
Contenido máximo de azufre en diese! (%) de masa 
Vehkulos en circulación 
Diesel 
Gasolina 

Daños en la salud humana 
por efecto de la contaminación 
Intoxicaciones por plaguicidas según Ministerio de Salud 

Reducción de la contaminación 
Playas con Bandera Azul Ecológica (dase A) 
Distinciones de Bandera Ecológica., 

Pm1o: panlculas en suspensión mayores de 1 O micras. 
Kg i.a.: kilogramos de ingrediente activo. 
ug/m lxlO ·6 gramos por metro cúbiCO. 

• Promedio 1995·1997. 
'" CAAR: Comités Adminstradores de Acueductos Rurales. 
o Incluye todos los provedores del servicio. 

461 

148,1 

947,0 

21,7 
3,3 

184 
7,92 

45 
68 a 84 

0,73 

113.827 
393.310 

920 

19 

* Datos del Laboratorio de Calidad del Aire, Escuela de Ciencias Ambientales, UNA. 
• Dos de tres estaciones de muestreo presentaron valores sobre la norma. 
1 Basado en mediciones del Departamento de Control del Ambiente del MSP. 
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578 95,4 

1990 a 97 
123,6 

1.040.7 877,0 

1995a 1997 
21,4 23,1 
3.4 2,6 

Norma<751Jg/m1 

Norma <9 ¡¡g/m1 

Norma <50 ¡¡glm3 

Norma <70db 
0,44 Norma <=0.5 

99.588 
302.240 

544 565 

1996 
24 10 
17 18 



En matena de cuencas h1drograficas persiste 
una \IStón legal > admtnlstraU\.1 segmentada. 
que frena los esfuer::os por conservar las cuencas 
>' detener el detenoro de las pnm.1pales fuentes 
de agua En cuanto al uso } acce~o a este recur
so, SI b1en destaca el meJOramtento de la cahdad 
del agua summtstrada por el ICAA m 1998 no 
ocurre lo mismo con los acueductor> rurales, en 
los t¡uc persisten graves problemas Llaman c:.
pet.:lalmeme la atcnc1on las dificultades crecien
tes que enfrenta la poblac10n de 1:~ Regtón Cen
tral para acceder a sen.1c1os de muam1ento de 
aguas negras, scrv1das y res1duales 

En cuanto al recurso suelo, se manuenen 
conntctos de uso 1mponantes, como el sobrcuso 
agropecuano de Meas altamente f>enstbles a la 
degradación ambu~mal En cuanto a cobenura 
boscosa, s1 bten contmua la recuperaoon ob:.cr 
vada en 1997, en la Región Huctar Norte} en la 
Pcmnsula de Osa, espec1almeme. persiSten pro
blemas asociados a una d~btl ge~ut'n de control 
) eJecución de los planes de maneJO Estas snua
Ciones, unidas la ausenc1a de procesos de ordl
namtcnto terntonal pamc1pauvos, poco contn
buyen para que el pa1s se acerque almvet óptimo 
propue:.to en el miorme de la Corms1ón Terra 
tpubhcado en 1999) en cuanto a cobenura bos
cosa. de 54,8% y no del -f0,3% ex1~tente en la ac
tualtdad (FOI\AFIFO, 1998) 

Durante 1998 se d1eron a\'ances }' retrocesos 
en cuanto al maneJO y la conscrvauon del recur
so forestal Entre los aspecto:. poSHI\OS destaca la 
puhhcactón d.: lo;. Pnnctpto;,, Cntcnos c lndiC,l· 
dores para el ManeJo Forestal y la Cenificac1ón 
Forestal. con lo que se consolida el Sistema de 
Ceruficactón "lacJOnal En lo operauvo. se co
menzó a realtzar aud1torias forestales externas en 
los planes de maneJo v perm1sos de cona de ma
dera en areas de consen.·ac.ión Con ellas se espr
ra tener un mayor control > dandad sobre estos 
procesos, los t.:ualcs han sido objeto de denun
cias permanentef> por parte de d1versos sectores 
de la soc1edad Cl\11 

Otro esfuerzo 1mponame en 1998, productO 
del Foro de Concertación l\:acional fue la pre
semactón del prO)'ecto de ley ~valoraCión y retn
buclón por serv1c10s ambientales" ame la Comt
ston de Asuntos Agropecuanos ' Recursos 
'=aturales de b As.1mblea Leg1~lau"a Con 6ta 
tnlclallva se busca prop1c1ar una rctnbuCJon JUS· 
ta de los servtcios ambientales que bnndan bos
ques. otros serv1c1os ecosistemas ) plantaciOnes 

A los aspectos poSill\'OS en mate na de collSI.'r
''aoon de bosques se agrega la creaCión de ocho 
rcfug1os de vida s1h·estre r la puesta en operación 

del S1Stema de monnorco de arcas silvestres pro
tegldas, as1 como la 1mplemcntanón de la Estra
tegia naoonal de mcendtos forestales" , onentada 
a reducir los Impactos negau,·os de estos fenó
menos sobre las arcas de con-.en.·acion 

Sin embargo. también hubo retroce~os. Entre 
ellos de:::.taLan la reducuón en un 50"' dd arca 
boscosa someuda a presen·aol)n baJO la modah
dad de pago de sen.'lCÍOs ambientales, }'la rcduc
CIOn del arca con nuc\'as pl.mtacJOnes fore~talcs. 
en un 11 ~ respeuo de l9Y7 Se reforestaron 
5.25-t hectan.:as. 'alor mfcnor al promed1o del 
penodo 199-t-1997 (7 960 hectareas). AstmiS· 
mo, en cuanto al volumen de madera conada )' 
regtstrada llama la atenCion que todav1a el 52% 
provtene de bosques y el 48q. d~: fuera de bosques 

La aphcac1ón de cmeno~ de caJa umca en l.1s 
finan:as pubhcas ha provocado una d1smmuuón 
de los momos astgrtados al sector forestal para 
wmpbr con el pago de los scn·1oos ambtemales. 
lo cual stgue pro,•ocando mll:rrogames rc:.pecto 
a la pnondad que se le dara al secwr en los pro
xtmos año:. 

Por otra p.mc, la consohd.Klon del ~lstema 
Nactonal de Arcas de Conservación avanza lema
mente la coordmactón con los gobternos locales 
) el eqU!hbno en matena hnanctera se manue
ncn como retos pendiente:. 

En matena de fucmcs de comammauón se 
constata la persiStencia de problemas en la c.ah
dad del a1re de la Gran Arca Metropolnana [1 re
gistro de nuc\aS mtoxtcacwnes por plagu1udas 
genera prctXupactón. asl com,, a la d.:lttvtdad 
de los mecantsmos que t.mpJc¡¡n las tnSlllUCIOncs 
responsablcc; de controlar el uso de esas sustancias 

No hubo avances sigmficauvos en la defim
oon de pohuca~ naCionales tiaras para el mane
JO de desechos Sóhdos. aunque deben destacarse 
lo~ esfuer:l1;, que realt:an dm!rs.<s comuntdades, 
mumc1pahdades > empresa:; pnvadas por aten
der el problema en el amb1t0 local 

Como pane de los ~fucr:os reg10nales por re
ducir las emiSIOnes de ga.c;e<. con efecto tn\·enude
ro y a,·an::ar en el cumphmtento de convento;. m
temacJOnalcs suscmos en esta matena. en 1998 se 
reahzaron tn\'esugac10ncs tendientes a cuanuficar 
la emiSión de metano. carbono y óx1do nnroso 
producidos por acm1dadcs agropecuanas. 

En el campo de los esumutos para reduc1r la 
contammaCJon. nueve de los trece prem1o-. }' cer
uficacwnes ccolog1cas otorgados en 19g7 fueRm 
con,·ocados nun·amentc 

En relac1on con la prodw.;~.:1on ahmcmana. en 
1998 se mantu,·o la tendencia a la d1sm1nuuon 
en el arca ded1cada a los granos bas~t.:os. como 



resultado de un wnJunh> de factores entre lO!> 
que sobresalen las onemac10nc!:> de las poh11cas 
agncola. comcrc1al y cred1llc1a del pals, a:.1 w mo 
los efectos adversos de fenomeno!> naLUrales co
mo el huracan M1tch y El Nmo Vmculaclo clm~c
tameme con el tema amb1emal destaca el creci
miento mostrado por la porc1cultura. cuya 
expanstón genera prcocupaClOnC!:>, }"a que no se 
registran avanLes en cuanto al maneJO de dese
chos }' aguas restdualcs de cc;ta ac tividad 

Otro hecho Importante en 1998 fue la apro
bactón de la U}' de Uso. \!aneJO > Conservauon 
de Suelos, con la cual se espera normar }' plam
ficar meJor las acc1ones de los productores agro
pecuanos en este aspecto. En m::nclia de agm.ul
tura orgámca continuaron los esfuerzos de los 
productores por ganar nuevos mchos <!n lo!> mer
cados naCional e imemadonal Un estudto re
Ciente sobre este sector revela la cx1stenc1a de 
una notable variedad de un1dades producuvas 
con diferentes grados de desarrollo}' de arl!cula
Ción con los mcn..ados local > cMcmo Esta upo
logfa constnup.' un avance hacta la defimoón de 
una pohuca agncola mas clara respecto de esta 
incipiente pero Importante acttvtdad productiva. 

En 1998 se mictó un proceso onemado a lor
mular una estrategia nactonal en el tema de la 
btodtversldad, con la cual se pretende no solo 
cumphr con el Com·emo sobre la Di,·erstdad 
Biológica. smo también lograr consensos basu.:os 
entre la soctedad Civil )' los emes gubcrnatm:nw
lcs involucrados en la conscrvactón }' el uso del 
capnal natural Tambten se plantearon propue:.
tas > se aprobaron nuevos mstrumemos legales 
para la proteCCión de cspcctcs, parucularmeme 
en los casos de los delfines y las wnugas mannas 

La Ley de Bloc.ilversldad, .1probada en kbrero 
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de 1998 como resultado del esfuerzo concenado 
entre el gobierno )' orgamZJClOnes de lil SOCiedad 
cnrtl, sufnó un traspu: cuando la Procuraduna 
General de la Republica interpuso una acc1ón de 
inconslllucionalidad contra los anlculos que 
crearon al ConseJo 'actonal de B10dl\'ers1dad y 
el Sistema Nacional de Arcas de ConservaCión 
La acc1on !>e fundamenta en que. al !:>t'r creados. 
estos organos rcctbieron potestades proptas de 
un ente dcscemrahzado, p:tra lo cual no se como 
con lo!> votos requendos. } además en que d1chas 
potestadc!:> son mcompaubles con la naturale:.a 
de órganos ub1cados dentro del Poder Ejecuuvo. 

La pamc1pactón de la soc1edad Clvtl en mate
na de conservación y aprovechamiento sostcm
ble de la nqueza natural del pais contmua mos
trando un tmponante dmamtsmo Sm cmbargo. 
tales esfuer.:os muestran deb1hdades 1mponantes 
cuando se analizan temas como la ges11ón mum
cipal en materia amb1cntal y la parl!Clpactón co
mumtan.'l en procesos de ordenamiento temtonal 

En cuanto al dcsarrolJo de una conciencta 
ciudadana en fa,·or de la armonía con la natura
le:.a, en 1998 se formuló la Estrategta Nac1onal 
de Educactón y Exten•aón Ambiental", que mte
gra a dtversos sectores gubernamentales y no gu
bernamentales, representantes del sector pro
ducuvo > de las umveNadades Los logros que 
puedan obtenerse con este tipo de tmclativas 
permHtran avanzar hacta una mayor word ma
Ción nauonal en este tema 

Dispontbilidad y o d e ptt 1 n tural 

La presente seccion da LUenta del estado del 
cap1tal natural del pals: sus bosques. recursos hi
dncos hlt.)dl\'crsu.l.u.l. rct.ursos man nos y 

El país carece de indicadores en recursos naturales y ambiente 

Persisten limitaciones para el acceso a series esta· 
dísticas ftables, consistentes y actualizadas para el 
anáhsis del desempeño nacional en materia amblen
tal las decisiones en este campo se toman con esca
sa información, lo que parece ser un problema inhe
rente al sector ambiente-recursos naturales, que debe 
subsanarse en el futuro cercano si se quiere lograr una 
verdadera valoración del desempeño de la interacción 
socledad-capltal natural. No se cuenta con datos re
cientes, el acceso a los pocos existentes es dificil, no 
hay continuidad en las variables que se mide, la 

información esta dispersa, y la que esta dispomble 
proviene de fuentes y metodolog1as diversas, lo que 
dificulta la realización de comparaciones. Las organi
zaciones de la sociedad civil en el área ambiental tie· 
nen serias dudas sobre la calidad de la información 
gubernamental; a este respecto existen grandes ex
pectativas en cuanto a la función que deben cumplir el 
INEC y las demás fuentes de información, tanto en lo 
que concierne a la producción sistemática de estadfs
ticas ambientales, como a la labor de mantener infor
mada a la ciudadanía. 
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ahmentos Dado que la base de recursos es hml
tada, que la poblat1on esta creCiendo )' que cada 
dta la demanda por b1encs y serv1c1os es mayor, 
es imperauvo detcrmmar en que med1da se avan
:o en el conoc1m1emo del estado de los pnnclpa
les recursos naturales de la nac10n 

Costa R1ca se caractenza por tener una topo
grafía mu) d1versa. que incluye desde ::onas pla
nas. como las Llanuras del Norte, hasta arcas 
fuenemcnte escarpadas, como la cord1llera de 
Talamanca Sm embargo. deb1do a la rugos1dad 
del termono nac10nal las arcas ub1cadas sobre 
los 300 metros. aproximadamente un -t5 3% del 
total, poseen una topograha de fuertemente on
dulada a montañosa )', por lo tanto. presentan 
restricciones al desarrollo de aCll\'ldades agrope
cuanas >· en algunos casos. tamb~t!n de las forestales 

Un estud1o del Departamento de Evaluación 
de Suelos del MAG mdica que en 1992 el uso 
adecuado deltcmtono en Costa R1ca era de sólo 
un 28,2%, el subuso era de -t5.3% r el sobreuso 
tlc un 26,5% Los datos de cobertura forestal de 
1996-1997- (CIEDES, CCT. FONAFIFO. 1998) 
md1can que los bosques cubrtan aproxunada
meme el 40,3% del país. Ello es signo de que 
algunas de las arcas sobreuuh:adas han pasado a 
un uso acorde con su vocación. lo que rl:prcsen
tana una meJora desde la perspecuva de la !>Ostc
nibilldad del suelo No obstante. es necesano ac
tuah::ar los datos de uso y coh.:rtura d~ la uerra 
para valorar el avance o retroce.;o emre uso> ca
pactdad de uso del recurso. Para esto en 1998 el 
\11 AE. cll\IN v ellGN suscnb1eron un com·e-

mo que permmrá contar con datos actualtzados 
de uso ) cobenura del suelo a escala l 200 000 
para finales de 1999 

Un mforme del ti.1AG ind1ca que bs reg¡ones 
con mayores deseqUlhbnos son la Chorotega y la 
Pactfico Central. En el pnmcr caso, el 38,5% de 
las ucrms uene sobreuso, es dec1r, unas 588 541 
hectárea!> En la rcgtón Pacifico Central el so
breuso alcan:a un 38.2%. o sea, l-t6 498 hectá
reas. La reg1ón Huctar Norte es la que ucne com
parativamente mas uerras en subuso (651 883,8 
hectareas) el 6 7 .Ho del total La reg¡on con ma
yor uso adecuado de la tierra es la Atlanttca, con 
el 5-t,9%. es deCir cas1 500 000 hectáreas en uso 
adecuado (Alfaro, 1999). 

La canografta edafologJCa d!Spomble (Acon y 
Asoctados, 1991) tndtca que un 31,0% del tem
tono debe dedicarse a ac11v1dades sllviCUlturales 
(plantactones y maneJO de bosque) } un 4 ,7% 
exclustvameme a sen1c1os ambtentalcs En cuan
to al nesgo de detenoro de los suelos, el ml5111o 
estudto perm1te mferir que un 26,5% de los sue
los del pa!S presenta hmnac1ones para usos agro
pecuanos. deb1do a su nesgo de ero~1ón, grado 
de eros1t'10 actual o cond1c1ones hmttantes del 
suelo tmapa -t.}) 

La comparacton del area baJO cobenura natural 
(bosque, mangle, paramo, yohllo. humedales) por 
c:ategoria de capactdad de uso del renitono )' por u
po de factor hm1tante del suelo. para 198-1 > 1996-
1997, pcrmne llegar a las s1gutentes conclusiOnes 
• Del -t,7% del termono nactonal que deberla 

ded1c.tr<.e exclusivamente a !>CTVICIO'> amb1en-
1ales (l-obenura natura)) un 3.1 ~ ~66'b) se 
encontr,tba en dt~oha cond1c1on en 1984. Para 
1996-1997 ese valor se reduJO a 2 -t%, aun 

Uso del territorio por regiones. 1989-1992 
(en hectáreas y porcenta¡es) 

Regiones Uso adecuado Sub uso Sobre uso Total 
ha % ha % ha % ha 

Costa Rica 1.419.132,4 28,2 2.285.774,4 45,3 1.335. 713.4 26,5 5.040. 620,1 
Central 310.232,7 36,3 300.915,8 35,3 242.651,3 28.4 853 799,8 
Chorotega 170.486,6 16,9 450.341,3 44,6 588.541,0 38,5 1.009.168,9 
Atlántica 499.711,7 54,9 310.439,0 34,1 99.943,1 11,0 910.093,8 
Huetar Norte 130.953,2 13,5 651 .883,8 67,2 187.605,2 19,3 970.442,2 
Pacifico Central 65.972,0 17,2 170.971,7 44,6 146.498,3 38,2 383.442,0 
Brunca 241 772,2 26,5 401.222,7 43,9 270.674,5 29,6 913.673,4 

Nota: El total incluye el área insular. 
Fuente: MAG, Departamento de Evaluación de Suelos,1997 



cuando extste un 0,6% baJO la dasc -nubes· en 
la miSma categoría 

• En 1984 un 15,4% de los suelos con potenc1al 
agropecuano o;e encontraba baJO cobertura na
tural, es dec1r, se estaba unhzando con una m
tensldad menor a la de su apmud natural Pa
ra 1996-1997 dicho valor aumentó a un 
16,4%. Esto es cor!S!Steme con el hecho de que 
la cobertura boscosa del pals aumentó entre 
1984 y 1996- l997. y de que muchas de las 
áreas bajo pasto pasaron a ser bosque secundano 

Estos datos mdican que existe un conOtcto de 
uso del suelo Por un lado se uenen vastas exten
stones subutihzadas y. por orro. áreas altamente 
sens1bles a la dcgradacton ambiental dedtcadas a 
la activtclad agropecuana La ausencia de un plan 
naCional de ordenamiento terrüonal•. la disper
sión legal, la diversidad de tnsmuciones con 
competencias en la matena y la falta de un censo 
nadonal, obstaculu:an los esfuerzos en favor de un 
adecuado apro\'L'Chanuento de los recursos naturab. 

Las cuencas hidrográficas 
su estado y conservaCI 

Una cuenca es un entramado de pequeñas 

MAPA 4 1 
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umdades temtonales. dcnommadas mlcrocucn
cas o subcuencas, que pcnmten el movimiento 
del agua desde la atmósfera hasta el suelo, los 
mantos acuiferos, los ríos, los oceános y, final
mente de nuevo a la atmosfcra. Este ocio hidro
lógtco mdica que cualqUier alteración o transfor
mación del patsaJe rural, urbano o silvestre 
tendrá un efecto en la canudad, calidad y distn
bución del recurso h!dnco en el nempo y el es
pacio Es Importante comprender que cualqUier 
parte del pats forma parte de una cuenca hldro
grafica 

Costa Rtca uene una topografía mU}' quebra
da, dommada por cumro grandes cadenas mon
tañosas con onemación noreste a sureste Esto, 
aunado a una abundante prectpttalll'm, ha dado 
ongen a una densa red htdrografica, que alimen
ta a las 34 cuencas mayores en que 'iC ha diVIcli
do el pals (cuadro 4.3). Considerando la fisiogra
fia delterritono, las cuencas se han agrupado en 
tres veruemes: Pac1fico, Canbe y Norte. 

Una de las premiSas para plamficar el uso 
sostemble de cualqUier recurso natural es cono
cer su dtsporub1hdad y tasa de uso. cuan escaso 
o abundante es y cuál es <;U tasa de reposición. 
Cuando se trata de recursos hidncos es dificil 
responder a estas preguntas. pues la mformauon 
htdrometeorolog¡ca e htdrogeológica es escasa y 

Costa Rica: factores limitantes para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y forestales. 1991 
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CUADRO 4.3 

Algunas características ambientales de las principales cuencas de Costa Rica 

N°. Nombre Are a Precipitación Precipitación Cobertua Cobertura Cobertura Cobertura Otra 
total Natural antrópica Natural antrópica 

1985 1985 1996 1985 
km1 (mm) (Km JI) (ha) (ha) (ha) (ha) ha 

1 S1xaola sección CR 2.260 3.708 8,38 199570 25.650 139.040 21 371 64.577 
2 la Estrella 1.016 3.733 3.79 82.530 19.010 65.087 12793 23.428 
3 Banano 224 3.825 0,86 18.240 4.190 16.511 2 972 2.938 
4 Bananito y otros 178 3.004 0,53 13.240 4.600 11.961 2.120 3.760 
5 Mofn y otros 185 3.336 0,62 10.600 7.930 8.906 9.278 260 
6 Mat1na 1.665 3.685 6,14 141.590 24.850 130.815 33.860 1.788 
7 Madre de Dios y otros 201 3.530 0.71 12.080 7.970 9.034 11.017 o 
8 Pacuare 913 3.703 3,38 70.020 21.370 64.051 27 166 112 
9 Reventazón·Parismina 2.763 3.318 9,17 148.690 127.710 137.289 135874 3.236 
10 Tortuguero y otros 1.427 4.330 6,18 85.430 56.470 74.515 67.246 309 
11 Chlrripó 1.900 3.969 7,54 164.150 21.770 117.709 54.402 11 .063 
12 Sarapiqu! 1.992 3.997 7,96 129.980 68.890 110.520 88.197 6.593 
13 Cureña 333 3.393 1,13 26.970 5.810 26.003 6.891 o 
14 San Carlos 3.055 3.200 9,78 150.760 154.470 125.564 167.665 12.028 
15 Pocosol y otros 1.667 2.201 3,67 107.550 57.530 40.251 95.920 17 159 
16 Frio 1.643 2.987 4,91 92.620 71.700 10.602 35.584 129.817 
17 Zapote y otros 2.475 2.871 7,11 113.050 133.620 75.469 135.103 35.172 
18 Península Nlcoya 

y costa norte 4.427 2.002 8,86 125.250 312.330 215.258 219817 1.698 
19 Tempisque 2.967 1.844 5,47 90.760 205.850 90.489 195.700 10.427 
20 Bebedero 2.197 1.812 3,98 61.950 157.730 46.100 173.357 303 
21 Abangares y otros 1.380 2.209 3,05 41.520 95.440 42.069 93.993 1.041 
22 Barranca 493 2.854 1,41 18.610 30.680 4.490 39.050 5.728 
23 Jesus Maria 354 2.574 0,91 10.080 25.210 1.600 33.614 o 
24 Tárcoles 2.394 2.381 5.70 45.620 181.810 38.080 186.888 2.460 
25 Tusubres y otros 546 2.702 1,48 23.080 42.490 20.330 42.428 3.538 
26 Parrita 1.359 2.364 3,21 31.480 104.030 35.639 97.062 3.015 
27 Damas y otros 460 3.347 1,54 19.670 25.140 21.389 21 296 2.678 
28 Naranjo 324 3.782 1,23 17.780 14.470 17.220 13.616 1.611 
29 Savegre 637 3.651 2,33 48.560 14.950 36.697 21 .870 5.063 
30 Barú y otros 540 2.773 1,50 24.770 28 790 11 353 27 827 14 767 
31 Grande de Térraba 4.991 3.133 15,64 216.590 280.050 151.542 320.604 25.224 
32 Península de Osa 1.959 4.007 7,85 146.470 44.400 103.802 56.295 31.349 
33 Esquinas y otros 1.834 4.154 7,62 76.000 104.480 67.804 96.474 16.099 
34 Changulnola sección CR 226 3.168 0,72 22.400 o 293 o 22 257 

Notas: 
Para 1996 la cobertura natural corresponde a áreas de bosque (natural, 1ntervernido y secundario).mangle, yolillo, páramo, plantaciones fores· 
tales y lagunas. 
Para 1995 la cobertura natural corresponde a áreas de bosque (natural, intervemido y seOJndario),mangle. yolillo. páramo, y lagunas 
la clase ·otro· corresponde a áreas con nubes o no clasificadas durante 1996. 

Fuente: La mformacíon sobre precip1taoón proviene de mapa de lluvia media anual elaborado a pamr de 3 estaoones. Los datos de bosques 
provienen de ING, 1985 y Cenero Ciencifico Tropicai·CIEDES, 1998, estaciones pluviométricas. 



fragmentada (Abt Associatcs, 1999) La mforma
ctón meteorológ1ca de Costa Rtca mdica que, en 
promed10, el pals recibe anualmente 154,4 km1 

de agua,. La dtstnbución espacial de la prcctpua
Ctón no es homogénea a lo largo del terruono; 
por ejemplo, la zona del bosque seco trop1cal de 
Palo Verde y Sama Rosa, con tres a cuatro meses 
sin lluvia, rec1be entre l 000 y 2.000 mm, en 
tanto que la pemnsula de N1coya, donde existe 
un bosque humcdo y muy húmedo tropical, re
cibe entre 2 000 y 2.500 mm Además, a lo lar
go de las cadenas montañosas de Guanacaslc, Ti
tarán, Volcámca Central y de Talamanca se 
extiende una banda de abundante precip1tac1on. 
Por lo tamo, se puede considerar a estas cuencas 
montañosas como verdaderas productoras de 
agua (gráfico 4 l). 

Ya en la d~cada de los sesenta se reconocta en 
el pals la relación funcional que ex1ste e m re los 
diferentes elementos de la cuenca (suelo-agua
vegetación-sociedad), as1 como la 1mponanc1a de 
utihzar esta uluma como umdad de gesuón y 
planificac10n (Hanhsom et al. 1982, OFIPL.AN, 
1979, Red Launoamencana de CooperaCión 
Técnica en ManeJO de Cuencas Hidrograficas, 
1987). Sm embargo. aun cuando ha hab1do 
preocupación por el tema. esta no se ha cnstali
zado en un modelo de gestión de recursos natu-

uRAFICO 4 1 
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rales Una revision de la leg¡slactón costamcense 
permue aprenar que eXlsten al menos vcmll~IS 
leyes o decretos asociados con la regulación, uso 
y coTIServación de los recursos hidncos Desde el 
punto de vtsta iTIStllucional, eXISten al menos ca
torce msmuciones con un mandato en las mis
mas arcas (recuadro 4 .2) Desde 1992 se encuen
tra en la Asamblea Leg•slauva una propuesta de 
reestrtlcturación del senor hrdnco, que a la fecha 
se ubica en la pos1c1ón 32, en espera de primer 
debate (CEDARENA. 1998) 

A pesar de Intentos ocas1onales que se han 
dado a lo largo de los últ1mos veinte años (cua
dro 4 4), las cuencas hidrográficas del pais toda
vfa no son reconocidas como umdades de ges
tión}' plamficación de los recursos naturales En 
la mayorta de los casos se han elaborado estud1os 
báSicos y propuestas de maneJO, pero solo se han 
eJecutado acciones paruculares, como la refores
tación de riberas de rtos, programas de educa
Ción ambiental e llliCiallvas de conser.·ación de 
suelos. Los proyectos que han contado con fon
dos e>.temos no han temdo commu1dad Duran
te 1998 se concluyeron los diagnósncos y estudiOs 
de raclib1ildad para lns cuencas de los ríos Gran
de de Tárcoles }' Reventazón. Con el obJeto de 
1lustrar algunos de los compleJOS elementos tn· 

volucrados en el maneJO de cuencas, se rescata 

Costa Rica: volumen anual de agua de lluvia que ingresa a las 
principales cuencas. 1998 

Precipitación (km3) 
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Fuente: IMN. Cuencas 
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en este capttulo la expenenc1a de los ulumos se1s 
años de la Com1s10n Coordmadora de la cuenca 
del rio Grande de Tarcoles. 

Otro elemento que debe tenerse en cuenta es 
que no existe relación entre la Ul\1Slón polülco
admimstrauva del temtono > la dl\'lSIOn geo
morfológlca e h1drológ1ca de 1~ cuencas, es de
Cir. que las competencias de las municipalidades 
> otros entes pubhcos no concuerdan con la ub1-
cac1ón fts1ca de las cuencas Esto, sumado a la 
problemauca antes descrita, 1mphca que el pa1s 
afrontara los retos de sunumstro de agua del 
nue,·o mllemo con un sector de recursos hidn
cos desaruculado. sm coordmacion, con funcio
nes instllUClonales y legales duplicadas y. lo máS 
grave. con un detenoro crec1ente de las fuentes 
de agua que abastecen a la pobbctón Otra sena 
hm1tacion para una gesuón cxnosa del recurso es 
la carenCia de m formación sobre la cantidad. ca
hdad }' dtstnbuclón dd agua en las cuencas 
nactonalcs 

gu 

Un vtstazo a la lcgislactón costarncense per
mite aprectar que hasta los años 1995-1996 el 
agua no se habta valorado como una matena pn
ma. Sino mas b1en como un bien pubhco. gratuito 

e ilimitado Por mas de un siglo se le "'ntammo 
) uttluo c;m mayor preocupaCión m plamfica
CIOn. Hoy esa \'lStón ha cambtado As• por eJem
plo, la Ley Orgámca del Ambtente, de 1995, re
conoce el valor de este recur~ y la neces1dad de 
un ordenamtemo adecuado del temtono para 
mantenerlo, ast como la convcmencta del pago 
de tanfas que mternahcen el costo del maneJO 
sostemblc de las cuencas Sm embargo por otro 
lado se ucne una Ley de Aguas de 1942 que no 
mcorpora esta vtSton y ltmna la modcmtzactón 
del sector Para lograr un verdadero desarrollo en 
armoma con la naturale:a, esta mcongrucncta de
be subsanarse en el cono pla::o 

En Costa Rica el agua potable es summlStrada 
por el lnsl!luto Costamcens.! de Acueductos > 
Alcamanllado (ICAA). las mumctpahdades, los 
acueductos rurales, la Empresa de Serv1C1os 
Publicos de Hered1a (ESPH), el MmtSteno de Sa
lud r suphdore:. pmado:> \tora. Ponugue: } 
Casúllo, 1996.) En 1998 el ICAA pro,·eyo un 
'+ 7,3% de los serv1ctos domictliarios, segutdo por 
los acueductos rurales. con 26 7 .b } las mumct
pahdadcs, con un 21 ;f% 

Costa Rica: acueductos rurales por provincia y fuente de agua. 
1995-1998 
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Fuente: Mora, Ponuguez y Castillo, 1999. 
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Esfuerzos realizados para promover la cuenca hidrográfica 
como unidad de gestión y planificación en Costa Rica. 1970-1998 

Iniciativa/área de acción 

1970-1980 
Estudios básicos para la cuenca de los rios Nosara 
(penfnsula de Nicoya), linbl y Uruca {Valle Central), 
1978 
Unidad de Cuencas Hidrográficas. 1979 

198Q-1990 
Arenal, 1980 

Parrita. 1984 

Convenio IFAM-MAG, 1986 

Convenio lnterinstitucional para el Manejo Integrado 
de Cuencas Hidrográficas. 1987 

Virilla (seleccionada como cuenca prioritaria 
de Costa Rica en 1988) 
Plan de Manejo Ambiental de la parte alta 
de la cuenca del rlo Viril la (PLAMA-Virilla). 
1994-1999 

1990-1998 
Plan General de Uso de la Tierra-ACA. 1993 

Comisión Coordinadora de la cuenca del rio 
Grande de Tárcoles, 1993 
Cuenca media y alta del río Quebradas. San Isidro 
de Perez Zeledón, 1995 
Conse¡o Civil de la cuenca del río Tempisque. 1996 

Com1s1ón para el Ordenamtento Integral de la cuenca 
del río Reventazón, (decreto ejecutivo del 31 
de marzo de 1996 
San Juan. 1997 

Primer Encuentro de Organismos de Cuenca 
de Centroamérica y el Caribe, 1997 

Instituciones involucradas y propuestas 

Departamento de Cuencas Hidrográficas de la DGF. Se emprendieron acciones como 
reforestación y prácticas de conservación de suelos en las miaocuencas de los rfos 

Se intció el levantamiento de información hidroambtental requerida por ICAA para 
cumphr con su misión de suplir agua potable a la nación 

Centro Cientifico Tropical-ICE. Estudio ecológico Integral y propuestas de manejo 
para la cuenca 
DGF-MAG-SEPSA. Programa de ConservaCión de Recursos Naturales (CORENA). Se 
elaboraron estudios básicos y el plan de manejo para la cuenca; se ejecutaron 
algunas acciones como reforestación y obras de conservación de suelos. Contó con el 
apoyo financiero de Al O-USA 
Fortalecimiento de las municipalidades en cuanto a su rol como proveedores de agua; 
incluía capacitación y estudios básicos en cuencas de trece cantones 
Grupo interinstitucional en manejo de cuencas. Acuerdo de cooperación firmado por 
MIRENEM (hoy MINAE), MAG. ICAA, ICE SENARA. y SNE (hoy ARESEP). Pretendfa 
promover la coordinación y ejecución de actividades prioritarias de alcance nacional 
en el área de manejo de cuencas. Este convenio se dio en el marco del Programa 
Regional de Manejo de Cuencas, con sede en el CA TIE y financiado por USAID-ROCAP 
CATIE, Programa Regional de Manejo de Cuencas. Se preparó un plan de manejo 
Integral de la cuenca. Sin embargo, no se puso en práctica 

Compañia Nacional de Fuerza y luz Incluye programas de educación amb1ental, 
control y reducción de la contaminación, reforestación y conservación de bosques 
{a través del programa de implementación conjunta Costa Rica-Noruega), producción 

de abono orgánico y un programa de monitoreo de la calidad del agua 

SINAC-ACA. Si bien en el documento no se concibe la cuenca como unidad de 
planificación, esta si es considerada a nivel de subunldades de gestión operativa 
Esta comisión es la responsable de coordinar todas las acciones relaCionadas con el 
manejo de la cuenca del río Grande de T árcoles 
Comunidad local, ICAA, CARE-Costa Rica. Estudios básicos elaborados con 
participación local. Compra de tierras con fondos locales para proteger recursos hídricos 
Promueve actividades de educación ambiental, dragado del río Bolsón en 
coordinación con la CNE, reforestación de nberas de ríos y áreas de recarga 
El proyecto hidroeléctnco del ICE ub1cado en Angostura cuenta con financiamiento del 
BID para realizar un componente de protección ambiental sobre un área de 1.528 km1 

de la cuenca del rio Reventazón, a partir de la cota 405 msnm 
Cuenca binacional. OEA, PNUMA, MARENA-Nicaragua. MINAE-CR. Se conduyo la 
primera etapa de diagnóstico y se está en la fase de negociar acciones concretas, 
tanto en el sector nicaraguense como en el costarricense. · 
FUDEU-Comisión cuenca del río Grande de Tárcoles-Centro Internacional del Agua. 
Nancy, Francia. El objetivo del encuentro fue consolidar el concepto de manejo de 
cuencas como un1dad natural de gestión e impulsar su aplicación a nivel político. Se 
promueve el modelo de Organismos de Cuenca de Francia 
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CUADRO 4 4 (contm ón) 

Sarai, Banano, Bananito, Siquirres. Grande de Tárcoles, 
Barranca, Virllla, Potrero. Libena y Tempisque, 
1997·1998 

Departamento de Cuencas del lCAA. Programa de monitoreo amb1ental en las áreas 
de recarga de estas cuencas 

Río Tempisque, 1997 MINAE, ICE y una ONG Estudios básicos y planes de acción elaborados por el Centro 
Cientifico Tropical 

Reventazón (1998-1999). Grande de Tárcoles, 1999 Estudios básicos y de factibilidad. Sugerencias para mejorar la gestión de los recursos 
naturales en la cuenca 

Fuente: Centro Científico Tropical, 1980; Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 7996; Ouarte, A., 1997; Gobierno de Costa Rtca-Gobierno de Ni· 
caragua, 1997; Instituto Costarricense de Acuedooos y Alcantarillados, 1996 y 1999; Mimsterio de Recursos Naturales, Energia y Mmas, 1993, 
Oficina de Planificación Nacional, 1979; Vargas y Portilla, 1987. 

CUAD 

Número de servicios de acueductos domiciliarios según ente administrador-' 
1995-1998 

Ente adminstrador 1995111 1996 1997 1998 

ICAA total 346.654 361.682 368.217 381.093 
ICAA urbano 267.641 275.973 304.276 315.633 
ICAA rural 79.013 85 739 63.941 65.680 
CAAR" 155.804 194.968 207.022 215.427 
Municipalidad urbano 129.968 162.712 167.593 172.617 
ESPH urbano 28.996 30.336 34.379 35.651 
Privado urbano 396 411 411 411 
Total 661 .818 750.109 777.622 805.199 

" Sólo se incluyen acueductos privados que han presentado estudios tarifarros aiiCAA . 
., Información al mes de agosto. 

CAAR· Comités de AdministraCion de Acueductos Rurales. 

Fuente: Dirección de Operactones de Sistemas, ICAA, 1999. 

La tasa de crec1m1ento del numero de sen·t
ctos d1smmuyó entre 1995 v 1998 En ese peno
do se mstalaron 1-+ 3 38 L nuevos serv1c1os. lo que 
representa un mcrcmcnto mcd1o anual del 7 2%. 
Este ''alor está fuertemente mOuenc1ado por un 
crcctmlcnto del 13.3~, entre 1995 > 1996 '>m 
embargo, no todos los emes suplidores mostra
ron creCimientos s1mtlares Por ejemplo. el ICAA 
mcrementó c;u cobcnura en un 3.3% y la ESPH 
lo h¡;:o en un 7,6lX,, por su parte, el sei'\'ICIO ~u
mmlstrado por las mumctpahdades uecíó en un 
10,9% } el de los comnés admtntstradores de 
acueductOs rurales en un 12,7%. 

<\egun loe; reg1~ilrOS ofic1ales. existen 1 660 

Crecimiento anual promedio (%) 
1995 1996- 1997- 1995 
-1996 1997 1998 1998 
4,33 1,81 3,50 3,31 
3,10 10.27 3,73 5,98 
8,51 ·25.42 2,72 ·5,72 

25,14 6,18 4,06 12,76 
25,19 3,00 3,00 10,94 
4,62 13,33 3,70 7,65 
3.79 0,00 0,00 1,26 

13,34 3,67 3,57 7,22 

acueductos rurales que sum m15Lran agua : 
l 453.313 ~rsonas Del total de acucducws. t 

-+9% pro\'CC agua J comumdades menores d1 
500 personas No obstante. según Mora. Ponu 
guc: \ Casullo 1999) Ln el pa1s existen al meno· 
2 122 aLUcducws rurales para una cobertura es 
limada de 1 857.791 personas En cuanto al; 
fuente del recurso, el 31.9% -+-+2) se abastece J, 
pozos, de los cualec; 273 (61,8~) se ub1can en 1. 
pronnc.ia de Guanacaste, el 60.7% (840) ut1h:. 
naucntcs \ el 7 -+ 102 quebradas (gráficc 
4 2) Esto~ datos reafirman !.1 tmponanua de u1 
adecuado uso del suelo para mantener la cahdac 
del recurso 



Calidad del agua 

El ICAA ha d1nd1do e p:us en :.eJ.S rcg1on~ .... 
Arca Metropolitana, Huetar All<mtica, Chormc
ga, Central, Bnmca y Pacíhco Central Durante 
L 998 se ob~rvó una meJora en la potabthd,lJ dd 
agua summ1strada en las reg1oncs Huetar Atlan
uca (39,7~). Chorotega (6%). Paofico Central 
( 4 ,3%) }' Brunca (2, 4%). El doro es u u !Izado p:l
ra eluninar microorganismos. -.m embargu ~u 
uso no asegura la potabihdad del recurso como 
puede observarse en la regtón Huetar Ath\ntica. 
donde un 80,8% de la población c;ervida rec1be 
agua dorada, aun cuando sólo un 6EI% del agua 
es potable (cuadro ..¡. 6) Incluso el agua puede 
catalogarse como no potable por exceso de cloro 
rcs1dual, como sucede en el caso de los acu~duc
tos de Cahuna, Davao de Batan, Ltmón > Puertt) 
VteJO. De todas las áreas ser\'ldas por el ICAA. Lt 
reg1ón Huetar Atl~ntica es l,t que presenta una 
menor cobertura en agua potable (68%); este es 
el resultado de una larga cadena dL C\·emos tales 
como el terremoto de 1991. la contamm.lCtón 
del acuúero que abastece la c1udad de Umón > la 
ausencia de un manejo adecuado dl' aguas negras 
>' servidas en las zonas urbanas de la región 

El área Metropohtana es .lhasteuda por un 
acueducto mctropohtano > vcmttcmco acueduc 
tos pcnfencos La reducción en la cahdad del 
agua (4%) md1ca que menos personas rec1b1eron 
agua potable en las afueras del GAM durante 
1998 De los acueductos perifericos. Chmat:al. 
P1edades de !>anta Ana. San Pedro ) San Raf,u~l de 
Coronado (sector planta de tratamiento) ~ (Jile 
Máqumas de San Juan incumplieron las normas 
de cahdad rmcrobJOIOgtca. Las fuentes subtcrrá-

CUADRO 4.6 

nea~ de Puente de \1ula:., La Llbcnad) L1 Valen
cia cumplu~wn con lo!> cmcnos de t·ahdad mt
croha>k'>gtc:'l, en tanto que (:h!güue. Padn .. <...ara
zo y <:.an Pedro no lograron .1lcanzar d cst¡tndar 
requendo para consumo humano De l<ls fuentes 
de agua subterranea sm dúracrón !>Olo Zaml1ra 
no cumplió con las normas de cahdad mtcroblO
IogiCa, pues t:n esa fuentl se derecuron rohfor
mcs fecales en el 35% de los muestreos efectua
dos. 

Los problemas de cahdad fisrco-quim1ca del 
agua sumrmstrada por lo~ acueductos estan rcla
cwnados con a) la presencia de niveles de mtra
tos supenorcs a los recomendados, en f-1latlelrla, 
l rberia, Palmira y Quebrada Grande, en la rcg1ón 
Chorotcga: Puente de Mulas, La L!bntad. Po:o 
\\'--+ >' W- 12, en la regtón Metropout,ul.l; nacten
te lankaster. La Guaoma ,. Pasno. tn la reg1ón 
Central. b) mveles de hterro por enuma de los 
máx1mos recomendados en las regtnnes 1 luetar 
Atlántica, Central r Bnmca, ,. t) altos ntwlcc; de 
turbtde: en la zona mctropohtana > en bs regw
nes Huetar Atlanuca \ C.entral. 

AcLeductos rurcJI e; 

El pr0grama de admm1strac1ón de ,JcueduLtos 
rurales se llliCil'> en 1965, como una acuv1dad lOn
jttnta entre el ICAA }- Jac; comunidades. Sm 
embargo. en 1975 su admm1stracwn se trasladó 
por com pleto a las comunidades. Esto provocó. 
por dos decadas. la auscnoa de mformauon sobre 
el estado y la cahdad del .tgua summc;trJda pt)r di
chos acueductos Para soh-cmar e:..te problema a 
finales de 1995 el ICAA miLlO un programa de 
momtorco de la calidad del agua en los 1 660 

Calidad del agua domiciliaria suministrada por ICAA. 1999 

Región N° acueductos Población servida 
Potable No potable Total Con sistema Con sistema 

dorado (%) no dorado (%) 
Metropolitana 15 11 1.203.549 99,6 0.4 
Huetar Atlántica 1 37 217.982 80,8 19,2 
Chorotega 3 92 192338 100,0 o.o 
Central 19 11 147.404 91,4 8,6 
Brunc.a 15 S 172.071 99,6 0,4 
Pacifico Central 17 6 214.627 98,4 1,6 
Total 119 41 2.147.971 97,1 2,9 

Fuente. lnstlruto Costafficense de Acueduaos y Alcanrarillados. 1999 
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Servicios de alcantarillado sanitario domiciliario según 
ente administrador"'. 1995-1998 

Ente administrador 199Sbl 1996 1997 1998 

ICAA total 144.773 149.940 152.556 157.711 
ICAA urbano 140.168 145.480 149.237 153.212 
ICAA rural 4.605 4.460 3.319 4.505 
CAAR 5399 5.399 6.209 6.402 
Municipalidad urbano 7.451 7.632 8.597 8.846 
ESPH urbano 10.011 11.264 11 .958 12.364 
Privado urbano 36 36 36 36 
Total 167.670 174 271 179.356 185.365 

• Sólo se lnduyen acueduaos pnvados que han presentado estudios tarifarios aiiCAA. 
"' Información al mes de agosto. 

CAAR: Comités de Administración de Acueduaos Rurales. 

Fuente: Dirección de Operaciones de Sistemas, de /CAA, 1999. 

acueductos rumie~ regiStrado:. La Yaloraoon se 
ht::o cons1derando vemlldos parnmetros flslco
qumucos. además de criteno::. microbiOlógicos. 
no obstante. en opm10n del lc..AA los problemas 
de cahdad del agua en Costa R1<.a cstan ba:.tca
mentc asoc1ados con la contammacion fecal 
(ICAA. 1999) 

De los l 384 acueductos l'\ :tluados .:ntr.: 1 Q95 
} 1998. el -H~ (786) sumlm.,tró agua potJhle 
desde el punto de w;ta m1crob10log¡co. En <.llan
to a los parámetros nsiCO-qutmiCOS. 183 acueduc
tOS presentaron valort::. para algunos parnmetros 
por enoma de los rccomend,ltlos para consumo 
hum•lno La cont3mmacton ftSico-qtllmiG\ está 
asoc1:1da :1 color, turb1dc=. h1crro total > pH '-l'llo 
256 (l8.5'1o) de los acueductos rurales teman has
ta dll:tembre de 1998 eqUipo~ de dorneton 

En cuanto a las aguas negras } sernd.1s o 
resttlualcs el panorama es meno~ alentador En 
1995 ~o lo extstfan 16 7 6 70 hogan:s alendtdos 
por scrvtcJOs de aknntarillado samtano para una 
cobenura esttmada del 23 9(\ de la poblaoón 
cost.lrncertSe De los supltdorcs dd sen tCtl) , el 
ICAA representaba el 86,3% del total ), de e~tos. 
un 96'\ corrcspondta a áreas urbanas (cuadro 
-f 7) Para 1998 la snuacion desmeJOró. pues la 
poblacwn total cubtcna se redu1o a un 21 .-t% La 

Crecimiento promedio anual % Promedio 
1995·1996 1996-1997 1997-1998 1995-1998 

3,57 1,74 3,38 2,98 
4,21 2,17 2,66 3, 10 

·3, 15 -25,58 35,73 -0,72 
0,00 15,00 3,11 6,19 
2,43 12,64 2,90 6,24 

12,52 6,16 3,40 7,83 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4,29 2,57 3,35 3,52 

au-;cnua de sen·tuos de dl':;poo;tctón de agua-. ne
gras y residualc~ es tmponante porque como se 
obsen·o en la <.l'cuon amenor. la comammac10n 
mtc robtologtca C'- la pnnctpal fuente tle dLgrada
ctl'ln del agua superfictal en el pats Costa Rtca no 
cuenta con sufil'lcntes plantas de tratamu:nto \ 
los tanques sépttcos son una soluctón temporal 
qu' en d largo pla=o. podn.l ~:ausar pmhlemas 
de contammactl)ll de agua~ subterraneao; 

La cucm.J dd no Gr.tntlc de Tarcok~ es un 
eJemplo de la falta de rcclOrla ~ de pohuras na
oonalec; sobre los recursos hidncos. En 1999 un 
cstudto realt:.adl1 para la Comtstón C..oordtnado
ra del no Grande de Tarn1lt"' por Abt -\ssoctates 
lnL. recoptlo la mformactón mas rectentc sobre la 
problcmauca dt esta cuenca \lucha de la mfor
maeton mclutda en esta scc<.~on se extrae de ec;a 
mvesugac10n 

Ftstcamentc , la ct1enca dd no Grande de 
Tarco les posee un are a de 2 1 ó9 km' ( ..¡ 6% del 
tcrrttl'no nactonal). una prectpttaeton mcdta de 
2 381 mm } una topografta m u' ,·anada qu~: m
cluye desde ::onas rclauvam<.:mc planas. como las 
ctudades de San José. Hcr.:dta y Ala¡uela. hasta 
reg10nes mu) esLarpadas. com0 los ~tomes del 
Aguacate. Dc:>de el punto de \15ta amroptco, 
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RECUADRO 4 2 

Marco institucional en el manejo de recursos hídricos en Costa Rica 
Uso 
Institución 
ICAA, ESPH, asociaciones de acueduaos rurales, 
municipios 
ICE, CNFL 
SENARA 

Regulación 
Institución 
MINAE, Departamento de Aguas 

INVU, municipalidades 

SETENA 

Protección 
Institución 
ICAA, MINAE·SINAC, Ministerio de Salud, SENARA. 
municipios, IDA 

ICE 
MINAE, Oficina de la Sociedad Civil 

MAG, Agricultura Conservacionista 

COVIRENAS 

Defensoría de los Habitantes 
Procuraduría General de la República 

Comraloria Ambiental 

alberga a la Gran Area Metropolitana. la cual es 
el hogar p.lra mas de dos millone~ dt.' rostarn
ccnscs. }'en la cual eXISten unos 520 000 ,·ehtru
los parttculares }' 184 mtas de scrvtrto pubhco. 
de las cuales 172 ingresan al centro urbano (LCR 
Logtstica, 1999). 

A continuac10n se analiza la problemática y 
los retos ele la cuenca desde la perspccuva am
btental, JUrfdtco-insllluctonal y SOCl~)ccnornica. 
Aún reconociendo las paruculandade~ ele este 
caso. las lecciones aprendtdas pueden aplicarse. 
en alguna mediela. a las otras 33 cuencas del país 

El uso actual de los recursos naturales en la 
cuenca no es sostentble. Cn alto porcentaJe de la 
cobertura forestal original ha stdo reemplazado 
por pastos, cultivos )', mas reCientemente, por 
arcas urbanas Esto tiene serias implicaciOnes en 

Responsabilidad primaria 
Suministrar agua para consumo humano e industrial 

Generación de eleruicidad 
Agua subterránea, drenaje de áreas anegadas 

Responsabilidad primaria 
Ente rector del sector hldrico; otorga concesiones y derechos para el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, incluyendo la generación de electricidad 
Aprobar planes de desarrollo urbano, elaborar planes reguladores, velar por el 
cumplimiento de la normativa sobre protección de fuentes de agua superficial 
y subterránea 
Sandonar estudios de evaluación de impacto ambiental 

Responsabilidad primaria 
Velar por la conservación y el uso racional de los recursos en las cuencas 
hidrográficas. Realizar acciones tendientes a la conservación y mejora del 
medio ambiente 
Proteger las cuencas que proveen agua para sus proyectos 
Cada costarricense tiene derecho a un ambiente sano y equilibrado; por tanto, 
debe denunciar cualquier alteración ambiental 
Promover técnicas de manejo de cultivos compatibles con la producción de agua de 
alta calidad 
Denunciar cualquier VIOlación a las leyes en el área de recursos naturales 

Arender asuntos relacionados con la materia ambiental 
Acciones legales para garantizar el derecho a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado 

Fiscalizar acciones en el campo ambiental 

la cahdad )' la dtstnbucwn espacial y temporal de 
los recursos htdncos de la cuenca. Algunos usos 
de la uerra, como los desarrollos urbanísticos v las 
actt\'tdades agropecuanas. promueven una rcduc
cton en la capactdad de mfiltraCJón del suelo, de 
la recarga de los mantos acuíferos y un aumento 
en la tasa de eros1ón )'de transporte de sedimen
tos en los ríos. Estas condiciOnes, aunadas a fuer
tes aguaceros, consmuyen una amenaza para los 
pobladores. cspcctalmente los ubicados en zonas 
de alto nesgo de mundacion (Esqutvel ct al 1993; 
Abt Assoctatcs. 1 999) En este senudo, la Comt
stón Nactonal de EmergenCias ha clastficado en la 
categona de alto nesgo de mundación a los canto
nes de Desamparndos, Goicoechea r San jose. }' 
en la categolia de nesgo moderado a AlaJuchta, 
Curridabat, Escazu. Puriscal y Tibas 
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Otro tema relevante es la generaU()n de de:.c
chos solidos r hc..¡Utdo!> por parte de la poblacaón 
y la!> andustr1.1s .N~ntadas en la cuenca Los datos 
d1spomblcs pJr,\ 1998 md1can que la cüntamma
Ción provemcntc de los beneficaos de café }'a no 
es la pnnCipal. como lo era a principios de los 
años noventa (M IDEPLAN. 1994). pues se ha re
ducido de un 21 ·~ a un 5% Para 1998 se estimo 
que los hqu1dos domesticos representaron el 
40% de la Cllntó\mmauon total de la cuenca. S4:.

guido:. por lo:. desechos hqwdos mdustnab •. 
con un 23 lo:. desechos ammales, con un 16"' 
v los dc~d1os sl'hdos, con un H% La r~dw .. -
Ción en la t:arga de contamtnames mdustnalcs 
fue el resultado <.le un programa ptl01o amc1ado 
por la Mumnpahc.bd de San }ose en coordma
Ción con b Cunara de lndustnas en l 991, el 
cual tema wmo ObJetivo promover la msaalac1ón 
de planta<; de tratamiento de desechos en las dlc
ctSlete emprcc;.lc; mas comammantcs de b cuen
ca Para 191.)3 doce de esas empresas hab1an ms
talado c;u<; Sl<.temas de tratamiento y cmco años 
después St: perctbe el decto pOSill\'O de esta 
acc10n 

[n cuanto a los mantos acuucro:.. una de lib 
fuentes de J~ua para consumo humano de la 
GAM. el estud1o 1mhca que la s1tuac1on no es tan 
cnuca, a pcs~u Je haberse detectado col1forme:. 
totales)' fcl.:uks por encima de las normas de po
tabllldau del IC.M en los acuíferos de la forma
Ción Bal'\a )a btl'n la situación ambacntal d~ la 
cuenca no c-. la deseable, e;¡ presenta una meJona 
con n:s¡x·can al panorama ambiental rep<'nado 
por \IIDFPl AN ll994) para 1991 

t;no de los logros en el campo lll!>lltUcton<tl 
fue la crcauon, ,.,a decreto eJccuuvo. de la Coma
saón Coordmadora de la cuenca del no Grande 
de Tan:oles, en 1993. san embargo. daua :;u com
plejtdad, expcnmcnto :;enas d1fic.:ultadt!:. para 
coordmar } lo~r.u una gcsuon mtegral y paOlu· 
pauva en la cucnc.:a Se retoman aqu1 algunas de 
las lecCiones aprcnd1das 

Al conformarse la ComiSión se trató de m
clutr a represem:mtes de los 36 gobiernos locales 
im·olucrados. do:; areas de consel'\·aoon. las 
pnnctpalt.:s an:.utuc.1unes dSOoadib al sector ht
dnco del Gobacmo Central 135 camaras pn\'ada'>. 
las umversadadcc;) las Ot\G La Com1s1ón no te
nia personena Jurfdtca propta, por lo que, para 
lograr sus rancs )' metas, debta apoyarse en las 
otras msutuc.:1onc!'t del sector los proyc~.:tos )' ac
ttndadcs emprcndulas por la Com1saón. SI b1en 
'·ahosos. tll\'teron un 1rnpacto reduc1do y poco 
sostemble (Abt Assoc1ates, 1999) [n parte esto 
se deb1o a que !>l trato de soluaonar la pmblcmáuc.a 

de l,lluenca como un t0011, -.an reconocer las ne
cesidades r pamcuiJnd.lde .. hidrológicas. Jm
baentales v soctoeconómlca!. de las subcuencas 
que la conforman Por otro bdo, tambatn se dte
ron problemas asoc.1ados con la ansuf1C1enc1a de 
recursos humanos, la poca estab1hdad en las po
llticib gubernamentales " la falta de antegrauón )' 
coordmaCJon entre las msutuuoncs con rcspon
:.ab1ltdades en la cut:nca 

Lt cobertura boso,sa d.: Costa R1ca decr~caó 
desde 1960, cuando c;e reportó un Só% del pats 
cubaeno por bosques. h¡lc;la llegar al 36% en 
19HO y al 32% del terntono nactonal en li.J90 
(Dengo et al. 19Q9) [ 1 est udll'l mas rec1eme so
br~ ec;te tema fue realt;:ado en 1998 (füt\Ari
FO. CCT CIEDCS "-e utth::aron 1ma~enes 

L1ndsat TM. para los ar'll1S 1986-1987 ) 1996-
1997 Las pnncipales conclusiones del estudao se 
citan te~aualmeme a commuac10n (Calvo ct al. 
1999) 

• La cobertura forestal\:' de 40.3% del terntuno 
na~:u.mal. cons1deranJo b1 squLs pnmanus x
cundano:., manglarL~. vohlhtlD} planHtUlmes 
ft1rcstales 

• Del 40,3% de cobenurn forestal. d 164'ló está 
t>n áreas protegtdas} el H % fuera de ellas o en 
terrenos de prop1edad pm-ada no proteg.dos 

• F.l ec:tud10 no permue ldrnttfic:tr lac; d1feremes 
c.thdade..c; de la cobenura forc~tal 

• El c-.tuuao no mduyc un R.7% dd tcmtono na
mmal dado que. por la pre-.encaa d~ nube., }' 
~1mbras en las lm.tgcnes de satéhte, no pudo 
~·r mterpretado Por dh, , e~ de sup1mer que el 
¡wn.:cntaJe de cohenura forc~tal es mayor 

• L1 pérd1da de cobertura forestal promedto 
anual para el area comparable en el pcrtodo de 
1 O año:. se ommo Guan.Ka,te) fue de 16·i 485 
ha. o ~a. 16 400 ha/año 

• Dentro de areas proteg.das la ¡xrdad.1 de cober
tura forestal durante el penodo fue dl H 091 
ha. producto de anccndaos. dcsh:amacmos y 
c,tmbao de uso La rcwperauón de t:obcrtura 
forestal dentro de ,treas protegtdas alcan:ó las 
17 5B5 ha 

• l..a" regtones Huetar ~l1rll', t\tl.tnllt.:a y Pemnsula 



de Osa presentan procesos activos e importan
tes Je deforestación que provocan la fragmen
tación del ecosistema y ponen en riesgo la con
tinuidad del paisaje en las áreas de 
amoruguamiento y los corredores bmlógtcos. 

• Es necesario el apoyo a la conservación de las 
áreas boscosas pnvadas en las áreas de amorti
guamiento y los propuestos corredores biológ¡cos. 

• El esquema de servicios ambientales en favor 
de los propietanos privados se conviene en 
una de las opciones mas p romisorias para la 
conservación de la cobenura forestal a mediano 
plazo. 

Los resultados de este estudio provocaron 
gran controversia en el país, espectalmente por la 
crítica que formu ló la Asociación Preservacionis
ta de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), se
gún la cual el estudio habla de una cobertura fo 
restal del 40% porque toma en cuenta cualquier 
tipo de foresta (bosques secundarios que inclu
yen tacotales y áreas de sucesión más avanzada, 
plantaciones forestales. cafetales arbolados y 
otros) pero en realidad, según la misma fuen te, el 
país cuenta con menos del8% de bosque prima
rio (FECON, 1999). 

La Federación Costarricense para la Conser
vación del Ambiente promovió un debate al q ue 
asisúeron las panes vinculadas, tam o en el estu
dio como en las criticas. La principal conclusión 
de ese encuentro fue "la urgente necesidad de 
contar con mecanismos ststemáticos para medir 
la cobertura forestal en té:rminos cuantitativos y 
cualitativos" (FECON, 1999). 

La recuper<~ción de la cobertura boscosa del 
pa!s se explica en parte por el abandono y poste
rior regeneración natural de antiguas áreas de 
pastos dedicadas a la ganadería de carne, por el 
establecimiento de plantaciones forcstalcs9 y por 
la existencia de una legislación que define la pro
tección de los bosques y su biod1versidad como 
una prioridad nacional. En este proceso empieza 
a tener un impacto relevante la valoración de los 
servicios ambientales. 

Desde 1996, el principal mecamsmo finan
ciero es el pago de servicios ambientales (PSA), 
que establece la compensaCión para dueños de 
bosques y plamacmnes forestales por los servi
cios ambientales que estos ecosistemas generan. 
Sin embargo, hasta 1998 el Estado no había tras
lado la totalidad de los fondos que se recaudan 
para tal fin. lo cual ha producido una reducción 
en las áreas que anualmente ingresan al programa. 
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A pesar de los logros del sector en los ultimos 
d1cz años, y a la luz del "Escenano de Desarrollo 
Regional Balanceado" propuesto por Dengo et al 
(1999), el país debería tener bajo cobertura fo
restal el 54,8% de su terntono, cons1derando pa
ra uso forestal productivo un 26,4% (1.350.000 
ha) y un 28,4% dedicado a la categoría de con
servación de ecosistemas naturales (l. 450.000 
ha). De acuerdo con esta propuesta, se debería 
mantener los bosques actuales e mcrememar la 
cobertura forestal en un 15% (765.000 ha), me
diante el establecimiento de bosques secundarios 
y nuevas plantaciones forestales. 

El aprovechamiento forestal incluye tres 
fuentes de materia prima: los bosques naturales 
con diferentes grados de intervención, las plan
taciOnes forestales y los árboles en áreas de uso 
agropecuario. No existen reg¡stros completos so
bre el número de permisos y el volumen auton
zado para la cona de madera para el periodo 
1990-1998 (S I NAC, 1999); sólo hay informa
ción sobre Jos permisos otorgados en áreas bos
cosas. La ausencia de in fmm ación coincide con 
la creación del SINAC y la desaparición de la an
tigua Dirección General Forestal, instilllción res
ponsable de llevar dichos registros. Para el perio
do 1990-1998 el promedio de madera extraída 
fue de 316.579 m3/año: el volumen aprovechado 
desde 1995 es inferior en un 21,6% al promedio 
de la década. 

Para 1998 se contó nuevamente con tnforma
ción sobre el volumen cortado, tanto fuera de 
bosques como en áreas boscosas. El total aprove
chado fue de 4"17.344 m'. con un 55,5% prove
niente de bosques y un 44,5% de areas fuera de 
bosques, usualmente árboles en terrenos agrope
cuarios. Un detalle de interés es que el volumen 
extraído de potreros durante 1998 (228.982 m3) 

fue muy s1milar al registrado en 1992 y 1993, ül
limos años para los cuales existen datos. Esto 
pem1ite suponer que las áreas de pastos y los te
rrenos agrlcolas constituyen una importante 
fuente de materia prima para la industria maderera 
nacional. El volumen promedio aprovechado en 
el período fue de 11,6m3fha. lo que equivale a 
3-5 árboles por hectárea. 

La mdustria forestal ha enfrentado en los úl
timos años una reducción de la oferta de madera 
de especies mas valiosas, y un cambio en las 
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dimensiones de la materia prima que se comer
ciali:a en el mel'l:ado, hacia trozas de menor tama
ño. Segun las cstadJ.Sllcas del penoclo 1994-
1998. la oferta ilctual de madera Jc bosques 
aprovcl·haclo~ con plane~ de manejo o::.cda entre 
221.000 m1 en 1996 y 473.000 m' en 1994. clc
pendtendo del área que se someta a maneJO Esto 
sigmfica entre un 22% y un 47% de la demanda 
anual de madera 

A esta fuente de matena pnma debe ~umarsc 
la madera pmvcmente de arboles que se kx.ah
:an en potreros y que se aprovecha comcrc.tal
mente La mformactón sobre este \'Olumen para 
1998 es 228.Y82 m . es dem. otro 23% de l:t de
manda actual. St se toma en cuenw las esumacto· 
nes de Corrales ( 1999) sobre la utili:ación de 
madera de plantaciones en 1998. se obuene que 
esta fuente abasteció otro 15-20% de la deman
da nactonal. Ac.lcmas, Costa R.tca esta corJ.Su· 
mienc.lo madera tmponada de dtversos pa1~c:.. 
entre ello!> Ntcaragua )' Chtlc. 

Stn embargo. s1guc cxtsuendo en el p;11s un 
porcentaje 1mponame de madera que se extrae 
en forma tlegal }' que genera un mercado negro 
que afecta tanto a mdu~males como a consumt· 
dores En este c~quema los mas afectados son los 
transportistas, mdusmales y dueños de depl'ic;¡. 
tos que operan ba.Jo la legtslactón costarncense 
en mnten:t fl1restal 

Cxtsten estadlsLicas tnmestrales de precios de 
la madera en la zona norte, Padfico seco r sur 
del pms desde mayo de 1995 (CCF. 1999) La m
forrnae~on diSpontble indica que, en t¿rmml'~ 
reales. entre l9Q5 )' 1996 la mayor parte de las 
espeCies mantU\'O su prec1o No obstante a par
m de 1 <:196 }' hasta 1 t)98, la mayorfa de las espt: · 
ctes mcrementó su precio en terrnmos reales en
tre un 2·~ }'un 5% El anáhsts de la mformactón 
es prehmmar y se reahzó con vall1res promedio 
Hasta In fecha no se ha realizado un anáhs1s 
detallado por año l' por especte 

Vale destacar el caso de la melina en la :ona 
norte como un CJcmplo de d!smmución drasu~:a 
de los precws de la madera en pie En novu:mbn: 
de 1997 esta espec1e tenía un prec1o promedio 
en pie que osc1laba entre 3.000 y 5 lOO colones 
por metro cub1co (SI2.36-$2l.Ol). dependien
do del tamaño de las tm::as Para diciembre de 
1998, d prwo en p1e osc1ló emre 2.400 > 3.100 
colones por metro cubtco (58,83-$12, 15) Esta 
disminuc10n provoco que muchos reforestadores 
dec1dtcran no volver a plantar y empezaran a 
vender sus plamactoncs. 

El diagnóstico del sector tndustrial de la ma
dera (MEIC y CCF. 1995 l mostró que en el pe
nodo 1990-1993 ex1suan entre 633 } 626 mdus
trias que trabaJaban con madl!ra. Para 1993, las 
empresas manufactureras de muebles y .lcceso
no~ para el hogar:. oflt.tna consutu1an el 64.3% 
de toda la mdustna forestal costarnccrJ.Se l40-t 
empresas). que esta conformada en su mayona 
por m1cro ~ pequeñas empresas En cuanto a los 
fabncantcs de muebles. sólo el 3,oa) correspon
de a med1anos y grandes. cmprc~nos > para los 
aserraderos el \'alar es de 8 8~. En resumen, la 
mdusma en su mayona es pcqul.'ña <.:on baJa ca
paCidad de mvers10n. carece de normas tecmcas, 
estanda~aCJón de productos y crucnos de cali
dad que le faculten para estructurar lineas de 
produccion conunuas, que a su \'C;:. le perrnaan 
abastecer mercados de alto volumen La hmna
clún de tamano. hgada a la falta de recursos tec
mco, } finanoeros, chliculta d desarrollo del seCior 

G n bl 

El estudto de la gt•st Ll'TI nal·tonal en materia 
de bl(\d!vers1dad se ha reah:ado Ln los lnlormes 
sobre el esrado de la nacwn tomando en <.:uema 
los tres mveles de orgam:ac1M en que c;c d1vltle 
la btodl\'erstdad para su equcllo ccos1stemas, es
pecies }' recursos gen~ttcoo; f-n ec:.La ocac:1ón se 
retoma el concepro pla.c:mado en iJ Le,· de Bto<.h
vcrsidad que incorpor.1 los Ir<'<. elememoc; ante
nares ~ ad1c1ona un elemento quc: c:.e refiere al 
conoclmtento humano aS<l<tado a l11r.; re~:urso.s. 

ce; deCir, la d1merJ.Stón cuhural 
La le)' de BJOdl\·crsldad, aprobada d 23 de 

ahnl de 1998, incluye un concepto amplio que 
mcnrpora los elementos tang1bles e Intangibles. 
rl an1cuil1 7 define la blocll\'erstdad como 

Variabilidad de organismo~ \WO<. de walqu1er fuen
te ya sea que se en .. utntr.:n en ecos1~temas terres
\C<.') aereos. manno~ J~uau,L·~ o .:n tUn.>~ ~:omple-
1~ cwlogJCos. Comprende IJ d1n:r~1dJd d.:ntro de 
cada espec1e asi como entre 115 c~pe~1e~ y los Cü'ISI:.

t~mls de 105 que lónn.1 p.1n~ 

:\demas la lev a~regJ en su amculo 72· 
l'ara los efectos de esta le\·. s.: cmender.m como com
prendtdoc; en el termmo de btO<.hvc.>t"'ldad ¡,,., elemtn· 
to~ mtang¡bles. como son el (l)nlXtmtenw. l.l mnova-
1.:1011 \ la pracuca trnd1unn.11 mdMduJI '' colectJ\·a. 
con valor real o potem:tal a..~l'liadl, :1 n.:curs..1s btoqut
mtcos} geneucos pmtegldt•' 1> no por lo:. ~!!>temas de 
prop1edJd imeleciUal o st<.~~m.~.> .;ut-gl·ncm dt: regiStro 
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RECUADRO 4 3 

Investigación sobre planes de manejo en la península de Osa 

Las denuncias sobre la tala ilegal y la falta de control en los planes 
de manejo en la península de Osa continuaron durante 1998. 

En junio de 1999, bajo el auspicio de la Fundación CECROPIA, se 
publicó el estudio denominado "Planes de manejo forestal en la pe
nínsula de Osa, cumplimiento de la Ley Forestal N° 7575". Esta inves
tigación indica que entre 1997 y 1999 se aprobaron 164 planes de 
manejo forestal en la península de Osa, con los cuales se autorizó la 
tala de 14.346 árboles ubicados en un área de 3.486 hectáreas, casi 
un 10% del área boscosa de la Reserva Forestal de Golfo Dulce. 

Los niveles de extracción autorizados en este lapso duplicaron las 
recomendaciones técnicas sugeridas por el plan de manejo de la 
reserva de Golfo Dulce aprobado en 1992. 

El estudio llega a las siguientes conclusiones: 

• Los planes de manejo forestal están siendo e¡ecutados en las cuen· 
cas altas de los rios, donde se encuentran los últimos remanentes 
de bosque de la península. El mane¡o de este bosque atenta contra 
la preservación de los recursos hídricos, por tratarse de áreas de 
pendientes pronunciadas y con uno de los niveles de precipitación 
más altos del planeta. 

• Las prácticas de explotación forestal utilizadas en los últimos años 
han fragmentado el bosque de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Tal 
fragmentación se convierte en un obstáculo para el uso sostenible 

de las especies maderables y ha sido aumentada por la ejecución de 
decenas de planes de manejo en zonas que sirven como corredores 
biológicos a los fragmentos de bosque rerranente. 

• Una evaluación de los expedientes y un estudio de campo de los pla
nes de manejo demostraron que la mayoría carece de los requisitos 
estipulados en la legislación vigente. Todos estos planes identifican 
los árboles comerciales con nombres vulgares, provocando una gran 
confusión en la verdadera identidad de las especies extraídas. 

• Debido a la topografía de las áreas manejadas, la pendiente de los 
caminos y el tamaño de los claros abiertos por la caída de los arbo
les cortados, el daño sobre la vegetación remanente excede las re
gulaciones establecidas para explotación maderera. Bajo estas con
diciones, se pueden producir cambios irreversibles en la 
regeneraaón de bosque natural, que pueden conducir a la extinción 
de una parte importante de la biodiversidad del país. 

• Los planes de manejo forestal contemplan la extracción de los árbo
les de mayor tamaño, sin considerar que éstos son la base de la re
producción y regeneración de los bosques y que el tiempo necesa
rio para alcanzar ese tamaño supera con creces los ciclos de corta 
establecidos por los criterios aauales. 

Fuente: Fundación CECROPIA. 1999a. 

Costa Rica cuenta con más ch!l -+% ele lo:. or
ganismos vivos del mundo, aun4uc :,u :,upcrlicie 
abmu 1 ~o lo un 0,01 % del termorio del planeta. 
Todavia nu ~e ha descub1eno Lotla::, Ll:, espeCies 
de vtda s1lvcsLrc, pese a los c::,fuer::o:, rcah::ados, 
sobre todo. por el Instituto :-Jacional de Biodtver
Sidad 

cual podrá utilizar estos recursos para lines que 
no sean necesariamente la investigación o la 
promocion de proyectos sobre vida silvestre. 

La v1da stlvestre se encuentra mu) afectada 
por elos racLOres. la pérdida de habitat naturales 
)' la sobrecxplotacion. Las espec ies de fJuna ame
nazadas cuentan con protección jund1ca, no as1 
una gran cantidad de espec1cs de rlora 4ue no 
han sido tnclwdas en listados nacionales, aun 
cu<tndo se encuemran cubiertas por el tratado 
CITES sobre comercio mtcrnac10nal de especies 
silvestres, el cual ha s1do suscnto por Co:>ta R1ca 
(Solls. Madngal }' Ayales. 1999) 

~egun lo dtspuesto por la Le} dc BIOdi\Trsl
dad. los recursos economices oncntadoc; a la ges
tlon de la \1da silvestre han s1do traspasados en 
un 50% tlel Fondo de Vida Silvestre al ~ I NAC. el 

Uno de los problemas de mayor impacto so
bre los ecosistemas naturales del país es la imro
duceton de espec1es exóucas que pueden conver
urse en espeCies mvasoras. Este 1ema c;e 
encuentra regulado en el articulo 26 ele la le}' de 
ConservaCion de la V1da Silvesrre; sm embargo, 
ni la aplicactón de este artículo m el cumpli
miento de los requisitos establecidos han s1do n
gurosos. La reglamentacion que se ha desarrollado 
dernue~J ra un debihtamtemo en los procedi
mientos }' reqlllsitos establecidos por ley, lo 4uc 
ha comnbUJdo a una menor presenc1a estaJal en 
las actividades relaciOnadas con la conservación 
de la nda s1h·c:.tre 

La fa unn silvestre es uno de los recursos 



182 E S T A O O O E l A N A C 1 O N 

RECU.ónlu"\ JI JI 

Marco legal para la gestión de la biodiversidad: antes y después de la ley 

La ley de Biodiversidad es el resultado de un largo proceso para ge
nerar un maf(O juridico que asegure una distribución justa y eqUitati· 
va de los beneficios denvados del aprovechamiento de la diversidad 
biológica, siguiendo los principios sustentados en el Convenio sobre la 
D1versidad Biológica 

En el momento de la presentación del pnmer proyecto de Ley de 
8iod1Versidad, en ¡unio de 1996, en Costa Rica se hab1an suscrito ya 
conuatos con compañías uansnaoonales para la realización de prác· 
t1cas de bioprospe<dón, pero se carecía de un marco legal regulatorio 
para la realización de dichas actividades. 

Existfan leyes para regular cada recurso natural por separado, como 
la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (1992). la ley Forestal 
{1996), la Ley Constitutiva del Servicio de Parques Nacionales (1972) 
y la ley Orgán1ca del Ambiente (1995) Pero extstia un vacío legal en 
la regulac16n de los recursos genétiCOS y bioquímicos. así como sobre 
su acceso y la distribuoón de sus beneficios. El Convenio sobre la Di· 
vers1dad Biológ1ca fue ratificado en 1994. 

El marco administratiVO para la cons1derac1ón del tema de la biodi· 
verstdad se restnngia a un Consejo Asesor del Ministro de Ambiente y 
Energía. llamado COABIO, conformado por especialistas, y al Instituto 
Naoonal de Biodtversidad (lnBio). asociación civil sin fines de lucro. El 
ln8io actúa como contrapar:e de las empresas prtvadas interesadas en 
la búsqueda, para f1nes comerciales. de nuevas fuentes de compues
tos quimicos, genes, protefnas, microorganismos y otros productos con 
valor económico actual o potencial. 

la nueva Ley establece regulaciones para el acceso al recurso gené· 
tico, aquél que contiene unidades funcionales de herenoa, y para el 
recurso bioquimico, todo mateñal derivado de plantas, an1males, han· 
gos o miaoorgamsmos que contenga características específicas, 

moléculas especiales o pistas para diseñarlas. 
En las disposiciones generales declara de dominio público las pro

piedades bioqulmicas y genéticas de los elementos de la biodiversidad 
silvestre o domesticada, dando el fundamento jurldlco para la regula· 
dón ulterior. que va desde el acceso hasta las normas sobre propiedad 
lntelectua' 

Corresponde a la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad 
{CONAGE810) proponer las po tticas de acceso a los elementos gene· 
ucos y b1oquimtcos de la biodiversidad, ex stru e m situ, y aduar co· 
mo órgano de consulta obligatoria en los procedimientos de sohdtud 
de protección de los derechos intelectuales sobre la biodlversidad 

Una de las exclusiones que establece la Ley en su articulo 4 es la de 
no aplicar las dtsposicíones al intercambio de los recursos bioquímiCos 
y genéticos. ni al conocimiento asociado resultante de práaiCas. usos 
y coStumbres sin ltnes de lucro, entre los pueblos indigenas y las co· 
munidades locales 

El ·consentimiento previamente informado· se define como el pro
cedimiento mediante el cual el Estado, los propietarios privados o las 
comunidades locales e ind1genas, en su caso, previo suministro de to· 
da la ínfoonaoón exíg1da, consienten en pennitil el acceso a sus re· 
cursos biológicos o al elemento intangtble asociado a ellos. en las con· 
didones mutuamente convenidas. 

Se reconoce también el "derecho a la objeción cultural", como el 
derecho de las comunidades locales y los pueblos Jndlgenas a oponer
se al acceso a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos 
culturales, esptntuales, sociales. económtcos o de otra lndole 

Fuenre Solis. Madt¡gal y Aya/es, 1999. 

naturales mas .unl:nazaclo:. clc t.o~la R1ca La k
~lslaoon e:. el pnmn e:.labon en la c.u.kna para 
JSCgurar su prlllcu.ton y lC>O ~btcmbk Durante 
1998 Sl. apmhawn \"'Jn~ Ubtrumcntos kg.1b>, clt 
los cuah.::. mereu· l:"Jl\=Cial mcnutm d Dccret0 N" 
27007. que ptohtbe la captura, poses10n o comer
eto de cualqult·r t'~Pl'Cit' de la fam1ha lklplllllüt' en 
1guac; de Jlln'thcctón costamcense Ademas se 
presentaron trc<. JniCI.lll\'aS para la protcn.10n de 
las tonugas m .. um.b La pnmcra lue el Dcactll ~o 

li38i-~1J:-.:,\E, mrd1ante d cual~ declara ~.:omo 
art':l de :tlll'"(' rc..tnng1do d 5eetOr comprendldt1 
entre Punta \"t•ntanas v la boca del estero Tanunn
do en el Refug1l~ \iac10nal de \'td.l S1kestre Tama
nndo. po1 ser utth:!ado como arca de clesow por la 
~onuga b,1ub lDrWlt"-hl'h~ umau:a) entre el 1 dr 
onuhre }'el 1 "i d.· m.u::o de cada aM U St>gundo 
es un proyl.'uo lil'nommado Convención lmera
mencana par.1 la Protccoon y Conscrvaoon de las 
Tonugas Manna~" \'el tercero es el proycuo de ley 

Prt'lfCt'll)n tOnseT\'JCil'n r rl.'~ upcr.lCll'O dt: l.\5 
JX'hlact<mcs de tonuga" m:mru:>" 

"'" embargo durantt' 1l>~M tamb1en St' pre
...:nt.m>n problem.h a"(l(l.ld0<. .11 aprowc h.1m1cn
l<' di.' wnugas mannac; l'O h ro-.ta del Canfw L1 
c.t~cr1.1. a la cualuencn dal.'cho las comumcladcs 
lt1c;~ks , <;e lleva a cabo con muy poco control y 
coordmauón entre la:; d1iercntcs instituuones 
pubh<:as INCOPESC\ cx11cndc lo~ pérmtso~ 
p.u.t d apro,·cchamlcnt.J dc un max1mo dt: 1 800 
ptl.':a.o; fX)T .1ño. pero se argumenta que t:xtqe ca
:.1 Jle~al El ~lAG es re5p<>n5-able de mspccoonar 
clumco matadero lcg.tl. ub1cndo .:n el barno Cu!
nc~ulta, ~ el Depanamcnto de V\gtlanua Manu
ma dt:i 1\lmiSteno t.le ~gund,u.l Puhltca en Lt· 
mlm re.1h::a los patmllaJe' manumo~ . durante 
1448 este orgamsmo dcconw:;ó tortugas verdes 
c.1:;~das al margen de l.llc\ 



Uso sostenible de la vida silvestre 

La Ley de Vida Silvestre permite di ferentes 
tipos de uso del recurso· zoocriaderos. acuarios. 
viveros, taxidermia, importación. caza, pesca, re
colecta científica o cultural, centros de rescate y 
jardines botánicos. Muchas comumdades aún 
utilizan estos recursos y obtienen de ellos pro
ductos útiles para la al imentación, la medicina, 
etc. (cuadro 4.8). No obstante, los ejemplos de 
uso comunitario que se dan sobre algunas espe
cies no tienen el apoyo ni el seguimiento 111Stltu
cwnal y tecnico adecuados. 

El uso de la v1da silvestre no siempre busca 
cubrir necesidades pnmarias, sino que puede te
ner fines de esparc1miemo, como la caceria de
portiva y el ecoturismo. La explOLaCJón comerc1al 
de algunas espeCies en peligro de exllnción stgue 
generando importantes con nictos. como lo evi
denció el caso de la tortuga verde (Chelonia my
das) durame el año 1998 (recuadro 4.5) 

Todos los perm1sos, 1Icenc1as y autorizaciO
nes relativos al uso y aprovechamiento de la vida 
silvestre establecidos legalmente se tramitan y 
otorgan en el area de conservación respectiva, 
salvo en el caso de los pem1isos de importación 
y exportación de las especies incluidas en los 
apéndices del tratado CITES, que son otorgados 
exclusivamente por la autoridad admimstrativa 
correspondiente. Como parte del SINAC se ha 
previsto el establecimiento de un sistema de in
fo rmación que centralice los datos sobre permi
sos, licencias. autorizaciones y concesiones de 
uso de la vida silvestre. Hasta la fecha este 
sistema no ha sido creado, lo cual trae serias 
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consecuencias para el control y monitoreo de la 
aplicación de la ley y la conservación de las espe
cies. Por ejemplo, para saber el número de 
licencias de caza otorgadas durante 1998. habría 
que consultar a cada una de las áreas de conser
vación, puesto que a nivel nacional no se cuenta 
con estos datos. A pesar de que la normativa vi
gente en materia de vida silvestre es amplia, la 
gestión institucional sobre este recurso se ha de
bilitado en términos de recursos humanos y 
financieros (Solts, Madrigal y Ayales. 1999). 

Participaoón ciudadana en 
el manejo, uso y conservación de la biodiversidad 

Con el fin de asegurar la reglamentaCión y 
aphcactón de la Ley de Biochverstdad y fortalecer 
la pamcipación de la soctedacl CtVJI en los debates 
relacionados con comercio y medio amb1ente, la 
Mesa Nacional Campesina, la Mesa Nacwnal ln
drgena, la Federación Costarncense para la Con
servación del Ambiente y el Programa CAM
BLOS, de la Universidad Nacional, crearon la 
Uamada "Red de lncidencia" y se plantearon los 
siguientes objetivos: 

• Asegurar la participación directa de los secto
res campesino, indígena, académico y ambien
talista en la reglamentación de la Ley. 

• Fortalecer la participación de la sociedad c1vil 
en la Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO). 

• Fortalecer la participación de la sociedad civil 

las tortugas marinas 

Tradicionalmente, las tortugas marinas en la región neotropical han 
sido utilizadas de acuerdo con las pautas culturales de las poblacio
nes costeras, Asf sucede en la costa caribeña costarricense desde la 
época de sus primeros pobladores indígenas. La tortuga se usa para el 
consumo de carné y huevos, para elaborar artesanra o en el desarro
llo de productos farmacéuticos, entre otros usos. 

mente la caza de 1.800 tortugas, sin haber analizado la situación po
blacional de esta especie en el país. Además se consideró deficiente el 
control sobre la aplícación de este decreto. la Sala Constitucional re
solvió en favor de esta gestión por el principio in dubio pro natura, se
gún el cual la duda del perjuicio que se le pueda causar al equi librio 
ecológico es suficiente para protegerlo. Efectivamente, los permisos de 
captura otorgados parecen excesivos y el Estado ha demostrado una 
capacidad de control sumamente deficiente. El uso cultural de estas 
especies puede ser concedido con base en el Convenio Interamerica
no de las Tortugas Marinas, pero debe garantizarse que el uso en ver
dad sea cultural y no la excusa para un uso comercial. 

la tortuga verde ha sido objeto de un conflicto institucional entre 
el MINAE y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (lNCO
PESCA). En 1998 los diarios informaron sobre el posible uso desmedi
do de este recurso en la costa caribeña. En el mes de mayo se inter
puso una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que permite 
la caza de la tortuga verde (Decreto N° 14524-A, del 26 de mayo de 
1983). Esta acción se basó en que la tortuga verde se encuentra en el 
apéndice 1 del tratado CITES y en que dicho decreto permite anual- Fuente: Vargas Emilio, 1999 y Salís, Madrigal yAya/es, 1999. 



CUADRO 48 

Costa Rica: experiencias de manejo comunitario de vida silvestre 

Nombre del proyecto Objetivo Especie Financiamiento Región Beneficios 

Apoyo a la protección Recuperar las lapa verde Embajada de Ala¡uela Conservación y uso 
de la lapa verde en su poblaaones de lapa (Ara ambigua) Inglaterra, sostenible del bosque 
época de anidam1ento y su Almendro N ORAD 
en la zona norte de háb1tat natural (D1pterx 
Costa Rica • panamensis) 

Mane¡o de la iguana Hacer un manejo Iguana verde N ORAD Puntarenas Fuente de proteínas, 
verde: un modelo para racional de la iguana (Iguana iguana) venta de mascotas, 
el desarrollo rural ~~ verde y mantener su pieles y ecotunsmo 

háb1tat natural 

Recuperación y proteccion Recuperar y conservar Lapa roja Austna. WWF Puntarenas Conservac1ón de la 
de poblaaones de lapa la espec!e med1ante (Aramacao) especie. ecoturismo 
ro¡a w an1dadón no natural, 

protecc1ón de nidos y 
conservación del hábitat 
natural 

Manejo comunitario Manejo racional de los Tortuga lora Guanacaste Autoconsumo, 
de huevos de tortuga huevos de tortuga, (Lepidochelys capacitación, venta de 
(Ostional) • extrayendo parte de los olivacea) huevos, turismo 

nidos y protegiendo 
el resto 

Manejo y conservación Establec1m1ento de un Dendrobates ln1ciat1va Umon Venta de mascotas 
de las ranas cnadero de ranas aura tus, privada 
Dendrob.ltes• trop1cales y generación Dendrobates 

de conocimiento para pumilio 
repl1car la expenenc1a 

Plantas medicinales, Producción y Tilo nacional, Auto· l.Jmon, Venta de plantas, 
Asociación ANDAR" comercialización de menta, orégano. financiamiento Zona cerca capaCitación para 

plantas medicinales albahaca, salvia, del Arenal elaboración de 
por parte de las mu¡eres juanilama, zacate produdos 
de la comun1dad de liman, naranjo secunda nos 

agno, passitlora, 
papaya, saragund1 

Cultivo de uña de gatot- tnvesttgac16n sobre las Uña de gato Fundación limon La comun1dad trabaja 
propiedades de la planta, Neotropica, en la reproducción de 
y para cuantificar la ITCR la planta para poder 
v1abihdad de su comercializarla 
reproducc16n 



CUADRO 4 8 conttnuaCión 

Proyecto Pocod: Establecimiento de 
mane¡o de tepezcUintle cinco zoocriaderos para 
en zoocriaderos mlxtos111 evitar presión de la 

especie en el bosque 

Zoocriaderos de Desarrollar un 
mariposas de la zoocriadero de mariposas 
Asociación de Mujeres que genere ingresos 
de Caño Negro al grupo y ayude a la 
(ASOMUCAN)' recuperación de la 

biodiversidad en la zona 

Zoocriadero de Establecimiento de un 
mariposas, Fundación zooaiadero de mariposas. 
para el Desarrollo del arrawón de turistas 
Centro Biológico a la zona y exportación 
las Quebradas de pupas 
(FUDEBIOL) 

Vivero forestal con Iniciativa para reforestar 
especies nativas, las principales áreas de 
grupo de mujeres captación hidrica y, 
indígenas de Térraba a la vez. serv1r como 

fuente de trabajo y 
recursos económicos 
para el grupo de mu¡eres 

Fuentes: • Gutié«ez, Ortiz e fmbach. 199 l. 

TepezcUintle 
(Agouti paca) 
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Fundación 
Neo trópica 

MINAE 

FUNOECOO
PERACION 

ARADIKES 

Caño Negro. 
los Chiles 

San Isidro de 
El General 

Térraba, 
Buenos Aires 

Educación ambiental, 
conservación de 
bosque, autoconsumo 

Capacitación. 
infraestructura, 
aumento de ingresos 
al grupo, intercambio 
de experiencias con 
otras comunidades 

Capacitación, aumento 
de 1ngresos 

Capacitación, 
compra de arboles 
para reforestacron 
de la zona, 
fuente de Ingresos 

bl Comunicaciones personales con funcionarios de los proyectos. 
Rodriguez, 1999. 

en los Consejos Regionales de las Arcas de 
Con:.crvanón 

• Apoyar un proceso pariJClp.lll\'0 con las 
comumJades, paro normar los derechos tn tl:

lectuales comumLanos )lll genem {derechos de 
las comumdades lotJies a bencflcrarsc de ma
nera colctll\'a de su~ conocrm1cn1os practu .. as 
e mn~)Vauones tk t:onservacion ~ meJOr.:lmlenlo 
de la bwdrvers1clacl) 

• Apoyar la educJcron p.1ra la nm~crvacwn }" el 
uso sostenible de la bwdl\ crsH.lad 

• Fortalecer relac1nnes lntemaoonale:, para com
partir expenenoas \' lpo)·ar propuestas que 
bencfiw~n a las comumcladcs locales. 

En diciembre de 1998 el ~llmstcrio de Am
btentl } Energ¡a r la Pn-..:uradun,l (tl!neral de l,t 

Repubhla plantearon ame la S.tla Cuarta una ac
ctón de mconstllllliOnahdad tlmtra los anh.:ulos 
14 )' 22 de la Ley de B1odiverstc.bd. Estos articulos 
crean la Comis10n Nac1on.'ll dl· Gcsuon de la 810-
d•versldad (CONAúEBlO) y el Sistema Nactl"lnal 
de Arc<l'> de Conscrvacton lSINt\C). La ;tcnnn se 
fundamenta en el re~ate de la wmpctenctJ e-.ta
tal en la clehmc10n de las pohucas sohre ambrcme 
; recursos natur<tlcs, asi como en su c.:ompetcnc1a 
; rec;ponc;abdidad e.\dusiva en el uso de los fon
dos publu.:os. La acc.:ron Dta pendiente de resoh-lX. 
:-.o obstante,~ conVl"x:ó ofictalmeme a la CONA
GEBIO scgün esta dchmda por la Ley, con rqm:
semauon del ~11 :-\A[, el ~lAG d ~hmsteno de 
:::>alud. el '-1:-\AC, 1\JCOPESCA 1.1 \lesa '\;aoonal 
Campesma. la ~lc...a 'Jac1onallncllgena, CONAR[ 
FECON > UCCAfP 
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Da m ero el drseno 
E~trat gr ~ac n 1 d B 

La btrateg¡a 1\Jadonal de Btocli\ cr:.tJad es 
uno de lo-. compromt!>\.15 de lo~ países firmantes 
del Convento sobre la Dtvcrstdad Btologtca Los 
ob¡euvo<; de este proceso son: 

• ldenulicar vactos de mformacton }' necec;tdades 
en el c,1mpo de la con ser> J\.ton > uso Sl1Stem
ble de la bwdtver<;tdad ba-.ados en el Conve
nto sobre la Dtverstdad Btologtca. en cada arca 
de con!>cr>·acton, para su anahsts a mvcl nacto
nal. 

• ldenttfKar acuones de medtano ¡· largo plazo 
que cubran esas necestdades. as! como los ac
tores para su tmplcmentaCJon 

• Incorporar en el analtsts de la problcm:.uca d 
cnteno de los dtfcrcmes sectores mvolucrados. 
quienes S3l\'an la btodtvcrstdad. qUJenc-- la 
usan, la mvesugan }' la regulan (Proyecto Es
trategt•1 NaCional de Btodivcrsrdad. l t)99) 

El programa es nnanctado por el Fondo Am
btcmal Global y e¡ecutado por el SINAC y el 
I~Bio El plan uene tres componentes. El pnme
ro es d Informe de PalS el cual fu~: condUtdo 
en enero de 1998 y presentado a la ~eCrl'l,tnJ de 
la Conwnctl'ln El segundo constste en la ,H:tua
h:actón dd Estudto Nacwnal de Btodl\·er<>tdad 
elaborado en 1992, la cual finaltzó tamhten en 
¡umo de 199811' El tercer compl1nente que co
rresponde a la ciJbl,rauón de la Estra~t.:g1a '\.a
ClOna! d( Conser> at.mn } Uso '-,ostt>ntbll de la 
Btodiverstdacl tnt~.:to en junto de 1998 } ltnalt:o 
en setu:mbrc de 1999 La estrateg1a se sustenta 
en los cunceptos de salvar conocer > uc;ar Este 
marco oncntador permite defimr y proponer ac
Ciones tcncltentes a lograr un balance entre la m
,·esugaol'm (genera~.:ton de nuevo conoctmten
to), la prmeccton del recurso en sus dtfcrcmes 
nt\'eles ) modaltdaucs (áreas estatales. pm adas. 
conscr>·auón t.:.\" sttu) y su uso (recreación, pros
peccwn ,·alor de opctón. etc) 

Como produc.to de esta tmuall\ a. en 1998 se 
empe::o a recopilar mformación para actualt:ar 
d mventano naCional sobre btOdtverstdad Tam
bten se rcah:aron ,·emudos talleres rcgwnales 
tclos por arca de conservactón) en los quL pam
Clpó un total de seiscientas personas (Ohando. 
19991 

Una segunda fa!>t.. t:n el dtset'lo de la Estrate
gia consiste en la propuesta de acoones para ser 
eJecutadas en los próXImos cmco años Subvace 
en todo d proceso la necestdad de cons1derar la 

problcmauca. los cntenos. \'alme~ y crcenctas de 
los dtferentcs segmentos de la souedad costam
cense tn\'oluLrado~ en el estudto. uso y conserva
Cil'!n de la btodt,·erstdad En 1999 se espera con
tar con un plan naCional ,. un plan regtonal por 
..trea de tonser>·auon El trabaJO culmmara con 
una consulta nacwnal que se cfcuuara medtante 
tres talleres en los cuales la <>lX:tcdad ov1l, el Go
btemo, el sector pn\'ado y la-. 0'\G p(.1dran pro
nunciar:.c :.obre el c.ontentdo de la Estrategta 
(Obando, 1999) 

En 1998 se dehmó la pohuca dcnommada 
lntegractón de la Lqutdad de genero en las poll

ttt.as, programas}' pmyectos del t-. tiNA[" (Decre
to Ejecuti\'O '1° 27346-\11NAE del H de octu
bre de 1998 y se elaboro un plan de acc10n al 
rc!>pCCtO 

Entrl las acundades realt::adas en 1998 por 
la Oficma de Genero \ Ambte'lte del ')¡sterna :-:a
c.wnal de Arcas dt.: Conser>·am'm mterc-.a desta
car las s1gtucmes. 

• C.on las dt"lmta~ arcas de lOnserYauón se ela
boraron planes de Jccton p.lra incorporar \'a
nablcs de género 

• Se mcorporaron mdtcadorc~ de gen~:ro en \'er
stoncs prchminarc-. del ~tstcma de E' aluacton 
del MeJoramiento Conunuo (SH!EC) 

• ~ formularon dl..,llntos pr(~\~o:Llos con o:nfoquc 
de gencrl · ·fondo de Fmanuamtento Fement
no . ··rortaleetmtcnto de la Posinón de las Pro
ductoras Rurales entre otros 

A pe53r de que b pohtK,l de equtdacl de gé
nero ocupa un lugar tmponantt.: ya que fue con
templada entre las trt.:ce pohucas pnontanas pa
ra el MI\AE dentro del Plan de Desarrollo 
Humano .1un se pcn:tben hmllactOnes Lna de 
clla..o, es que la Of1ema de Genero > Ambtente no 
cuenta \.On un astddt1 legal que la respalde. Ade
más. es necesano mtcgrar lSta ofinna dentro de 
la estructura organt::auva de MlNAE ' fortale
cerla con recursos proptos 

P10cocolo de Biosegunclad del 
Convc1110 tic Di ver srdad Biológtca 

Pese a que no hutx1 un acuerdo centroamcncano 



para adoptar el Protocolo de Biosegunclad dent ro 
del Convenio de Diversidad Biológica, la Comi
ston Centroamericana de Ambiente ) Dcc;arrollo 
(CCAD) promovió una postura reg10nal freme al 
Protocolo de Biodiverstdad. 

Proyecto de Protocolo de Acceso a Recursos 
Genéticos y Bioqwmicos en Centroamérica 

La CCAD, con el apoyo de PROARCA CA
PAS-ALD, micto un proyecto para promo,·er la 
discustón y el analtsts de un protocolo comun de 
acceso a recursos gcncucos y bioqUtmu.:os. Se 
tmpulsan1 la annonizactón, tanto de las normas 
que regulan el acceso como de los p rocedimien
tos administrativos Para tal fin, se ha rcaltzado 
un análisis de la nonnattva vtgeme en cada pats 
cemroamencano y se ha elaborado una le} modelo 

Corredor Biológico Mesoamericano 

El Corredor BtOlógtco Mesoamericano es uno 
de los mayores esfuerzos conservactomstas de la 
región. Tiene como ob¡euvos lograr la coopera
ctOn regional para la protección de mares nos )' 
bosques, la promoción de proyectos de desarro
llo sostenible y el altvLO de la pobreza. A la ve;:, 
pretende ltmitar los efectos del cambto clim:1uco 
y prevenir la destrucción causada por incendtos 
e mundac10ncs (CCAD. 1999). 

Los prestdemcs de la region acordaron enten
der el Corredor B1ologtco Mesoamencano ba¡o el 
stgUteme concepto 

Un sistema de ordenamiento temwnal compu<!SlO 
de areas naturales baJo reg1menes de admtmstracton 
especial, zon~s núcleo. de amoruguam1cmo, de 
usos mulnples }'área~ de tnterconexJón. orgamzado 
y consolidado, que bnnda un conjunto de b1enes y 
serviCIOS amb1entalc) a la soc1edad c.:entro.lmcnLana 
y mundial, proporc.:1on.mdo los cspa<.:IOS de c.:onccn
traclón soctal par~ promover b mvers1on en el uso 
sostemble de los recur:.os naturales, con el Gn de 
contnbUJr a mc.Jorar la v1da de los lwbnalllc!> de la 
regtón. (CCAD, 1999) 

Durante 1998, el avance de este proyecto se 
centró en la búsqueda de financ1am1ento para las 
actividades que se 1mc1arian en 199q 

IV Conferencia de las Pcutes 

En mayo de 199R se realizó la IV Conferen
cia de las Panes del Convenio de Dtverstdad BIO
lógica. en Bratislava, Cslo,·aquia. Este es el órga
no de mayor JCrarqULa. que debe velar por la 
aphcac10n y cumpltm1cnto del Convemo. recibir 
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los mformcs del órgano ascs01 denufico, técmco 
y tecnológico (SBBSTA), adoptar protocolos y 
desarrollar con mayor especifictdad los temas m
clu1dos en el Converuo 

La CCAD, con el apoyo tccmco de ULCN
Mesoamcnca, realtzó un esfuerzo para promover 
una pos1c16n regtonal en esta Conferencia y un 
proce..<;O naCtCmal de tbscusión sobre los temas de 
agenda. 

El S stema Nac1onal 
di:' Ar as de ConservaCIÓn SI NA() 

Una de las formas de asegurar el disfrute de 
la biodiversidad a las generacmnes aCLuales y fu
turas es a través de la creactón de arcas protegi
das de dommio público, privado o mtxto. De las 
diferentes categonas de maneJO, los parques na
cionales y las reservas biológicas absolutas son 
los que ofrecen el mayor grado de seguridad en 
cuamo a la protección del recurso. 

En 1996 el MLNAE creó el Sistema Nacional 
de Arca!> de Conservación (SINAC), como un 
modelo de gesuón y coordtnación msrirucional 
desconccntrado )' parLicipauvo que integra las 
competenCias en matena fore!>tal, ,,da silvestre¡ 
áreas pr01eg1das. Sm embargo. este orgarusmo no 
se const it uyó legalmente smo hasta en abril de 
1998, con la aprobación de la Ley de Biodiversi
dad, W 7788 

--- ... r 

Sistema de monitoreo para las 
áreas protegidas 

En 1998 el SINAC inició la aplicación de un siste
ma de monitoreo técnico-administrativo (Artavia, 
Mena y Calvo, 1998) d1rigido a todas las áreas sil
vestres protegidas (ASP) del país, que se irá implan
tando en forma gradual. El sistema se probó en for
ma experimental en cinco áreas de la Cordi llera 
Volcánica Central durante 1997, y en 1998 se ex
pandió a veintiséis. Es flexible, partidpativo, simple 
y de bajo costo. Sus criterios clave son: plan de ma
nejo, grupos de interés, plan de vigilancia, análisis 
de amenazas, zonificación, conectividad, plan de fi
nanciamiento y autoridad administrativa. 

la primera evaluación de veintiséis ASP indicó 
que la mayoría se encuentra en un nivel poco acep
table en cuanto a la gestión que realiz.a (cuadro 
4.9). Uno de los principales factores para tal valora
ción fue la ausencia de participación de la sociedad 
civil en la administración del ASP. 
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RECUADRO 4 7 

Evaluación de 26 áreas silvestres protegidas 

Criterio Resultado 
Plan de manejo 15 de las 26 áreas no contaban con un plan de manejo; en los casos en que éste 

existía. era un documento de referencia y en algunos casos desactualizado 
Zonficación Existe zonificadón, pero está basada en planes obsoletos y las necesidades 

de otro momento 
Análisis de amenazas las amenazas han s1do identtficadas y priorizadas; sin embargo, 

no se cuenta con una estrategia para su atendon 
Plan de VIgi lancia las áreas no cuentan con un plan estructurado e integral de vigilanoa, 

aun cuando realizan acciones especificas en forma sistemática 
Conectividad La mayoría de las áreas está evaluando, y en algunos casos realizando, 

tareas de coordmadón para poner en práctica la propuesta de corredores 
biológicos del proyecto GRUAS 

Autoridad del ASP Se tienen avances aceptables en cuanto a la gestión desconcentrada y 
descentralizada de los directores de las áreas evaluadas 

Plan de financiamiento la mayor parte de las áreas no cuenta con planes de financiamiento 
y las acciones que realizan no cubren los costos de operación ni los de inversión. 

Fuente: Anavia, Mena y Calvo, 1998. 

S1 b1cn el pa!s cuenta con una e..xcelcmc r~d 
de arcas protcgiclas publicas y privadas, no puede 
afi rmarse que c.sto sea el resultado de una r ollltca 
explíCita de ordcnam1entn terri torial En 1 tNfl el 
informe clcl proyccw GRUAS mdicó que el 75'~ 
de las l 05 arcas silvestres prmegidas del pms re
qucrlan alguna mo<llficaclón en cuanto a su tama
ño \' forma. o <.u cat~gorta de maneJO Se propuo;o 
la ampltacton d~ 21 de las 3-1 areas con catcgona 
de parque nac1onal o rcscrva b1ológKa, )' se consi
dero que el 28% dL las 71 areas sUvestres actual
memc con catcgona de uso exlracuvo sosten1ble 
debenan mcorporarsc al subsistema de parques )' 
reser:as b1ologtcas. Adcmas era nece.sano ldenu~
car nuevas reservas que mcluycran muestras de 
los 13 macrottpos de \'egetaclón escasamente rl!
presemados hasta 1996 (Garóa, 1996) 

Por otro lado. el estudio sobre tenencia de IJ 
tierra en arcas sth'cstrcs protegidas de Costa Rtca 
(~ILNAE. Sl~AC,l999) revela que el pa1s no ha 
contado con una verdadera pol!nca para el esta
blecimiento de esas áreas y que. por el comrano. 
en muchos casos b dcs1gnaC1on ha obcdectdo a 
ra:ones de convemencta y opon umdad Actual
mente, uno de los prinCipales retos del SINAC es 
trasladar del domm10 pnvado al púbhco pan e 
del area en parques naciOnales y reservas bioló· 
g¡cas. lo que rcqucnrta una erogación de cerca de 
19 millones de dolares (5 317.000 millones de 

colones) por pane de Eslado. Como pnondad se 
reqmere cumplir con el pago de uerras cx-prop1adas. 

En parques nacionales el porcentaje de tierras 
pri\'adas es de 15%, en las reservas b1o log~eas, 

47%. en las zonas protectoras de 76%. en las re
ser\'as forestales de 76'ló, en los humedales de 
4 , en los monumentos nactonaks d~ 17'ló en 
hs re~n·as nacionales absolutas de 5% } en los 
refug1os naCionales de nda sll\'estrc de 59 .o es
to repre.;ema alrededor de 1 3 m1llones de hecta
rcas (\II,AE-SINAC. 1999a r 1999bl 

Es 1mponame resaltar que en manos del sec
ll''lr pm·ado afiliado a la Red Costnmcense de Re
servas Forestales Pnvadas ha}' mas de 65.000 
hectáreas de bosque11

. 

Durame 1998 las rescm1s biologtcas Barb1lla 
' Carara pasaron a ser parqu~s naoonales }' se 
amplió d área de lo!' parques nactonales Brauho 
C.amllo e lra::ú. Se crearon los refug1os de \1da 
sth ~stre Pejeperro. Romelia, Cara te ~ Preciosa
Pbtanares, bajo la modabdad de ~ategona ITUXt.a 

' Donald Peter Hayc.s. Tran:.1h-ama . la Cue\'a del 
\lurca~lago y Cerro Damas. como refugiOs pnva
dos Tamb1én se creo el f..lonumento N:nural Par
que Ecologtco }' Recreativo de Ltbena )' se apro
bo la Ley 77H para la segrcgnuon de terrenos 
pertenecientes al Refug1o tic V1da Silvestre 
Frontera \lone. 

En ese m1smo año. el ~ll\AC IniCió el proceso 



de formulación de la "Estrategia Nacional de 
Educación y Extensión Ambiental" y de estrategias 
locales, incorporando la panicipaclón de todas 
las áreas de conservación y ele organizaciones de 
la sociedad civil. Como pane de esta inicialiva, 
además, el MINAE oficializó la Comisón Nacional 
de Educación Ambiental (Decreto N° 27344), 
integrada por representantes del SINAC, el 
MINAE, el Mmisterio de Agricultura, el Ministe
rio de Educación, Consejo Nacional de Rectores. 
el Consejo Nacional de Universidades Privadas, 
del Lnstiruro Nacional de Biodiversidad y repre
sentantes de organismos no gubemamemales y 
del sector produClivo; esto constituye un avance 
en la integración de esfuerzos dispersos en la 
materia (SJNAC, 1998) 

En 1998 el SINAC finalizó el proceso de con
sulta y validación de la Estrategia Nacional sobre 
el Manejo del Fuego en Costa Rica. El documen
to final contribuye a la definición de acoones 
tendtentes a fortalecer el marco instituciOnal pa
ra el manejo del fuego, en cumplimiento de las 
normas legales previstas en la Ley ForesTal, pues 
en él se establecen los mecanismos de coordina
ción que involucran a la sociedad civil en las ac
ciones orientadas al control y manejo del fuego. 

La Estrategia da continuidad a la Comisión 
Nacional sobre Incendios Forestales lCONIFOR) 
creada en 1994 y constimida por representantes 
del Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de 
Educación Publica, la Comision Nacional de 
Emergencias, el Ministeno de Segun dad Pubhca, 
el lnsuruto de Desarrollo Agrano, el lnsututo 
Costarncense de Electncidad, el lnsutuLO Costa
rricense de Acueductos y Alcamanllados y el Sis
tema Nacional de ConservaCión del Ministerio 
del Ambtente y Energta. 

Las arcas de conservacion son las unidades 
ejecutoras de los programas de maneJO del fuego 
que emanen de la Estrategia y, para ello, cuentan 
con potestades para defirur, establecer y ejecutar 
acciones para enfrentar la problematica de incen
dios en su Jurisdiccion. La Estrategia contempla la 
creacion de comisiones regionales, coordinadas 
por el MINA E, para atender las emergenctas vmcu
ladas con incendios en las áreas de conservación y 
fortalecer las brigadas voluntarias forestales. 

Durante la temporada de incendios 1997-
1998 se vieron afectadas cerca de 63.000 hectá
reas, la mayoria fuera de las áreas silvestres pro
tegidas. Las áreas de conservación más afectadas 
fueron Arenal Huetar \lorte (17.951 ha) y 
Tempisque (33.875 ha) (SINAC, 1999). 

En 1998 los incendios afectaron fundamen-
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talmeme tacotales, yoli llales, charrales y pastos 
(79,76%) y, en muy baja proporción, los bosques 
(12, 15%). Estas cifras demuestran la persistencia 
de las prácticas de quema en terrenos abandona
dos. Además del peligro que representan, las 
quemas son generadoras de gran cantidad de 
d1óxido de carbono que se traslada hacia la at
mósfera A pesar de las áreas afectadas. se debe 
reconocer el éxito logrado por el país en cuanto 
a la minimización de las áreas quemadas J u ran
te la temporada 1997-1998, pese a los efectos del 
fenómeno de El Niño. 

En ju lio de 1998 el SINAC recibió una im
portante donación de eqUipo, herramientas y ca
pacitación para la atención de incendios, que ha 
permitido fortalecer las acciones en este campo, 
en especial el programa de brigadas de bomberos 
forestales voluntarios, que en 1998 contaba con 
59 brigadas y 570 brigadistas (S[NAC, 1999). 

M1rar al mar 

Costa R1ca es un país con un ternwrio conti
nental de aproximadamente 52.l00 km2• Sm 
embargo, hay diez veces más territono marítimo 
asociado a la Zona Económica exclusiva. La lon
gitud total de las costas alcanza l 376 km y la de 
manglares asoetados es de 41.000 km. 

Para la conservación de la biod1versidad ma
rina se han creado areas silvestres con una exten
sión total de 383.256 hectáreas, de las cuales un 
96% corresponde a parques nacionales y el resto 
a reservas biologicas y refugios de vida stlvestre 
( www. inbio.ac.cr). 

El princ1pal aporte económico de los ecosis
temas marinos y costeros proviene de las acuvi
dades de pesca y turismo. "Se estima, por ejem
plo, que la actividad pesquera en Costa Rica 
genera entre 9.000 y 10.000 empleos. La flota 
nacional se estima en 3.500 unidades, en donde 
la mayoría l3.000) son artesanales en pequetia y 
mediana escala. La flota indusmal se constituye 
ele botes camaroneros y atuneros. Se estima que 
cada una de estas embarcaciones genera un pro
medio de 6 empleos, nuemras que el promed1o 
para la Oota artesanal es de 2,5 empleos aprmá
madamente. En la artesanal se mcluyen los pes
cadores artesanales manuales, que son los dedí
cados a la pesca en manglares de chuchecas, 
pianguas y otros. Para 1996, la pesca (pescados, 
mariscos, tortugas y otros) generó ingresos por 
7.670 millones de colon es·· (W\vw.inbio.ac.cr). 

Alrededor del 7% de la población nacional 
vive en la zona marítimo-costera. Los principales 
indicadores sociales evidencian claras desventajas 
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de sus hahlt.lntc' cn n•amo a oponumd.1dc' dt• 
empleo mgrcc;,) VI\1Cnda. educactón ) s.tlud PM 
e¡emplo, la 1.1.-.n de desempleo de la reg¡on lluetJr 
Atlantica fue In mas aha del pms, 7,2%. en 1997, 
en el caso de la rcg¡t~n Pacífico Central, llama la 
atcnctón la alt .t tasa de deserción de la poblaLtón 
en edad CS(olar pnnctpalmcnte en x-cundana 
(20,2%) (Proyecto Estado de la NaC!on 1997) 

El pnma :>tstcma de mteres manno, por su 
tmponam:t.l parad pa15. es el golfiJ de ~U.:O)J . 

qut ha n:llbtdl) un gran esfuer:o de tmc~uga
cton. En ~u., co~ta~ se dt~pone dt tres lal:x.H.uo
no!> mtlfmos. doc; en la ctudad dt: Pumarena., y 
otro en Pum.t Morales. Son todavía cscac,os l11s 
estuc.lto:-. que contnhuyen a determinar el pntl'n
ctal pcsqut•ro y dt culuvo de sus 2 15 ec;pt•c. ¡ec; 
idenuficadac; de peces, por eJemplo. }' :~un m.\c; 
raras l:ls evalurtctones cuanmauvas del grado de 
contammacton c.aus.tdo por plagmcidas, mct.lles, 
htdroc.uburos, lohfonnes fecales} b.1sura Sóhd.t 
La rcucnte pubhGKtl1n del primer modelo tr<'fi
co p.1ra el golfo de NtlO}"a es un paso lmp~.man
te par.t \:ntcndcr el lunuonamíemo dd Sistema y 
la imponam:1a rclatl\'a de :.us prinopaks comp~.,. 
nemes (peces. camarones ) manglan.::., entre 
otros). Se rcqutctc decwar e,·aluaooncs bl~;1lo~l· 
co-ambtcntales al menos dos veces al at't11 te~ta· 
uon !>eca y Jiu, tli!-J) ) en vanos ~ILIO!> tkstle l.t 
descmbclcadura tlcl no Tcmptsquc ha'>t.t l.t dd 
no Tárl"l1k.., 

El o;cgundo ,¡..,tema 1mpc1rtante de la nht,l Pa
ofica, que h.1 reCJbtdo atenctón sólo en ,tt'lo' re
Cientes. c.., d gl1lfo Dulce. L1 mvc.<.ugacu'n rc.th
zad.l ha<.t,t la fecha mdtca qu~ por c;u, 
caractl n .. tu.:a!- lhKas. qutmKas. geologiC<h. ma
crobwlo~lca ... ) lllll"rclhlológlcas es un c<.·o!'-l'>tc· 
ma unKo ~:n d wnunentc ) en un estado rclau
' am~:ntl' maltcradu. ll' cual lo c.onnt.:ll<. en un 
sitiO d<. cncH mc mtac.., ucnufico, ast úlmo tam
blcn p.tra d tun:-.mo naturahsta lntcrnauon.tl. 
Sobre c-.te ..,l..,tcm.t ..,e dt ... ponc adema~ d~. datll:> 
rectcnh!' ~ 19911) sobre su estado de contamma
Clon por pl.:tgutc1das ~Vargas IQ99) El golfo 
Dulce t;tmbicn cuenta con un modelo trófico. 
desarrollado en gran parte con la mlonnacton 
manna gcncrad.t r~:ucntcmcme por las umverst
dadc ... \ di\:(OPF ... C..A. 

1:1 tercu Ststtma de rela\'anCJa en la c·osta Pa
CJfic3 es d ~oHo de P:~pagayo. un area de aflora· 
mtcnto de· .1gua .. <. (nas en c1ena epoca del al'w. Alh 
la mw-;ugaoon 't.' m1uó hace poco.., ai'IO!>. con 
enfas1., en In., C'lraordmanos arreofc.., de wr.1l 
que pueden ~obrC\'I\1r en este ambtente de aguac: 
rclamamcnt~.: fnas Al 1gual que para los golros 
de 1\:H.:oya y Dulce, el de Papagayo reqUiere ur-

gcntemcntc una c,·alu:t-tón di.'tallada del grado 
de contammactc1n :tctual, asl comc1 de otr,ts 
caracterisucas namrales que son b3stcas para las 
pesquen as 

Además de los tres golfos citados, otros ststt:
mas unponames son los arrcc1les coralmos tan
lO del Pac1fico como del Canbe Los arreetfes de 
(..ahmta y l:t :ona de Gandoca ·Manzamllo tienen 
especul tr~end~.nll3 por su alea dl\crs1dad 
btolog¡ca 

Los problemas ambt..:ntalc:. de c:.to:. sistemas 
c~tan as<XIados a la falta de ordenamtento tcm
tonal que mduce la .tltcr.tuon} hasta la dcstruc
uon de los habnat por el desarrollo habuoctonal 
y comerctal. ast como por l'1 mcumphm tcnto de 
la lcgtslaclón naCional c;obn.• la zona manumo
wstcra y el dec;arrollo dcc;ordcnado de la mfrae~
tructura turística que fa"orcc~: el detcnoro de los 
procesos ecolog¡cos L1 contammac1ón de he; :o
nas costeras. sobre t~xi~.1 de .tgu3S, se rebctona 
directamente con un maneJl1 maproptado de las 
cuencas h1dro~rafi\:as en las :onas altas, por la 
eros10n de los suek~s. l.t faha de tratamtemo de 
a~uas rcs1duales ~ l.t mal.t d1:.pos1CLOn de dese
chos :.óhdos. 

El golfo de "\teoya es el arca manna mas dcp;ra
dada. tanto por la sobrcexplotac1on de sus recursos 
wmo por lo:. altos nt\'ek~ U\: comamtnJ1.1on. par
uculanneme por dl·sc,hos ac.1rreados por lo:. nos 
Grande de Tarcok' y lt:mpt~uc 

Durante l998 ~ rcah:amn c..,fucr:lh tmJXlr
tantes, como el est.tblcc1mJcnH' de la Comhlon ln
"ular de la bla dd Cocc,, coonhruJa por el Ml
=-:AE. y la mlltJtl\'a del ICT para facthtar la l.:tbor de 
mw:.ttgacton manna a tran:~ del acc.e..."oo a SU$ ms
talaciOncs en playa Panama y a la c.o~trucCJón de 
un pequeño laboralllno co~tem en bahu Culebra 

U SliUlCIOn de lo:. TClUrSOS mannO-lllStCrOS 

ha stdo resaltada como uno de los ejes funda
mentales de la E~trateg1a =-:ac10nal de 8Lodl\·ersl
dad, actualmente en pr,Ke!>\1 de elaborauon. De 
awenlo con la ~.hscw•tllO re;~h:ada en ese procc-.ú. 
lo., pnnctpalcs pmblcm:ts c.;t.m rcbt:lon:tdo .. con 

• Falta dc c:umphnuento o mcxtStcnCJa de leyes 
que regulen la uuh:acton dc los recursos. 

• De-.coordmacwn m-.tltUllonal 
• Ausencta de un plan mt~.·grado d~ man~JO ma-

nno costero 
• Debtl aphcaoon de con,emos Lntcmaetonales 
• Conoum1cnto dJ-;p¡.•r<.o ~ p~.xo acccstble 
• Inadecuado monttllrco del c~tado dc las c::.pcctcs 
• No regulación de l.lmduo;tna tunsuca 
• Concammac10n }' Jestntcuón de: habnat' 
• \'is10n ·conoplausLa" en el aprovechamiento 
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CUADRO 4 9 

Declaratorias de aptitud turística y no turística, 
planes reguladores aprobados y publicación en la Gaceta, por cantones 

Cantón N• de declaratorias N• de declaratorias Planes 
de aptitud turistica de aptitud reguladores aprobados 

no turlstica por cantones 

la Cruz 49 15 6 
liberia 16 2 1 
Carrillo 16 1 9 
Santa Cruz 36 S 27 
Nicoya 6 7 6 
Hojancha 2 2 1 
Nandayure 6 10 4 
Cóbano (Puntarenas, pen!nsula Nicoya) 39 4 8 
Puntarenas Insular 5 3 4 
Puntarenas 16 23 2 
Esparza 1 
Garabito 8 8 2 
Parrita 7 1 9 
Aguirre 8 1 6 
Osa 36 19 18 
Golfito 24 5 7 
Talamanca 11 2 
limón 
Siquires 1 
Matina 1 
Pococi 5 2 
Total 289 108 114 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. Departamento de Planes Reguladores y Aptitud Turística. 

de los recursos (Estrategia Nac10nal de 
BiodJVersidad, documento borrador, 1999). 

Un desarrollo de la zona manumo-co~tcra 
que promueva la conservactón de la naturaleza y 
el uso sostemble de los recursos naturales 
reqUiere medidas concreta~ de ordenamiento tc
rritonal. Sin embargo. la mformaCJon recabada 
en las diferentes insmuc1ones relac1onadas con la 
aprobación de los planes reguladores de esta zo
na evidencia trregulandades en las concesiones 
tunsucas. 

El Reg¡stro NaciOnal de Concesiones mruca 
que, a mayo de 1999. el total de concesiones ins
critas era de 48-+, de las cuales 338 corrcspondran 
a la provincia de Guanacaste, 145 a Pumarenas y 
una a la provmcia de Limón. El camón con ma
yor numero de inscnpctones era NICO}'a, con 
169. Aun cuando no exlSten datos sobre el nú
mero de concestones pm·adas en la zona manu-

mo-tcrrcstre, se puede afinnar que su número es 
muy supenor a las inscritas St se compara el 
total de concesiOnes ( 484) con las zonas de apu
tud turisuca (289), debertan estar mscmas, en 
promedio, unas dos concesiOnes por zona. Lo 
anterior mdica que sólo se han mscmo aquellas 
conces1ones para las que existen planes regula
dores plenamente aprobados, tal como lo esta
blece la Ley de Zona Marfumo-Terrestre. 

la paruc1pactón ciudadana ha estado ausen
te en el proceso de elaborac10n y aprobación de 
los planes reguladores costeros. En este senudo, 
la Defensorfa de los Habnantes ha hecho un lla
mado a los gobiernos locales para que adopten 
mecanismos que aseguren la patticipación ciudadana 
en las d1fcn:mes fases de la elaboracton y ejecuCión 
de los planes reguladores }' ademas ha señalado 
que éstos deben responder a la realidad 
socioambiental de la zona por normar. 

Planes 
reguladores 
publicados 

en La Gaceta 
2 

3 
16 
3 

4 
3 
4 

3 

4 
13 
6 
1 

2 
64 
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Otra hnmame para w1a buena gcsuon am
btenLal y admtnLStratl\'a de la ::ona mannmo
costera es que a ntvcl local tampoco extst~n rc
gtstros aclllalJzados tic las concesiOnes otorgadas 
nt de los momos por cobrar. La ausenCla de 
registros ac[Uah::ados en relactón con las conce
SIOnes otorgadas ha causado que eXJStan en algu 
nos casos hasta dos otorgamientos de concesión 
sobre un mJSmo terreno Dtcha problemauca se 
reneJa dtrectamente en el cobro de los canoncs 
por parte de los gobtemos locales}' en un alto ln
dtce de morostdad Por eJemplo. la Defensoria tk 
los Habttanes mdtca que en las pronnctas de LI
món, Pumarcnas > Guanacaste los muntctptl1S 
pcrctbtcron sólo el 2.9% de los mgresos ec;pera
dos en 1996 y que para 1997 dicbo valor fue de 
3,0%. 

Recursos altmcntJrtos 

La producción agropecuaria nene gran im
portancia para la economía costarricense. no Só· 

lo por las dtvisas que producen. sino por su con 
tribución al abastecim1emo del consumo mtemo 
}' la gener:~c16n de empleo. En el penado 1990-
1997 ocupó el segundo lugar de importancia re· 
lativa por su aporte al PlB, con una paructpacwn 
promedio de 18,9%, y lcvememe menor en 1998 
(17 ,9%). En térmmos del empleo generado. la 
PEA agropecuana pasó de represemar el 25.3% 
en 1990, a 19.7% en 1998. En este último al'lo, 
las actiVldades agrlcolas ocuparon +t9. 155 hec
táreas (SEPSA. l 999) 

La d1spombthdad de recursos ahmemanos es 
una preocupae~on fundamental de la nac1ón Fn 
Costa Rica producws como el arroz. los fnJolcs r el 
rruu:: fom1an panc ..:scnctal de la dieta e mvo1ucran 
a un nume1oso grupo de productores. Los granos 
bás1cos consllluycn la segunda acuvtdad más tm· 
portante para el sector agropecuano en térmmos 
de área cultivaJa. representaron en promedto el 
30,5% del total en el pcrfodo 1990- L998, aunque 
han vemdo reg1str:~ndo una cafda paulaun::t en es
ta década En 1990 el área cultivada de granos ba
stees fue de 183.120 hectareas ( 40,6'}o del total dd 
sector), cifra que comemó a dtSmmulr a pantr de 
d1cho al'lo hasta alcan:ar 126.411 hectareas 
(28 -+~del total del sector) en 1997. Esto se exph
ca en gr:¡n med1da por el fenómeno de El :-.:1ño ) 
la apenura comercial. que obHgaron a muchos 
productores a abandonar sus activídades 

En 1998 c;e dio una calda de 1.9% respecto 
de 1997 En ese año, productos como el ano.:. y 
principalmente el frijol, fueron muy afectados 
por el huracan Mitch, además de que se mere-

m..:nto la competencia mtemacJOnal con la des
gra\ actón arancelana. Un aspecto rele\·ame es 
que la dLSilllnuc1ón del arca culuv:~da no está 
asoctada a problemas de renduntento 

Durante el perfodo 1990-1997. el valor bru
to de b producc1ón de granos bastcos cayó en 
0.5% )' en 1998 mostro una ca1da dramauca de 
10,3% respecto de 1997. Este componamtemo 
h1::o que la acu\'Jdad presentara una thsmmu
CJl)n de 1 7% en la generacton de valor bruto en 
d período 1990-1998 La problcmattca de esta 
aCll\'tdad \1ene presentándose desde los años 
nthenta. a pamr de entonces se ha hecho e\'tden
te la falta de atenctón a la producción para el 
mercado Interno. Sltuactón que en la presente 
década se ha manifestado en la 1mportac1ón de 
granos básicos que ha debido hacer el pafs para 
sattsfacer la demanda interna 

Entre 1996 y 1997 se acderó la desgravaCión 
arancelaria en el sector a~pccuano El arancel 
para el maiz blanco pasó de 35'kl a 15~. miemras 
que el arancel a las tmponaooncs c.k fnJol dtSnu
nuró del 30% al 20%. En 1998 se 1ntc10 un fuene 
debate naaonalluego de que el Gobtcmo anuncia
ra su deseo de unplementar una apcnura comer
Cial umlateral en productos agropccuanos en for
ma más acelerada que lo acordado con la OJ\.IC 
Los argumentos gubernamentales se centraron en 
cuatro aspectos: varios productos presentaban 
aranceles altos y proteccioniStas; el pals era el que 
ganaba Importando productos de menor costo en 
comparación con el costo de produc1rlos mtema
meme. los aranceles eran mayon.~ que los del res
to de Cemroarnénca: la reducción ar:1ncelana obh
garia al sector agropecuano a \'OI\'erse más 
compcuuvo 

En este senndo. el Gob1emo comen:o a propo
ner una d1smmuc1ón um1ateral de los aranceles a 
un máxtmo de 15%-10% >'un mfntmo de 0%, que 
podrfa ser aphcada en 1999 L:n 1998 se d1o la re
ducctón del arancel para el fnJol (de 20% a 10%) 
y del arroz en granza y ptlado (de 20% a 10% y de 
35~ a 15%, respecll\'ameme). En este ulumo caso 
mOuyó la negoc~a.cton del Gob1cmo con los pro
ductores, a qmenes se ofrec1ó la hberah:ac16n del 
preClo domésoco a cambto de la reducctón arance
lana Apane de esto, se rcah::aron convcrsaaones 
para 1ructar reducaones arancelanas en a::ucar, pe
chugas de pollo, leche )' panes}' cmbuudos de po
llo. las cuales fueron pcrctbtdas por los 
productores como unilaterales}' más agres1vas que 
las pactadas con la OMC 

Además de los granos, la!> tmponaciones de 
otros productos agrícolas han mostrado aumentos 
s1gmficaU\'OS. Los casos de la papa)' la cebolla son 
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CUADRO 4 10 

Comportamiento del área cultivada de las principales 
actividades agrícolas.1997-1998 

(porcentajes de parttctpación y tasa de creCimiento) 

Actividad 1997 1998 Tasas de crecimiento 
ha % ha % 1997·1998 1990-1998 

Tradicionales 205.292,0 46,2 211.315,0 47,0 2,9 1,2 
Banano 49.191,0 11,1 51.315,0 11 ,4 4,3 8,3 
Cacao 4.800,0 1,1 
Café 108.000,0 24,3 106.000,0 23,6 -1 ,9 0,1 
Caña de azúcar 48.101,0 10,8 49.200,0 11,0 2,3 2,1 
Granos básicos 126.411,0 28.4 123.990,0 27,6 -1,9 -4.4 
Arroz 69.920,0 15,7 70.020,0 15,6 0,1 3,1 
Frijol 43.336,0 9,7 38.006,0 8,5 -12,3 4,2 
Mafz 13.155,0 3,0 15.964,0 3,6 21,4 -11,9 
Frutas 55.797,3 12,6 53.594,5 11,9 -3,9 4,8 
Coco 3.000,0 0.7 3.000,0 0,7 0,0 -4,8 
Fresa 150,0 0,0 
Macadamia 6.000,0 1,3 2.746,0 0,6 -54,2 -10,2 
Mango 7.945,0 1,8 7.945,0 1,8 0,0 9.4 
Maracuyá 20.0 0,0 12,0 0,0 -40,0 -34,8 
Melón 4.512,0 1,0 5.310,0 1,2 17,7 11,9 
Naranja 25.000,0 5,7 25.200,0 5,6 0,8 11,6 
Papaya 707,0 0,2 
Piña 9.170,3 2,1 8.674,5 1,9 ·5,4 5,5 
Hortalizas 22.279,3 5,0 25.971,7 5,8 16,6 14,8 
Cebolla 819,0 0,2 688,7 0,2 -15,9 3,7 
Chayote 312,8 0,1 500,0 0,1 59,9 10,4 
Palmito 10.169,0 2,3 12.500,0 2,8 22,9 35,5 
Papa 3.027,0 0,7 3.710,9 0,8 22,6 7,3 
Plátano 7.700,0 1,7 7.300,0 1,6 -5,2 8,9 
Tomate 251,5 0,1 1.272,0 0,3 405,7 57,9 
Otras aaividades 27.430,5 6,2 26.780,0 6,0 -2,4 -0,9 
Tabaco 844,5 0,2 195,0 0,0 -76,9 -5,7 
Palma africana 26.586,0 6,0 26.455,0 5,9 -0,5 1,7 
Pimienta 130,0 0,0 
Raíces y tubérculos 7.548,2 1,7 7.504,6 1,7 -0,6 37,6 
Jengibre 1.195,0 0,3 1.512,4 0,3 26,6 
~ame 466,4 0,1 999,6 0,2 114,3 
~amp{ 412,6 0,1 274,2 0,1 -33,6 
Tiquisque 1.850,4 0,4 1.174,2 0,3 ·36,5 
Yuca 3.623,8 0,8 3.544,2 0,8 -2,2 8,3 
Total 444.758,3 100,0 449.155,7 100,0 1,0 -0.2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEPSA. 
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Principales tendencias en la producción alimentaria. 
1990-1998 

Are a Valor Importaciones 
Arroz Crece 3,1% pero se estanca Crecimiento positivo Aumentan 

entre 1997-1998 (1,2%) con fuerte caída 
entre 1997-1998 
(- 10,3%). 
Crecimiento en regiones 
Pacifico Central, Chorotega 
y Huetar Norte 

Mafz Disminuye 11,6%, pero tiene una Crecimiento negativo (-0,9%) Aumentan 
fuerte recuperación entre con fuerte calda entre 1997 
1997-1998 (aumenta 21.4%) 1998 (-8, 1 %). 

Disminución en regiones Pacífico 
Central y Cen•ról 

Frijol Crece 4,2%, pero muestra una fuerte Crectmiento negativo (-8,6%) Aumentan 
caída entre 1997-1998 (12,3%) con fuerte calda entre 1997-1998 

(-12,7%). Disminución en regiones 
Pacifico Central, Chorotega, Brunca 
y Huetar t~orte 

Fuente: Sánchez, 1999. 

imeresamcs, porque se tlbserva un crectmtemo 
acelerado de las tmportactone.s en 1995 y 199ó. 
tendencia que se tWt mó en 1997. Las imponaetones 
de tabaco rucron relauvameme unportantes entre 
1990 y 1994. pero comenzaron a mostrar mvele.c; 
mur altos y creCientes a pamr de 1995. entre 1990 
y 1997 estas tmportactone.s se mcremcmaron en 
85,9%. El cacao y las legumbres muestran un com
ponamtemo crcctente con mveles bastante ahos 
las tmportactoncs de ambos productos se mere
mentaron en 48,9% y 45,3%, respecuvamcntc, en
tre 1990 y 1997 

Una aprOXImación a los erectos de la apertura 
comerctal sobre el sector agropecuarto se puede 
hacer observando la composición del valor bruto 
de la producción del sector por actividades En es
te senudo. sobresale la calda de la partic1pac1ón de 
los granos bástcos y otros productos agrícolas en la 
generaCión de valor bruto. Se argumenta que el 
descenso en la 1mponanc1a relativa del sector de 
granos bastees es d pnnClpal efecto que ha tentdo 
la apertura comerc1al en este sector L1 Importa
Ción de granos bás1cos (maíz, arroz, [nJOI y trigo) 
se Vlene mcrementando desde 1992. Aunque se 
dio una diSmmttCtón en 1993, a partlr de 1992 las 

tmportactone.s de arroz han stdo muy altas, Sólo en 
1996 equlValieron a $28,6 m1llones. 

la apertura ha obligado a muchos pequeños > 
med1anos agncultores a buscar nuevas alternativas 
de producctón o a m1grar hac1a los centros urbanos 
en busca de meJores oponumdades la falta de es
timulo a la producoón de granos bas1cos y oLIOs 
productos agrícolas (papa, cebolla, tabaco, cacao y 
legumbres. entre otros), su desgra,·aclón arancela
na y las 1mponac10nes, le están generando al país 
un problema que atema contra la autosuficiencia 
ahmcntana. 

Estos erectos generaron en 1998 un debate en 
contra de la apertura Los productores argumentan 
que los aranceles existentes son compensatorios 
mas que proteectorustas, y que la apertura se ha 
dado en condiciones desventajosas. ya que 
perststcn distorsJOnes como la ralta de mfraestruc
tura adecuada, altas tanfas clectncas y ponuanas. 
eJc,·adas tasas de mtereses hancano, asl como 
problemas de capamactón, emrabam1emo buro
cranco y tecnología deficiente 
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Aranceles para algunos productos agropecuarios 
y medidas de apertura en 1998 

Producto Arancel Medidas de apertura 
Frijol 20% Se redujo a 10% 
Arroz en granza 20% Se acordó reducir al 10% 
Arroz pilado 35% Se acordó reducir al 15%, a cambio de la liberalización 

de precios internos 
Aceite de palma 30% No se consideró 
Embutidos 35% No se consideró 
Papas 40% No se consideró 
Queso rallado 44% No se consideró 
Carne de cerdo 45% No se consideró 
Azúcar 51% Se propusieron reducciones importantes para 1999 
Pechugas de pollo 51% Se propuso reducción a 1 40% para 1999 
Cebolla 51% No se consideró 
Leche 104% Se Iniciaron conversaciones para su reducción en 1999, 

hasta alcanzar 65% en el 2002 
Partes de pollo 200% Conversaciones para su reducción a 150% en 1999, 

al término de cinco rebajas semestrales 
Embutidos de pollo 258% Se iniciaron conversaciones para su reducción a 60% en 1999 y 

luego una baja gradual de cinco semestres hasta alcanzar 35% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía lndusuia y Comercio y del Ministerio 
de Comercio Exterior. 

El banano, cl cafe y la caña de azucar son las 
actiVIdades agncolas tradtc10nalcs de ma>•or 
tmponancta en Costa Rica, pues en conJumo han 
aponado aprmnmadameme el 50% del valor bru
to generado por el sector en la decada de 1990 En 
1998 se observo w1 crecinuemo en el valor bruto 
de 9,3% con respecto a 1997 . como consecuencia 
de una mejora en los apones de los sectores bana
nero y carrero. Este crecimiento puede JUzgarse co
mo sallsiactorio, dado que el valor bruto del sector 
agropecuario credo como un todo un 6,9%. 

Principales tendencias en la producción tradicional 
1990-1998 

En el transcurso de la presente década el sec
tor de productos tradrcionales ha sufndo los 
efectos adversos de fenómenos naturalc~ (hura
canes C~sar }' ~htch) y meteorológrcos (munda
crones en la :ona atlánóca. El Niño), además de 
la fiUCIU3CIOn del preCIO internacional del café}' 
las cuotas bananeras. que Hmnaron la cxpans1on 
de las exportaciones. 

Las exportaciones agrtcolas trad iciona les 
experimentaron un incremento de 6,8% entre 
1990 y 1997, diSminuyendo un punto porcen
tual en el ulumo año. al pasar de $] .029,3 

Are a 
Banano Crece 8,3% 

Valor 
Crecimiento positivo (5,8%) 
con aceleración entre 
1997-1998 (-14,6%} 
Crecimiento en la reglón 
Huetar Atlántica 

Exportaciones 
Aumentan 

Café Estancamiento O, 1 o/o, Credmiento negativo (-0.8%) Aumentan 
con caída entre con un estancamiento entre 
1997-1998 (·1,9%) 1997-1998. Disminución en 

Caña Crece 2,1%, estable 
de azúcar entre 1997-1998 

(2,3%) 

Fuenre: Sánchez, 1999. 

regiones Central y Brunca 

Crecimiento posttivo (5,0%) 
con fuerte incremento entre 
1997-1998 (15.4%) 
Crecimiento en regiones 
Pacffico Central y Chorotega 

Fluctúan 
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mtllones a S1 107 9 mtllones las exponaetoll\:~ 
de banano v cafc aumentaron, mtentras qu~ la' 
de a::ucar mo~traron un componamtcnlo nuc
tuam~. marcado por problemas de prcctos mtcr
na<.:tonalc!> y de rcducCton de la cuot,l 
noncamencana. aunque, en promedto. regtstra · 
ron un crectmtcmo de 8.3'b De esta forma se pro
fundtza el comportamtento decreeteme de las ex
portaCiones de a::ucar que se iructo en 1995 La 
carne es el umco producto rradietonal de exJX1rtJ · 
cton con una tendencta neganva en todo el peno 
do. marcada por un dccreetm1eruo conunuo de la:. 
exportaCIOnes desde 1993. Ello se relleJo en una 
tasa de d~ucctmtcnto de -t<)o en el pcnodo 1990-
1997, la cual se refor:ó dramaucamcnte en 1998, 
cuando cayo en 18,1% respecto de 1997 

1 o~ productos agncolas no tradtetonales .;e 
ubtcan en d tercer lugar de unponaneta en b gc· 
neractón de valor del sector agrope<.uano I;n 
promedto. esta acu,1dad generó el11.4" del \'a· 
lor bruto del sector emre 1990) 199- con una 
tasa promedto de crectm1emo anual de 8.5%. 8· 
ta tendeneta conunuó en 1998, cuando se dto un 
mcremento del 6,8% re:>pecto de 1997 {.;na de 
las pnnopales acuvtdades es la frutera en pro
mcdto generó el 8,8% del valor bruto del s~uor 
agropc<.uano 

Entre 1990 > 1997 d art:a culuvaJa Je frut,l 
crcctó en un fl%. ;tunque para 1998 cayó un '3 ,\J' , 
Esto se cxphc.t mayontanameme por los efc~·t\h 
del hum<.an "-htch en la producctón de pu1a Pw
ductos wmo las naranJas y lo:.-. mango~ 
conunuaron mostrando un componamtento 
creciente 

El producto de mayor dinamismo entre 1990\ 
J 998 fue el palmtto, el cual presentó un crectmtcn 
10 en arca !>Cl1lbrada de 3 7,6% emre 1990 y 1997 
y de 22.9% entre 1997 y 1998. 

Comrano a k1 .,ucecltdo con las exponac1nm·, 
agncolas trad1uonales. > conunuando con una ten
dencta de la década amenor las exportactOn~-s 
agncolas no tradtelonales reg¡straron una pantu
pacion ti\.'Cicntc entn: 1990 \ 1998 P<baron de 
$153,4 m1llon~~ en 1990 a S-165,8 mtllone' en 
1997, con uru tasa de crectmtemo de 17,3% En 
1998 las e'\portactones se mcrernentaron a $51 7.5 
millones. lo que representó un crec1m1ento de 
11,1% rcspetlo <.le 1997 la d1veTSJftcac10n de 1.~ 
exponal:lunc!:l no trad1c1onales se ha acelerado en 
la década de 1990 y presenta niveles tmponames 
en productos como piña, follajes r hojas, plantas 
ornamentales y melón 

L1 producnón pecuana es la segunda en tm
ponancta en la compostCtón del valor bruto del 
<.e<:tor agropecuano. representando en promedto 
un 25'k. para el periodo 1990-1997 Muestra una 
tendencta creetente en todo el penodo Dentro 
de este grupo. la acuvtdad lecher.1 es la que en 
promed1o ha generado mayor valor bruto. y es la 
tercera en orden de unportan<.:ta en el sector 
a~ropctuano. aun mayor que el con¡umo de las 
J<.llv1dadcs no tradtctonalcs 

Durante 1998 el ~clor ~ ,.,o afectado por 
cnkrmedadcs en los pasu:alcs. dcb1das a las llu
\'l<lS causadas por el huracan Mnch 

Ll pantupactón de las exponac1oncs pecua
nar; y pesqueras ha vemdo crcetcndo en los años 
noventa El dmamtsmo de cc;tc grupo de produc
l~'" cc;t,\ marcado pnnctpalmcme por las expona
Cionec; del sector pesl:a que han temdo un creet
nuemo muy sausfactono desde 1993. exphcado 
en parte por la eXIStencia de mccnti\'OS a esta at
ll\1dad Entre 1990} 1997.1as e.,ponaetoncs del 
sc<.tor pe uano ~ ~-a. en con¡unto, lo~raron 
acu:r a una tasa promcd1~1 .muaJ th: 34,7~ En 
1998 se regiStraron cxportactoncs por un total de 
$327.1 m1lloncs.lo que ~•gmfico un acctmlcnto 
de 7,29.:. rcspe~.:to dd año antcnor 

Desde el punto dr VIsta eWnt)rnlco, tamo la 
.IUIVId,td poruna como las gr~1nps mostraron un 
dc-.cmpeM fa\'orahle en 1998 con tasa'> de crc
nmtento de 17, 1 'l> y 9 .6~ respectivamente S m 
~·mhargo , esto se logn' prohahlcmcnte a expcn
-..1, dd ambteme. en espeoal en el cac;o de las 
porquen:::as que en su ma}·or1:l no cuentan con 
un adecuado maneJo de dt•sccho~ > aguas rcst
dualc-. las provmc1as con una mayor poblactón 
¡wrcma !>IOn AlaJuela. C:.an jo~ y Pumaro:nac; 

Our;lntc 1998 el area cult1\'ada con produc
tos or~amcos fue de 9 004 hectareas. 3 000 mas 
que en 1997. lo que da una tdea dclmtcrcs que 
manttencn productorc~ nauonalt:!> y extranJeros 
t:n Ne upo de produceton (CEDECO, 1999) 

l n este año destacan como hechos rele\'antes 
la consohdaeton de b certificadora n:lClonal , de
nommada Ecologu:a, r el mereso al mercado na
oon.d del c.úe orgaruco produt1do por la Asol-,actOn 
de Fam1ltas Agnculwrar; Orgamcas de la Regtón 
de C ::tra1gres. lambtén se reahzaron maro res es
ruer::os de coordmaCIOn entre los productores y 
los 1.1rganasmos no gubernamentales \'mculados 
con c:.tc ltpo de agncultura En la rcgton Huetar 



Norte, CEDARENA y la Asoctaclón Regional de 
Agnculwres Organices (ARAO) d1eron m1cto a 
un proyecto onemado a generar en las comuni
dades rurales capacidad de mcidenc1a sobre el 
marco legal vigente en matena de agncultura 
orgaruca. De igual manera, el Estado emprendtó 
acc10nes en procura de establecer una mayor ar
ticulaclon con los sectores orgamzados del movi
miento organico (producwres, organismos no 
gubernamentales y empresas) (Amador. 1999). 

Un estudio publicado por CEDECO en 1998 
revela la ex1stenCLa de un sector de agncultura 
orgánica bastante heterogéneo, en el cual es po
stble diferenciar al menos seis 1 ipos de unidades 
producnvas de acuerdo con su grado de avance 
en la producción orgánica, su organización Inter
na y el tipo de producws que generan (cuadro 
4 .14). Esta tipología consmuye un vahoso ms
trumento para la definición de poliucas nactonales 
más claras respecto de este tipo de producctón. 

Entre los desafios que enfrenta el secLOr figu
ran el logro de una capaCitación integral, desa
rrollo de fiscales rcg¡onales para certihcación de 
productos orgárucos, amihsis de la demanda, 
acopio y distnbución de produc1os, informacion 

CUADRO 4.14 
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sobre prec1os nacionales e internactonales. inves
tigaCión agroccológica, control }' laboratorio de 
análists, agromdustna rural Estas necesidades se 
refieren sobre todo a pequeños productores na
cionales, dado que los proyectos más consolida
dos empresarial y comercialmente en las diferen
tes actiVIdades orgámcas se encuentran en manos 
de produc10res extranjeros (Amador. 1998). 

IV h 

En el pe nodo 1990- l997, el sector agrope
cuario apareció como el segundo de mayor Im
portancia en la economía nacionaL Esta p<~ nict 

pactón disminuyó levemente en 1998, cuando 
pasó a ser de 17 ,9%. Entre 1997 y 1998, el Pro
ducto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) mostró 
un creCimiento de 5,9%, con lo cual se revtrtiO la 
caida que se comcnzo a dar en 1996. 

La dtsmmuc1ón en la producción del sector 
agropecuano en 1998 se expltca en gran medtda 
por los efectos acumulados del fenómeno de El 
Niño, así como por el paso del huracán Mttch, en 
el mes de octubre De acuerdo con el m fo rme clcl 
Ministerio de Agricultura y Ganaderta (MAG), el 

Tipología de fincas y actividades orgánicas 

Tipo de finca 
Unidades productivas en gestión 

Unidades productivas certificadas 

Unidades productivas en transición 

Unidades productivas que generan 
insumos orgánicos 

Unidades productivas que generan 
alimentos orgánicos o materia primas 
de origen animal 

Unidades productivas que procesan 
materias primas orgánicas 

Descripción 
Aquellas que han iniciado un proceso hacia la producción orgánica, 
aunque no cuentan necesariamente con un plan de manejo orgánico 
claramente establecido. No utilizan agroqufmlcos sintéticos o han 
reducido su uso 

Cuentan con productos orgánicos certificados por una agencia 
certificadora nacional o internacional 

Han iniciado el proceso hacia una producción orgánica y cuentan con 
un plan claramente establecido 

Se dedican a la elaboración y comercialización de insumas a partir de 
materiales de origen orgánico o síntesis biológica, para ser uti lizados en 
la producción agropecuaria 

Para el manejo de animales se cuenta con un plan de salud preventiva 

Se dedican a la transformaCión de alimentos en pequeña escala 
(agroindustria campesina) 

Fuente: Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO), 1998. 
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sector agropecuano tuvo pérdidas en cultivos 
por 6 .482 millones de colones. La aclividad más 
golpeada fue la cafetalera, la cual registró perdi
das por 3 .362 millones de colones. Ello se debió 
a que el temporal azotó con mayor fuerza a los 
mas importantes cantones cafetaleros del pafs: 
Coto Brus y Pérez Zeledón. Según información 
del Instituto Costarricense de Café ( LCAFE) , el 
30% de las plantaciones del grano existentes en 
la zona sur fue destruido (120.000 fanegas) . Con 
respecto a la producción nacional (alrededor de 
3 millones de fanegas). las perdidas fueron apro
ximadamente del 4%. 

Las pérdidas en millones de colones también 
fueron cuantiosas en otras actividades y produc
tos: honalizas (1.114), arroz (816), mafz y frijol 
(329) , caña (751). ganadería (leche y pastos: 6-+), 
frutas (39), raíces y tubérculos ( 4 millones de tu
bérculos). Las pérdidas representaron el 1,64% 
de las exportaciones y un 1,80% del valor bruto 
de la producción agropecuaria. 

Los efectos del huracán Mitch abarcaron casi 
todo el territorio naciOnal. Unicamente no se re
gistraron pérdidas en las zonas Canbe y None. 
La zona más afectada fue el Valle Central Occi
dental, donde las pérdidas ascendieron a los 
2.054,2 millones de colones Le s1guen las regw
nes Chorotega, Valle Central Sur y Bnmca, con 
pérdidas de 1.420,5, 1.380,6 y 1.093 millones 
de colones, respectivamente. Las regiones que 
registraron las menores pérdidas son la Pacifico 
Central y el Valle CenLral Oriental, con momos 
de 290,2 y 243,8 m!llones de colones. respecti
vamente. Es importante recalcar que estas zonas 
también fueron afectadas en 1997 por el fenómeno 
de El Niño. 

La ayuda básica que bnndó el Gob1emo a los 
pequeños productores se concentró en la pre
vención y en charlas técnicas para los agriculto
res. Además, se abrieron líneas de crédito espe
Ciales en bancos y otras entidades. 

H i un geogr f1a 
1 IPsgo n Costa Rica 

En 1998 concluyó el "Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales", 
declarado en 1989 por las Naciones Umdas. Es
te mismo año fue marcado por uno de los mayo
res desastres de la historia cemroameticana. pro
vocado por el paso del huracán Mitch por 
Honduras y Nicaragua, en el mes de octubre. El 
fenómeno dejó a su paso miles de muertos y 
desaparecidos, m11lones de personas damnifica
das y pérdidas económicas estimadas en rrules de 

millones de dólares (cuadro 4.15). Aunque Cos
ta Rica fue afectada marginalmcme por Mitch , 
con daños concentrados en el litoral del Pacifico, 
el alto grado de vulnerabilidad regional revelado 
por este huracán insta a una reOexión profunda 
sobre la conformación geográfica del riesgo en 
Costa Rica en las dos últimas décadas del siglo XX. 

En los anteriores informes sobre el estado de 
la nación . el análisis en esta materia se centró en 
los impactos del huracán Cesar (1996) y el fenó
meno de El Niño 0997-1998). sobre distintos 
sectores de actividad económica en Costa Rica. 
Si se amplia el marco temporal de anáhsis a las 
dos últimas décadas, la alta recurrencta de fenó
menos naturales con impactos Importantes sobre 
la sociedad costarricense obhga a ponderar la 
forma en la cual se ha anahzado la conformación 
del riesgo en el país. 

Una creciente comente de literatura ongma
da en América latina desafía la vis1ón convencio
nal de los desastres, que centra el análisiS del 
nesgo en el estudio de las amenazas naturales y 
en la incidenc1a de los grandes eventos fís1cos 
(terremotos, erupciones volcámcas, huracanes). 
La Red de Estudios SoCiales en Prevenc10n de 
Desastres en América Latina (La Red) ha tmpul
sado en los úlnmos diez años un esfuerw de aco
pio sistemático de informaCión sobre daños rela
cionados con todo tipo de desastres, tanto los de 
gran magnitud, como los miles de med1anos y 
pequeños eventos que perturban la vtda cottdia
na de los habltantes de la regtón Este esfuerzo 
parte del argumento de que la acumulactón de 
los impactos de pequeños y medianos desastres 
lgeneralmente asoCiados a deshzamientos, mun
daclOnes y vendavales, entre otros) totaliza en el 
tiempo cifras comparables o superiores a los da
ños ongtnados en los desasLres de gran magnuud 
(Lave!!, 1996). lmphcita en este argumento está 
la noc1ón de la vulnerabthdad como un proceso 
creciente y con una fuene dmam1ca temporal. 
Procesos como el cambto en patrones de asenta
miento, el uso del suelo, el crecimiento urbano y 
la degradación ambiental, contribuyen a aumen
tar los niveles de riesgo en escenarios a distintas 
escalas (Mask-rey,l998; Mora, 1999) De esta ma
nera, la evaluación del riesgo es necesaria para 
idenuficar escenanos que permitan comprender 
los factores que incrementan la vulnerabilidad de 
la soctedad costarricense, y que se suman al es
cenario mulu-amenaza que caracteriza a esta re
gtón del mundo. 

Un estudio en curso para generar una geogra
fía del nesgo mamfiesto en Costa R1ca (Sanahu
Ja, 1999) se basa en el argumento de que el daño 



constituye la evtdeneta emplnca o la manifesta
Ción concreta de una situación de riesgo Este es
tudio combina variables selectas del daño mclui
das en Desinvemar12 (mue n os, hendos, 
viviendas destruidas y viviendas afectadas) para 
generar índices de riesgo manifiesto" a mvel dis
tntal para las dos últimas décadas ( 1980-1998) 
El mapa 4 2 ilustra los resultados obtemdos y 
brinda una VJSion sinópuca del riesgo en Costa 
Rtca. Esta diStnbucion espacial del riesgo mani
fiesto sugtere que existen cscenanos diferenCia
dos de vulnerabilidad y nesgo local en Costa Rlca. 

El mapa 4 2 contempla cxclus1vamcme los 
daños generados por eventos htdro-mctcorologJ
cos (mundaciones, deshzamtemos y vendavales) 
en el período 1980-1998. Estas categonas de 
eventos, junto con los stsmos, explican el grueso 
de los dat'los asoCiados a amenazas naturales pa
ra el período estudiado. Los s1smos no estan m
cluidos debido a que el cono período de anáhsis 
y el impacto mayor del terremoto de Limón-Bo
cas del Toro, de abril de 1991, crean un sesgo es
tad !suco que no permile realizar cstudtos com
parauvos. A pesar de no considerar la totaltdad 
de los eventos físicos que conforma la gama de 
amenazas naturales que incide en Costa Rtca, las 
categorías de eventos presentadas ofrecen una 
primera aproxtmación para explicar la conforma
ción del nesgo en el país 
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A primera vtsta el mapa sugiere una distribu
Ción cspac1al hcterogenea del daño acumulado 
Cuatro grandes concentraciones de niveles de 
riesgo manifiesto se pueden identificar: 

Distritos con niveles 
elevados de ne~go manifiesto 

• Los distritos del cantón de Pérez Zelcdón con
forman lo que se puede considerar una zona 
de alto nesgo, por los daños históncos causa
dos en forma recurrente (no sólo durante el 
paso del huracán César). 

• En la regtón Huetar Atlantica (provincia de Li 
món), las mundac10nes recurrentes contribu
yen en forma sustantiva a explicar estos nive
les. Tentcndo en cuenta que no se han 
incorporado los daños provocados por el terre
moto de 1991, se podria afimmr que los dtstn
tos de la prO\'!ncta de Ltmon conforman el cs
cenano de ma}'Or nesgo en Costa Rtca. 

• A una resoluctón mayor, la zona de Turnalba, 
región central-este, presenta caractensucas <.le 
riesgos mamfiestos particularmeme elevados, 
con una contribución mayor de los desliza
miemos y las inundactones. 

• Tambtén se puede incluir los distritos de Parri
ta y Paquera, en el Pacifico Central, donde la 
recurrcncta cromca de mundaciones, desh::a
mientos y mareJadas conforma un escenano de 
riesgo muy localizado. 

El impacto social del huracán Mitch. Octubre de 1998 

Pals Muertos Desaparecidos Heridos Damnifi- Evacuados Viviendas Puentes Acueductos 
ca dos afectadas afectados dañados 

Honduras 6.600 8.052 11.998 1.393.669 2.100.721 215 1.683 
Nicaragua 2.823 885 254 368.261 41.420 63 79 
Guatemala 268 121 280 108.607 104.016 21.625 121 60 
El Salvador 240 29 84.005 49.000 10.372 10 155 
Costa Rica 4 4 3.007 5.500 965 69 12 
Panamá 2 8.408 602 1.933 
Belice 75.000 
Total 3.337 9.091 12.532 1.965.957 2.334.839 76.315 479 1.989 

Fuente: CEPREOENAC, 1999 
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MAPA 4 2 

Dmruos co11 111\clcs 
mtenned1os dr nesgo manifiesto 

• \anos d1stmos de la region Chorotega ~Guana
caste), donde las mundactones periodtcas > los 
vendavales ~.:ontnburen a estos inruces de nesgo 

• V,mos chsmtos del Pacifico Sur, en la regll)O 
Brunca lprovmcta de Pumarenas), afcLLados 
tamo por tnundaetones como por dcshzarntl'n
tos ) vt:ncla\'al~s 

Distrito~ con niveles ht:terogtneos 
en ltl d1str ilwridn del riesgo manifiesw 

• Harca central, con una clara concemrnc1ón en 
el sector sur del Area Metropolitana, en dtstn 
tos como Desamparados, Curridabat, San D1e 
go Los tmpnctos recurrentes de deslizamten 
tos e mundactones exphcan en gran mcdtda 

los mdtces de nesgo para estos d1stntos 

Esta d1stnbuc1ón geografKa prehmmar del 
nesgo mamúesto en Costa Rica mnta a anah::ar 
con mas detalle los dLStmtos factores asoCiados a 
los tncltecs de nesgo mamlicstt) que presentan 
ltl~ d1stntos. El cuadro -+ ló muestra los vemte 
dl•.trnos con los tndtccs de nl!sgo mamlicsto to
tal mas cb.ados para el pertotlo de csLUdto 

los altos lndtcc<. de nesgo mamfiesto para 
los cltstntos perteneCientes al cantón de Pére= 
ülcdón (Pejtbaye Platanares Damcl Flores, 
"an Pedro y 5an ls•dro de El General) estan re
Ocpdos en gran medtda por la mctdencta del 
huracán César, que afectó el Pacifico costam
cenc;e en JUnto de 1996 [n menor medtda ha 
contnbUido la tormenta tropical Gen. que afec
to el :lrea en 1993. En los periodos entre la ocu
rrenCHI de estos evemos meteorológicos se pre
sentaron munda1.10ncs menor\!5 que afectaron 

Costa Rica: geografía del riesgo manifiesto. 1980-1998 

-
Fuente: Elaborado a parrir de archivo d1g1tal del mapa de cobenura forestal de Cosca R1ca 
CIEDES. FONAFIFO y CCT. 1998. 
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fundamcmalmcme 1.1 mfrac:.tructurJ de ser. 1 
Ca):.. Fntre l a~ localu..lades ma:. afcu<~das se pue
de mcm:1onar l.lS si~-tuu:mes Pt:)lba}t:. !>an Pedro 
R1vas. San b1dm de El General. Boquete) Buena 
V1s1a 

Lo, dtstntll) canhcfm:. pcncncc¡cmcs a la 
provmcia de limón (L1mon, S1xaola, Mauna, St· 
qUirres, Estrella } L1huna mut:stran una alta 
mc1denci.1 de tlrn1os. tl~octada lJnlo a mundac1oncs 
como a desh:am1entos y vcnda,·alc' En todo~ 
los casos. la O<. urrcnCia de c\·cntos asoctados a 
dat'los es part ilularrnente alta Los vendavales es
tan asoc1ados a fuertes vtemos acompañ.1dos dl 
lluvias. Entre los lugares mtts afectados <:e puede 
menc1onar los barrios Em·aco La Bomba Moín 
Cerro Mocho, Los Corales, C..1eneguna. Pueblo 
Ohva, Margam:.t y Para1so 

Los dlStntos de Turnalba > Paca}'as confom1an 
un arca de aho nesgo manifiesto que se caracten 
::.1 por prcscnt.u daños asoaados a mundactones ) 
clcsh.zam¡cmos Al tgual c.¡uc en los c.hstntos de la 
pnmnaa de l.Jmón 1,1 frecucm. t.l lk C\lnlOS ~al

ta y est3 asoctada a fut:nes lluvtas y dcsbortiJmu.m-

CUJ' 

E S T A O O O E l A N A C 1 O N 201 

ros de nos ':>e pueden mcnc1onar \'llnl~ bamo~ 
que .;;on ststemáucamentc afectados La M,ugot. La 
Gu:ma Campabadal. Chtz y Murua 

l'l mapa muestra algunos d1stmos donde el 
ries~o mantfiesto parece estar muy localizado. El 
d.tstnto de !>an Dtego por eJemplo. pn:St:nta d ln
d.tcc de riesgo mamfiesto más elc\·ado pero los 
daños estan exduswameme asocmdos a las fuen..:s 
lluv1•~ que provocó unn depr~s 1ón trop1cal en 
1994 El d.tstnto de Pamta en el Pao.fico Central 
muL'l>tra daños asoctados fundamentalmente a 
inundacione:. con una d ara inc1denda del hura 
can C..c:.ar } la torrnc!nta trop1cal Gen a los que 
adcm:ls se suman la tom1cnta uopical Ltlly y tma 
senc de temporales Este diStnto tarnb1cn regiStra 
las dos mareJadas que afc<.: taron la 1sla Damas. Los 
poblados más afectados en Parnt.t son numerosos 
Sitrathque, Pueblo Nuevo, Lajuhl'ta, Sardmal,la!. 
\ ·uelt.tS, La L món )' La Palma. entr..: otro~ 

Ll dism to de San M1guel dt Desamparados, 
al sur del Area Metropoluana, tambtén se presen
ta wmo un ,\rea locah:ada de nt:sgo mamfiesto 
afcl. tuda tamo por deshzanuentos como por 

Veinte distritos con los mayores índices de riesgo manifiesto 

Distrito Cantón Provinda lndice de riesgo Amenazas 

San Diego La Unión Cartago 61,92 1 
Parrira Pamta Puntarenas 4,20 1 
San Miguel Desamparados San José 38,51 1, D 
PeJrbaye Perez Zeledón San José 38,40 1 
San lstdro león Cortés San José 38,08 1 

Platanares Perez Zeledón San José 31 ,26 1, D 
Danrel Flores Perez Zeledón San José 26,88 1 

Limón Limón Limón 25,44 1, V 
San Pedro Perez Zeledón San Jose 19,86 1 
R1vas Perez Zeledón San Jose 19,86 1 
Sexaola Tala manca Limón 19,01 1 
San Nicolás Cartago Cartago 17,30 1, V 
San Isidro de El General Perez Zeledón San Jose 15,43 I, V 
Curridabat Curridabat San José 14,89 1 
Turrialba Turrialba Cartago 14,88 1, o 
Pacayas Alvarado Cartago 14,08 1, o 
Mattna Mattna Limón 12,04 1 
Siquirres Slquirres Limón 10,65 1.0 
Estrella Limón ltmón 9,45 I,V 
Ca hu ita Talamanca Limón 8,94 1 

(1) inundaciones; (O) deshzamtentos; (V) vendavales 

Fuente: Sanahuja, 1999. 
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inundaciones. Los barrios y caseríos que apare
cen con mas frecuencia en los registros de daños 
son Higuito y Los Guido. Tambien al sur del 
Area MeLropoliLana se puede identificar al distri
to de Curridabat con un alto índice de riesgo ma
nifiesto asociado a inundaciones. La urbaniza
Ción ]ose Maria Zeledón aparece como la más 
afectada, junto a Santiago del Monte y Santa Cedha 

Con base en el análisis anterior, se puede 
concluir que la distribución del nesgo manifiesto 
en Costa Rica, asociado a inundaciones, desliza
mientos y vendavales, permite reconocer escena
rios mayores de riesgo en distintos niveles. 

La información que brindan los mapas de nes
go manifiesto es panicularmeme útil para apoyar 
los análisis a escalas mayores. Por ejemplo, si se 
toma los distritos de Tumalba y Pacayas, se podría 
mfenr que la geografía acc1demada y la densa red 
htdrologJca pueden estar JUgando un rol impor
tante en la configuraCJon del nesgo para esta zona 
Por m ro lado, en el caso del distnto de San M1guel 
de Desamparados, la lec[Ura puede ser muy dife
rente; los patrones de urbam::ación en áreas no 
aptas, la alta denstdad poblac10nal y los altos indi
ces de pobreza (Meléndez. 1996) pemüten inferir 
que la vulnerabilidad contribuye en mayor medi
d:~ a la configuración del riesgo para este distrito. 
En ese sentido, la combinación de estos mapas 
con otras coberturas de infonnación, que también 
están georreferenciadas con arreglo a las divisio
nes jurídico-administrativas, podrta apoyar anáh
sis de vulnerabilidad más profundos. 

El mapa de amenazas por camones y el lista
do de localidades en al to riesgo, que posee la Co
mtslón acional de Emergencias, podría combi
narse con los mapas de riesgo manifiesto para la 
1denuficac1ón y pnorízación de escenarios de 
nesgo con una mayor precisión. 

A pesar de los problemas que persisten en el 
país en materia de uso y conservación de los re
cursos naturales, los diversos sectores (guberna
mentales y no gubernamentales) realizan esfuer
zos orientados a atender los deseqUJhhrios. 
Durante 1998 se dieron acciones y omts1ones 
importantes, que se reVtsan a cominuacion. 

Desde 1995 se 01organ en el país distinciOnes 
que buscan reconocer los esfuerzos realizados en 

la promocion de un amb1ente sano y ecológ¡ca
meme equihbrado. En 1998 se convocaron nue
ve de los doce premios nacionales existemes. 

En 1998 se premió a siete empresas que ob
lUVleron el galardón por primera vez. Con ellas 
sube a vemncinco el total de empresas que han 
recibido esta distinción. La Comisión Nacional 
de Bandera Ecológica es el órgano que designa a 
los galardonados. Durante 1998 el programa 
mantu\'o un VInculo con las d1ec10cho empresas 
que han recib1do la Bandera EcologJCa y con el 
grupo de auditores ambientales acredttados ame 
el programa. Adcmas, se mvnó a afiharse a 110 
nuevas mdustrias, con lo que el número rotal de 
mdustnas asoCiadas al programa llegaría a 284. 
Las empresas que ostentaron la disunc1ón en 
1998 fueron: Baxter Healthcare, Tej idos Hanes 
Hered1a, TeJidos Hanes Can ago, Prolex, Produc
tores de Monteverde, La Nación, Alunasa, Tene
ría Primenca, Robisa, Etipres, Beneficio Coopea
grí, Beneficio San Antonio, Beneficio Juan Viñas, 
Beneficio San juanillo, Hilos Ay E, Amanco-Rtca
lit, Teleférico del Bosque Lluvioso y Platanera Río 
Sixaola14• Además, veinticinco nuevas empresas 
adquineron los materiales requeridos para parti
Cipar en el programa Se propuso a las empresas 
que cuanuficaran las inversiones y el costo de 
operación de las medidas adoptadas para mitigar 
el impacto ambiental de sus operaciones. Asimis
mo. la Comisión estableció contactos con la Cá
mara de Porcicultores. la Cámara de A...""Ucareros 
y el Instituto del Café, organizaciones que repre
sentan a tres de los secLOres agromdustnales que 
generan contammación de naturaleza bJOdegra
dable como pane de sus procesos producli\'OS. 

El programa Bandera Ami Ecológica naCió en 
1996, con el fin de promover un desarrollo am
bientalmente equilibrado de las zonas costeras. 
En 1996 se premió a lO de las 60 playas inscri
tas; en 1997 el número ascendió a 19 de 73 y en 
1998 se galardonó a 24 de 96 pla)'as evaluadas. 
De las 19 playas prem1adas en 1997, 16 lograron 
mantener su distinción durante 1998. La valora
ción también penniuo determmar que las playas 
utihzadas con mayor lrecuenc1a por la población 
de menores recursos económicos no poseen las 
mejores condiciones ambientales. Por ejemplo, 
Puntarenas obtuvo un puntaje de 67%, el Bal
neario Municipal de esa misma ciudad 25%,jaco 



72,5% y Cieneguita 60%. Estos valores las ubi
can en las categorlas C y O del sistema e indican 
que tienen deftciencias en varios de los stguien
tes indicadores: calidad del agua de mar, calidad 
del agua para consumo humano, calidad de las 
costas. educación ambiemal, seguridad y admi
nistración. El porcentaje mínimo para obtener la 
bandera es de 90%. 

Se detenora momtoreo d 
cahdad del <me en el Area Metr 

La Gran Area Metropolitana, con una pobla
ción de aproximadamente 2,5 millones de perso
nas, es uno de los centros urbanos con mayores 
problemas en cuanto a contaminación del aire en 
Costa Rica. Entre los factores que contribuyen a 
esta situación se cita a las 1.100 unidades de 
transporte colectivo y los 4.000 taxis que transi
tan por la ciudad (MOPT.l998). aunados a los 
vehículos particulares y la acliv1dad industrial. 
Uno de los principales proyectos para el control 
de la calidad del aire es el denominado Aire Lim
pio y Transporte, del MOPT/GTZ (MOPT, 1998). 
Durante 1998 se avanzó poco en la agenda de 
trabajo de este programa: no se imció el control 
de emtsiones en vías públicas por falta de recur
sos nnancteros y hubo dificultades para poner en 
marcha el programa de Revisión Técnica Mecáni
ca, de Seguridad y de Emisiones (RTV). Tampo
co se logró avanzar en la preparación de un p lan 
técnico concertado para un Sistema Integrado de 
Transporte Público de la Gran Area Metropolita
na (SlTGAM), que es esencial para controlar y 
reducir los niveles de contaminación del aire. 

De los datos suministrados por el Laboratorio 
de Cahdad del Aire de la Uruverstdad Naetonal 
(Aifaro y Moreno, 1999) se desprende que los ni
veles de partículas en suspensión (DPS) , 
parlculas respirables (PM 10, monóxido de 
carbono) alcanzan cifras superiores al mínimo 
recomendado por la OMS en 1997. Estos resul
tados indican que el programa de ecomarchamo 
iniciado en forma obligatoria a partir del 1 de 
agosto de 1996, no ha logrado el objetivo espe
rado, de reducir sustanc:talmente la c:ontamma
c:ión del aire generoda por el parque vehicular de 
la GAM (MlDEPLAN. 1997). 

En cuanto a la calidad del diese!. para 1998 
se reportó una mejora, ya que los niveles máxi
mos de azufre en el mismo se redujeron a 0,44% 
por masa, que es inferior al estándar de 0 ,5% 
que rigió durante dicho año, y al 0.73% reporta
do para 1997. Además, la tendencia en los ú lti
mos ocho años ha stdo a reductr el promedto de 
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contenido de azufre, desde 0,56% en 1991 has
ta0,19%en 1998. 

De los datos que se derivan de Alfara y 
Moreno (1998) se nota una considerable 
reducción de 502 en el aire. 

Otro avance importante fue la elaboración de 
una propuesta de decreto sobre normas y conta
mi nantes atmosféricos de fuentes fijas 
(industrias) y la preparación de un nuevo regla
mento para el control de em1siones de gases. asi 
como una propuesta de convenio entre el Ml
NAE y el Laboratorio de Qufmica de la Atmósfe
ra de la UNA, para establecer un programa de 
monitoreo de emisiones. 

ont mmaCion or pi g 

Aun cuando el área total del país dedicada a 
la actividad agrícola es relauvamente pequeña 
(aproximadamente un 8,9%) comparada con el 
área de pasto (41%) o de bosque (39.4%), los 
paquetes tecnológicos utilizados por los pnnci
pales cultivos se sustentan en la aphcac1on inten
siva de agroquímicos, lo que redunda en efectos 
adversos sobre el ambiente y la poblac1ón asocia
dos a dicht~ actividad. 

En cuanto a la imponac1ón de mgredtemes 
activos de plaguJCidas, aunque no se dispone de 
daros para 1998, los valores para el perlado 
l992-1997 indican un crecimiento del 61% y, en 
general, una tendencia ascendente, lo cual com
cide con la expansión de algunos producLOs agrl
colas, especialmente de exponacion. 

Datos del Ministerio de Salud indican que el 
39% de los accidentes con plaguicidas ocurre en 
la regtón Huetar Atlántica, seguida de Puntare
nas y Canago. Esta miSma fuente rev<:.la un cre
cimiento lento pero sostenido de las intoXIcacio
nes durante 1990 y 1997, así como una 
disminución entre 1997 y 1998, cuando el nü
mero de intoxicaciones pasó de 920 a 544. Esla 
baja contrasta, sin embargo, con los datos repor
tados por el Centro Nactonal de Control de Into
XIcaciones, según los cuales el numero de intoxi
caciones asociadas a plaguicidas se incrementó 
en un 5,1 % respecto a 1997 (de 1.411 a 1.472); 
organofosforados, carbamatos y "mezclas elabo
radas" fueron las sustancias que causaron una 
mayor incidencia de accidentes (18,8%, 16% y 
13%, respectivamente). Las diferencias en los da
LOs de estas dos fuentes de mformación (secun
daria y primaria respectivamente) obligan a ha
cer un llamado de atención sobre los registros 
que se lleva en el pais sobre este tema, dada la 
neces1dad de contar con cifras que permitan 
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tener ma) or pr~'l:l~l<m -.obre 1.1.-. dtmen~wne::. re.l· 
les del pr()hh.-ma . 

'Jo obstante las diferenCias en los rcg1sllu' de 
mformac1ón, lo Cieno es que el probkma de la 
contammacH'm por plagUicidas se manucnc Fn 
1998 el 1\hmstcno de <.,a lud, con apoyo de la Ofi 
cma Panamcncana de la Salud y de la agem1a da
nesa de cooperac10n. DANIDA, estableció la 
Com1s1on N.l~11.mal PL\GSALL'D. confomuda 
por n:pre:.cntantcs de d1feremes msutuCil'mcs 
pubhca!> rcsponsabk!> de la atcnoon dd problo.:
ma } con omc.1onc!> reg1onalcs ) locab kxah
;:adas t:n 1 lml'm > Puntarenas Se cspcrJ con dio 
avan;:ar hJt:la el d1scflo de una estrateg1.1 Mll:n
tancl:l a d1smm01r la tncidencia de mtoxtcacwne~ 
por plagu1c1das) el Impacto de ésws en la 'i<tlud 
También en 1998. en el área de c;alud ocupaoo
nal. se aprohl~ d Decreto Ejecuuvo V 27 ~~ 3 
mediante el cual se constituyó una coml'\lc'ln pa
ra el estudio de la suuac1ón dc los trahatadorec; 
bananeros afectados por la aphcac1ón dd DBCP 

Acccones vmculadas 
con el sector y los recursos forestal s 

Un aspctlll fundamental para lograr un ma
neJO forestal SO"-tl'mhle es que ex1st.m mt:tam~
mos de ~o.ontrol cf1c1entes sobre los plane-. de 
maneJO aproh.,dos H control forestal es rc-.pon
•;ab•hd:~d de iJ Admm•s¡rac10n Forrst"ll ch•l hla
do (AFI-) ., en d ,lmbno pnvado esta recae en l o~ 

regentes fore~tak!> Sm embargo. ante el tn<.:rc
mcnw en las t.knuntlas por pane de grupo:. .un
blcntah~t.h ~1Im: d dd1clcntc control del E!>t.ldt) 
y de los regt:nle" forestales, se cstableut) un mc
camsmo <.k n:nhcaCJón mdepcndtrnte. u m el 
propt~sllo dl a .. cgurar a la cJUdadanta que la lll

''crslón pubht.l qu( !>C rcahza cumple con lo!> ob
Jetivos csp~·ndos En este senudo 1998 m.1rn~ 
un h1to. pues se aphco una nueva modalidad de 
e'aluauon de planes de maneJO y permisos de 
cona dt mad~o.ra Esta aud1tona forestal externa 
mtclo en el Arca de Con:-crvac!ón Cord1lb.t \'ol
camca Central ~ACC\ C) y se aphcó a una mUl'"· 
tra de doce planes de maneJO }' permtsos forc:sta 
lcs otorgad0s en el penodo maderero 
1997-1998 <;,us halla::gos pueden agrupar!>\! en 
tres grandes e .llego nas 

AprobaciOII gubcmciiiiCII tal 

Entn: el '50% )' el 60% de los planc:> de m..me¡o 

fue aprobado :.m contener toda la mforma~o.10n 
nccesana. como la h~ta de árbolc!> en arcas de 
protecCión, los arbole~ poco frcLucntes} lo!> cal
<.ulos en el error <.le muc~trco del arca basal. Es
to md1ca una falta de LapJLidad ICUltco-.ldrnmts
tram·a por pane de la mstanua que auton::a el 
plan de maneJO 

éJfCUCIOil 

En la fase de apro,echamlcnto. la con.;truc
clon de cammo:;' pattos es d .1speC!o que mayor 
tmpat.:to puede Lau~r sobn: el suelo y los recur
sos htdncos En nmguno de los doce planes ana
h::ados se detcctamn problemas de imponam.ta a 
n1vcl de cammos pnmanos, en los secundanos 
lo~ problemas mas s•gmfit.Jtln1S !ueron LaULt:S 
obstruido~ y la pre~m.1a Je cammos secunda
nos paralelos ~lo ..:n el R,3% de los ~o.J!>O!> :.\; 
pre't!ntaron problema.; gra\'es de I.'TO!>IOn De las 
1 bO ptslas de arra.,m· e\aluad.h. nmguna mo:.tro 
defic1enc1as construcm·a~o, , sm embargo. el 71 ,3% 
eran mnccesanac; 11 HO% de Jo, pauo ... de acop1o 
se encomraba fuera del bosque lo cual rt!ducc:- d 
tmpacto dtrecto sobre el m1~mo Fn la cona de 
arboles el mavor problema fue que el -t5.1 % de 
los tocont::. no estaba numerado o tenia numero!; 
tlcg_1bb En el 7 3% de los casos se cono en 
arcas de protu.:uon y en el 85,9'lb de los casos los 
arboles cortados' numerado!> eran cfecu"amen 
tt.: los quL hab1an :.1do .IUtlln::JdO!> por la .'\FE pa
r,l la cona 

\lonunrt.•o \o rt'gulacw11 t'Sidtal 

E:.ta es po:.1blcmenlc la la~ mi\S importante 
para ~gurar la SO!>tcmb1ltdad dd apro\'ccha
m•cmo forc.,tal. Exl!>tC un prl)blcma con el mane
JO de las gUla:. de trampLme. pttc:. en al~nos ca
~O!> :.e cntrcg<.' gran t.:.mltdad de ellas, sm 
embargo. c:n el cxpcd1enl..: no se indi~.t cuales 
fueron uuh::adas En el 58.3% tk los expc<.l•en
tes e"suan los dos mformes JI.' rcgcnclcl requ~.n
dos por la AFE. no obst.mle, cn el 33,3% de lo~ 
m1smos no apan:c1a lllnf,Un mforme de ref'tcnc1a 

Uno de los hecho~ mas rele\'antes en la pro
mulgaclon d1. nuc\ib nom1as forestales fue la 
pubhcaCJon, \1a decreto qn·utl\'(), de lo~ Pnno
p1os, Cmenos e Jnd1cadMec; (P/C/1) para d \la
neJO Forestal y la Ceruficaoón forestal en C..osta 
RH:a Esto \'lene a C1.1nsolidar el -..¡stema de 



Certificació n Nacional. En seuembre de 1998, la 
Comisión Técmca de Bosque Secundario aprobó 
el Principio 11 , "Para el manejo del Bosque Se
cundario", el cual deberá ser establecido vía de
creto ejecuuvo para formar parte del conjunto de 
P/C/1 para Costa R1ca. El úmco elemento que le 
falta al sistema es el Manual de Procedimientos 
para la Acred itación de Certificadores Forestales. 

Se deroga elrmpuesto a la maderJ 
y se proponen reformas a la Ley forestal 

Durante 1998 se presentaron varias iniciati
vas para modificar la ley Forestal, W 7575. En
tre ellas las mas importantes son las relacionadas 
con el pago del impuesto forestal, dado que su 
cobro fue declarado con visos de nuhdad en 
1998, por inconsistenCJas emre la ley y su Regla
mento. Por ello, los sectores público y pnvado 
form ularon una propuesta de reforma al pago de 
d icho tributo. Además, se presentó un proyecto 
para modificar once articulas de la l ey, entre los 
cuales destaca una propuesta para reducir el por
centaje del volumen aprovechado por hecrárea y 
disminuir el ciclo de cona en bosques naturales. 
las reformas planteadas generaron diversas reac
ciones de las organizaciones de FECON en lo re
lativo a su ejecución e implementación, ante lo 
cual la Federación impulsó un proceso de análi
sis y seguimiento a fin de trasladar el debate a 
otros sectores y ámbitos". 

Disminuye el credito para 
productore~ e industriale~ fore~lc1les 

Durante el periodo 1992-1998. el FONAFlFO 
fmanció con recursos de LOdos sus fideicomisos 
un total de 1.546,7 millones de colones, presen
tando para 1995 y 1996 los mayores montos in
vertidos (23,2% y 26,6% respectivamente). A par
tir de 1997 el momo disminuyó sensiblemente, 
hasta llegar en 1998 a una inversión anual menor 
que toda la de ese perlado. Considerando la infla
ción de la década, es evidente que los recursos drs
ponibles a 1998 se redujeron en fonna significati
va. Por otro lado, entre 1992 y 1996 el crédito 
puente fue uno de los rubros más importantes, 
pues permitía al productor forestal realizar la in
versión necesaria para reforestar o maneJar el bos
que antes de recibir los mcentivos y, más reciente
mente, el PSA. Este tipo de crédito suCnó una 
fuerte reducción en 1997 y 1998. Una de las li
neas de crédito que tomó importancia a partir de 
1995 fue la industria forestal, en la cual FONAFI
FO habfa invertido hasta 1998 un total de 440;t0 
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millones de colones, es decir, un 28,5% del total. 
Sin embargo, el 78,5% de esa inversión se realizó 
entre 1995 y 1996, reduciéndose el monto en es
ta línea de crédito a panir de 1997. Durante 1998 
FONAFlFO colocó un total de 88,8 mrllones de 
colones en créditos forestales; el principal rubro 
fue el de proyectos de desarrollo industnal , con 
un 59%. 

Pago de servicios ambientales 

El tema de los servicios ambientales tomó re
levancia durame 1988, al ser incluido como uno 
de los diez temas del Foro de Concenacion Na
cional (véase capítulo 5). Una de las conclusio
nes más imponames de ese proceso fue La deCI
sión de crear un Sistema Integral de Servicios 
Ambientales que incluya Los mecanismos de co
b ro y pago para Los servic1os ambientales estable
cidos en la Ley Forestal. Otra conclusión rele
vante fue la de que el Estado debe astgnar 
efectivamente los recursos correspondientes a la 
tercera parte de la recaudación del impuesto a 
los combustibles, para el programa de servic1os 
ambientales. 

El proceso culminó con la elaboración del 
proyecto de ley "Valoración y retribución de los 
servicios ambientales", con el cual se busca con
solidar el sistema de compensación y pago de los 
servicios ambientales que brindan bosques, otros 
ecosistemas naturales y las plantaciones16, que 
inciden d irectamente en la protección y mejora
miento del ambiente, como un mecanismo justo 
}'eficiente para lograr la conservación y el desa
rrollo sostenible de la diversidad biológica. El 
proyecto se remitió a la Asamblea legislativa pa
ra su trámtte respectivo en la Comtsión de Asun
tos Agropecuarios. 

Avanc en •' 1 <HJO de ser v1cios arnlt entales 

Durante 1998 se revisó y actualizó el manual 
de procedimientos para la operación del sistema, 
que fue elaborado en 1997. Para determinar los 
momos por hectárea q ue se debe pagar por cada 
ecosistema, se han utilizado como referencia di
versos estudios sobre la valoración del servicio 
de protección del agua, de la biodiversidad y de 
la belleza escénica. Durante 1998 los d ueños de 
nuevas p lantaciones recibieron $576,8/ha; las 
áreas someudas a maneJO de bosques $352,1/ha; 
las ilreas de bosque dedicadas a la p reservación 
$224,7/ha y Las plantaciones nuevas establecidas 
con fondos privados $224,7/ha. Estos montos, 
como se aprec1a en el cuadro -+. 18, guardan 
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proporc10n con el número de años en que los 
proptetanos de cada ecosistema le ceden al Esta
do los derechos para comerciali:ar los ser\'l(; io~ 

ambientales que éstos generan. El esquema de 
pago propuesto considera que la comunidad na
Cional debe cubnr los costos de los sei'\1CIOS de 
protección de fuentes de agua y belleza escémca, 
en tanto que la comunidad internaciOnal debe 
pagar por la proteccion de la b10d1vers1dad y la 
fijació n y almacenamiento de carbono Con el 
objeto de optimizar la selección de arcas que se
rán sometidas al programa por las diferemes 
arcas de conservación, se establecieron criterios 
para la elección de fincas (recuad ro 4.8). Con ba
se en dichos criterios, cada área de conservacion 
selccc10no las áreas que serían incluidas en el 
programa de PSA en 1998. 

Al 1gual que en el año precedente, en 1998 el 
Estado no entregó el total del terciO del Impues
to selecuve1 a los combusubles que establece el 
articulo 69 de la Ley Forestal para el programa 
de compensación de servicios ambientales El 
Gob1emo de la Repubhca y el :-. 11msreno de Ha
Cienda nuevamente argumentaron que, deb1do a 
la cnsLS fiscal que v1ve el paLS. no era pos1ble en
tregar el momo correspondiente a ese año, el 
cual ascendta a unos 8.000 millones de colones 
(aproxunadamente $30 mtllones). En 1998 se 
10\'lrllcron $9,62 millones en el pago de sc['1..iCIOS 
ambientales, monto mfenor a1 de 1997. el cual 
asccndto a $H m11lones (FONAFlFO, 1998). 

La as1gnac1ón lograda en 1998 para financ1ar 
proyectos nuevos para manejo y consel'\·aclón de 
bosques y plantaciones forestales fue de 1.925 
m1lloncs de colones, de los cuaJes el :--tinLSteno 
de Hac1cnda deJó pendientes de entrega un total 
de 400 m11lones de colones No cabe duda de 
que, SI b1en el monto as1gnado por el ~hmsteno 
de Hac1enda es muy mferior al que le correspon
de al programa segun lo establecido en la Ley Fo
restal. el m1smo ha vemdo a contribmr con la re
cuperación y conservación de z:onas forestales, 
tanto pnmanas como secundarias 

Se reduce el área de bosque sometida a preservación 

El area boscosa sometida a p resel'\·aclón baJO 
la modalidad de Certificados de Protección de 
Bosque (CPB) fue de 46 391.3 hectáreas durante 
1998, aproXImadamente un 50% menos que en 
1997 (94 525 hectareas). Durante el penodo 
1995-1998 !>e mcorporaron al programa 
162 69-1,3 hcctán!as. Las areas de conservacion 
mas favorec1das fueron Arenai-Huetar Norte 
(15 '5~) Temp1sque (l-1.8~) . Pacífico Cemral 
( 12 4~) y Cord1llera Volcamca Central ( 11 .3%). 
en tanto que las áreas menos favorecidas fueron 
Tortuguero. con un 4.8% y la Am1stad-Canbe. 
con un 6.3% del area aprobada para preserva
CIOn (mapa 4 3) 

Principales criterios utilizados para el 
pago de servicios ambientales en 1998 

• Bosques y fincas ubicados en áreas privadas que se encuentran dentro de áreas silvestres protegidas (ASP). 

• Bosques y fincas ubicados en las áreas de influencia de las ASP. 

• Areas declaradas refugios de vida silvestre mixtos o privados. 

• F1ncas, bosques y terrenos con regeneradon natural que, por sus condidones y ubicación estratégica, son im
portantes para la protección del recurso hídrico, como corredores biológicos, para la protección de espe<ies en 
peligro de extinción o con especies de flora y fauna de rnterés científico. 

• SitiOS declarados de importancia cultural y arqueológica. 

• Areas de repastos en cualquier etapa de sucesión del bosque (bosques secundarios). 

Fuente: Alfara, 1999. 
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r APA 

Costa Rica: distribución de áreas sometidas a pago de servicios ambientales 
para preservación de bosque (CPB). 1995-1998 

- UJNfl ·-
- + 

7- + + + 

50 o 
¡:::==¡ 

- ll- ·-
Fuente: Elaborado a partlf de datos del SINAC. 

Durante 1998 se sometieron al PSA 8 663.4 ha 
de bosque natural para manejo forestal. lo que re
presenta una reducción de 9.2% con respecto a 
1997 (9.537 .O hectáreas). El Certificado de Abono 
Forestal para Manejo de Bosque (CAFma). hasta 
1998. había incorporado 35.171.3 hectáreas: en 
los últimos cinco años el área anual someuda a 
manejo forestal no ha superado las 1 0.000 hec
táreas. El monto asignado a manejo dE> bosques 
en 1998 fue el 23% del presupuesto total asigna
do para ese año y con ello. la inversión realizada 
por el Estado en PSA para preservac1ón y mane
jo de los bosques del país ascendió a 1.871.5 mi 

llones de colones. es decir. el 70.7% de la Inver
sión total de 1998. 

-

+ 7-

50 Kilometers 

•ua. - .,,_ 

Es ímponame señalar que el Area de Conser 
vacían lluetar Norte n•presenta el 57% del área 
dedicada a manejo de bosque en el período 
1994-1998. lo que conLrasta con la ausencia de 
incem ivos en Arenal-Pae~flco. Tempisque y Are
nal Til11rán. Asímlsmo. llama J¡¡ atención que e-n 
ACOSA, donde la polémica sobre mal manejo de 
bosque es fuE>rte poca exten:.ión esta sometida a 
planes de manejo (6% total t>n el mismo período) 
(mapa 4 3) 

Durantt> el periodo 1979-1998 se establccie 
ron 118.643 hectáreas dt> pl11ntaciones foreslale:, 
bajo las modalidades de deducc-ión del impuesto 
sobre la rema. CAF CAFA. PDF' y PSA. Además 
deben incluir:;e 47.319 hectareclS que corresponden 

Areas de Conservacron 

1 Guanaeaste 
2 Tempisque 
3 Ar•na~ Tilarán (ACA) 
4 Arena~Huetar Norte 
5 Centr81 (ACCVCJ 
8 Torturguero (ACTO) 
7 Ambtad-PacUieo 
8 Pacifico Central 
9 Amlstad.Caribe 
10 Osa (ACOSA) 

I CPB98 
CPB97 
Media_95_97 

~ 
N 

TeleSi¡¡-UNA 1999 
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Sistema de Pago de Servicios Ambientales: ecosistemas forestales 
incluidos y montos asignados. 1998 

Ecosistema Monto Monto Periodo del Porcentaje anual de pago durante 
($/hall) (colones/ha) contrato bl el periodo de desembolso 

(años) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año S 

Plantaciones 
forestales nuevas 576,8 154.000 15 50 20 15 10 S 
Manejo de bosques 352,1 94.000 10 50 20 10 10 10 
Preservación de bosques 224.7 60.000 S 20 20 20 20 20 
Plantaciones forestales 
existentes (establecidas con 
recursos propios) 224,7 60.000 5 20 20 20 20 20 

• Tipo de cambio: US$=267 colones octubre de 1998, mes en que se inició la entrega de los PSA 98 a tos dueños del recurso) 
~ Plazo de la cesión de derechos sobre los servicios ambientales establecido en el contrato firmado entre el Estado y el propietario. 

Fuente: FONAFIFO, 1999. 

a los mcenuvos de los aniculos 63 y 87 de la Le\ 
Forestal. De las 165.963 hectáreas plantadas, el 
65% Fue establce~clo entre 1990 y 1998. 

Para 1998 el arca de nuevas plamacwncs fo
restales alcanzo 5.254,6 hectáreas. un 11% me
nos que en 1997 (5.905 hectareas). Sin embargo, 
s1 se analt:u el ulumo qumquemo es cVJdente 
que el arca reforestada ha dlSmmmdo notable
mente. El promedto del area plantada de 1990 a 
1998 alcan.:o 11 968 ha/año, } al comparar di
cho valor con el area actualmente plantada :.e ob
serva una n:ducc1ón de cas1 el60% La m\·c~lún 

reali:ada por el FONAFlFO para los proyect\)l> 
de t 998 y para cubnr los pagos pendiente~ de 
CAF. CAFA y PSA alcanzó los 694,12 mtl lone~ de 
colones, que equivalen al 26,23% de la mverstón 
realizada durante ese año. En las áreas de conser
vacion la tnverslón se ha concentrado en Huetar 
:'-!one, Pactfico Central. Temptsque y Volcanica 
Central. 

En dcfmltlva, el arca ded1cada a plantacaones 
forest:des bajo d ststcrna de Pago de "en·1c1o:. 
Ambu~ntales St.' ha reducado sensiblemente Debe 
evaluar<;c el Impacto de esta reducción sobre el 
abasteCimiento de madera al mercado nacional 
en el medanno )' largo pla::o. 

Aclem:b, en el pal!> se desarrollan proyectos 
de reforestación que no gozan del PSA. pnnci
palmeme porque son mvers10nistas extranjeros 
que go:an de mcentivos establecidos en la Le\ 

Forestal El área reforestada con recursos de las 
empresas durante 1998 se es11mó en 1 000 hec
tarcas (CCF. 1999) 

Los servrcios ambientales y la protección de l agua 

En t 998. con la aprobac10n de IJ Le} de BIO
dlwrsldad. se auto~ó al SJ;-..;AC para cobrar a 
los usuanos del agua una tanfa por concepto de 
Jo:. st!l"\1CIOS ambientales reCibidOS }' a la \'C2. se 
le permmo compensar a los ducflos de los bos
<.¡UC3 ' ecosiStemas forestale~ por la protección 
que su recurso bnnda Ccm este marc.o legal se 
han firmado convemos entre el Mli'AE y coge
ncradores h1droeléctncos Por eJemplo, la em
presa Energía Global se comprometió a pagar a 
FONAHFO la suma de $10/ha/año hasta por un 
total de 400 hectareas localizadas en la cuenca 
del no San Fernando\' 2 093 hcctarcas en la del 
no \'olean Durante 1998. Energ1a (.loba! pago 
por un area de 9CH ,6 hectareas de las cuales 
130.5 hectareas (14.4~~:>) se sometieron a maneJO 
de bosque y 17-1,1 hcct.areas l85.61o) a prescn-aoon. 

En d1cho año tambtcn se lStablcciO un "Con
trato de compra-venta de servtCil'S amhtcntales 
entre la Compañia Nactonal de ruer:a y Lu~ 
(CNFU, el FONAFIFO y el MINAE El contrato 
llene por objetivo fomentar las acttvidades de 
manejo forestal. protcccton de bosque > 
cstablectmlento de plantae~onc!> for~tales que 



comnbuyan a la proteccion del recurso agua. La 
CNFL aportara $<+0/ha/año para compensar a los 
dueños Je bosques o plantaciones que participen 
en el programa. Además, aportará $5/ha/aJ'lO pa
ra apoyar las actividades de promoción y segui
miento de proyectos en el área de interés. Un ter
cer convemo de esta naturaleza fue Grmado entre 
el MINAE y la compañia hidroelcctnca Platanar, 
la cual se compromeuó a pagar un total de 
S LS/ha/año para conservar e mcrememar la co
bertura forestal en la cuenca del no Platanar. 
donde desarrolla su proyecto Adem~s. por un 
período de veinticuatro meses, la empresa paga
rá a FUNDECOR la suma de $1.000 mensuales 
para cubrir parle de los gastos de promoción, 
idenuGcac1ón de propietarios y realización de es
tudios técmcos necesarios para consolidar el pro
grama 

En 1998 se tniCió la formulaCión del proyec
to denominado "Fipción y almacenamiento de 
carbono en ecosistemas forestales ubicados en 
terrenos de prop1edad privada" también llamado 
Proyecto Forestal Privado (PFP). El propósito de 
esta tnlcJauva es determinar los Oujos anuales de 
carbono en plantaciOnes y ecosistemas forestales 
pnvados ded1cados a la preservac10n o al mane
jo sostemble de bosques, a fin de 1denuf1car la 
ofena real de este serv1c1o y d1sponer de la mfor
maoón necesana para su comerc1ahzac10n lmer
nacional. 

El proyecto considerará el COl no em1udo 
por la protección del bosque natural , o sea. por 
reduc1r a cero el 1iesgo de deforestación Estos 
ecosistemas poseen una gran canud:~d de carbo
no almacenado; al evitarse el camb1o de uso, se 
impide que el carbono almacenado se conv1erta 
en C02 y vuelva a la atmósfera. Por ello. el pro
yecto busca que los prop1etanos reCiban una 
compensaCión anual equ1valeme a las em1s1ones 
evitadas También mcluye la regeneración de 
bosques o bosques secundanos, los cuales uenen 
una capacidad de fiJación anual supenor a la de 
los bosques primanos no intervenidos. Esta mo
dalidad contempla todo upo de bosque y consi
dera la extracción de madera en los casos en que 
corresponda Las planrac10nes bnndan el servi
cio de secuestro de carbono (entre -+ y 7 tmlha/a
no) } ademas están produciendo la madera que 
luego vendrá a abastecer la demanda nac1onal }; 
posiblemente, la mternacJonal. St se cons1dera 
un c1clo de producción de vemte años, el monto 
generado por hectárea seria de $800 a $1 400. es 
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decir, entre 200.000 y 350 000 colones, sola
mente por la venta del serv1c1o de fijac1ón de car
bono. Esto redundaría en un beneficiO para los 
dueños de las plantaCIOnes y de las comuntdadc~ 
rurales donde se encuentren los bosques, ya que 
el dinero lo reciben en los pnmeros cmco años 
de operacion, penado en el cual el productor fo
restal necesna liqu1dez para plantar y maneJar la 
plamac10n. 

La mayor parte <.le los proyectos oncntaclos al 
desarrollo sostemble en el sector agropccuano 
han estado dirigtdos por el Ministerio de Agn
cultura y Ganadería (MAG). El 21 de abnl de 
1998 se aprobó la Ley 7779, denominada Uso. 
Manejo } Conservación de Suelos en Costa RICa 
Esta normam·a abarca cuatro áreas priontanas: 
a) mvesugac1on y transferencia de tecnología 
agroconscrvaciomsta, b) organizacion y desarro
llo empresarial. e) coordinación mstiluuonal. y 
d) incentivos para la agncultura conservacionis
ta. Utihza la m1crocuenca como la unidad básica 
de planificación Esta ley le permitira al MAG y a 
los actores del sector agropecuario normar y pla
nificar su desarrollo considerando la protecCión. 
conservación y mejoramiento de los suelos. en el 
marco de una gesuón mtegrada y sostenible con 
los demas recursos naturales. Esto pos1b1htara 
una rcducoon en las perdidas de suelo, dlsml
nUJra la comammac10n ambiental por uso de 
agroquimlcos. csumulara el uso sostenible de los 
recursos naturales y, a med1ano y largo plazo. 
meJorara las caractcrfsticas del suelo en 79 mi
crocucncas de todo el pa1s, lo cual amplwna la 
pos1bthdad de aumento en la eficiencia económi
ca de los SIStemas de produccion de 8.325 pro
ductores. 

Por otra parte, la Ley 7779 potencto el traba
JO desarrollado hasta ese momento por la Limdad 
de Desarrollo Sosteruble del MAG {UNlDESO) 
Esta umc:.lad es un grupo permanente de traba¡o 
encargado de m~.:orporar los principios del desa
rrollo soslen1hle en el quehacer diano del 
MAG'-. 

Como pane de los esfuer:os regiOnales para 
reducir las em1s1ones de gases con efecto mvcr
nadero, Costa Rica raufico. como Ley N° 7513, 
el Convcmo Rcgwnal sobre Cambios Climáticos, 
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suscrito por los paises centroamericanos en 
Guatemala en 1993. También ratificó la Conven
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), como la Ley 
N°7414, en 1994. Para cumplir con las respon
sabilidades adquiridas por el pafs, se avanzó en 
una serie de trabajos experimentales tendientes a 
cuantificar la em1sión de gases de efecto mvema
dero (metano, carbono y óxido nitroso) produci
dos por las actividades agropecuanas'" La Im
portancia de esta investigación radica en que, a 
cono plazo, los países compradores de produc
tos agropecuarios esta1ían asociando el grado de 
emisión de estos gases y la contaminación del 
país exportador a restncciones y reducciones en 
las cuotas de importación. 

Para realizar estas invesugac1ones se seleccio
naron las prinCipales actividades agrtcolas y pe
cuanas del pais. En las determinaciOnes de meta
no (CH.) se mcluyó la actividad ganadera (leche, 
carne y doble propósllo). para lo cual se desarro
lló un modelo de simulación y, utilizando los da
tos de campo generados en investigaciones pre
VIas, se logró cuantificar la emisión de este gas 
para el hato nacional, el cual es de 19g de 
CH.!kg de leche y 161 g de metanollemero naci
do. También se desarrollaron investigaciones 
tendientes a determinar alternativas de manejo 
pecuario para disminuir la ermsión de metano y 
se idemificaron opciones para mejorar el rendi
miento de la actividad ganadera. 

Para el cultivo de arroz anegado la emisión de 
metano se csumó en 4,94 kglha durante el ciclo 
de cullivo. 

En lo referente al óJOdo nitroso (N~O) y al 
carbono (C02) se detenninó la emisión para los 
cultivos de banano, cafe (a plena exposición so
lar y bajo sombra), hortalizas (papa y cebolla), 
caña de azúcar y las áreas cubiertas de pastos ki-
1:uyo, estrella africana, ratana y jaragua. 

ParttctpaCión 
areas de prot~ JO 

La participación social en las tareas de protec
ción y manejo del ambiente ha encontrado un 
campo muy fenil y estimulante en el pafs en la úl
tima década. Han surgtdo diVersos grupos preocu
pados por el uso de los recursos narmales, proyec
tOS ecoturísticos y de naturaleza producth·a 
amigables con el ambiente, así como nuevas for
mas de realizar negoc1os rentables sm detenorar 
stgmficanvamente el ambiente A pesar de que no 
existe un inventario completo de las organizacio
nes sociales que trabajan en este campo. el cuadro 

4.18 ofrece una muestra que ejemplifica la nqueza 
de formas organizauvas, la variedad de temas en 
los que trabajan y las zonas en que están presentes. 

Durante 1998 las autondades aprobaron 
nuevas disposiciOnes j urídicas que promueven la 
participación de la sociedad ciVIl en el proceso 
de toma de decisiones en las áreas de conserva
ción. Entre las más importantes esta el decreto 
que reglamenta el funcionarmento de los Comi
tés de VIgilancia de los Recursos Naturales 
(COVlRENAS). 

Entre las actiVldades desarrolladas por los CO
VlRENAS en 1998 sobresalen las aCCiones ernpren
d.Jdas en la penfnsula de Osa, en respuesta a las irre
gulandades detectadas en el trámite y segUimiento 
de los planes de aprovechamiento forestal. Durante 
el año se contó con 121 comités y aproximadamen
te 1.350 mtembros. Corno pane de la labor de la Se
cretaria Naoonal se logró establecer nuevos vincu
las de trabajo con las áreas de conservación, las 
cuales promovieron la creación de 35 nuevos comi
tés en las regiones Atlántica, Metropolitana, Pacífico 
Central y Amistad Pacífico; también se desarrollaron 
esfuerzos para conformar un ConseJO Nacional de 
Orgamzaciones de Voluntariado Ambiental (Pohme
ru, 1999). 

Los Consejos Reg¡onales Ambientales fueron 
creados por el articulo 7 del capÍiulo sobre par
ucipación ciudadana de la Ley Orgánica del Am
bieme, de 1995. Estan adscritos al MINA E y pre
tenden ofrecer a la sociedad civil un espacio para 
la discustón, análisiS, denuncia y control de las 
actividades. proyectos y programas en materia 
ambiental. Su financiamiento proviene de un 
10% del impuesto a la madera. En junio de 1998 
se publicó el Decreto 26973-MINAE. que regla
menta su funcionamiento: con ello la Oficina de 
la Sociedad Civ1l del MlNAE inició los tramites 
admimstrativos para su conformación en cada 
una de las once áreas de conservación. Los logros 
de estos Consejos podrán evaluarse en los planes 
de trabaJO y presupuestos de cada una de las 
areas de conservación al finalizar 1999. 

m 

La legislación costarricense confiere a las 
municipalidades la responsabilidad de establecer 
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Organización Principales actividades Principales logros Respuesta autoridades locales Perspectivas 1: y zona de trabajo en 1998 en 1998 y nacionales 
--t 

}> 

Asociadón Protección de cuencas Concienda local y nacional las instituciones gubernamentales Recuperar la cuenca, ~ ~ Montaña Verde, de rlos de Buena Vista del vado legal y técnico han reacdonado muy lentamente mediante la elaboradón de un plan. 
cuenca del rio Chiripó y Chirripó de las concesiones de agua a las observaciones sobre los efectos lograr que el Estado declare 

1 ~ Pacifico y Buena Vista Educación ambiental para proyectos negativos de los proyectos esta zona de protección 
en el distrito de a maestros y maestras hidroeléctricos hidroeléctricos especial 
Rivas, Pérez Zeledón Proyectos de abonos Hacer respetar las zonas La Municipalidad ha dado un apoyo l :t> 

orgánicos y huertas de alto riesgo de las basado en las recomendaciones z 
en las escuelas cuencas, luego de César del plan regulador }> 

Trabajo con niños y jóvenes yMitch n 
Reforestación, con un vivero Coodinación de 

1 ~ de especies nativas 22 organizaciones 
Proyectos silvopastoriles de la zona, la iglesia 
Oposioón a proyectos y la UNA 
hidroeléctricos 

COOPRENA Capacitación Mayor flujo de visitantes Ninguno directo Seguir mejorando 
(Consorcio Comerdalización de a albergues al Consorcio. mercadeo y capacitación 
Cooperativo oferta turística Mayor compromiso de 
Red Ecoturistlca Educación ambiental organizaciones en temas 
Nacional) Difusión de conservadón 
Albergues ecoturfsticos Promoción Formar parte de la 
en Bijagua, Monteverde, Asesoría en género, Red de Reservas Privadas 
la Fortuna, Aguas Zarcas, desarrollo, agricultura 
Savegre, Corcovado orgánica, manejo y 
yGolfito tratamiento de desechos, 

toma de decisiones y 
proyectos productivos 

Reserva Biológ1ca Ecotunsmo Construcción de un puente MINAE dio aporte en Aumento del ecoturismo 
Bosque Nuboso Protección del bosque colgante (ecoturismo y educación) protección del bosque Fortalecimiento del programa 
Monteverde Educación ambiental Apoyo para la y educación ambiental de investigación 
Monteverde, Investigación investigación científica Coordinación con 
Puntarenas Concientización sobre Talleres de educación ambiental MINSA, MAG y MEP 

importancia de la biodiversidad en 23 escuelas, 9 talleres para 
tercer ciclo y 200 maestros 



CUADRO 4.18 (continuación) 

Organización 
y zona de trabajo 

FECON (Federación 
Costarricense para la 
Conservación 
del Ambiente) 

Red de Reservas 
Privadas 

Principales actividades 
en 1998 

Construcción de 
página web 
Seguimiento al proyecto 
de ley de Biodiversidad 
Facilitó mesas de intercambio 
que analizaron aspectos legales 
y técnicos del manejo de 
desechos sólidos 
Participó en el Foro de 
Concertación Nacional en los temas 
de servicios ambientales y 
desarrollo rural 
Análisis y seguimiento 
a la Ley Forestal 
Discusión nacional sobre 
estudios de cobertura forestal 
en Costa Rica 

Elaboración de proyectos: 
fijación privada de carbono, 
• ecomarket", biodiversidad 
y redes de reservas privadas 
en cada uno de los países 
de Centroaménca 
Concertación nacional. 
Comisión Nacional de Gestión 
de la Biodiversidad 
Comisión de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente (UCCAEP) 
Junto con eiiCT. CANATUR 

Principales logros 
en 1998 

Presentación de una agenda 
política mínima en materia 
de recursos naturales 
Confomación de la Red 
de Coordinación en Biodiversidad, 
junto con otras 
organizaciones 
Consulta, definición de 
posición y participación activa en 
el proceso de concertación 
Estímulo y participación 
en debates nacionales 
sobre temas ambientales clave 

Aumento en el número 
de afiliados 
Facilitadón de estudios 
académicos sobre conservación 
privada 

y el MINAE, en la Comisión Tripartita 
de la Sostenibilldad Ambiental 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las organizaciones. 

Respuesta autoridades locales 
y nacionales 

las politicas gubernamentales 
se vieron limitadas, e incluso fueron 
contradictorias e inciertas 
El diálogo propositivo y analítico 
con la sociedad civil tuvo 
un perfil bajo 
El aparato estatal relacionado 
con las políticas ambientales 
continúa siendo insuficiente, 
limitado y con serias contradicciones 
en cuanto a competencias 
y responsabilidades 

Respuesta positiva; la Red 
ha recibido colaboración 
constante por parte de autoridades, 
tanto locales como 
nacionales 

Perspectivas 

Continuar con los procesos 
de incidencia política en temas 
ambientales 
Ser un legitimo interlocutor 
del movimiento ambientalista 
costarriCense 
Tener presencia permanente 
en los medios de comunicación 
masiva 
Desarrollar procesos de 
descentralización y reglonalización 
que potencien el trabajo 
y eleven la participación de las 
organizaciones ambientalistas 

Dar seguimiento a todas 
las iniciativas que impulsa la Red 
Mejorar el servicio a los afiliados. 
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RECUADRO 4 9 

Organizaciones comunales y gestión ambiental 

Si bien no existe un registro exhaustivo de las organizaciones comunales o de productores que realizan actividades de protección o conserva
ción de los recursos naturales, la revisión del listado de los grupos atendidos por las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura y Ga
naderfa durante 1997 muestra los siguientes resultados: 

Región Grupos mixtos Grupos de mujeres Total Actividades de protección 
o conservación¡¡ 

Chorotega 36 22 58 3 
Dirección Central 
Subreglón Grecia 7 19 26 8 
Subregión Cartago 1 14 15 6 
Subregión Puriscal 6 22 28 3 
Huetar Atlántica 21 5 26 1 
Huetar Norte 8 45 53 17 
Pacífico Central 12 22 34 6 
Brunca 10 45 55 13 
TOTAL 101 194 295 57 

al Contemplan actividades como: agricultura orgánica, viveros forestales, frutales y hortJcolas, producción de composty abono orgánico, plan
tas ornamentales, plantas medicinales, reforestación y manejo de bosques, ecoturismo y cultivo de mariposas. 

La mayorfa de las organizaciones combina la protección y conser
vación ambiental con actividades como ganadería, financiamiento, 
ejecución de obras comunales, agroindustria, artesanía y agricultura, 
tanto de productos tradicionales como no tradicionales. Esta tenden
cia también se evidenció en el análisis del directorio de organizacio
nes de la sociedad civil elaborado por la Fundación Arias para la Paz 

y el Progreso Humano (1998). Es importante destacar que, de acuer
do con estos datos, las mujeres tienen una participación activa tanto 
en la gestión de los proyectos ambientales como en el desarrollo de 
otras actividades productivas. Un 66% de las organizaciones está a 
cargo únicamente de mujeres y un 44% corresponde a proyectos eje
cutados por grupos mixtos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MAG. 

polfucas de plancamiento urbano y desarrollo 
rural mtegral. as! como de resguardar los recur
sos naturales de todo orden con el fin de prOLc
ger las cuencas h1drograficas, los bosques y la 
fa una silvestre. 

Durante 1998 se CSLud1ó una muestra de 95 
denunc1as planteadas a la Oefensona de los Habi
tantes en contra de las mumc1palldadcs (León, 
1998). Un 35,2% de las denunCias correspondía a 
temas re lacionados con la comammactón por dese
chos sólidos, del aire y por ruido, en tanto que el 
64,8% estaba asociado a los recursos hidricos. L1S 
respuestas de los gobiernos locales a las denuncias 
planteadas por los ciudadanos pueden agruparse 
en dos grandes categorías: aquellas en las que el 
municipio indica que "se está haciendo algo" o que 
"se hará algo" (un -+1% de los casos) y aquellas en 
las que el municipio aduce diferentes razones para 
no atender la soliCILud de los c1udadanos (59%). 
De este úlumo porcentaje sobresalen dos respues
cas: "nos les corresponde'' con un 30,5% y recono
cer los hechos pero no proponer soluciones, con 

un 17.9% Los pronunctamtemos de la Defensoría 
Je los Habitantes les dieron la razón a los denun
ctames en un 82% de los casos. de lo que se con
cluye que la postc1ón de los gobiernos locales no 
era la correcta. Solo un 3% de las dcnunetas fueron 
declaradas favorables a los mumc1ptos (León, 1998). 

P n s r guladorPs can 
entre los nuevos y los d l1zados 

El plan regulador cantonal es el instrumento 
legal establecido en la Ley de Planificación Urba
na, de 1968, que le permite a los municipios ad
mimstrar y planificar el desarrollo del camón. En 
1998 sólo fueron aprobados dos planes regula
dores, y de los planes aprobados previamente só
lo aquellos posteriores a 1990 cubren la totali
dad del Lcrntono del cantón; los demás sólo 
cubren el área urbana y cstan desactualizados 
(mapa 4.4). 
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MAPA 4 4 

Costa Rica: situación de los planes reguladores cantonales 
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Fuente: INVU. 7999. 

El Plan Director de San Josc 
y la plamhcacton en ambientes urbano~ 

La ciudad de San José alberga la mayor con
centración de población en el país y. por lo tan
to, es también la que presenta los mayores retos 
en cuan to al logro de un desarrollo en armonía 
con la naturaleza. El Plan Maestro de San José 
tiene su origen en 1995. cuando se publicaron 
los reglamentos y la cartografía necesaria para 
oficializarlo e iniciar su ejecución. Dos años más 
tarde se reformuló como Plan Director Urbano. 
considerando cuatro aspectos básicos: renovar 
los reglamentos de uso del suelo y de vialidad . 
inclu ir un nuevo título de publicidad exterior y 
lo referente a la organización del tránsito. Las ini
ciativas más relevantes de los ültimos años en 
cuanto al proceso de gestión territorial urbana 
son la propuesta de un plan estratégico de me
diano plazo ( 1999 aJ 2004). formulado y a proba-

525000 600000 675000 

do en agosto de 1998, y la propuesta de refor
mular o renovar el plan cada dos años. 

Este plan regulador permitió la incorpora
ción de nuevas áreas de trabajo, tales como la 
educación ambiental. la participación de los ha
bitantes med iante foros distritales y planes estra
tégicos locales. el uso de sistemas de información 
geográfica y cartografía digital. y la cooperación 
interinstilucional para la ejecución de proyectos 
y para crear la autoridad de la ciudad y de la 
región metropolitana. 

Esfuerzos para un maneJO 
mas adecuado de los desechos sólidos 

La disposición de los desechos sólidos sigue 
siendo uno de los principales desafíos que tiene 
el país. El problema se asocia directamente con 
las características del modelo de crecimiento 
asumido por Costa Rica en los últimos treinta 

!ZI Con planes vigentes 

'9Q Sin planes vigentes 

r:m: Sujeto a la 
normativa del GAM 

T41eSig-UNA. 1999 
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años. La expansum de las aCII\'Idades mdustna
les, la concentración de la población en la regaon 
Cemral , los camb1os en las pautas de consumo 
de la población y las formas de gestión dd Esta
do fom1an r rme de los fenómenos que han con
dicionado el surgimiento del problema } tnm
bién las formas en que ha sido atendido 

En el Pl:m Nac1onal de ManeJO de Desechos. 
la produccion de basura en el país se esumó en 
12.000 toneladas d1anas (PNMD. 1991) Datos 
del lnsututo Nacional de Estadisnca y Censos m
dican que el mgreso de desechos so!Jdos al relle
no san llano de R1o Azul en 1998 fue de l 049. i 
toneladas metncas dianas. compuestas por 
articulos putrescibles, papel, plásuco, v1dno y 
alumm1o. De acuerdo con la Asociactón Costarri
cense de la lndustna del Plástico, anualmente se 
producen en el pais 40.000 toneladas de ba:.ura 
plásnca (ACIPLASl . 1 998). Un estud1o rec1cntc 
destaca a Costa R1ca como uno de los patses de 
Aménca Launa con maror uuhzaCJón de empa
ques desechables per capua: de las compras he
chas en un supermercado. el 94% es1a empaca
do con materiales desechables y sólo el 6% eo; 
reutihzable (Urena, 1997) Después de los mate
nales btodegradables, los desechos de papel son 
los que generan mayor comaminaCión El papel 
constnuyú en 1995 el 19,15% de los restduos só
ltdos urbanos segun la Dlreccion de Saneamten
to Amb~ental de la Mumcapalidad de San José. 

En cuanto a las formas de eliminacion de los 
desechos, segun la Encuesta de Hogares de ¡uho 
de 199i. el 7-J.~ de los hogares costamcenses 
uuh~a el camaon rccolecwr como forma de 
cltminacaon. enterrar \' quemar la basura son las 
otras pracucas mas [recuentes (cuadro 4.1Y) l:s
ta snuacaún presenta \'anames regtonales· en L1s 
regiones Chorotega. Brunca y Huertar t\orte el 
porcentaje de hogares que unlizan el serv1c10 de 
recolecctón desc1ende de manera s1gndicauva, 
represemando apenas un 40%. El uso alternm1vo 
que predomma en la reg1ón Chorotega es la mcl
neraCJón (4J<lb), m1emras que en las reglOnes 
Brunca y ll uetar '\Jone la prácuca de entl'rrar la 
basura es la mas usada (34% y 4 1 ~. respecuva
meme). 

luíciativa:. pata el manejo de los descdws 

En 1998 no se obse rvó un avance sagmftcall
vo en cuanto al logro de solucaones duraderas y 
adecuadas al problema de la disposición final de 
los desechos sohtlos en el pats. En el mes de ju
lio los leg1sladorec; de la Comtsaon de Asuntos 
Agropecuanos se mteresaron en las propuestas 

de k> sobre el tema existentes en la comente le
gLSlau' a desde 1995 y 1996 !>e conformó una 
subcorrus10n técnica con representantes del Mt
msterio del Ambiente }' Energ1a, el Ministerio de 
~alud, la Municipahdad de Snn José, la Autori
dad Reguladora de los Servicios Publicas, el lns
utuw Costamcl'nse de ElettJ1cidad y la Compa
ñia t\ac10nal de Fuerza > Lu:, qua:nes. c.:on el 
aval de los diputados, se t.hspusJcron a elaborar 
un nue\'O texto mutado 'Lev General de Dese
Chl)S~ Acompañando este prm.c:.o la Fcderaoón 
Costarncense para la Consenauon del Amblen
te (FECO'!) promo\,ó talleres de anahsas acerca 
del maneJO técnico de los desechos. con repre
sentantes de d1versas mumcapahdades de la Gran 
Area Metropolitana y de grupos nmb1entahstas y 
comunales que trabajan en esta temátaca 

Perststcn en el pa•s esfuerzos Importantes. 
pero a1slados. en cuanto al mane¡o de desechos 
sólidos por parte de orgamzauones comunales. 
mumctpiOs )' empresas pnvadas En abnl de 
1998 la Asoctac1on Ecolog¡L:l de Paqucra. Lepamo 
)' Cobano tASEPALECO' con apoyo de la Agen
Cia Alemana de CooperaCión lGTZ). promO\,o 
un encuentro n..<tctonal de asoCiaoones de desa
rrollo relaciOnadas con el maneJO de desechos 
sólidos. con el objeuvo de mtercamb1ar cxpe
nenculs que han perm111do fortalecer la Loopcra
CJón entre mumc1pios. asoc1acmncs de desarrollo. 
orgamsmos no gubernamentales }' mJcroempre
sas y empresas pnvadas en rel:tc1ón con d mane
JO adecuado de los desechos sóhdos > la protec
<.:lon del ambtente~ (AS[NI [(0 CiT7. 1 tN8) 

Parucaparon en este encuentro representantes de 
los camones de Sama Ana. Aguarn: Ah·arado. 
Cpala. !:><In Ramon. Paquera, Lepamo y Cobano. 
Acuv1dades como esm se oncman a promo,·er un 
enfoque del maneJO adecuado de los desechos 
como una respor15abll tdad que mvolucra a wdos 
los c1udadanos y no solo al Estado 

As1masmo. dtversas empresas natmnalcs han 
1do mcorporando programas de maneJO adecua
do de desechos sohdos. entre ellas pueden rese
narse las s1gutentes 

• -\manco empresa ded1cad.1 a la produccton de 
materiales para la construcción reCicla 1 O to

neladas de papel por d1a lpnnc1palmeme pe
nodtco) para la elaboracaón de laminas de fi. 
brocemento, unas 3 600 toneladas al año. Esta 
empresa mJCió su programa de rec.:tclaJe a fina
les de la década de los setenta. El papel 
pcnod1co es esenctal para bnnda r cons1stenc1a 
a las laminas. pues sus fibras ayudan a que las 
paruwtas del cemento tque constJtuven el 
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RECUADRO 4 1 O 

La participación comunitaria en los planes urbanos y costeros 

Un estudio acerca de los planes urbanos y costeros formulados en 
el periodo 1993·1998 revela la poca participación que tienen las co
munidades en la elaboración de estos importantes instrumentos de 
planificación local. La principal causa está asociada a las regulacio
nes que existen para la participación comunal. La única via legalmen
te reconocida para esa participación es el cabildo abierto; éste con· 
siste en una audiencia pública que debe ser publidtada con dos 

semanas de antelación en el diario oficial La Gaceta. Las audiencias 
públicas carecen de autoridad para tomar decisiones y, a la vez, sólo 
son requeridas para los planes urbanos. En los planes costeros, la le· 
gislación omite mención alguna sobre las audiencias públicas, de ma
nera que funcionarios y encargados han generado distintas interpre· 
taciones sobre la necesidad o no de hacerlas (Chaverri, 1997). 

Inclusión comunal en las etapas del plan regulador 

Fases 
de los planes 

Acuerdo previo 
sobre puntos 
de intervención 

Encuestas 
a la comunidad 

Diagnóstico 
de la comunidad 

Elaboración 
de la propuesta 

Discusión de la 
propuesta con 
la comunidad 

Cabildo 

Negociación 
entre sectores 

Planes 
costeros 

No 

Variable, 
información 
secundaria 

No 

Solamente el 
equipo técnico 

No 

Planes 
urbanos 

No 

Variable, 
información 
secundarla 

No 

Solamente 
el equipo 
técnico 

No 

No es un requisito Requisito 
formal 

No No 

San José 

No 

sr 

No 

Solamente el 
equipo técnico 

Seminarios, 
presentaciones, 
talleres 

100-200 
personas 
presentes 

Sí 

11 Comunicación personal. No se ha obtenido información sobre los resultados. 

Fuente: Chaverri, 1997. 

Vázquez de 
Coronado 

No 

sr 

No 

Solamente el 
equipo técnico 

Talleres de 
distrito 

300 personas, 
muy conflictívo 

Comisión 
ad hoc 

Desamparados 

SI 

SI 

No 

Equipo técnico 
y mixto 

Comunidad 
y talleres 
de distrito 

No hay 
información 
disponible 

Sí" 

E.scazú 

No 

51 

Sí•' 

Sólamente 
el equipo técnico 

Comunidad y 
ta lleres de 
distrito" 

No hay información 
disponible 

Sí" 
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CUADRO 4.19 

Viviendas ocupadas y tipo de eliminación de basura por región. 
Julio de 1997 

Eliminación de basura 
Total Camión Enterrada Incinerada 

recolector 
Región 
Costa Rica 784.128 578.748 94.198 94.914 
Región Central 501.175 440.356 26.792 27.771 
Región Chorotega 57.169 23.561 7.045 24.815 
Región Pacífico 
Central 43.558 27.634 4.709 10.251 
Región Brunca 74.320 30.579 25.449 14.521 
Región Huetar 
Atlántica 71.037 42.674 15.174 10.110 
Región Huetar Norte 36.869 13.944 15.029 7.446 

Fuente: INEC, Encuesta de Hogares, 1997 

95% ele la lal11.lna) no se eliminen con el agua 
(Gomez, 1999). 

• Resmtec;h e~ una empresa dcdtcacla a la manu
factur,l de compuestos de PVC. !meto su pro
grama de reuclaJC hace cuatro anos, por truCta
ll\'a de c;us chemes > emplt:aJo~ Procesa 
aprm(lmndamente 80 LOneladas de pbsuc.:o~. 

los cunlcs uuh:a en la elaboraoon de resinas 
para la fabncacwn de LUbenas y suelas para 
~.:a l ;:ac.lo Los princtpales proveedores de la em
presa son las mumcipalidades de Belen y Car
tago (Matuncz. 1999). 

• La empresa Panamco-Tica cuenta con un pro
grama de recuperacton y reciclaJe de em·ases 
deo;echables de bebtdas gaseosas tdcnuhcadas 
con el sello \'erde ur-.hstón Planeta" Este pro
grama se tntctó en 1997 y en él parnctp:m cer
ca c.le 100 c;entros ele acopio. donde se lograron 
recupcrat 6,5 millones de botellas durante 
1998. El programa se dedica a la rccoleccwn y 
reciclado de envases de la resina plásuca PET 
Los envases recuperados mensualmente (apro
ximadamente 25 toneladas, eqUJ\·alemes a 
l 000.000 de cm·ases de medto lmo) son uu
hzac.los para la claborac10n de nuevos arucu
los. resmas para la tmpermeabthzactón de bar
cos. unns para baño )' lavamanos ast como 
para obtener energía termica en condtctones 

Lote Río, quebrada Otro 
baldío o mar 

8.008 2.738 5.522 
3.818 929 1.509 

499 100 1.149 

644 178 142 
1.680 1.250 841 

1.1 23 195 1.761 
244 86 120 

de combusuón controlada, en empresas como 
lNCSA y O : MPA.)A La recolecctón se reah::a a 
traves de recolectores au10n::ados tescuelas, 
universidades. colegtos asoctactones ambtcn
talistas. empresas, grupos SCOUt }" pantculares). 
qutenes ponen a dtsposiCJón de los consumt
dores centros de ac;opto v reah::an la \·ema de 
los envases a Panamc;o I1ca o a los cam1ones 
recolectores El programa cubre las :ona~ Paet
fico Norte y C.emral >' la Gran Area Metropoh
tana. pero a mccltano pla:o se prevé su expan
sJOn al resto del p:~!s (Mata, l 999). 

• Recyco es el resultado de un convento entre la 
casa mam:: dt' la compañia Compex Ccntroa
mencana y las empresas bananeras. para reo
dar el mecate de pohproptleno que fabnca 
Compex Rcc}·co, JUnlO a otro grupo de em
presas tn\'Oiunada~ en el rcctclaje de desechos 
bananeros, ha logrado rectclar aproximada
mente 5 500 toneladas métncas de desechos 
plásticos al ano. lo cual representa el 66% del 
total de desechos plásticos generados por la ac
ll\1dad bananera, C!>l!mados en 8.200 tonela
das mémcas al añ0 (25% del total de desechos 
plásucos que se generan en Costa Rtca) 1:!>10 
tmphca que Rec\'CO rectcla mas del 16% del to

tal de desechos plasucos que se generan en el 
pats La cxpcncnc1a de Rccyco en la produc
cwn de granulo de plasuco a parur de 



de!>Ccho!> ha pcnntudo a mras empresas como 
NUPAC. companta que fahnca ICis empaques 
para la Coca-Cola, rcprocc~u LaJ.h de rtfres
cos dc5echadas > generar m.uena pnma para la 
producc1on de empaques meJorados (Urena, 
1997) 

• V1dnera Ccntroamencana S A l \ IC.ESA) 
impulsa un programa de recuperactl'ln del v1 
dno a través de escuelas. coleg1os. hotdes. 
centros de acop1o, empresas. asoctaooncs > 
fundac1oncs Dependlendo delupo de recolec
tor. entre~a a VICES:\ entre 0.5 y 80 ttmciJdas 
de v1drio por mes Stn embargo, lt>~ centro:. de 
acopio son los que meJores resultados han ge
nerado. Lu meta es lograr el 52% de recupera
Ción a mec.J¡ac.Jos <.lel al'lo 2000 1:1 programa de 
rccupcrac it~n y reciclaje esu't en proceso de ex
panstón a N1caragua >' Honduras t::l v1dno re
ciclado .;e uuh:a para la elaboración de enva
ses de v1dno que son adqumdos por sectores 
mdusmales como el de beb1das .tlcohohcas \ 
gaseosas,)' el de productos ahment1C1os VI CE
SA recolecta aproximadamente 1 000 tonda
das de \'ldno mensualmente (Hcrnande:, 
1999). 

• La Cerveccna Costa R1ca llene un programa de 
recuperac10n y tratamiento de desechos que 
tnciU}'C d1versos productos y suhproductos ge
nerados en el proceso de fahncac1ón de la cer
veza No obstante la recuperauón de cm~ases 
de alumtn10 e~ el area más s1gmftca11\'a, pues 
desde 1992, cuando saltó al mel'l:ado la cerve
za en lata, la empresa tniCió un progro1rna de 
recuperactón de los envases dcse1..hados que 
mcluyó también los em•ases de refrest:os y cer
vezas tmponadas Actualmente el progr:~ma 

recoge el 55% de las lata~ de alt~mmio que ~e 
venden en el mercado (uno de los m:\s altos 
porccnta.Jes en América) Con sus planes futu
ros, la empresa espera alcanzar n1vcles de recu
pcractón supcnorcs al 60'lo ~s1mtlar <ti de pai
ses mdustnah:ados), adem.i.s. próximamente 
lntctar,l la recolecctón mastva dt: en\'ases de 
Agua Cns1al La empresa suscnbtt un ·com·e
mo \'oluntano de Coopcrac1on lntcnnslttuoo
nal con el ~1tmsteno de Salud y el MI~ \E 
para el maneJo .tdccuado de lo-. dt·c;cchos sóh
do~ (\1ongc. l99Q) 

• Modcladl) y rundicton Sabouo es una t:mpre
sa que procesa chatarra de hterro. btoncc, alu
mmio }' wbre, JSI como sobrantes de maLcna
les Por mes procesa 6 toneladac; dL hterro. 1.5 
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toneladas de bronce y 5 IOneladas de alurruruo 
Recoge los matenales de "chatarreros horm1ga" 
talleres e mduc;mas en general Produce una 
gran ''anedad de btenes. como tapas para regts
tro, trampas de gras.t, granadas, rotulactón de 
alumiruo y bronce, elementos decorauvos para 
rejas, hidrantes. Cl( TJmbl~n rabrica repuestos 
y pie::as a la medu.Ja P•1ra l•1 mdustna Los pro
ductos son vend1d~ a una gran canudad de 
empresas, entre cll.t:. Ftr~..-.tonc de Costa Rica 
Embotelladora T1ca, Syhanma, Productos de 
Concreto, \1all San Pedro, Banco de Costa R1ca 
y Banco l\acwnal (Saborlo 1999) 

• Republic Tobar('o C.omp:my se ded1ca a la pro
ducctón y comcrctallzm:a'm de ctganillos La 
empresa no uullza deSt•chos p::tra la elabora
ción de sus produuos. no obstante, algunos de 
los desperdtc1os del proceso productivo se ob
sequian a 1ns1iluooncs ~tn Cinc:5 de lucro o a 
empresas. ya ~a para rl!c1da¡c c;.omo d papel 
v el canon) o b1en para su uuluac10n como 
matena pnma (por eJemplo, d poho de taba
co en la producc1on de abtmo orgamco) La 
compañia prtx:ca 78 tonel.lda'> anuales de 
polvo de tabaco, 7,8 tonelada" anuales de rna
tenale:, de cm·ohura > papelcna )' 4 940 m 
anuales de agua5 re51dualcs L1 polluca de me
dio ambtentc. <;alud y ~gundad ocupactonal 
esta en pracuca desde la d~cada de los ochenta 
Cabe destacar que en la actuahdad se cuenta 
con un gerente func.1onal .t cargo del area de 
med10 ambiente ( Bncci'IO. 1999) 

Dcsaftos pendientes 

El balance realizado pata 1998 petmtte 1den 
tificar un conJLII1tO de dec;Jflo~ pcnd1emcs que 
Costa R1ca debe .Hender para lo~t ar avances sus
tantivos en temas clave parO\ el logro de un desa
rrollo nacional mas armomco con la naturaleza 

La falta de tnform<lción sobre el uso que el 
pals hace de sus recurc;oc; naturales C011SlllU)'e la 
pnnc1pal amen:t:a para el logro de un desarrollo 
armoruco con la naturale:a )m mformacton 
aproptada no se puc<.lc saber t¡uc ~ uene y como 
se esta usando E5 nccc~n~1 <.lcfirur tnd1cadore> 
bas1cos en e<>ta matcna , llln m1r:t-. a la consmu
ctón de un sNem:~ n.lCional dt segu1mtento Pa
ra lograrlo es fundamental que las msutuctones 
encargadas de generar esos mt.ltc.adores se com
prometan a hacerln en (urm.t !il'olcmt\llca )' ('Oor
dmada, baJO el au'>plclo <.le .1lgun.t enudad recto
ra como el MINAf· n el lnstlllliO Nacional de 
Estadisuca y Censos 
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Las buenas prácticas consignada.c; en este m
forme, como la aprobación de la Ley de Conser
vaclon y Uso del Suelo. los planes reguladores 
existentes y la claborac10n de instrumentos co
mo el mapa de nesgos manifiestos en el temto
no naciOnal , conf1rman que el pa1s puede avan
zar en la conservación y aprovechamiento de Jos 
recursos naturales mcorporando crilenos de 
ordenamiento terrnonal en los d1versos proyec
tos, programas e tn1c1anvas pubhcas y pnvadas. 
Estos esfuerzos. sm embargo s1gucn Siendo aiS
lados y requieren pol!ucas de Estado mas claras 
e integrales. 

El problema del maneJO de los desechos soh
dos no ha sido resuelto Su solución reqmere 
avances en matcna de legislación (Ley General 
de Desechos), mayor conciencia nac10nal sobre 
el tema y pohucas estatales que promuevan solu
ciones descentrah::adas. 

Las municipalidades, como emes responsa
bles de la gesuón ambiental local. mantienen se
nas defietenc1as técmcas para asumir sus potes
tades Este s1gue s1cndo un desafio pendiente 
Hacerle frente a este reto requ1ere no sólo el for
talecimiento de los mumc1p10s en materia de ca 
lificac1ón de sus recursos humanos, sino tamb1en 
mayor efectividad en los mecamsmos de coord i
nactOn y panie1pac1ón de estos entes con el Go
bierno }' las orgam::ac10nes de la soctedad CIVIl, 
para el desarrollo de las dtferentes tmctauvas de 
conscr\'acton r maneJO de los recursos naturales 
a escala local y reg10nal 

Se debe tener presente que el desarrollo hu
mano sostemble sera una realidad cuando cada 
uno de los costamcenscs ptense no sólo en las 
necestdades de hoy, smo tambtcn en las del futuro. 
el cual llega al despenar cada mañana. 



1 los subttmas considerados !;()11 "funcionamiento de los slsttmas de 

soporte de la vida· y "patrón de consumo de bienes y servicios •. 

2 la definición de ·cobenura forestal" utilizada en el estudio fue la 

siguiente: son áreas que Incluyen tanto bosque no Intervenido, como 

lnteMnldo y secundario en diferentes grados de sucesión. Para que un 

~rea de credmoento secundario fuera catalogada como bosque debla 

tener una altura mayor o ogual a 6 m y la densidad de la vegetaciÓn 

arbórea y arbustl'lil debia ser tal que elominara el pasto. El estudro 

11!<000{t que oe11os usos atboteos pero no IOI'estaiM. t.lles como 

plantaciones de cllncos. mangos y café coo sombra, no se clasofKaton 

adecuadamente. Sin embargo. dada la extensiÓn de diChas áre~ los 

autores argumentan que esto no tieoe efectos significauvos en las 

conclusiones del estudio. 

3 Cabe advellr que hasta el momento no hay una polltlca que asegure la 

permanencia de este bosque secundario y que, ante una recuperación del 

predo Internacional de la came, estas áreas podrlan volver a convertirse 

en pastizales. 

4las onioatiVas más rmportantes que se encuentran en estudro l!goslauvo 

son; el proyecto de ley de "Ordenamoento Territonallntegral Costarncense 

(OTICI" y el proyecto de ley "Parocipaoon Crudadana y 

~entraliutoón" 

S Esta esbmaci6n se basa en un mapa de precipotación promedio anual 

elaborado a partir de 337 estaciones pluviométricas ubrcadas en todo el 

territorio nacional. 

6 Este val01 es una estimación. considerando que cada servloo provee de 

agua a 5,5 personas 

7 Estos aculfetos se consodetan COI'nO superfioales, y POI lo tamo. son más 

susceptobles a la contaminación química y miuobiologl(a 

8 El Plan Naoonal de Manejo de Desechos Sólidos, publicado en 1991, 

Indica que en la cuenca se descargaba el 80% de los d~os y el 70% 

de las aguas negru y residuales Jl<'Oduddas en el pais. 

9 las especies utilizadas en estas plantaciones son teca y melina, especies 

no nativas. SI bien no puede considerarse que esos terrenos son de 

co~ra boscosa, ciet1arnente estos cultivos contribuyen a reducir la 

eroawón de madera de los bosques primariOS y s~mdauos 

11 Comunkación petsonal con Mana Marrn, presrdenta de la Red 

Costarricense de Reservas FOI'eslales Privadas. 

ESTADO DE LA NACION 

12 A fines de 1994. y en el marco de su esfuerzo POI documentar la 

distribución geográfica de daftos provocados por pequei\os y medranas 

eventos. la Red inició el proyecto "Inventario de Desastres en América 

latina: Oeslnventar". Deslnventar es una base de datos multi-criterio 

que permite almacenar de manera sistemática la Información sobre daiios 

generados por eventos ffsicos y antróplcos en unos veinte países de 

América latina, incluyendo a Costa Rica. El principal criterio que sustenta 

la metodología de Deslnventar es el interés en todo tipo de desastrM. que 

llenen rmpactOS desde las escalas locales a las nacionales. El resultado es 

una hefram1enta analíllca lnédjta y sumamente lltll para estudiar la 

conformacion del nesgo en Costa Rica 

13 El indice de riesgo manifiesto se construye utilizando una de las 

téc:nrcas de evaluación multi-arteno: la sumatorla ltneal ponderada, que 

permite obtener un acumulado de daftos ponderados en un periodo 

determinado, para un distrito. un cantón o una provoncla en particular. 

Para mayor detalle véase Sanahuja. 1999. 

14 Comunicación personal con Jorge Polimenr. Director de la Oficina de 

la Soc1edad Civ1l del MINAE. 

1 S los temas gene1ales que se analizaron incluso más allá de la ley 

Forestal· fueron: cambio de uso dtl suelo. conservación y preservación. 

ilpfovedtamrento total de plantacoones forestales. aprovechamiento 

pardal, mercados y comewalrzae~on. drmens1on Institucional y 

pal1iopactón (FECON, 1999) 

16 Durante el proceso de concertación. FECON manifestó ante la 

Comisión de Servicios Ambientales que debla quedar e~plfcitamente en el 

tf)(tO que son los bosques prlmaoiOi no Intervenidos los que prestan una 

mayor cantidad y calidad de sfrvidos ambientales y, en menor medida, las 

plantacklnes forestales. 

17 la UNIDESQ..MAG ~ inll!giÓ en enero de 1997, con la pal1kipad6n de 

siete funcionaños de los departamentos del MAG que tienen relación 

directa con el desarrollo sostenible en la ejecu<ión de sus programas y 

proyectos. En ese afto se consolidO la untdad y sus tntegrantes se 

capacitaron a través de SINADES en los prinopios, filosofia y 

conocimientos e Instrumentos para la eje<uclón de los proyectos que se 

relacionaban con el desarrollo sostenible Institucional 

18 Contrlbudón de J. Montenegro, Mlnisteno de Agrlcultu• a y Ganadería. 

19 lnformacoón mas detallada puede encontrarse en los onfo~ de 

investigación • Estimacrón de la emlsoón de ~tano (CH4J en la ganadena 

bovona de Costa Rica. 1990 y t996•; "Alternativas de reducdón de la 

emoskin de metano (CH4) en la ganaderia bovina de Costa Rica·. y 

·emosron de metano (CH4) en 1'1 cultivo de illTOZ anegado (Driza satrva) 

en Cona Rica, 1998 • los tnformes sobre la emrsiÓil del óx1do nitroso y 

del dióxido de carbono están en proceso de publi(a(ión 
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CAPITULO S Fortalecimiento de la democracia y buen gobierno 

Resumen de hechos y aspiraciones 

HECHOS RELEVANTES EN 1998 

• Elecciones presidenciales e inicio de la Administración Rodríguez Echeverrla 

Creación del Instituto Nacional de la Mu¡er. las modificadones incorporadas al proyecto de ley respectiVO 
d1sm1nuyeron el número de representantes de la sociedad civil en la junta directiva de esta entidad, lo que 
provocó la reacdón de los grupos orgamzados de mujeres. 

Por primer vez se designó una Ministra de la Condición de la Mujer; sin embargo, el número de mujeres 
nombradas dentro del Gabinete y en las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas fue menor que 
el esperado, hecho que suscitó crfticas de grupos de mujeres y de la Defensora de los Habitantes. La Sala 
Constitucional emitió una resolución en la que señala la obligación del Poder Ejecutivo de nombrar un número 
significativo de mujeres en los cargos de decisión política. 

Fofo de Concertación Nacional. 

Anuladón pardal, por parte de la Sala Constitucional, de dos artlculos del Código de Trabajo. Con ello quedaron 
eliminadas las restricciones para que la mayoría de los trabajadores del sector público pueda ejercer el derecho 
a la huelga. 

• Entró en vigencia un nuevo Código Municipal. Se sustituyó la figura del ejecutivo municipal por la del alcalde 
municipal, que en el futuro será electo popularmente -al igual que dos alcaldes suplentes y los concejos de 
distrito-. el pnmer domingo de diciembre inmediatamente posterior a las elecciones nacionales (1 de diciembre 
de 2002) El mane¡o de los fondos provenientes de partidas especificas pasó a ser tarea de las municipalidades. 
los conce¡os de distrito y el M1nisteno de Hacienda. 

El nuevo Código Procesal Penal entró en v1genc1a. Se aprobó el reglamento de la Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos. que define las car.acteristicas y las condiciones que deben cumplir las organizaciones y personas del 
sector pnvado que brindarán servicios de conciliación y arbitraje. 

• El Partido Liberación Nacional finalizó el Congreso Ideológico José Figueres Ferrer, iniciado en 1991. 

la Contraloria General de la República ob¡etó parte de los gastos realizados por los partidos políticos en la 
campaña electoral, por un monto de 632.7 millones de colones. 

Nombramiento de nuevos magistrados y del Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. 

E~t9qo 
NctCIOll 
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Renuncias de los ministros de Educación Pública y de la Condición de la Mujer. 

Aumentos en los salarios del Presidente de la República, mmistros y diputados, provocaron una reacción negativa 
en la opinión pública. 

ASPIRACIONES 

El fortalecimiento de la democracia contribuye al desarrollo humano sostenible, al garantizar un régimen politico 
basado en-

El e¡erc1cio pleno de la c1udadania, que 1mplica no solamente la paruopaaon en la elecoon de representantes, 
sino también la posibilidad de la acción orgamzada directa en algunos de los amb1tos en donde se toman 
decisiones. El sistema político y las instituCiones del Estado disponen de mecantsmos para facilitar la 
participación ciudadana organizada; pero el ejerc1cío pleno de la c1udadania supone además la dismmuc10n de 
las desigualdades sociales y la eliminación de cualquier t•po de d1S01m•naaon por razones de genero, emia, 
rel•g•ón, 1dentJdad cultural o sexual. 

El control político y la aud1toria ciudadana de las mshtUCiones publicas, a traves de instancias de control y 
auditoría que ofrecen garantía de transparencia y rend1ción de cuentas a la ciudadanla. Estas instanoas están 
libres de cualquier t1po de influencia politica o de la injerencia de los poderes públicos. El control dentro de las 
esferas del Estado se complementa con una auditoría ciudadana ejercida desde la soc1edad civil, por med1o de 
organizaciones especializadas.. 

La protección de tos derechos humanos. el acceso a ¡usticia pronta y cumplida, la independencia de Poder Judicial 
y la transparencia en sus acciones, constituyen garantfas para la cfudadanla y para el mantenimiento del régimen 
democrático. Dentro de este marco, la seguridad ciudadana es una exigencia, pues de otra manera la convivencia 
soc1al y política se dificulta y tiende a la segregación. 

Los oudadanos tienen acceso a los medios de comumcac1on, para hacer oir su voz en los asuntos de Interés para 
la comunidad nacional, y disponen de información ampl1a y veraz sobre lo que acontece en el país y en el mundo. 
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e A P T U L O s ____________ ~EN~~qo 
dClOll 

Fortalecimiento de la 
democracia y buen gobierno 

Introducción 

El reg1men pol!uco costarricen5C tUmple, en 
general. con el conJunto de reqUJsllo~ necesanos 
para ser cahficado como democratH:O En otras 
palabras. en el país los principales funoonanos 
responsables de las dcc1~1ones de poltuca publi
ca son eleg1dos popularmente en ekc.:c1ones que 
se llevan a cabo cada cuatro años y que son con
sideradas hbres e ImparCiales Hay lthenad para 
formar asociac10nes poliucas o de protección de 
Intereses, no exiSten restncctones para la expre
sión del pensamiento, las mujeres y los hombres 
adqUieren la ciudadanfa a los d1euoc..ho año5, y 
en tal cond1uon ucnen derecho al voto >. a ocu 
par cargos pubhcos, sm mayores reqUisitos ad•
< • .lonales. Asimismo, la hbenad de prensa CSIJ 
proteg•da por la ley• 

El fortalecimiento de la democracia implita 
entonces avances por enc1ma de ese conjunto. en 
\"anos aspcc..tos relauonados entre SI En primer 
lugar. la apenura de ec;pac1os para l,l pan1c1pa 
c1ón real y efectiva de los Ciudadanos en los pro
:esos de toma de dec1s1ones sobre los asunto~ 
~ue uenen que ver con el gobterno de la comu-
11dad, tanto en el ambno nacwnal c.:omo en ello 
:al, en forma dm:-cta o a través de representantes; 
m segundo lugar el eJerciCIO cmdadano del con
rol pohuco a traves de dwersas 1nstanuas, tanto 
iel Estado como de la soc1edad ctv1l, en tercer 
ugar. el acceso a una administración de la JUSlt
·ta que cumpla con el prc.:epto c.:onstllucional de 
IUSllcta pronta 1 cumphda 

Tal fonalectmtento no puede alcanzarse stn el 
concurso de gobern,mtcs y gobernados. Se trata 
de una rcsponsabthdad compantda. por cuanto 
unos ) otros deben propietar la apenura de los 
espactos de partt<.:lpacton, mc.:enttvar el control 
políuc;o c1udadano y rnCJorar los mecanismos de 
adrmmstrac1on de la JUSltCia La ell.1stenc1a de 
buen gob1emo . es dcetr, de una admtn1Strac1on 

pubhca no solamente preocupada por el creci
miento cconomtco )' la eficacia ) la eficiencta en 
su ge5Uón. smo tamhten por el desarrollo de las 
tnsutuc1ones democrilllcas > la apertura de los 
espac.:1os de pamc1pac.:1ón, es una condic1ón m
dtspensable para tal fin, sin embargo, el éxno de 
la ac.:t tún de los golxrnantes en este plano cit.
pende m,t, alla de c;us mtenc•oncs reales de su 
leg11nmdad como tale<;> de la conhanza CIUdada
na en las mstHuctoncs Un acercamiento a las 
percepciOnes c1udadanas sobre estos aspectos 
puede lograrse a través de la evaluac10n sobre d 
desempeño gubernamental e msutuuonal que 
c...oudtanamente hacen hombres y muJeres mte
gramcs de una soctedad, que se expresa a traves 
de encuestas )' otras fom13S de sondeo de op1mones 

Esa cvaluac1on es resultado de una mezcla de 
cnteno) obJeliVO!o) '>UbJeti\'OS por un lado, est,t 
basada en la expencncia directa, es decir. en la 
forma en que las acoones gubemamemalcs o 
msmuoonales afectan directa o md1rectamente 
la economja, lo5 ncgoc1os y la vtda coudtana de 
las personas, y, por el otro lado, en las imagcnes 
que Lmsnuten los med1os de comunicacton, todo 
ello sobrt: el telón de fondo de las s1mpauas 
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polllicas y las concepciones particulares del 
mundo que poseen los hombres y muJeres que 
tnlegran una soctedad. 

El eJerctcio pleno de la ctudadanla 1m plica no 
Sólo el diSfrute de los derechos civtles, políticos 
y soc1ales consignados en la Consmuc10n de la 
República y las leyes, smo tambtén responsabtlt
dades en el gobierno y el desarrollo de la comu
mdad nac1onal en sus dtferentes mveles Sm em
bargo, el logro de esta ciudadama sustantiva está 
mediado por la cultura palluca, la des1gualdad 
social, la coyuntura económica y políuca tanto 
en el plano nactonal como en el local, r la aten
ción gubernamental a las demandas ctudadanas 
La existencia o apertura de espacios es condtción 
necesaria pero no sufictente para alcanzar una 
mayor participación ctudadana En pnmer lugar, 
los espactos no solamente uenen que ser reales, 
smo que deben ser percibidos como tales para al
canzar la legnirnidad ciudadana En segundo lu
gar, las percepciones sobre la utilidad personal o 
de grupo que conlleva la participación , mOuyen 
en forma determmante sobre calidad de dtcha 
participación. En Situaciones en las que esta uu
hdad es marginal , la apatía o el rituahsmo son 
consecuencias esperadas. El reto es la sustitución 
de dicho ntuahsmo y de la paructpación uuhta
ria por otra que entrañe valores democn\ucos. 

El ejercicio de la ciudadania está profunda
mente afectado, además de las condictones polf
ticas y soctales. por dos elementos fundamenta
les: las diferencias de género y las idenudades 
ttrucas. culturales y sexuales. Igualmente. el de
sempeño de las insmuctones y sus relactones con 
los ciudadanos >' ctudadanas está afectado por 
estas diferencias. 

Fortalc~c•m•ento de la 
democracta en 1998· vistan de conjunto 

La valoractón del año 1998 en termmos del 
fortalecimiento de la democracta y el buen go
bterno arroja resultados dispares. Por un lado. el 
comportamiento Ciudadano durante la campaña 
electoral y los resultados de las elecciones. as1 co
mo los estudios realizados postenormente. mdt
can un relativo aleJamtento de la política por par
te de un sector de la poblactón, conformado en 
gran medtda por Jóvenes. Votar en las elecciOnes 
nacionales aparentemente com1enza a tener una 
tmportancta secundana para un porcentaje Im
portante de la poblac1ón. La encuesta PROCE
SOS 97, por ejemplo, muestra que entre los me
nores de treinta años la importancia que se le 
otorga al voto es menor que entre los de mayor 

edad (Rodriguez, Castro y Espmosa, 1999). Por 
otro lado la acogtda brindada por la ctUdadama 
a los nuevos espactos de paructpactón que se 
abneron. tanto en contexto local como en el na
CIOnal. a pesar de los defectos que se lec; puedan 
señalar, muestra la extstcncta de un tnteres por 
los asuntos del pals y la comurudad 

El desinterés y el descomemo parecteran es
tar relaCionados con los esquemas tradtctonales 
de hacer polruca, con los actores de esa palluca 
y con los mecanismos a través de los wales ésta 
se desarrolla. incluyendo los partidos poluicos y 
la Asamblea Legíslauva Los hechos parecen estar 
planteando la necestdad de una revistón de los 
formatos de parltctpación y representactón para 
poder responder efecuvamente a las demandas 
del presente, y el establecimiento de otras formas 
de pantctpactón poltuca que permnan la acc1ón 
ctudadana dtrecta y el fonalecimtento de la so
ctedad Ctvtl 

Lo local comtenza a vtslurnbrarse como un 
nuevo espacto para vtgomar la democracia y 
transformar la pollttca La modemuactón del ré
gtmen mumctpal, su fortalcctmtento económico 
y la ampltactOn de su auwnomta, ltgados a los es
fuerzos de desconcentración de servicios públi
cos y al1mcto de procesos de concenac10n entre 
el gobterno local. la SOCiedad ctv1l y las tnstttu
ciones estatales, abre nuevos cspac10s de parucl
pactón con mayor control ctudadano El Trián
gulo de Solidandad. los conceJOS de dtstnto, la 
Red de Cantones Ecológtcos y Saludables, así co
mo la orgamz.ac1ón comunal. son mecanismos a 
través de los cuales se intenta mcenuvar dtcha 
pantctpactOn 

La parttctpactón de las muJeres en los ambt
tos de deciStOn polltica mostró algunos avances 
en el plano de los conceJOS mumctpales, en lo~ 
que ha aumentado notablemente el numero de 
reg¡doras proptetanas; pero, en general, su pre
sencta en los altos cargos de deciStón polmca SI· 
gue s1endo escasa. Los avances en este aspectc 
no son los deseables (recuadro 5 1) 

En el plano de la transparencta y la rendtctón 
de cuentas, los avances son hmnados, pese a lo! 
esfuerzos realizados por las mstanctas estatale! 
encargadas de eJercer el control y canalizar la! 
denunc1as. > del mtsmo Poder EjeCUII\'0 El pro· 
blema no se ctñe solamente a la creactón de me 
caniSmos efectivos de rend1c10n de cuentas, sin< 
que 1mpuca un cambto cultural en el sector pu 
blico y una mayor presion ctudadana en todo~ 

los mvcles de la rclactOn con las mstanc1as esta 
tales Como producto del proceso de concertación 
el 7 de nonembre el Gobterno de la Repubhc. 
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Mujeres en cargos políticos. 1994 y 1998 

Cargos de elección popular 1994 1998 Variación (%) 
Vicepresidentas 1 2 100 
Diputadas 9 11 22 
Regtdoras propietanas 70 196 180 
Regtdoras suplentes 119 219 84 

Cargos de decisión política. 1998 

Mujeres Hombres 
4 ministras, incluyendo los ministerios 12 ministros 
a cargo de las vicepresidentas 
4 vkeministras, una de ellas con el recargo 16 viceministros 
de otro vi<eministerío 
4 mu¡eres en las juntas directivas de las empresas 62 hombres 
ptiblícas no financieras 
12 mujeres en las juntas directivas 65 hombres 
de las empresas públicas financieras 
31 mujeres en las juntas diredtvas 75 hombres" 
de otras empresas públicas "' 

•No incluye la administración del crédito hipotecario. 
• INAMU, ICT, INA, IDA, ARESEP, CCSS, CONICIT. PANI y las universidades estatales. 

Mujeres en el Poder Judicial 

22 magistrados: 20 hombres y 2 mujeres 
367 jue<es: 193 hombres y 174 mujeres (67 son tnterinos: 34 hombres y 33 mujeres) 
Nombramientos realizados en 1998: 200 nombramientos en propiedad: 120 hombres y 80 mujeres 

El lndice de masculinidad de la población mayor de 18 años de Costa Rica es de 0,95, es decir, por cada 
100 mujeres mayores de edad hay 95 hombres. La brecha de participación femenina en cargos de decisión 
poHtica es, a pesar de los avances en la materia, muy elevada: el índice de masculinidad alcanza 1,53 para 
los cargos de ¡ue<es y regidores, y 4,42 para otros cargos de decisión política (por cada cien mujeres en un 
puesto de ministra, vicemintstra, o miembro de junta directiva de instituciones públicas, hay cuatrocientos 
cuarenta y dos hombres). 
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emmo trc:. deneto:. Jmgtdo:. a pn:\Ultr la ~\l
rru¡xton el Decreto 275-tS-MP. metlt.tm~· d lUJI 
se ~rea IJ Comtston :-..auonal para el ¡:.!>tUdtll de 
Polltt~a:. Preventiva::. contra la LcglltnMll<)n de 
Capualc:. Provenu:ntcs del Narcot rafiw d De
creto 27549-MP que crea una comtshm p.tra que 
analtn: ' proponga los aspectos kgak" ~ opcra
ttnl.' d( la-. Comralonas Comunale"' o CIUdada
na ... . y d Decreto 27551-~IEP. que declara de m
teréo; educattvo pnomano la formact\'n de 
valores >' pnnClptos cucos }' morales 

Respecto del Estado de derecho ,. la :.e~un
dad ciUdadana se puede conclutr que en 1998 sc 
av:~nzo en maten a dt protecoon de lo:. derecho:. 
humanos, ton la entrada en \'tgenua tld Codtgo 
Procesal Penal. E::.tc m:.trumcmo JUm.hro vtno a 
c::.tablelcr una scnc de garanuas prou·-..tk" para 
la., IX r'lmas awsadas de dclnos. .ulem.t" de 
"multtdtrl'Ccwnar~ h c;olucton del umfltct,) pe
n,tl , tic forma no solo efectt\'3 smo t.tmhtt n ga
rantt-.t.t , puecao que pcrmtte la sau.;f;KcH\n dt: la 
vicuma .1 traves de medtdas no punttt\'JS, t:lles 
como l,t conctltactón. la reparactón mte~ral del 
da~o > el cnteno de oponumdad. entn: l'tr.ts El 
nuevo modelo de admmtstractón de ¡usttct.t pe
nal buSta adecuar el sistema penal a b tdeologta 
propia de un Estado demo~ral!C\) dl" dl"re<.:ho. 
acahandl, con una scnc do: procedmm:nto::. anu
dem~,u.lllcos que tmpcraban en el st!>tcrna mqw
snono amenor Quedan por \Cr lo::. cleu~~' que 
6t.l :.llUiKton pronxara en el comportamtcmo 
uudada 110 frente,.¡ los wnlltLto::. y a l.h ... uuauo
ne:. dcltlli\,L::o 

En lo rdcreme a lar. rclac1ones de 1.1 t tud.ttla
nia con los mcchos de <.:omumcaCton, Je~laca el 
nomb1amtemo del Delensor del Owntl". ucnlro 
de los Radtopenodteos ReloJ Desde el 1 de dt
Ctemhr.: de 1998 los radtoeS(;uchas pueden co
munu;arsc por la na tcldomca. o mcdt.mte el en
\10 de notas }' vt~nas pcr::.onalcs. p.ua hacer 
consultas ~nucas y prote5tas sobre mlormJuo
nes y cdnonales transmtudos a tra-.c., de c-.c me
dio El Defensor del 0\lnte cuya-. funl'll\OC.'- C"

tJn Lllllstgnadas en un estatuto anah:a e mdaga 
las preo~.:upac10nes ctudadanas en ~.:onsuh.t con 
el dtrcuor y los pcrioclbtas de la l!mi::.~H·I. En un 
cspclr.:JU u::.tgnado cspcctalmcntc dcllllll Ul' la!> 
emt-;tonc-. titan~ de los Radwpenóthw-. el De
fl'n or r( .. ponde a lno; owmes bnndand. cxph
cactones \ en no pocas ocastones rc~.:uhcando 
nouctas) ednonak5 Dadas la tmportanu.t de la 
rad 10 como medw de ~omumcacton ) la ... m toma 
de l{llt' go:a Radto ReloJ en la mayor p.tnc del 
palc; .;q~un lo muestran los estudtos rt:ah:ados 
lCA '\ARA. l99!:n. la figur:t del Dden5l'r del 

O>cnh: .. tgmfica un ,l\,tn~c en el romptmt~nw de 
la comumcauon umdtrt·ccwnal que Glracten:a .1 

buena pane d~ )o<; mtdtlh } en la ddenq de k'" 
derechos mdt' tdu.llcs .1 \'Cces afectados por el 
comemdn de algunac; inft1rmaciones 

Fmnlmente un aspello en el que no ha haht
do progn:sos es el rekndo ala sobrepoblauon en 
los centros penuen~.:1nnos Esto lle,·a mdefecu
blemem..: a sHuactcm.::. de hacmamtento ~ dt:tc
noro de las wndtuones dl' nda de las pcr5ona:. 
ubtcada::. en el st::.h:ma pcmtcnctano. qu~.: ro:.m 
con d re::.pelo a los dcre~ho::. humano::. ::.tn 4u..: 
en el pcnodo ~tudtadll st.' nsuah::amn planc., o 

c:.lrateg1n::. e!>pcctli<.:.t> para enfrentar el proble
ma. 

La mnuencta dl' l.l'> d..:cctones d.: fchrl m fu.: 
detcrmmame en b m.l}'t,rla de los acontt'c tmt..:n
to~ ocurndos en HNH t•n d plano de In pohtK.l 
El Parudo Umdad "octal Cnsuana (PU!-C) ~;mó 
las elecnones· obtU\'O el .l i% de los votos \'áhda
meme emmdos, 2,4% mas que su mmedtato 
comendtente. el Pantdo Ltberaoon 1\.t~otonal 

(PLN). ~o logro. sml'mb.trgo una mayona en la 
AsamblcJ Leg¡slauva que le pcnruucra ¡tprobar 
sin mayores troptc:o:. los proyccws de le} que el 
nuevo gobtcmo dc~aba tmpulsar Con ,·emtt::.te
te dtputados. la bancada del PL:SC conforma la 
"pnmcra mmona~ dc·mrv del parlaml'nltl w~ta
m~cn~e. -.cgllldo pur d PL "'J que con-.1guw ..:lc
gtr \Cilllltrt:., d1putado ... . el mas baJO numero dt: 
~ añch akan::.1do a lo larg~, de c.u h~<.wna . mh:n
tr.b que Nm<> cmu1 p.tntdoo; ehg1en'n lt,., "tete 
puesto" ro.:'t:mt..:<. l·mr,· c"tos ulttm<'" dc,t.\t:a d 
ParttdC'I Fuerza o~mt)(f,lllCa que con-;¡gut\' tres 
puesto!> kgt~ l allVl'"' 

Los porcentaJt.'" lit: lit vmauon (voto~ \'ultdos) 
obtemdo::. por el PU~C ' d PL"l md tan que ..:1 
btpantdbmo se manu..:ne, pero sobre el trasfon
do uc un ab:ott:n<.:~tlllt ... tno t¡Ut' ~ clC\t) aproxtm.l
damcme unce punw.. pon;emuale!> ... uhrt: -.u 
hon:omc tradtuonal , qul' ha stdo apro\tm,tda
mcntl' de un 19%, lt1 que de alguru manera 
dchtlna b legmmtd.td del nue,·o gobtemo )'del 
sLStema poliuco en g~ner.ll Hasta ahora el a pon> 
al regtmen 5C habta m.mtcmdo ~t.ablc \ d H1tl 
pertlJdK·o era valm;tdll mmo un ddwr l'htco 
Los resultados dt• 1.1~ tkt·ctones de 19YH mues 
tran cambtos en tSl' plano, que podnan acen
tuarse en d futuro 

D.::mro de t!=>tC marco pohuco mK'li'l .. u gt:Y 
uon la .\dmmt::.trau,m R,>dngue= Impulsar .. u 
plan de gobtemo tmplt~:aha amphar su h.t-.c ~o
oal de :tpoyo. a fin dl' fllrtalccer su po'>tCt0n dt'n
tro de la Asambka Lc~tsJau,·a en bs negoctacwnes 
con d PL:-.= y lo~ otros parudos Su propuc:.ta de 



1mc1ar un proceso de concenac1ón que acer~ara 
a dJfcrcnte!> actores soctales a pos1c1one:. :.lmlla
re:. y 50:.1.t}.tru los enfrentamientos. fue rcnb1da 
con una mezcla de aprobación y csccput.ismo, 
Lanto dentro como fuera de su propiO pa1tido. 
Algunos llrculos polít1cos y empresanalcs consi
deraban que lo apropiado, pese al panorama po
li!lco prcvalcCJcnte, era hacer uso del margt:n d1.. 
mamobra que en las ulumas dos decada~ hJhlan 
temdo lo~ nuevos gob1ernos. los mfticos c1en 
dlas, para defm1r los rasgos de su pohnca ecC'nó
mlca > soc1al ~tn embargo. el Pres1deme ms1~1 1ó 
en su propuesta de lle\·ar adelante un prO< eso de 
concenac1ón, que fue convocado ofic1almcnte en 
el mes de JUmo la miciauva se desarrolló en los 
meses SigUientes bajo una Jable prc:.ion. el 
esceptiCismo c1udadano )' la ncccs1dad del 
gob1erno t.le plantear, en el menor plazo pos1blc 
y con el ma)'Or respaldo pollt1co, algunas rdor
mas al SIJ>tcma instituc10nal que con~u..lcntba 

1mpre~md1blcs 

El pnx:c50 se legitimo a si m1qno, puc.' con
forme se fueron conooendo los pnmeros rc~uh.l
dos del trabaJO de las comiSIOnes el respaldo liU
dadano aumentó. como lo relle¡aron algunos 
sondeos de upm1ón Por eJemplo. la encuest:l na
cional reah::ad:J entre el 27 de agosto y el 7 de~
uembre por b empresa Umma mostró que el 
87 , l% de los entre\'IStados wns1t.leraba qul el 
proceso era necesario; no obstante, las respuestas 
dejaban entrever dHerenctas em rt• la percepción 
c1udadana \ la del ~ob1emo sohre los pnnopales 
temas de la c.:oncenactón, dado el pc.,o que la 
c1udadanta k otorgaba a temas tomo la cmrup
CIOn, las pcn~1oncs y As1gnaoones Fam1harcs, 
deJ3ndo en un lugar secundano la ap~rtur.t de 
lo:. mcn.:.:tuo:. tk tdccomumcaCJoncs} 'i<.:guros 

Al final. l.c. d1ferenctas de mterpretactl'ln de 
alguno:. dl los acuerdos. cspect:llmentc el rd.t
ctonado con la aprobación de propuc-,ta... por 
consenso, terminaron restándole fuerza ,, un 
proceso que duro varios meses )' que con~um1o 

una Importante ener~:J ciudadana. Pe.sc :1 ello. el 
proce:.o mo:.tro que el dialogo ~ el trabaJO wn
JUnto entre d1fcremes actores de la SOCJCciJd Cl\ 1l 
no Sólo ~on pu:.1ble:.. smo ncce:.anos para 1,1 nm
formaclón de una opm10n pubhca dmam~ea que 
SII\'a de rckrenCJa efecuva para d lcgtslador ' d 
gobernante A ~arde sus ddccto~. la clmccna
uón fue un buen eJerciCio de amphaCIM tic l,1 
paruc1pac1ón 1.1Udadana en la toma de deCISIO
nes. pero tamb1en deJO en1revcr. por un lado. lns 
chhcultades que enfrema la c.:lasL' pohuca p<11;1 
mantener un d1alogo ab1erto con la "l'Cicd.ld u
\'11 }. por d otro las debthdades de ec;ta ultuna 
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en termmos de su mdcpcndencta frente al Esta
do r su capaodad de propuesta Ln espac1o se 
abnó y aunque sus r-.:sultados no cumplieron 
con la totalidad de las cxpcctauvas que despenó, 
fue un primer paso en la busqueda de nuevos 
mecamsmos de parudpacíon c.:1udadana en la 
toma de dec1s1ones 

En resumen. durante 1998 el aumento del 
abstenc10msmo planteó un conJunto de mterro
gantes sobre el comport:Jmlcnto futuro de la ciu
d.Jdama en los procesos electoralc:. )' la legitimi
dad de los gob1cmos des1gnado.,. a tra\·es de 
ellos Sm embargo. el proceso de c.:oncenac1ón 
mostró el mteres c1udadano en lo:. asuntos que 
nenen que ver con el gob1erno del pafs y el me
JOramiento de la wc1eclad, interés que además 
fue v1sible en el espauo local durante las elecCIO
nes. El problema podna estarse presentando en 
la percepctón cmdadana sobre las pos1bllidades 
de selecciOnar, mediante el voto, entre diferemes 
opciOnes políticas. no '>Oio entre mauces. y esco
ger la que realmente rcncjC SUS aspuaCJOnes en 
las deos1ones sobre poltuca pubhca que poste
normeme tomen los gob1cmo:.. 

Nu vo spac1os 
d p tiCipacion CIUd 

Durante 1998 se abncron dos nuevos espa
CIOS para la pan1c1p.tcmn CIUdadana. uno en el 
pl:1no n:Jc1onal y o1 ro en el plano local· el Foro 
de Concertación '\awm:~l y el Tnangulo de 
Solidandad 

Al dia s1gu1eme a "'" clecc10nes del 1 de 
febrero de 1998, el Prt''ldc..nte electo planteó la 
neces1dad de que el p.ll!) mtclara un proceso de 
concertaCión en los meses ulteriores al camb1o 
de gob1erno. con el pmposlLO de alcanzar acuer
dos en tomo a algunos tc..·mru. bas1cos de la agen
da nac10nal A fin de..· contar con una propuesta 
sobre temas y proccdm11emos, d1Spu5o que se 
tntegrara una com1s1ón eSpéCial. dcnonunada 
ComJSJOn de Conc..crtac1ón, que reahzó un traba
JO de acercamiento a or~aru::ac10nes de la 
soc1edad cl\11. con el fin Je obtener d1versos 
puntos de \'ISta sobre l1l que debena tratarse en 
la conccrtauon. En pantwlar, la Com1s1on man
tuvo un dtalogo ab1c1to con representantes del 
ConseJO \lac10nal <.le Rectores (COt\ARE) }'de la 
Conferencia Ep1scopal m~lanctaS a las que el 
Pres1dente electo h:Jbta -,ohcnado su apoyo. En la 
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CUADRO 51 

Evolución de algunos indicadores políticos. 1995-1998 

1995 1996 1997 1998 Variación 
1997-1998 

Participación en organizaciones sociales 
Sindicatos aaivos (420 en 1990) 348 319 283 279 disminuye 
N° de afiliados a sindicatos 171.428 165.075 152.n8 134.998 disminuye 
Cooperativas activas 293 249 517 526 aumenta 
N° de afiliados a cooperatrvas 358.885 359.314 379.732 412.368 aumenta 
Asociaciones solidaristas activas 1.471 1.481 1.389 1.398 aumenta 
ND de afiliados a asociaciones solldaristas 163.473 170.406 178.819 188.239 aumenta 
Sociedades anónimas laborales 45 13 168 215 aumenta 
Asociaciones de desarrollo comunal 1.600 1.620 1.635 1.732 aumenta 
Cámaras empresariales afiliadas a UCCAEP 41 41 45 46 aumenta 

Justicia pronta y cumplida 
Asuntos ingresados en las salas del Poder Judicial 
Sala Primera 567 670 419 582 aumenta 
Sala Segunda 602 428 400 437 aumenta 
Sala Tercera 879 1.048 1.333 1.305 disminuye 
Sala Constitucional 6.768 7.421 8.916 8.885 disminuye 
Casos de violencia domésttca 5.013 15.336 20.996 aumenta 
Recursos de Mbeas corpus presentados 1.126 1.111 1.328 1.108 disminuye 
Recursos de amparo presentados 5.165 5.773 7.022 7.188 aumenta 
Acciones de inconstitucionalidad presentadas 338 345 399 350 disminuye 

Duración promedio de los hábeas corpus 1 mes 21 dlas 19 días 21 días aumenta 
Duración promedio de los amparos 4 meses 3 meses 3 meses 3 meses disminuye 

y 2 semanas y2 semanas y 1 semana 
Duración promedio de las acciones 39 meses 37 meses y 26 meses 19 meses y disminuye 
de inconstitucionalldad y 2 semanas 3 semanas 3 semanas 

Control ciudadano 
Casos en la Defensoría de los Habitames 
Consultas 19.916 26.109 19.405 13.077 o 

Expedientes abiertos 2.049 1.496 1.358 2.082 aumenta 
Oposiciones a solicitudes de ajuste tarifaría 38 41 aumenta 
Audiencias públicas en la ARESEP 7 70 79 aumenta 
Demandas en la Comisión Nacional del Consumidor 1.505 2.493 2.248 disminuye 
Contralorias de Servidos Públicos 62 81 aumenta 

" El número de consultas registradas disminuyó considerablemente: 4.970 menos que el año anterior. Esta disminución se explica, según el/n-
forme Anual 1998-1999 de la Defensoría de los Habitantes, por un error de regisuo de las consultas hechas por teléfono, atribuible a la Ofi-
cina encargada de tal tarea. 



Carta Pa!>llllal ck AJ\'It'nto, de diCiembre de 1997 
la ConferenCia Ep1scopal habla hecho un llama
do a la .t¡xnura de un proceso de concenac16n 
en el que todos los sectores pantc1paran en la 
busqueda de soluciones a los problemas econó
micos y soc1alcs del pais. 

El CONARE mtcgró un grupo técnico que se 
cnc-.1rgó de elaborar una propuesta que contenía 
alguno~ pnnc1p1o~ > lmearmcntos considerados 
esenc1ales par.t un proceso de ~:oncertac1ón que 
sentara las b.~s para un gran acuerdo nac1onal. 
En un documento entregado el 3 de abnl, los re
presentantes de CO\iARE señalaban, en comc1-
denc1a con la Carta Pastoral ele Advu·nto, que en 
las conchc10nec; soc1opolfucas del pals el proceso 
de concenacíón debla inclu1r a un conJunw de 
actores de la sociedad CIVll, con una agenda rela
tivamente amplia L'l ComiSión de Concenac1ón, 
por su pane, sostenfa que en la concenac1ón so
lamente debfan panic1par los representantes de 
los trabajadores. de los empresa nos )' del gobier
no Los otros actores de la soc1edad c1"1l podrfan 
panic1par ~::n mstanoas de consulta e infonna
Ción, pero los acuerdos debenan ser el producto 
de una mesa mtcgrada en forma tnpartita '\o 
hubo acuerdo en estos puntos } el grupo técmco 
de CONARE termtnó sus funCiom:s El 14 de 
mayo de 1998 la Com1s1ón de Concenac1ón pre
sentó su mforme a consideraCión del Prcs1dentc 
de la Rept\bhca 

Fl trabaJO de la Comisión abnó realmente el 
proceso de concenac1ón. dadas las numerosas 
consultas y negoCiaciones reahzadas a lo largo de 
casi tres meses Sm embargo, la concenac1ón en 
si no se imc16 oficialmente smo hasta la em1sic.'ln 
del Detrcto Ejecutivo No 27106-MP-98, pubhca
do en La Gacrta N 122 del 25 de JUnio d~ 1998, 
med1ante el cual se convocó a un conJunto de or
gamzaclones, se defintó la agenda por discutir y 
se determmó la estmctura }' orgam::actón del 
proceso Para entonces habla va nado el punto de 
vista restricuvo sostemdo por la Com1s1ón, en 
cuanto a la pamc1pac1ón de actores de la socie
dad c1v1l, )'la concenac1ón habla adqumdo ma
yor amplnud En otras palabras, el enfoque cor
poratl\'lsta,, que era aporado por empresanos r 
trabapdore~. se deb1hto }' la contenaCion se 
abnó a la pam<:~pac1ón de otro::. attorc:. !>OCtales 
en cas1 todos los temas 

L Como se org mzo proceso? 

El decreto CJCcuuvo mcnc1onaclo clcfu11a co
mo órganos del rroceso de concenac1ón lns 
siguientes mstnnc1as 
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• El Foro Nac1onal. conformado por represen
tantes de grupos orgamzados de los sectores 
cooperauvo, financiero, ~md~eal, :;ohdarista, 
comunal. campc~mo y emprcsanal, adem:is de 
representantes del gob1crno y de grupos de 
mujeres. de Jóvenc~. de orgamzaLione~ ecolo
giStas, de etmas y dwer~os grupos tl\lcos El 
Foro tenía como func1om·s analizar estudtar > 
resolver los temas que fueran ~mettdos a su 
consideración por 1:~ Mec;a C.oordm:~dora, ~ 

cumplir con las normas establecidas por esta 

• La Mesa Coordmadora de la Concertación en
cargada de coordinar el f-oro !\acional y deter
minar el mecanismo de traba jo para 1::1 discu
sion y resolución de cada uno de los temas, asf 
como de mforma1 a la Secretaria E¡ecutiva pa
ra la CJCCUCión rcspcwva. La Mesa además de
bia establecer norm~ con rcspeuo a las mter
venciOncs, tales como cluempo y la cxtenstón 
en el uso de la palabra oral o c:.cnta, y mante
ner una estrecha relación wn el \1mtStro de la 
Prestdenc~a y con los otros tt:lOTC!> del proce:.o· 

• La Secrerana EjeCUll\'3 mtcgrada por un repre
sentante delegado del Mmtc;tro de la Presiden
cia, quien la coordmaba, un reprec:entante de 
los rectores de las umvers1dades estatales y 
otro nombrado por la Iglesia Catóhca La Se
cretaria era la encargada de dar el soporte ne
cesario a cada uno de los or~anos del proceso 
de concenac1ón, eJecutar d cronograma de ac
tlVldades defimdo por la Mesa Coordinadora 
para cada uno de los órgano~. rcwp1lar mior
mación sobre los d1feremc~ tema::. y subtemas, 
para hacerla llegar a todol> los .tuor~. SIStema
tizar las poncnctas y propucl>lJs p.tra su poste
nor utilización; mantener centros permanentes 
de recepción, fls1cos o clcclrómcos, rcah::ar fo
ros de carácter reg1onal, con el propósllo de re
copilar las opm1ones Jc la Cludadanfa, llevar 
un registro detallado dcluabaJO realizado, pa
ra efectos de elaborar l.1s mcmonas respecu
vas; preparar el prc~upuesto > consegUir los re
cursos humanos ) ccont)mlco') m:cesanos para 
la eficaz eJecuuón del pm<:t:So. 

• La Juma de ~tedtadores. mtegrada por los Ex

presidente:. de la Repubhca, el Ar:ob1spo de 
San José y las dos v~eeprc~1dcnt•b Je la Repu
bhca, fue la respons.1bk de conocer, mcd1ar y 
proponer altemauvas en aquellos casos en que 
los miembros del Foro Nac1onal no pud1eran 
llegar a dec1stones por consenso. 
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CUADRO 2 

Sectores representados en el Foro de Concertación Nacional 

Sectores 1 insti tuciones 
Sector cooperativo 
Consejo Nac•onal de Cooperativas 
Sector f~nanciero 
Camara de Bancos Pnvados e lnslltuaones financ•eras de Costa R1ca 
Asociación Bancaria Costarncense 
Sector campesino 
Mesa Nac1onal Campesina 
UPANACIONAL 
Frente Agrarto de Organizaciones Soctales 
Sector sindical 

Número de representantes 

5 

Comité Soclolaboral 5 
Sector mujeres 
Foro de las Mujeres 3 
Sector empresarial 
Untón de C~maras y Asociaciones de la Empresa Privada S 
Sector detallistas 
Cámara Naoonal de Comeroantes Detallistas 2 
Sector soltdarista 
Movimiento Solidarista Costarricense 5 
Sector comercio e industria 
Cámara de Comercio de Costa R1ca 
Cámara de Industrias de Costa Rtca 
Sector comunal 
Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal 2 
Sector comercio exterior 
Cámara de Exportadores de Costa Rica 2 
Sector educativo 
fofo Magisterial 2 
Sector minorías étnicas 
Mesa lndlgena 
Com1si6n Nacional de Asuntos lndigenas 
Asociación Proyecto Caribe 
Asociación China de Costa Rica 
Sector comercio autónomo 
Federaaón Costarricense de Trabajadores Autonomos 2 
Sector ambientalista 
Federación Costarricense para la Conservación del Ambtente 2 
Sector alta tecnología 
Cámara de Productores de Aplicactones Informáticas 
Comité de Alta Tecnología de la Cámara Costamcense Norteamencana de Comercio 
Sector de microempresarios 
Comité Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2 
Sector juventud 
Confederación Universitaria Nacional 
Asociación Cristiana de Jovenes de Costa Rica 
Sector partidos políticos 
Nombrados por el Comité E¡ecutt'/0 1 
Nombrados por el Jefe de FraCCión de cada uno de los pamdos pol ttcos con representación en la Asamblea legtslattva 7 
Sector Gobierno de la República 
Nombrados por el Presidente de la República 10 

Fuenre: Secretaria Ejecutiva del Foro de Concertación Nacional {Barahona, Gallardo y So¡o, 1999). 



• L1 C.llnliSión de \enfic:a~•on c.k \c..uc.·rclc.h, 
conformad:t por un represcntantl' nomlmtJo 
por la lgks1a Católica, un rc:pre~l'lllJntL Jc lo~ 
n!Clc.lrcs de l.ts umversidades e~t.llalt:'>, la Dc
fensor;1 de los llab•tante<> )' el Mm i..,lrll de h1 
Presidencia, fue el órgano dcc;¡gnado p.1r.1 vcn
hcar el fiel cumplmuemo d~ tad.t ur111 de lo!> 
antcnlos tOill3dos en el procec:.o de conLc:naut)n 

El nu~mo decreto seña!Jba el gr.ldl) de rcprc
xntac.:lllO de los sectores convocJdl1S, t.tl c.·omo 
lo mue!>tra el ~.-uadro 5 2 

De!>pUI.'!; de la publtcae~on del decreto de 
convlll:.Hona a la concertacion, lltr.ls Mgam::a
cwnc'> \t)grar\m su mclusron en el ptoct?so, :tun
que alguna., de ellas dentro de la C<HcgoltJ de 
"mtt'mhm~ por amphauón", cuyo >l!llll~ 11 0 rue 
claramente ddin1do Segun los rcg1~tros de la Se· 
crctana LJecutl\ a (Barahona t .allardu \ "oJo 
1999), el numero de pame~panu:s in"l nto~ en 
1.15 comiSiones fue mayor que el espú'lficadu en 
el decreto 139 entre mt~mbros pleno~ y rmcm
bro::. por ampliación. A pesar de qut: no todos llls 
msc..ruos p.trt1c1paron en las dehhcrauones el 
Foro dl Concenac1ón :-.:acional h.l sido el proce
so de nego<.:ruc1on y busqucda de illUI?rdos con 
mayor par11crpac:.ion de la socred.td c.:l\11 reah:::a
do en el pat~ hasta 1998. 

Fl me\1tahlc ~go presente en un c¡crLKK1 rt?ah
zado en la ;:ona central del patS SI. Intento mmimi
zar con la orgamzaCión de anco ro~ rc.:gtonak~ Se 
b~ba mforrnar a las personas~ or!}lllt.:41~•on.:s d~: 
la ;:ona ~ur. de Limón. de San (.arl~. de Gu.ul.lt'4l.S

tc.: y Puntarerus. sobre los asuntos que SI.' e~tab.m dc
bauendo, a fin de obtener eme nos} sugrn·nn.L-. que 
cnnquc>t:1cran el uabajo de las comtstoncs -;m em
bargo, pese a los c.sfuer:::os rcah:adv::. por l.IS :.<.:dcs 
re~1on.ues de la UmvCISJdad de Czy..¡,¡ Rlc.:a, la Um 
'ersltl.td 1\.tctonal y ellnsmmo Tccm1k\g•w de Co::.
ta Rica adem;'IS de los sacerdote~ ent'3.rgadm. de la 
Pastor:tl "<>cul r lideres comunab. k-r.; fow~ rcg•o
nales no cumpheron con las cxpcc·t.lll\~ qut: genc
r:tron, por dos ra::ones fundamenwlc~ en pnmc1 lu
~ar la connxatona fue prectprt.td.t, kt que se 
tradUJO en una bap pamc1pacton numcnm y d dc
~lnterl!::t en los temas en debate. pues no !'!<' ¡-x'rctbt.1 
clar.mtente "u rdauon con los problemas ll-x:ak~. en 
S«!gundl' lug.tr. dcb1do a la ausenua Jc mc.:l.llllSmllS 
que permlllcr.tn engar...ar el tmbaJl' de h, [oros n:
g1on.1b con el de las corrusioncs, b ..... ntncllhll'llt':!i y 
sugcrcnctJS no fueron aprowchadas por .tqut.'ll;t-. 

L 11 IIH'Cclllrw del ptoceso 

El pro~ocso se desarrolló en 'arta' la~c~ 
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sucesrvas. que se presentan csquem;i!lcamcm..: 
en el cu.tdro 5 3 Una ve;: conrormado el Foro 
Nactonal, los p.truc•pamcs c;c dw1th.:ron en m 
tlústoncs de traba¡o. de acuerdo con sus prcfe
renctas sobre los temas propuestos La agenda 
e~tuvo conlormada por diez tcmac; dcfimdos por 
el Gobierno c.:o••upcron, mercado de seguros, 
mercado de tclecomunrcaclones, cesantta pen
'>toncs, asrgnacronc~ lamlhares r desarrollo ~)
c.ral. s~tema mtcgral para el pago de ser.'lcto<. 
ambtemale:. hlxnad~.'!; smdtcalcs. palmea sah
nal } desarrollo rural. Esta estructuracron de la 
agenda dto ongcn .t l'Lho l.OmiStones de traba¡o 
porque los m.:~ ttm:l!> rc!Jc.:tonados con aspectos 
laborales rucnm th'>WllUll!> en el !>Cno c.lel COI15l' 
jo Superior de lrab:tJO c.lcntro de un enfoque tri
partito, es dec1r, sin I,J parLH:Ipactón de los otro~ 
sectores presentes en 1.:1 nmn:nacl()n 

Superados algunos problemas tmcrak::., como 
la mtegracron de las comrs•ones } el nombra
mtento de los moderadores\ el trabaJO comen::ó 
} se desarrollo imcns..tmeme a lo largo de ca.,1 
do~ mese:. Dlll como resultado un cOnJUntO dt• 
mas de 150 acuerdo:. ptlr consenso esto es por 
unamm1dad (cuadro '5.4), sm embargo. en dos 
temas cruetalcs. la apertura de los mercados de 
telecomumcactone'> > seguros. no hubo unid;ld 
de cmenos 'K: pmdujewn te~ultados de mayo 
ria. pero no acut•rdoo, de t:llllCcrtacton en scnt1do 
estncto. dada In opc>'-ICI()O c.lc algunos de los :.ct
tores smdKales parLICtpamcs. Lo:. .tcucrdo:. de 
mayoría fueron uno de lo., .t~pccto:. que ~.:omph

caron el proceSt."' en l.ls dos ulumas r~:. ldcadu 
como un mecam<.mo que pcrmmcra el paso de 
las pos1c1ones de mayona a conocrm1enw dd 
Prcs1deme de la Rcpubhca, para lo que este tu
vtcra a b1en dl·udtr el dcnommado aho gr.u1u 
de acuerdo" l7'5'>~• 11 m..ts de los mtcmhros de b 
comtston ), tcm1111(1 c;umdo usado por la \le!>J 
Coordrnadora como '>thllluto de con::.enso lOn 
el cons1guieme chsgu<.to de muchos de los rmcm
bros del Foro. qurenc .... llegaron qut: se habtan 
cambiado las r~gl.1~ dd Jllt'Sl1 al final del procDO. 
Dado el deseqUihhnl' ntlmt."nc.:o dt: tntcrc~ prt:
sente en algunas de las t'OrniSioncs de trabaJo 
1<!!> dectstone:. pot d mc1.J01Smo de \'otaeton nn 
proced1an adt·ma ... d~ que. por su mdole nusma, 
la concen.toon unphl.l .Kuerdos negouados Ln· 
tre las panes v no l.l tmptNCión de pos1uones 
de mayona a l.ts mmonas 

En la se~ton Jd Plcnano del Foro reah:ad.t el 
30 de onubr~; dl·.,pue~ de alguno~ mcrdemes, el 
mecamsmo dt: ,llttl gradl1 de ac.:uerdo fue derog.t 
do por resohtclón de la t-.ksa CoordrnadL,ra, 
cuando meno~ as1 lo entcnda) buena pan¡: de lo!> 
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CUADRO S 3 

Las fases de la concertación 

Fases Tareas Procedimientos Resultados 
Preparación Establecimiento del marco Sondeos con dirigentes politices; Decreto N° 27106-MP/98, en el que 

normativo; definición del consultas con representantes se definen los propósitos, el temario y 
temario, integración del Foro de diversos sectores la estructura de la concertación; 
Nacional, elaboración de los y organizaciones, seminario 1ntegradón del Foro Nacional, la 
documentos base de las realizado los días 17 a 19 Mesa Coordinadora y la Secretaria 
discusiones sobre los temas, de marzo; discusión con Ejecutiva; integración de las comisiones 
incluyendo diagnósticos y el grupo técnico del CONARE de trabajo, presentación de los 
propuestas de solución sobre la propuesta presentada documentos y diagnóstico y las propuestas 

y con la Conferencia Episcopal; 
elaboración de un informe con 
una propuesta sobre los 
procedimientos y temas 

Trabajo Lograr acuerdos en torno a los Instalación de las com1siones; Informes de las com1S1ones, con más 
en com1siones temas e1 discustón nombram,ento de los moderadores; de 150 acuerdos logrados por consenso, 

d"IScusion y negooaoón en el seno asi como con las discrepancias en tomo 
de las siete comisiones y el Consejo a algunos aspectos de los temas 
Superior de Traba¡o analizados 

Mediación Ayudar a las partes en desacuerdo Reunión del Plenario del Foro fracaso en la mediación; Junta de 
a revisar sus posic1ones en Nacional, el 30 de ocrubre; Mediadores recomienda al Presidente 
busca del consenso traslado de los desacuerdos a asumtr como acuerdos de concertación 

la Junta de Mediadores; 1nforme las pos1ciones de mayorla; algunos sectores 
de dicha Junta al Plenario; manifiestan su inconformtdad con 
traslado de acuerdos y desacuerdos lo sucedtdo; 1mpasw, gesttones de 
al Presidente de la Republica la Secretana EJe<utiVa, convocatoria al 

Plenano del Foro con una agenda limttada 

Seguimiento y Redacción de decretos y proyectos Revisión de los decretos y proyectos Proyectos de ley, decretos y acciones 
verificación de ley con base en los acuerdos de ley por parte de la Comisión de polftica pública 
de acuerdos de Verificación de Acuerdos, 

para constatar el ftel cumplimiento 
de los acuerdos de concertación 

Fuenre: Adaptación del cuadro elaborado por Barahona, Gallardo y Sojo, 1999 

prc:.cntC!> Por CJemplo. en el mfonne rcnd1do a 
UCCAEP por su Prestdente refinéndose a los 
acuerdos del Plenano dtce textualmente wu no 
de los hechos más relevantes lo consllluyó la 
modihcadon que se realizo a la norma del 75% 
de l o~ vows presentes para la consecución de al
to gradll de acuerdo' De esta manera todos los 
tem,l~ en los que el consenso no fue total 
(1 oo· seran ahora exammados por la juma de 
~ted1adore~ para ser remitidos, de nuevo. al Fo· 
ro NJCltmal de Concenac1ón en los casos en que 
tampoco se logre consenso~ (UCCA[P. 1998). 
Ese u a d procedmuemo establecido en el deaeto 

que d1o otigen a la com:enaoón. Ko lo entend1o 
asJ la ~tesa Coordmadora, nt tampoco la junta de 
Med1adorcs, la cual recomendó al Pres1deme tO· 
mar como acuerdos de concertación también las 
postc1ones de mayoriJ > dar por finalizado el 
proceso. Se IniCió asl un tmpasse que se prolongó 
hasta el 24 de novtembre. cuando nuevamente se 
reunto el Plenano· pero dentro de un chma que 
corurastaba no~ablemente con el predollUIIarue al fi. 
nah.:ar el trab.1JO de bs comiSIOnes 

En el transcurso de nov1embre el Poder Eje
cum·o comen=ó a tomar dec1s1ones con base en 
los acuerdo!> de l.1s com1~1ones. d1ctO albrunos 
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CUADRO 54 

Principales acuerdos del Foro de Concertación Nacional 

Temas Propuestas 

Asignaciones familiares Forta lecimiento de los esquemas de coordinación y financiamiento para el combate de la pobreza en Costa Rica, 
garantizando, como mínimo, un aporte equivalente al 2% del PIB para los programas de prevención y atención de la 
pobreza 

Cesantla Transformación de la cesantía en un derecho real para la población trabajadora 

Corrupción Desarrollo de campañas para el fomento de valores, mecanismos para mejorar la calidad de la representación 
polftica y la auditoría ciudadana, impulso de la evaluación y rendición de cuentas en el sector público 

Desarrollo rural Reestructuración del sector público agropecuario, previo establecimiento de las estrategias de desarrollo rural 
y agropecuario 

Libertades sindicales Compromiso para difundir y dar acatamiento efectivo a la normativa que rige esta materia 

Pensiones Creación de un sistema multipilar de pensiones, tomando como plataforma el régimen de invalidez, vejez y muerte 
de la CCSS, un segundo pilar obligatorio en la reasignación de cargas sociales y un tercer pilar voluntario 

Política salarial Instauración de un modelo de ajustes semestrales automáticos de conformidad con la evolución dellndice de Precios 
al Consumidor y establecimiento de una canasta básica tributaria de bienes y servicios 

Servicios ambientales Establecimiento de un sistema integral de retribución de servicios ambientales derivados de los bosques y 
plantaciones forestales, la biodiversidad, la protección de recursos hídricos y suelos 

Telecomunicaciones Consenso respecto al fortalecimiento del ICE y la creación de un ente regulador de las telecomunicaciones 

Fuente : Barahona, Gallardo y Sojo, 1999. 

decretos y elaboró proyectos de ley que fueron 
enviados a conocimiento de la Asamblea Legislati
va (cuadro 5.5). La Corrus1ón de Venficac1ón de 
Acuerdos inició también sus funciones, revisan
do detenidamente los proyectos de ley y OLras ac
CIOnes del Gobierno, para constatar su fidelidad 
al espíritu de la concenacións. la Comisión 
constató la ex1stenc1a de varios incumplrm1entos 
de la voluntad de las comtsiones en el contenido 
de los instrumentos jurídicos elaborados por el 
Poder Ejecutivo. Algunas de las diferencias en
conrradas fueron enmendadas; en otros casos, 
dieron origen a nuevas negociaciones en las co
misiones respectivas, como ocurrió en el caso de 
asignaciones familiares y desarrollo social. 

la e oncenau 

El análisis del proceso de concertación no 
puede desligarse del desarrollo de la campaña 
electoral y de sus resultados, que pusieron en 

evidencia un senumiemo de frustración de una 
parte de la cmdadan!a ante una forma hmttada 
de entender y hacer la polilica. La polmca como 
un proceso de discus1ón y toma de decisiones so
bre el gobierno de la comunidad nacional o lo
cal, en el que la participación ciudadana es fun
damental y el debate público desempeña un 
papel destacado, ha ido cediendo su lugar a una 
versión que la reduce en buena medida al proce
so electoral. Una vez finalizado este, la política 
vuelve a aleprse del ciudadano y se concentra 
exceswamente en las manos de representantes 
que, muchas veces, uenen un contacto limnado 
con las preocupaciones cotidianas de la maymia 
de hombres y mujeres del país y que, además, no 
se sienten obligados a rendir cuentas a los elec
tores periódicamente. 

Los debates entre los polít icos que llegan a la 
ciudadanía son a veces meramente teatrales, da
dos los intercambios y negociaciones que se ha
cen en espacios que permanecen vedados para 
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CUADRO 5.5 

Decretos y proyectos de ley originados 
en el proceso de concertación nacional at 

Tema Normativa-número 

Asignaciones familiares Decreto Ejecutivo 27558-MTSS 
y desarrollo social 

Cesantía, libertades 
sindicales y polltica 
salarial 

Corrupción 

Desarrollo rural 

Seguros 

Servicios ambientales 

Telecomunicaciones 

Proyecto de ley (expediente 13.474) 

Directriz 13·P 

Proyecto de ley (expediente 13.475) 

Decreto 27548-MP 

Decreto 27549-MP 

Decreto 27551-MEP 

Proyecto de ley (expediente 13.473) 
Proyecto de ley (expediente 13.469) 
Proyecto de ley (expediente 12.377) 

Decreto Ejecutivo 27550·MAG 

Proyecto de ley (expediente 13.476) 

Decreto 27552-MINAE 

Decreto N• 27553-MINAE 

Proyecto de ley (expediente 13.472) 

Proyecto de ley (expediente 12.694) 
Proyecto de ley (expediente 12.695) 

Contenido 

Reglamento a la ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

Creación del Fondo de Solidaridad y de Desarrollo Humano 

Modernización de la Dirección Nacional e Inspección 
General de Trabajo 
Reforma a varios artículos del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 26 
de agosto de 1943 y a los artículos 10,1 5,16,17 y 18 del 
Decreto ley N° 832 de 4 de noviembre de 1949 y sus reformas 

Creación de la Comisión Nacional para el Estudio de Políticas 
Preventivas contra la Legitimación de Capitales Provenientes del 
Narcotráfico 
Creación de una comisión que analice y proponga los aspectos 
de índole legal-operativo de las Contralorías Comunales 
o Ciudadanas 
Declara la formación de valores y principios éticos y morales 
como asunto de interés educativo prioritario 
ley de Protección a la Libertad de Prensa 
Reforma al articulo 150 de la Constitución Política 
Código de Deberes y Normas del Servidor Público 

Creación de la Comisión Nacional Consultiva 
sobre Desarrollo Rural (CNCDR) 
Ley de Seguros 

Crea la Comisión de Seguimiento de los acuerdos alcanzados 
durante el proceso de concertación nacional en el tema 
de servicios ambientales 
Establecimiento de la Comisión Técnica lnrerinstitucional 
para la Definición de Criterios para la lnternallzación 
del Valor del Agua 
ley de Valoración y Retribución por Servicios Ambientales 

Ley General de Telecomunicaciones 
ley de Modernización y Fortalecimiento del ICE 

.: No todos los proyectos y decretos señalados son acuerdos de concertación en sentido estricto. 

Fuente: MIOEPLAN, Barahona, Gallardo y Sojo, 1999. 



aquélla. El esfuerzo por ampliar el debate públi
co, con la inclusión de nuevos acwres y la aper
tura de nuevos espacios, fo rtalece la democraCia 
y el ejercicio de la ciudadanía. entendida ésta no 
solamente como la posesión pasiva de derechos. 
El proceso de concertación fue un buen intento 
de avanzar por ese camino. Sectores de la socie
dad c1vll que por d iversas razones habían tenido 
escasa capacidad de incidencia en los procesos 
de toma de decisiones, mcluso por autoexclu
sión, no sólo tuvieron la oportunidad de hacer 
oír su voz dentro de un espac1o sectonalmeme 
heterogéneo, sino que se vteron obltgaclos a es
cuchar los argumentos de otros, demro de un 
marco de búsqueda de aproxunac10nes entre 
posturas diferentes en tomo a los temas plantea
dos. Esta es una de las fortalezas del proceso; sm 
embargo, la concertación también evidenció las 
dificultades por las que atraviesa la relación en
tre la sociedad civil, wdavía muy dependieme de 
la iniciativa del Estado, y una clase polilica no 
acostumbrada a moverse fuera de sus arenas tra
dicionales, a dialogar con otros actores sociales, 
ni a manejar un amplio umbral de incertidum
bre, como corresponde al régimen democratico 
de gobierno. Este último facwr estuvo presente a 
lo largo de todo el proceso. 

La concertación, tal como se desarrolló, mos
tró algunas defictencias que deberian evitarse en 
el futuro, en caso de que el mecanísmo vaya a ser 
empleado nuevamente: 

• Se imemó obtener resultados en poco tiempo, 
en temas en los cuales el desacuerdo inicial era 
muy acentuado. Los intereses presentes y la 
desigual preparación de los actores exigían un 
plazo mayor para el trabajo de algunas comi
siones, cuyos miembros necesitaban madurar 
los acuerdos o revisar los lOmados ju nto con 
sus organizaciones. El reducido tiempo señala
do para la negociación, comprensible por ra
zones políticas, puesto que el gobierno necesi
taba justificar la concertación ante la sociedad , 
obstaculizó el arribo a acuerdos en algunas co
misiones y precipitó decisiones que mvieron 
que ser revisadas después de finahzado oficial
mente el proceso. Algunas conusiones debte
ron reunirse de nuevo para exammar los 
acuerdos y las reformas introduc1das en la re
dacción de los proyectos de ley. con lo cual, en 
la practica, la concenactón se prolongó más 
allá del 24 de novtcmbre, fecha del úlumo Pie
nano. Quizá lo conveniente hubiera sido que 
las comisiones revisaran dichos proyectos an
tes de su envio a la Asamblea l egislativa. 
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• Deb1do a la falta de expenencJaS previas, algu
nos actores carecían de un mandato claro para 
negociar en nombre de las organizaciones que 
representaban. Cuando los acuerdos se hrcie
ron del conocimiento público. algunos de los 
participantes en el proceso fueron censurados 
por sus organizaciones, lo que resw fuerza a lo 
pactado. En otras palabras. algunos de los que 
negociaron no sólo careetan de posiciones téc
nicamente sustentadas sobre los temas en dis
cusión, smo que su mandato para negociar en 
nombre de las organizactones era sumamente 
débil. 

• El andamiaJe de la conce.n actón fue bastante 
endeble, tanto técnica como financierameme. 
Los recursos económicos con que contó la Se
cretmi a Ejecutiva fueron exiguos, lo que en 
buena medida fue un obstáculo para disponer 
de un equipo técnico que asesorara a las coml
siones adecuadamente, con estudios y posicio
nes autorizadas no comprometidas con los in
tereses en juego. La necesidad de este equipo 
estaba justificada, además, porque no todos los 
representantes tenían posibilidades de acceso a 
fuen tes de información o recursos para aseso
rarse por su propia cuenta, sobre todo en 
algunos temas especializados. 

• La Mesa Coordmadora colocó el tnfasis de la 
conducción en el ráp1do logro de acuerdos. de
jando en un segundo plano el papel concilia
dor entre posiciones encontradas. La toma de 
partido por las posiciones gubernamentales y 
la inOexibilidad mostrada en algunos momen
tos provocó roces y conflictos innecesarios. En 
el período comprendido emre el 30 de octu
bre. fecha del primer Plenario, y el 2-+ de no
viembre, fecha del segundo Plenario. el proce
so quedó prácticamente sm drrección La 
Secretaría Ejecutiva jugó un papel ambiguo. ya 
que debido a su composición (represemantes 
de CON ARE y de la Conferencia Episcopal) no 
era exactamente un órgano ejecutor de los 
acuerdos de la Mesa Coordinadora; de hecho 
en no pocas ocasiones sus criterios fueron to
talmente opueslos a los de la Mesa. pero sus 
imciativas teman una mcidcncra limitada sobre 
el proceso. Al final la Secretaría se desdibUJó. 
al lgttal que la Mesa Coordinadora , sm haber 
renchdo cuentas (no hubo un infonne global) 
a las organizaciones participantes )' al país en 
general. 

• La temlinación abrupta del proceso impidió 
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que las comiSIOnes de trabaJO desarrollaran 
una labor de "cabildeo" en el ámb11o legislati
vo, a fin d~ que los proyectos fuera n tramita
dos sm mayores dilaciones Al quedar en ma
nos del Gobierno esta responsabilidad, la 
tramitación de los proyectos cayó dentro del 
juego polftico partidario 

El Triángulo de Sohdandad 

El Tnángulo de Solidaridad (TS) es una de las 
propuestas mclu1da5 en el Programa de Gob1emo 
que el PUSC presento a cons1derac1ón de lo~ 
electores durante la campaña electoral de 1997-
1998 Una de las pnmeras acctones del actual 
gob1emo fue la creación de la Secretaría EJecuti
va del TS, mediante el Decreto W 27076-C del 5 
de junio de 1998. De acuerdo con su formula
ción teónca, el TS busca mcemivar la paruc1pa
c1ón ciudadana en el ámbno local. a fin de esta
blecer un diagnósuco de los principales 
problemas de las comumdades y sus poSibles so
luciones. dentro de una acCión concertada entre 
estas. las mumc1pahdades y las 1nstituc•ones gu 
bemamemales (vease capttulo 2). De esta mane
ra, se establece entre las panes un compromtso 
que abarca d1versos aspectos, incluyendo el 
aporte de fondos, es dec1r, las comumdadcs y las 
mumcipaltdades deben aportar comraparudas a 
los fondos proVIstos por las msutuciones pubhcas. 

En rclac1ón con otros programas impulsados 
en el pasado con el fin de resolver problemas en 
comumdadcs. sobn.• todo de baJOS mgresos 
¿cuáles son los aspectos novedosos que comicnc 
el TS? De acuerdo con interpretaciones emana
das de la Secretaría E;ecuuva del programa. la dl
ferencra c~tnba en que el mecamsmo del Tnan
gulo se basa en la H1cnuftcacl0n de los problemas 
y sus posibles soluctoncs. por pane los vecmos 
organizados de las comunidades. La asp1rac1on 
es que el TS llegue a converursc en una poliuca 
púbbca que permaa la articulación de las deman
das locales con la oferta de las mumc1palidades y las 
insmuciones gubernamentales Una aruculaCJón 
mediante la cual no solamente se fortalezca una 
concepcion máS acll\•a de la ciudadanía. srno 
también una cultura rnstitucional en el plano de 
las relaciones con comumdades y municipalidades 

La pa IICIP e on e e onada 

La aplicación del TS en una comumdad espe
cifica imphca un proceso que connene vanas fases 
o etapas de progrestva parncipación ciudadana: 

• La sclccc10n de camones, distritos r comum-

dades en donde se va desarrollar el programa. de 
acuerdo con un conjunto de cntcnos económicos 
y sociales: mvel de pobreza. orgamzac1ón SOCial, 
recursos existentes, riesgo ame desastre!> naturales. 
Pos1eriormente se realiza una consulta con las mu
nicipalidades y con los dtrectores de las lnstuucio
nes presentes en el camón. para dctermmar su gra
do de interés Los conCeJOS mumopales deben 
expresar formalmente su acuerdo con elrmcto del 
proceso dentro de sus JUnschcctones temtonales. 
Dado que el TS es un mecaniSmo de concertación~ 
no se tmpone a las comurudades. smo que su 
aceptaoón es volumana 

• La celebrac1ón de asamblea~ d1stntales de vect
nos, agrupados por sectores, en las que se eh
gen los m1embros de las com1s1ones de desa
rrollo y de las flsca llas ciudadanas Esas 
com1s1ones. compuestas por un max1mo de 
vemte representantes, aprueban los proyectos 
y programas sena lados como pnomanos en los 
procesos de plamficac1ón estratégiCa que se lle
van a cabo en los dtstmos y cantones 

• La mesa de negociac1on. integrada por repre
semames de la comumdad. el conce;o mumcl
pal y las lllslituCJones del Estado, anahza los 
planes diStntales, selecctona los proyectos, es
Lablece el aporte de cada una de las panes y 
elabora las cartas de comprom1so que deben 
firmar las 1nstanc1as correspondientes Aunque 
las mumcipahdades y las mslltUcloncs publi
cas presenLan sus proptos prO)'CCtos. la base de 
la d1scusion la consmuye la sclcxc1ón rcahzada 
por las comts1ones d!Stntales de desarrollo 

• La puesta en operac10n de las fiscahas etudada
nas, cuya finalidad es garanu.;:ar la CJCCUCión 
de los proyectos y la transparencia de los 
procesos. 

Como se señala en el capnulo 2 de esle mfor
me. hasta junio de 1999 se hablan realizando 87 
asambleas de dismto en 1 7 cantones (li.ecretarfa 
del TS. 1999a). En dichas asambleas pamopa
ron 15.686 personas, el 5-+.9% hombres y el 
45,1% mu;eres (cuadro 5.6) En las comiSiones 
de desarrollo han pamcrpado 1 307 personas. el 
67.7% hombresyel32.3% muJeres l:n las fisca
lías ciudadanas el número de hombres pamci
pames es tambtén considerablemente mayor que 
el de mujeres: de 855 tntegrantes, el 66,8% son 
hombres y el 33,2% muJeres Los responsables 
del TS es1án conscientes de este deseqmhhno de 
género y han procurado mcenuvar la 
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participación de las muJeres faclliL~nJok!> el tras
lado a los lugares de reuntón, pero no se ha csta
blectdo un mecamsmo de cuotas por gcncro9. 

Por otra pane, el T") ha desarrollado un trabajo 
de capacitactón con el propostto de mcrcmemar 
la capactdad de los m1embros de las com1stones 
de desarrollo para elaborar diagnósticos Jc nece
sidades, proponer soluciones y negociar con 
municipalidades e instituciOnes publicas 

El TS y las politicas hac1a las comun1dades 

Es todavía muy temprano para hacer un aná
liSIS de los resul tados del TS en termines de 
incremento de la panictpación ciudadana en la 
toma de decisiOnes sobre asuntos de su especial 
mterés, parucularmcntc en comumdadcs I'Urales 
y de baJOS ingresos En todo caso, cualqutcr eva
luactón debe colocar el plameamtcmo del TS en 
perspectiva Desde los anos scsema, los gobtcrnos 
han esnmulado la orgamzactón comunal como 

CUADRO 5.6 

un medio de solución de problemas locales con 
recursos aportados total o parctalmcmc por los 
habitantes de las comumdades A pesar de los lo
gros alcanzados en vanas zonas del país, el mo
vimiento de desarrollo de la comumdad no pudo 
escapar a la influencia de la polmca m logró m
dependizarse de la acción de l:ls msutuciOnes del 
Estado. Probó, sin embargo, que la acción ctuda
dana concertada podía mejorar la calidad de vtda 
de las comumdades. 

El TS pretende recoger las experiencias posi
tivas del trabajo institucional con comunidades y 
superar las negativas, pero ttene algunos retos 
que enfrentar En pnmera mstanc1a. debe recu
perar la confianza c1udadana en las mstituciones, 
sin incentivar la dependencia con respecto a 
ellas, que posiblemente siguen stcndo valoradas 
como las pnnc1pales proveedoras de los fondos 
necesanos para reali :!ar los diferentes proyectos 
seleccionados Un facwr que puede fa,·orecer la 
ruptura de la dependencia del gobierno local 

Triángulo de Solidaridad, participación ciudadana, 
según regiones y cantones 

yun1o de 1999) 

Región Cantón N° de distritos N° de asistentes N° de miembros 
a asambleas de comisiones 
de distrito de desarrollo 

Huetar Atlántica Guácimo 5 634 65 
Siquirres 6 729 92 
Pococí 6 1.357 76 
Talamanca 4 740 82 
M atina 8 524 34 
limón 4 795 68 

Central Pavas 1 1.157 10 
Acosta 5 538 66 
Turrialba 10 1.565 136 

Chorotega Abangares 4 639 70 
Nicoya 7 2.709 100 
La Cruz 4 374 81 

Brunca Coto Brus 5 824 82 
Buenos Aires 8 870 125 

Pacifico Central Puntarenas 4 602 67 
Huetar Norte U pala 7 1.080 118 

Los Chiles 4 549 75 
Total 17 87 15.686 1.307 

Fuente: Secretaría del Triángulo de Solidaridad. 

N° de miembros 
de fiscalias 
ciudadanas 

45 
55 
47 
33 
27 
41 
10 
52 

101 
41 
89 
41 
49 
77 
38 
70 
39 

855 
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frente al Poder Ejecuúvo es el hecho de que, como 
resultado de las modificaciones realizadas al Codi
go Municipal, los municipios manejan mayores re
cursos económicos. aunque las situaciones varían 
de región en región: además, la reactivación de los 
concejos de distrito y la posibilidad de disponer de 
recursos via pan idas especificas coloca a las comu
nidades en una situación de menor desigualdad 
frente al poder de las instituciones públicas. 

Por otra parte, el TS debe lograr un camb1o 
en las culturas organizac10nales pre\·alecientes 
en algunas instituciones del Estado. que propi
cian el "vemcalismo" en las relaciones con perso
nas y comumdades. De oLro modo los procesos 
de negociacion corren el riesgo de sesgarsc fuer
temente por el peso que tienen los func1onanos 
destacados en zonas )' comunidades; de esta ma
nera podnan 1mponerse los temas de interes y las 
pnoridades del gob1erno, frente a las preferen
Cias de las comunidades y las mumopahdades. 
El TS nene que esumular la valoración de la ca
paCidad de las personas y los grupos parnclpan
tes med1ame el acceso a recursos s1mbóhcos y 
económicos, de tal forma que se puedan equili
brar las asimetrías en el poder, dentro de las ne
goCiaciOnes con municipalidades e insútuc10nes. 

Finalmente, el TS tiene que probar que no es 
una miciativa que solamente busca d1sminu1r el 
peso de las demanda-; que debe atender el Esta
do, trasladando la responsabihdad a las comuni
dades, baJO la cub1ena Ideológica de la descen
Lralizaclón y el "democratismo"; en otras 
palabras, q ue como se señala en el apartado co
rrespondiente del Plan Nacional de Desarrollo. 
qw.:: el TS ·'se sustenta en el convcncumenw de la 
impostergable neces1dad ele gobernar con y para 
las personas. incluyendo la población femenma y 
los grupos vulnerables, quienes hlstóncameme 
hnn s1do excluidos''. CM1DEPU\:-.I, 1999). 

Democracia y buen gobierno local 

El año 1998 trajo modificaciones para el Ré
gimen Municipal y de expectativas de cambio 
para las relaciones polilicas en el ámbito local. 
Con la entrada en vigencia del nuevo Código 
Municipal. ley N° 779-+, y de una nueva ley de 
Pan1das Específicas (W 7755). el gobierno mu
nicipal ha entrado en una etapa de moderni:a
ción, con impacto en el funcionamiento de la de
mocraCia dentro del espac1o local. 

Reforma de la legislacion municipal 

La imroducción de la figura del alcalde y su 

nombramiento por la comumdad a pamr del año 
2002, en elecc10nes difendas de las presidencia
les. es qmzá la transformación más radical que 
conuene el nuevo Código Esta elección plantea 
una serie de mterrogantes sobre el futuro de las 
relaciones entre los órganos ejecutivo y legislat i
vo del gobierno municipal lnevnablcmemc el 
alcalde va a desarrollar un espaCio de autonomía 
en su gestion, al soltarse las amarras que mante
nían atado a un eJecuuvo mumc1pal de nombra
miento del ConceJO. Los transnorios mcorpora
dos en el nuevo Codigo pos1biluaron la 
transformaCión inmediata de los eJecuuvos en al
caldes, con todas las prerrogauvas comemdas en 
el articulado: sm embargo, como en wda transi
Ción, lo nuevo y lo VIeJO coe.,o.sren no sm problemas. 

Durante 1998 la mayoría de las muniCipali
dades se ocupó de la conformación de los Con
ceJOS de DIStnto, los cuales, de acuerdo con el 
nuevo CódJgo, estan mtegrados por cmco miem
bros: smd1co propietario y sind1co suplente y 
tres conceJales electos por nómmas partidarias. 
La vigencia de la nueva Ley de Parudas EspeCifi
cas les perrmte a estos ConceJOS obtener recursos 
financieros para obras comunales. A partir del 
año 2002 los ConCeJOS tamb1én serán de nom
bramiento popular. lo que abre otro espac1o pa
ra la paruc1pac1ón c1udadana orgam:ada 

Emre las func10nes del gobierno municipal 
señaladas en el nuevo Código está la de acordar 

la celebración de plebiscitos, referendos y ca
bildos de conformidad con el reglamento que se 
elaborará con el asesoramiento del Tribunal Su
premo de Elecc10nes, obsen•ando, en cuamo a la 
forma e implementación de estas consultas po
pulares, lo precepmado por la legislación electo
ral VJgeme" (Capitulo Primero. an 13, inciso j) 
Una de las 1mnc1pales ra.::ones rara convocar a 
un plebiSCllo es la des1itución del alcalde, aplica
Ción novedosa en la institucionalidad costarri
cense de la figura de Revocatoria de t-- landato Se 
trata de mecanismos que buscan una mayor par
ticipación de la comunidad en el manejo de los 
asuntos locales. 1\inguno de ellos fue usado en 
1998; no obstame, algunas mumc1pahdades. por 
imc1am·a del alcalde, han promo\'ido consultas 
emre los vecinos de los d1stnros, para la presen
taCión de p lanes de invers10n de los Concejos de 
Distrito. Es el caso de la t>. lumC1pal1dad de San 
Jose, que ha vemdo desarrollando una sene de 
foros d1stntales con ese fin. 

El nuevo Código está siendo re\isado por la 
actual Asamblea Legislall\'a, en la Comisión 
Especial de Reforma YiunlCipal , con el propósito 
de precisar el papel > las facultades de los miembros 
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c.ld ConceJO ~lutut:tpal }' wrre~u al~un.ls mc.:on
~rucnllas lunc.ltc<l!> y pohucas Tamba:n en otras 
nlrnts1oncs kg_Jslauva:. permanentes $C han tntfll 
c.luudo prorccw:. de le) con el fin de ptlllunc.lt::ar 
el proceso dcscentruh:ador} precl5<lt las .nnbu
ctoncs del ConceJO 1\lulllctpal }'del ablc.lc 

Nuevas cJUtond.Jdes loe es 

1998 fue tamhum un añl' de rcn,l\'.luun tk 
loe; ú1n<::CJOS mumctpales. En las elecu.mc' dd 1 
de fcbrt>ro se obser\'6 una ,.e:: mas b tl·ntknl1a 
que ~ \1Cne mamfestando desde 19Ho, tk un 
aumento progres1vo del numero de regtdnrcs 
propietarios electos por los pan idos mmorttanos 
emergentes (cuadro 5 7) El númem de p.1rt tdos 
de este upo que parucipan en las clccuones lo 
lales tambtén se ha mtrementado, pu;;s pasaron 
de dte: en 1986 J \'Cinlltres en 1998 Al~unas de 
c:.tas agrupactones han mamerudo su prc::.cnt:ta a 
lo largo de van.J::. clct:ctones clllton.tlcs, pero 

CUADRO 5.7 

t.ambtcn han mcurs10nado en el pl.mo provincml 
Del total de 571 regtdores propu~tanos e lec

tos. un -H 3% fue postulado por el PUSC un 
-+0, 1% por el PLI\ y un 12 6 }r por los parudos 
rnmontarios De los rcg1dores electos. el 65.6'lb 
son hombres y el 3-+.-+% mu¡crcs Aunque las 
muJeres electas toc.lavta no ak.mzan el mínimo 
del -10%, se observa una tcndcnLi.t de crecimien
to porque en 1986 las ctudad.\na~ electas en dt
chos cargo~ rcpre~ntaban apenas el 6.2% del 
total tcuadro 5.8). 

Esta mtcgraoon dt.. lo~ t..OillCJlb rnurunpale~ 
genero una c.hnárnu.:a de nq~lX IJltOn y compro
mto:;os, tamo en las elecctoncs uc prl·::.tuemcs y vt
ceprestdemeo:; como en las dc!>tgnactOncs de al
caldes En 81 cantone<. clcl p:lt~ el PUSC 
cons1gU1ó clegtr 51 prestdentc'i )' 53 vtccprcsl
dentes el PI N 16 prestdcntcs > 21 v¡ceprestden
tes, rntemras que los p:1rt1dos rnmomanos 
lograron 10 pre5tdenC1as muntCtp.lles > 7 \1cepre
sidencias. El 70,4% de los prestdemes electos 

Regidores electos según agrupación política. 1986-1998 
(números absolutos y relattvos) 

Agrupación polltica 1986 1990 1994 
No % No % No % 

Total sos 100.0 525 100,0 545 100,0 
Partido Unidad Social Cristiana 232 46,0 274 52,2 232 42,5 
Partido liberación Nacional 260 51,5 233 44.4 269 49,3 
Partidos minomarios 13 2,5 18 3.4 44 8,2 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

CUADRO 58 

Regidores electos por sexo, según provincia. 1986-1998 
(números absolutos y relativos) 

1986 1990 1994 
Provincia M % F % M % F o/o M % F o/o M 
Total 474 93,8 31 6,2 460 87,6 65 12.4 468 85,8 77 14,2 375 
San José 130 94 2 8 5,8 122 87 1 18 12,9 120 80,0 30 20,0 94 
Alajuela 85 93.4 6 6,6 82 88.1 11 11,9 87 89,7 10 10,3 68 
Canago 51 98,1 1,9 50 83.3 10 16,7 55 91 ,6 S 8,4 43 
Heredia 50 92,6 4 7,4 51 85,0 9 15,0 57 89,0 7 11,0 42 
Guanacaste 56 88,8 7 11,2 55 87,3 8 12,7 49 77,7 14 22,3 46 
Puntarenas 66 95,6 3 4,4 63 91,3 6 8,7 64 90,1 7 9,9 50 
Limón 36 94,7 2 5,3 37 92,5 3 7,5 36 90,0 4 10,0 32 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

1998 
N• % 

571 100,0 
270 47,3 
229 40,1 

72 12,6 

1998 
% F o/o 

65.6 196 34,4 
60,2 62 39,8 
67,3 33 32,6 
69,3 19 30,7 
65,6 22 34,4 
68,6 21 31,4 
68,5 23 31,5 
66,6 16 33,4 
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CUADRO S 9 

Concepto 

Ingresos totales 
Ingresos corrientes 

Impuestos 
Tasas servicios públicos 
Otros • 

Ingresos de capital 
Transferencias 
Préstamos 111 

Otros <~ 

Egresos totales 
Gasto corriente 
Salarios di 

Inversión " 

----------------------

fueron hombres > solamente el 29,6% muJcrt!~. 
en las VlceprcsiCienctas el peso de las muJCr"e!> au
mentó a un 49.9% (IFAM. 1998b) 

En cuanto a la designactón de alcaldes. hubo 
novedades en algunos cantones. Por CJt>mplo, en 
Escazü la selección se hizo después haber reali
zado un concurso de antecedentes entre los 
miembros de 1:t comunidad: en Desamparados 
los candtdatos tUVIeron que sustentar sus candi
daturas en planes de trabajo. En la mayona de 
los casos. sm embargo, la elección fue el resulta
do de una ncgociacion entre las fracciones paru
danas Ademas. en los nombranuentos el dese
quilibrio de género es notono: 76 son hombres y 
solamcme S son mujeres (IFAM, 1998b). 

Ciudcldama y mttntCtpahdade~ 

Las acuoncs mun1ctpales. sobre wdo la pres
taCión de serviCIOS, son el ongen de conflictos en 
el espac1o local. Muchos no 1raspasan dtcho es
pacto, algunos se reOepn en los medtos de co-

mumcaeton y OLrO!> se convierten en denunCias 
presentadas ante la Dcfcnsona de los Habttames. 
En 1998 en esta mstancta se encontraban abier
tos 546 expedientes con denunctas contra 68 
mumctpahdades del pals La MunKtpahdad de 
San José acapara el mayor porcentaJe de dcnun
Cl3S ( 12,8%). segUida por las mumctpahdades de 
AlaJuela . G01coechea. Desamparados)' Canago. 

Los problemas en la preslactón de setvtcios 
están relanonados con las finanzas mumCJpales. 
Como puede obserYarse en el cuadro 59, entre 
1995 }' 1997 el crectmtemo de los mgresos fue 
s1gnificanvo. A pamr del traspaso de la admtms
tractón del impuesto sobre btenes tnmuebles. los 
tngrcsos meJoraron sustancmlmente y aumentaron 
alrededor del 41% en colones constantes entre 
1992 y 1998. Sm embargo. ese crcctmiemo no 
ha stdo acompañado por un movimtento surular 
en la mverstón mumctpal, ha aumentado la par
nda desnnada a salarios, pero la tnvers1ón se 
redujo enormemente De acuerdo con datos de la 
Comralona General de la Repubhca. en 1998 la 

Ingresos y egresos municipales. 1992-1998 
(mrles de colones de 1995) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

, 1.934,85 14.387,1 4 13.672,75 13.163,37 17.1 20,16 20.280,67 19.430,38 
9.018,36 10.614,08 9.774,76 9.985,30 13.1 03,37 14.246,64 14.279,97 
5.323,06 6.432,45 5.505,69 5.257,20 7.781 ,03 8.357,78 7.885,43 
2.186,00 2.264,56 2.004,94 2.208,16 2.442,42 2.556,44 3.076,58 
1.509,30 1.917,06 2.264,14 2.519,93 2.879.92 3.332.42 3.317.96 
2.919,21 3.773.06 3.897,99 3.177,22 4.016,79 6.034,03 5150,41 

468,79 773,04 914,91 547,22 647,43 922,08 538,5 
555,38 796,14 409,22 330,73 598,85 857,05 777,25 

1.738,45 2.144,07 2.495,00 2.220,31 2.655,12 4.192,15 3.834,66 
9.666,06 11.330,81 10.994,19 13.758,44 12.660,05 16.152,35 15.465,74 
7.566,66 8.581,51 8.674,83 8.304,21 9.695,95 11.262,21 11 .801,80 
4.357,98 4.769,74 5.010,73 4.953,93 5.771,40 6.347,25 6.696,43 
1.812,25 2.213,37 1.887,32 1.680,49 532,73 1.098,19 897,98 

"' Se consigna el monto diferencia en los rubros correspondientes bajo ingresos corrlenres •. 
"Se consigna el dato correspondiente a recursos de crédito recibidos de 1991 a 1994 y el endeudamiento efectivo a partir de 1995. 
" Se consigna el monto diferencia entre la sumatorta de los rubros correspondientes bajo ingresos de capital•. 
• Se consigna el dato correspondiente a remuneraciones efectivas del periodo 1992-1995 y seMdos personales efectivos a partir de 1996. 
" Se consigna el dato correspondiente a la inversión real efectiva del período 1992-1995 y en los períodos 1996-1997 se homologa con el ru
bro construcciones, adiciones y mejoras. lo cual no refleja necesariamente la inversión real de esos períodos. Se hace asl porque el monto de 
inversión real no aparece consignado en la memorias anuales de la Contraloría General de la República. 

Fuente: Concraloría General de la República. 



reducc10n de los egresos de capnal con respecto 
al año antenor fue de 15,8% en colones comen
tes, dismmuclún que está relacionada con el des
censo en los ingresos de capnal debido, en lo 
fundamental, a la reba¡a de la tasa del impuesto 
sobre btencs m muebles. -+ ,l% con respecto a 
1997 (Contralona General de la Republica, 
1999). 

la nueva lcgtslac10n sobre parndas especifi
cas le da facultades a los Concejos de Dismto pa
ra proponer proyec10s de desarrollo e mvers1ón 
local ame los ConceJOS Mun1c1pales, los cuales, a 
su vez, los elevan ante el M1mstcno de Hacienda, 
enndad que dec1de con base en cntenos t~cmcos 
(termorio, poblaCIÓn e rndlt:C de pobreza canto
nal) el desuno del momo global presupuestado 
por concepto de partidas especificas. Con esta 
rransfom1ación se ha buscado eh m mar el chente
hsmo polínco que generaba el maneJO de estos 
recursos por los diputados de la zona, trasladan
do a las comumdades, v1a los ConceJOS de Dlstri
to, la responsabihdad de tdentihcar necesidades. 
presentar planes y dtsponer de los recursos una 
vez logrados. En este senudo, 1998 ha sido una 
especte de laboratorio para expenrnentar formas 
de aphcactón de la nueva legJSI,tcton No todo ha 
stdo sattSfactono, por supuesto. En vanos camo
nes se dtficulto la conformauon de los Concejos 
de DJStnto, con los consigUientes perJUicios para 
las comuntdadcs. El Mm1stcno de Haetenda, por 
su pane, tuvo problemas para d1stnbU1r una su
ma tOla( insuficiente para responder postUva
meme a todos los proyectos env1ados por las 
municipalidades. Un total de vemticmco munici
palidades presentaron proyectos orlgmados en 
140 distritos. la mayoría de ellos destinados a 
mejorar caminos, puentes, escuelas, salones co
munales y servicios de salud (1 FAM, 1998a). 

En el ámbno del mejoramiento de las relacio
nes con las comumdades, de he destacarse el fun
cionamiento de 30 Oficinas de la Mujer en 1gual 
número de camones Estas oficmas son el resul
!ado de conventos de cooperación entre las mu
nicipalidades y el lnsmu1o Naoonal de la MuJer, 
establecidos con el propósno de 1mpulsar pro
yectos para el mejoram1emo de la condictón de 
las muJeres en el amb1to local, faolttar la coordl
nactón entre las msutuch)ncs y los grupos de 
mujeres en las comumdades y, en general. velar 
por el cumphmiemo de la eqUidad de género en 
las acciones municipales Existen ademas Siete 
oficmas mumcipales espec1aluadas en la aten
Ción de la v10lcnc1a dorncsuca y se proyecta abrir 
otras stele con el mtsmo fin (INAMU, 1999). 

La Red de Camones Fc:ológ¡cos y Saludables. 
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iruciada en 1996. es otro espac1o de panictpa
ción ciudadana en el ámbito local, donde las mu
nicipalidades juegan un Importante papel Su 
propósito es meJOrar la salud de la locahdad. m
,·olucrando a las orgamzac10nes ctudadanas. las 
insútuciones púbhcas }' la empresa pnvada a fin 
de analizar los problemas en el campo de la sa
lud y constrUir soluciones en conjunto A fines 
de 1998 esta Red abarcaba 3-t camones 
(lnformación brindada por la unidad de 
promoción de la saluc, Ministerio de Salud, 1999). 

la sociedad civil y el espacio publico 

La tdea de soc1edad c1v1 l mvolucra " ... a ciu
dadanos actuamlo colecuvamentc en una esfera 
púbhca para expresar sus mtcrcscs, pas10nt:s e 
ideas, intercambiar mformac16n, alcanzar objeti
vos comunes, reahzar demandas al Estado y 
aceptar responsabilidades ofic1ales del Estado" 
(Diamond, 1997). Comprende entonces un con
juma amplio de orgamzactonec; 1amo formales 
como informales. plurahstas. dl\'er;as e mdepen
dientes, que m1eractuan en el espaCIO pubhco, al 
amparo de la libenad de asoc1actón }' exprestón 
consagradas en la Consmuctón Polinca y las le
yes. No buscan el ejerciCIO del poder pohuco, 
pero sus acciones muchas veces mc1den en la to
ma de dectStones en las msutuctones del Estado, 
incluyendo el parlamento. Una sociedad CIVIl ex
Lendlda y dmámica juega un papel preponderan
te en el fortalec imiento de la democraCia y en el 
adecuado descmpcflo de la admimstracton pu
bltca, formulando demandas, CJeroendo presio
nes y realizando negoc1ac1ones con mstanoas clel 
sector público. 

Una aproximación al anáhsts dt: la calttlud de 
la panícipac1ón organizada de la t:luúadunla de
be tomar en cuenta algunos im.l icadorcs. upo y 

canudad de grupos conformados o estableodos, 
así como su capactclad de prescrvac10n a Lraves 
de los años, tncJclencta en la defmtdon de los 
asuntos publtcos, med1ante pronunctamu~ntos 

sobre problemas espec1hcos, formulaltón de 
propuestas y ohtencton de respuestas guberna
mentales: capac1dad de loe; grupos para Nable
cer alianzas o articularse con otros gn1pos. } 
creación de espac lOS nuevos de participación 
c1udadana. 

En Costa R1ca las estadlsucas d1spombles dan 
cuenta aprox1mada del conjunto de grupos orga
nizados. porque solamente c1enas organt;:acto
nes deben rcg1strarsc en las oficinas publicas y 
son muy pocas las que llevan datos sobre la 
canudad de grupos y su af1hac10n. En el cuadro 
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CUADRO 5.10 

Organizaciones inscritas y afiliados según provincia. 1998 

Provincia Sindicatos Asociaciones 
solidaristas 

N• Afiliados N" Afiliados 
San José 172 109.601 795 110.612 
Alajuela 31 3.894 127 16.392 
Cartago 12 4.038 79 18.200 
Heredia 6 2.308 131 16.720 
Guanacaste 10 842 31 3.074 
Puntarenas 26 7.164 47 6.355 
limón 22 7.1 51 188 16.886 
Total 279 134.998 1.398 188.239 

" A este total se debe sumar 22 asodaciones de reservas indfgenas. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1998 e INCOOP, 1999. 

5.10 se muestra el componamiemo de sindtca
tos, organizaciones solidmistas, asoc1aciones de 
desarrollo comunal y cooperativas, durante 
1998, en tenninos de número de asociaciones y 
de aftliados. Al total de asociaCiones habna que 
agregar -+6 camaras empresariales agrupadas en 
la Umon Costarncense de Cámaras )' AsouaciO
nes de la Empresa Pnvada (UCCAEP), -+03 
ONG10 y 215 soe1edades anóntmas laborales. 

En el ámbito laboral, las asoCiaciOnes sohda
nstas consmuyen el upo de orgamzactón mas 
extendido. Despues de la diminucion sufnda en 
1997, ha recuperado el nivel observado en años an
teriores. El numero de sindicatos ha continuado 
disminuyendo, mientras que las cooperativas, las 
soCiedades laborales y las asoctactones de desarrollo 
comunal han aumentado; las o rgani=acwncs 
empresanales afiliadas a la UCCAEP mantienen su 
cuanua. Las asociaciones laborales, tanto sincticales 
como sohdanstas, estan concentradas en San ]ose, 
aunque estas ttltimas nenen Importantes nudeos 
en Umón, Heredta y Alajuela 

La afiliación de mujeres al movimtento coo
perativo, el de mayor número de afi liados, es de 
aproximadamente 45% del total de la membre
sla , lo que da una aproximación de la importan
cia numérica que ha alcanzado la parlicipación 
femenma en las organizaciones de la sociedad 
civtl. Para el año 1998 se registraban -tO coope
rativas constituidas por mUJeres. 

Después de haber estado a pumo de cerrar, 
DlNADECO ha reanudado su labor de promo
C!On; como resultado de ello hubo un repunte 

Asociaciones Cooperativas 
de desarrollo comunal 

N• N" Afiliados 
433 212 232.394 
457 83 114.705 
178 33 8.903 
117 29 5.096 
191 43 36.698 
188 91 10.095 
146 55 4.477 

1.710" 526 412.368 

del número de asoctaetones de desarrollo comu
nal en 1998. De acuerdo con los daws de esta 
tnstüución, entre mayo y d~e1embre de ese año el 
número de asociaoones consmuidas y reacuva
das fue de 97 en todo el país. Sin embargo, no se 
tienen datos sobre la afiliaCión y la calidad de las 
accwnes que desarrollan estas orgamzaciones. El 
numero de cooperativas muestra una ligera 
vanacwn. pero tampoco estos datos refleJan la 
dJfíctl suuaoon fmanc1era por la que atravtcsa el 
movtmJento. En lo que se refiere a las orgam::a
cwnes no gubernamentales, los datos de que se 
dtspone son solamente aproximados 

La paniopacion en orgam:aciones parece ser 
un valor que no se aplica en la realidad. En una 
encuesta nacional efectuada en el marco de la 
Maestna Cemroamencana en Cienc1as Políticas, 
con una muestra de 1.600 personas en todo el 
pais, entre los meses de agosw y ocLUbre de 1998 
(Fourmer, Zelcdon }' Cenes, 1999), el 82% de 
los entrevistados indtcó que era muy 1mponante 
la penenencta a orgamzac10nes que luchan por la 
soluctón de problemas comunes: sm embargo, 
solamente el 13% afirmó pertenecer a alguna 
organización 

No hay indicadores que permitan e\'aluar la 
incidencia de la sociedad Cl\11 sobre las políticas 
públicas y otras deCisiones del Estado costarn
cense El análisis de los medios escmos muestra 
un conJUnLO de acctones en \'anos ámbnos. por 
lo general en defensa de mtereses particulares. 
emprendtdas fundamentalmente por sind1catos, 
camaras empresanales y grupos comunales. Las 
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RECUADRO 5.2 

Relaciones entre la sociedad civil y las instituciones públicas 

la Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, del Proyecto Estado de la Nación, realizó una encuesta en los meses de mayo y ju· 
nía de 1999.lunto con la empresa Unimer. Las 1.618 personas entrevistadas en todo el pais opinaron de la siguiente manera acerca de las re· 
laciones entre algunas organizaciones sociales y las institudones públicas: 

Organizaciones sociales ¿Existe relación? ¿Es transparente?"' ¿Acceso a información? 
(%) (%) (%) 

Si No Ns/Nr SI No Ns/Nr Fácil Difícil Ns/Nr 
Sindicatos 51 ,5 34,8 13,7 29,7 66,0 4,3 14.7 80,4 4,9 
Cámaras de empresas privadas 44,1 41,1 14,7 33,6 60,6 5,8 10,9 83,4 5,6 
Asociaciones de desarrollo 56,7 31,6 11,6 49,9 45,3 4,7 22,8 72,0 5,2 
Cooperativas 53,3 33,9 12,7 42,4 52,7 5,9 20.7 73,4 6,0 
Partidos políticos 64,5 26,0 9,5 22,8 73,2 5,0 10,6 84,1 5,3 
Organizaciones de mujeres 51 ,3 34,8 14,0 55,2 38,7 6,1 25,2 67,6 7,3 
Grupos de vecinos 40,9 49,3 9,8 58,5 35,9 5,5 26,1 64,8 9,1 

"Las preguntas sobre transparencia y acceso a información solamente se hicieron a quienes respondieron positivamente a la primera Interro
gante. 

Como puede observarse, la mayoría de los entrevistados considera que si hay reJación entre las organizaciones sociales y las institudones pú
blicas; pero esa relación no es muy transparente, salvo en el caso de las organizaciones de mujeres y las de vecinos, en las que el 55,2% y el 
58,5%, respectivamente, consideran que hay transparencia. El acceso a la información sobre estas relaciones es considerado díffcil en todos los 
casos. 

demandas de otros grupos son menos visibles en 
las tnformaciones de prensa, posiblemente debi
do a que ésta se interesa más por las struaciones 
conOtcuvas. Hay, además, acciones de cabildeo 
que se realizan continuamente y que no reciben 
ninguna publicidad, a veces por decisión de los 
mismos gmpos participantes. Como fue señala
do, en el plano local, alrededor del Triángulo de 
Solidaridad y la Red de Camones Ecológicos y 
Saludables, la sociedad civil ha tenido una parti
cipación imponame. 

En ausencia de da10s sistematizados, el análi
sis de las informaciones de la prensa escrita per
miten la conformación de una idea general sobre 
la presencta de algunos sectores y organizaciones 
en el espacio público durante 1998. 

• En el campo sindical, en el primer semestre las 
acciones se concentraron en tomo a las nego
ciaciOnes salariales, la meJora de las condicio
nes de trabajo en los hospitales de Liberia y 
Puntarenas, la aplicación de la Ley de Conce
sión de Obra Publica en el caso de los muelles, 
la vtgcncta de las ltbcrtadcs smdicales en el 
sector pnvado y las reformas a la Ley 7531 , so
bre pensiones. En el segundo semestre el pro
ceso de concertación nacwnal consumió bue-

na parte de la atenctón sindical, debido al de
bate mterno que generaron la participación de 
un sector del movtmiemo >' las propuestas de 
aperrura de las telecomumcactones y el merca
do de seguros. Las acciones más exnosas se re
fieren aJ debate sobre la Ley de Concesión de 
Obra Pública y el pronunciamiento de la Sala 
Constitucional que anuló los incisos a. b y e 
del artículo 376, y el segundo párrafo del arti
culo 389 del Cód igo de Trabajo. 

• En el ámbito empresarial, al igual que en años 
anteriores. la presencia fue constante y siste
mática en los distintos espacios en que se de
baten asuntos públicos o se toman dectsiones 
sobre política pública, desde el proceso de 
concertación hasta comisiones especializadas 
Sin embargo, no siempre la posición fue uni
voca; así por ejemplo, la p reocupación del sec
tor exportador estuvo centrada en la necesuJad 
de definir las polfticas de competitividad y la 
prolongación de incentivos como los CAT, con 
la oposición de ou·os sectores, como la Cáma
ra de Comercio. El 12 de novtembre se realizo 
una reumón entre representantes de la UC
CAEP y el Presidente de la Repúbhca, a quten 
se le presemó el documento "El Estado 
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costarnu'nse del s1glo ){¡'\1 una pcr:;pclli,·a 
e m prt>sanal". que recoge la:, rcflcxwncs del 
sector sobre ese tema. En eltrans<:urso tlcl año 
se reacuvaron las Comisiones Mtxtas Bthucra
les, un esfuerzo de cabildeo que había vcnt<lo 
desarrollando el sector empresarial agrupado 
en la UCCAEP desde la pasada admmistrac1ón 

• Los problemas hnancteros fueron el eJe pnnci
pal alrededor del cual g¡raron las preocupaoo
nes del sector cooperativo durante 1998 Sus 
acetoncs se cncammaron haCia las ncgoctaCIO· 
ncs en lhsumos mveles, con el fm de que el 
Gobtcrno tomara algunas med1das para paliar 
la cns1s finam.u.:ra del sector. Con este hn bus
caron el apoyo de otros sectores y de dmgen
tes pohucoc; )' formadores de opnltón pubhca. 

• L1 Agenda Política de MuJeres Costamccn:.c::. de
sarrolló una campaña a famr de la clece~on de 
muJeres dentro del Gabmete )' en las JUntas cll
recnvas de las msmuc10nes autónomas. dt 
acuerdo con el pronunCiamiento de la ~ala 

ConstituctonaJ relativo a la obltgatonedad del 
cumplimiento de las cuotas de parttctpactón de 
las mujeres (Resolucion 716-98) I A1 Agenda 
tambten estuvo opuesta a la reforma que se ht:o 
al proyecto de ley para la creacton del lnsmmo 
'\Jactonal de la MuJeT (INM.1U), que hmno a la 
m1mma e\ presión la parunpacton de la sonedad 
Cl\11 en el nombramtento de la JUnta dlrecti,·a lla 
reforma fue producto de un acuerdo entre el go
bierno saLiente y el entrante) El Foro AutonL1mú 
de MliJCres cons1gutó ampliar la represcntacton 
fcmcmna en el proceso de concertación, alleg¡
umar la clecctón de una cuota adtcional a la ca
nalizada ohcialmemc por el Foro de MuJeres 
convocado porellNAMU En relación con la de
fensa de derechos de las muJeres y la apertura de 
cspac1os para su paniopaoón, nmguno de los 
otros scctnres orgaru::ados tuvo mlclam·as o 
acompañt\ a este sector 

• Un conglomerado de vemtidós orgam:aCICmes 
indtgenas y COOPEBORUCA se mov1h:aron 
para apoyar la aprobactón de la Ley de 
Desarrollo Autónomo de los Pueblos 
Indígenas. que no encontró mayor respaldo en 
la Asamblea Legtslauva. 

• En el plano comunal. grupos de vecmos de De
samparados, T1rrases. Rio A..-ul, 1\tcova r Halt
llo dc<;arrollaron acc1ones destinadas enfrentar 
d1sllmos problemas comunales 

la percepcion 
ciudadana sobre las instituciones 

las percepdoncs ciudadanas sobre las msu
tuciones publtcas y los espacios de part1C1pac1ón 
forman parte del LUadro general de valoraciones 
que se hacen sohn. el desempeño tnstitucional y 
la uulidad de los cspac1os de pantcipacion Co 
mo ya fue señalado estas percepc1ones son el re 
sultado la ex-pencnua per::.onal y las 1magenes 
que transmnen los formadores de op1món, fun
damentalmente los med1os de comunicación El 
hecho es que uenen 1mpauo sobre las acc1ones 
de la ciudadama tanto en el plano naCional como 
en el local, mdependtentememe del sustrato que 
las conforma 

Los estudios sobre .. ultura polfuca que se han 
realcado a lo largo de los años novenra muestran 
un apoyo md1scut1ble al reg¡men democrauco 
:-\o obstante, hay claros signos de inconformidad 
con la palmea y los politlcos. En la Cllada en
cuesta reah:ada en el marco de la Maestrfa 
Centroamcncana en Ctenctas Pohticas, solamente 
el 10% de los emrevtstados dtJO tener una opl
món buena o mU)' hucna de los politlcos; el 49% 
md1co que su opmton era regular, )' el 41% diJO 
que su opm1ón era mala y muy mala. En cuanto 
a la polinca. sólo el 14~ manúestó que su op1 
mon era buena o muy buena. el-l3% diJO que re
gulaT y el 43'\J afirmo que la opm1ón era mala o 
mur mala Dentro del tot::tl de encuestados, los 
jovenes entre 18 y 15 uenden a ser más severos 
en SUS jUICIO<; c;ohre Ja polll1C3 }' los pohllCOS. 

Como 1amb1en c;e c;eñaló antenormcnte. para 
un sector de la poblac\On cmtur el voto en forma 
penód1ca en las elecciones nacwnales ya no tie
ne el valor que <.e le atnbuta hasta hace unos 
años En el estudiO cttado el 55% de los cntre
\1Stados afirmo que Jac; clccc1ones no fueron na 
da 1mponames para ~u futuro personal, el 20% 
dtJO que poco r c;olamcme el 25% contesto ~mu
cho ::,m embargo el 50~ de los entrevistados 
señaló que las elecciOnes st eran muy Importan
tes para el futuro del paiS (grafico 5.1) Sobre la 
pureza del proceso electoral. contranameme a lo 
que se podria pensar, un 23% opmó que eran 
"nada" puras, el 37'~ diJO que ·'poco" y el 40% 
afirmó que mucho'". 

las encuesta:; efectuadas ames y después de 
las elecctones rellLJan una persistente creencia en 
la cominUtdad de la 'iltuae~on econóllllca v SOCial 
del país. mas allá de los camb1os de gob1emo Es
te JUICIO esta basado en la percepCión de que se 
han pcrd1do la:; d1ferenC1as programaucas emre 
los dos grandes parudos que dominan el escena no 
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GRAFICO 51 

Costa Rica: imagen de las elecciones. Febrero de 1998 

Mucho 

Oo/o 10% 20% 30% 

Pureza de las Importancia para el 
ele<ciones futuro del país 

Fuente: Fournier, Zeledón, y Canés. 1999 
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Bienestar personal y de la comunidad, las instituciones públicas 
y las organizaciones sociales 

Los datos de la encuesta de la Auditoría Crudadana sobre la Calidad de la Democracia, del proyecto Estado de ta Nación, confirman la drstan· 
da que existe entre la ciudadanla y algunas organizaciones sociales. Ante la pregunta de si el trabajo de las instituciones públicas y las orgam· 
zaciones sociales está dirigido al logro del bienestar de las comunrdades y las personas. los entrevistados manifestaron lo siguiente: 

lnstítuciones públicas y organizaciones sociales SI% No % NS/NR% 
Asamblea legrslatíva 28,6 68,1 3,3 
Gobremo 38,6 58,9 2,5 
MuniCipalidad local 70,8 28,5 0,7 
Asociaciones de desarrollo 64,0 32,5 3,5 
Sindicatos 31,6 62,9 5,5 
Cooperativas 49,2 47,2 3,6 
Iglesia 77,2 21,6 1,2 
EBAIS 76,8 19,5 3,7 
Partidos políticos 17,0 81,3 1,7 
Po licia 61,8 35,4 1,8 
Tribunales de Justicia 55,0 41,8 3,2 
Cámaras de empresarios 24,9 68,6 6,3 

Las rnstitooones que son percibidas de manera más positiva en el aspecto señalado son los EBAJS, la Iglesia, las muniCipa idades, las asclciaciones 
de desarrollo, la policía y los Tribunales de Justlcra Se trata de instituCiones y organizaciones cercanas a la vida cotidiana de las personas. 

Las mayores percepciones negativas están dirigidas hada los partidos politices, las cámaras de empresarios. la Asamblea Legislativa, los sinchcaros 
y el gobremo. Se trata de rnstancias políticas o de defensa de intereses. Estas respuestas ulChcan que los debates y acuerdos entre estos aaores socia
les y políticos, como una concertación tripartita, tiene pocas posibilidades de alcanzar un alto nivel de legitimrdad en la mayorla de la población. 
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GRAFICO 5.2 

nacional Por ejemplo, en la encuesta reali.:ada 
por Unimer/La Nación en setiembre de 1998. 
más de la mitad de las personas entreVIstadas 
(52%), indicó que no existían diferencias entre el 
PUSC y el PLN . incluso entre los simpati:antes 
del PLN, el 30% afirmo que no existta d iferencta 
y entre los pamdanos del PUSC el3l% contesto 
exactamente lo mtsmo. Demro de este panora
ma, los pamdos políucos }' la Asamblea Legtsla
uva son las mstanctas ame las que la ctudadania 
mamfiesta menor confianza. 

En el caso de la Asamblea Legislativa, las opi
mones empeoran entre los meses de abril y se-

Costa Rica: Perfil de proporcionalidad, elecciones 
2-

para diputados. 1998 
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NOTA: La razón de ventaja se obtiene div1diendo el porcentaje de escaños por el 
porcentaje de votos de cada partido. El perfil de proporcionalidad relaciona el 
porcentaje de escaños de cada partido con el porcentaje de votos. El punto de la 
curva que cruza el eje 1 se denomina porcentaje de indiferencia. En general, se 
considera que cuando dicha curva cruza ese eje en un punto situado entre 5 % y 
75 % la proporcionalidad es aceptable. Entre el15% y el25% se considera muy 
elevada. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo de Elecciones. 

tiembre de 1998. Los diputados que finahzaron 
en sus cargos a fines del mes de abril fueron me
jor calificados, relativamente, que los que co
men::aron su labor el l de mayo. Entre esos me
ses aumentaron las caLficaciones de "mala" y 
"muy mala" para la labor parlamentana, y dismi
nuyeron las categorías "regular" y "buena" El m
temo de los leg1sladorcs por elevar sus salanos a 
mvelcs que la opm1on publica cons1deró muy 
elevados postblemente mfluyo en el aumento de 
las optmones negativas observado en esos meses. 

la composicíon de la Asamblea legislativa 

La evaluaoón cmdadana sobre la Asamblea 
Legislativa está en buena pane basada en con
cepciOnes preconcebidas, porque a lo largo de 
muLhos años se ha venido msisttendo en la Ua
mada "inefictencia parlamentana". Tal inefioen
cia es entendida como lentílUd en la tranlttación 
de las leyes. debiua fundamentalmente a la pro
longación Jc los debates, en algunos casos sobre 
aspeCLos tle escaso imer~s para el pa1s. Para e\'i
tar tales dilacwnes se ha venido recalcando la ne
ces1dad de reformar el reglamemo que rige la di
námica Interna de la Asamblea La ineficiencia, 
de acuerdo con ciertos criterios manepdos por 
periodtstas y comentaristas políticos, estaria en
tonces detem1inada por el diseño institucional: 
no obstante. poco se habla de la conformación 
de la Asamblea r su impacto en el desempeño 
global de la insmución . 

Trece parudos postularon candidatos para 
pres1dente y vicepres1demes. y veintitrés lo hicie
ron para d1putados. pero al establecer una rela
ción entre los votos obtenidos y el número de 
asientos alcan:ados en la Asamblea Leg1slativa, el 
"número efectivo" de pan idos en esa mstancia es 
apenas de 2,6 (Proyecto Estado de la Nación, 
L 999) 11 Este indicador. sm embargo, esta afecta
do por las barreras legales (procedimiento del 
cociente y subcocieme) que tmpiden una mayor 
represemactón de los parudos pequeños en el 
Parlamento. No obstante. los dtputados de los 
cmco partidos pequeños nenen un peso Impor
tante en la dmannca leg1slati\'a, pese a que su ac
cwn no es homogenea, sino que responde a po
SICiones 1deológtcas y personales dúerentes. 

Al relac10nar los votos obtemdos por los par
tidos con el porcentaJe de escaños logrados, si
guiendo La propuesta de Cox y Shugan (Lijphan, 
1995, Valles y Bosh, 1997), se puede trazar un 
perfil de p roporctonalidac.l que muestra d sesgo 
presente en el sistema electoral y que favorece la 
representación de los grande::. partidos. en detn-



mento de los pequeMs \C:.peoalmcme el Parudo 
lmegrauón NaCion,tl ) d ~1tl\'ll1llent0 Liberta
no), como mucc;tra el ~mhco 52 En otras pala
bras, los pamdos minomario:. podrían obtener 
una mayor represcntaCilm en la Asamblea Legt!i· 
lauva SI ocumeran van;l< .. IOne:- cn el siStema de 
c.lcstgnactón de escaños 

La dtstnbuuon de e~l.años en la ~mbka 
LegiSlall\'a ha temJo cfccLOs tanto sobre su dma
mtca mterna. como en las relaetoncs con el Ejc
cum·o, con un hecho agra\ante las dJ1icultades 
cxpenmcntada5 por la fraccion del PLN par;t 
sostener una po5tcton umvoca frente al Gohterno 
y la fracuon del PU C.. 

Otros factores tamht~n entr.m en JUego. Por 
una part..:, en d desempeño lc¡?,tshlu,·o sobre to
do en el pnmer año de una nue' a legislatura. la 
expenencia prcvw de los diput,tdt):. JUega un p.t 
peltmportantc Dada la mpo:.tb1hdad d~.. rcelec 
cton de lo~ parlamcnt.tnos, cada cuatro años l;t 
m.1yona de los nuevos d1putado:. debe aprender 
las reglas de la dinam1ca parhtmemana y tal 
comeudo 1mplica tiempo. Dtcho de otro modo. 
la mexpenencta d1licuha el tr.umte leg1slatl\'ll 
durante el prime1 añl), a p.:sar d~ la dtspomblll
dad de asesores especialt:ados en el maneJO le
glslall\·o En la legt5latura que Sl mstalo d 1 dt• 
mayo de 1998. solameme ocho d1putados conta
ban con expencnc1a parlamenta na pn.:' 1.1 ~111 

embargo. en la fracuón del PLN un numero con· 
s1derablc de lo~ diputados hab1a lXupado cargos 
publicas. )' en la frawón del PlJ~C apro:>ilmada 
mente d 509o tema stm11:lr cxpcncnc1a. Fl perA l 
profesion.tl u ocupaciOnal es hctcrogcneo, aun 
que predomman los abogados tH), segu1dos de 
los cducodores (8). los empresanos (7), los agll
cultores > agrónomos t6) > los mcdtcO!> (5) Los 
restantes dtputados u~nen profc:.1oncs >' ocupa· 
dones diversas Ahora bu.:n. e5tc .1ban~eo de pro
fesiones\ ocupacwnes no nece!>,mamcnt~ es un 
obstáculo. 51110 un ractor que puede lavoreccr el 
examen ~ l,t tramitación de los provecto~ 

Por otra pan e los pamdos en el gobterno ..:n
rreman t.ada ve: mas chhcultac.les para ;tlcanzar 
más del 50% de los escaflos En las clecuones de 
febrero ck 1998, el Parudo UmJad SoCial Cm
uana no logró eleg1r el numero de diputados su· 
liueme par,1 conformar la maytma s1mple, nccc
s;ma pam la aprobac1t1n de buena partl' de los 
proyecto~ de lcv "e configuro asl una ·hamblea 
Legtslatl\a mtegrada por dos grandes mmonas > 
s1etc represemamcs clcg1dos por cmco pequeño:. 
parudos E5tas grande!> mmonas l) "ma}ona~ 

prccan:ls , que han acompañado a lo!:> dos ul11· 
mos gob1cmo:. -.c:nalan una tendcnua hacta la 
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transformac10n de la d111.1m1ca de la Asamblea 
Lc~t5lativa y sus relaciOne!> Llm el Poder EJCWll\'l1 

La nOCil'm de mayona parlamemana comu!n
za a tener otro sigmhcado, )'a no es domu11o cx
clustvo del pan ido en el gob1erno. smo qul en !>U 

conformac10n deben concurnr dos o más paru
dos En otras palabras. con "liS \'Otos en las elec
Ciones para dtputados. la ~;.ludadama est<t pravo· 
cando un deslizamiento hacta un rl'gimen 
semiparlamentano mas allt~ de lo:. deseos o las 
mtcnuones eJe los proptos parudo:. <;¡ se mod1fi· 
caro d siStema electoral para clmmmr las harreras 
que d1ficuhan la eleCCión de un numero mayor 
dtputados de parttdos mmontario:., la transfor
maCion señalada posiblemente OLUrnría de ma
nlra mas rap1da 

Para llevar adelante su gesllon u e gobunno. el 
Pn:stdente de la Republica nccesll.l ~:omar con el 
apoyo de la -\samblea Leg,~lall\'a S1 el p.lrttdo 
que lo ehg1ó no obtuvo la mayona parlamentaria 
requenda, ésta debe ser constrUida ~:on el apo)·o 
de lnros parudos, mediante una negoc1ac1on que 
no s1empre es perc1b1da como transparente \ de 
uuhdad para el pa1~. Esto es lo qu~: tradlutmal· 
mente se ha ven1do hauemlo- la busqucda no 
s1empre exnosa de una agenda de con:.~..nso en
tre las &acuones de los do~ pantdl)~ mayonta
rws Si la tendencia de mmorí:l!> !>cñalada se 
manuene. e:. pos1ble que en los prox1mos años la 
slluac1on evolucione hasta un punto en el cual la 
conrormaclón de mayoría:. parlamcmanas lmph· 
que la negoCiaCión de -paqu~.:tes ~.:ompletos . que 
refleJen los mtereses de dü!> o más parudos 

H:l\ consefiSo en que -.e requ1cren aJUStes 
lru>lliUCionales, pero toda\ ta no ha) suficiente 
dandad sobre la mdole de tales aJu<;tes E5 posJ· 
ble que la adecuación del 1cglamcmo no sea su 
fiu..:nte > que 5C necesiten mnüv.lcmnes que in· 
du:.o podrían afectar los met.ant!>nllh dt decoon 
de los d1putados l :t rclau' a p:uah ... l:. ob"ét-vada 
durante el ult imo ::Jño dd)e ser m\)IIVO de una 
pn.>lunda reflexión 

la Asamblea en cifras 

Lllahor de un parlamento no puede med1rse 
solamente por la <.:.tnudad de lews aprobadas, 
dad.b las otras funuones que debe cumphr so
bre todo en el plan(1 del control poht1co l..1s le
ves aprobadas 50n solo un aspecto del funCLona
mtcnto leg1slauvo, pese a ello, la comparación 
entre legislaturas umswuye un md~eador de lo 
que puede haber su<.:ed1do en el penodo analiza
do En la lt.:g1~ latur<t que se llliLÍó el 1 tic m.tyo de 
199-1 ) conduyo a fines d~: abnl del slgULeme 
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GRAFICO S 3 

Costa Rica: Proyectos de ley presentados por tema, según origen de 
la iniciativa mayo 1998-abril 1999 
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año la Asamblea Lc~lama aprobo un tl1tal de 
1 O 1 leyes; cm re el 1 de mayo de 1998 }'el 30 de 
abnl dt 1999 -.e aprobaron 7 2 k}1e::., es dcctr. un 
28,7% meno:. que en el pnma penodo su\.1lado 

Durante esta uluma legtslatura '-í.' presentaron 
un total de 39-1 pro}ectos de los cuales d 20.3q 
<.orrespond16 a tnlCitlllvas dd Eje,·uuvo · Oc es
tos un poco m;b de la mnad .,e ubu.:a en d are:~ 

de Mgobtcrno ~ admmtsLr:tc 111n lgralico 5 3n), 
que comcmpla los proyecto'> relauonados con 
aspeclll~ admmtstrauvos, dl'cloralcs. JUdKtales 
jl.lrfdlCl1·COn5tllUCiOnafec;, de rmanzas y credttO pu
bhco contralona relaciOne.-.. cxtcnores y segun
dad ctudadana Fn este tem,l destacan los e uatro 
pro}'ectos sobre las transfor maCJoncs del ICE y 
del INS Ley d~; Modemt=actt~n > FortaleCJmten
to del ICE. Ley General de Electnctdad Le\ Ge
neral de Telecomuntcactont:s } Ley de '>q,'Uros. 
asl como la ley de reforma constnuc10nal que 
propone mod•hcaoones al marco dl las m-.tnuclo
nes autónomru, 

Los dtputados dd PU'>C presentaron 114 
proyecll1S, la muad de ello~ dentro del tema de 
gobtemo y admmtstracwn la bancada dl'l PL\1 
presento 65 proyectos el 40 " de ellos en el tc
ma soc1al; los Jrputados de los parudos mrnon
tanos presentaron una canudad de pro>·ectos su 
pcrior al total presentado por el Poder EJ.:cutivo 
~ el PL'\ 94 la mayona de ellos dentro dd tema 

de gobtem~' \ admtm::.trauon (6/%) 
Las 72 leyes aprobadas en el penodo fueron 

basH.:amcnll. convemos (3-t,7%). reformas (26.-!%) 

\ cxccpcroncs al cumphmtcnto de leyes ( 16.7' 
La mavona de los proyectos aprobados por 5U 

m•~ma mdvk de conventos, fueron tntclall\·a del 
Poder EJCt.:llllVO (66,6CJi., del total) 

En el plano de control poltuco la Asamblea 
Lcgc,lauva Integro vana:. comtstont:s espeoales 
de mvesugactón, ademas de la Comtsu)n de Nar
cotrafico, que es permanente y que fue tnstalada 
de mayo de 1986. En esta leg•slawra la Comtston 
ha conunuado mwsugando alrededor de c5e 
tema } se ha ocupado de dos asuntos tmportan
tes d caso del diputado Luis F1shman. que fue 
descsumado. \ d llam,tdo caso Hank C..on::ak: 
\lo presento mforme en el penodo. 

Otras dos comt5tonc., fueron tnstaladas para 
mvesugar el des\'!O de recursos del Fondo de De
sarrollo ~ocral \ \srgnaCiones 1 amtharcs. ast <..0-

mo las denunctas wbre anomahas comcudas con 
los fondos del Programa de Compens.actón ',o
Ctal La segunda de las comt:.tones tenrunó su 
trabaJO y nndw un mforme en el cual se mdica 
qw .. el dC!>\' 10 de: recursos fue el producto dl: una 
consptraCión emrc functonanos de la DESAF ~on 
representantes de Amcrt(a Capitales que ~ no 
favorectda por vartl1S t:lcmemos. Pnmero, la ne
ghgencta e\'ldente e tnlxcusabk, de funoonanos 



de rango mcdto del Dcpanamcnto Fmanctero de 
la DESAF, qwenes Mgumentando un supuesto 
dec;conoctmtento, no registraron, donde corrcs
pondta, las m\·ersioncs que tlegalmente se hauan 
con fondos de FODESAF. Segundo. la dcbthdad 
y lenmud con que actuó la AULoridad Presupues
taria una ve;: detectadas las mvcrs10m:s } los va
cíos exLStcntes en la legislación " La segunda CO· 
misión no ha remhdo aún su tnforme. Amba5 
tnstanctas consumtcron bastante uempo en las 
dehberac10ncs y las comparenctas de funciOna
rios y figuras polrticas 

A pnnctptos de JUnto se mstaló una comLSton 
para esLUdtar las denuncias de persccuc10n poh
tica contra funcionarios de la AdmtnlStractón Fi
gueres. El 24 de febrero de 1999 se prc.c;cnto un 
m forme con dictamen negattvo de mayorla >' dtc
támenes de minorfa. El 16 de setiembre de 1998 
se tnstaló una comtston para estudtar el maneJO 
de los Ceruficados de Abono Tnbutano (CAT), 
este grupo elaboró un primer mforme que esta 
s1endo analuado por los d1putados 

Extensos debates se desarrollaron tambten 
alrededor de la denommada "dtrectrt bancana· 
y las reformas consutuctonales, sin embargo, co
mo se muestra en el recuadro 5.4, tanto la Asam
blea en su conjunto como las comtswnes espe
ciales en parttcular. enfrentan un problema de 
credtbibdad frente al pubhco. 

La imagen del Gobierno 

A través de las encuestas de opinión se pue
de lograr una aprox1mac1ón a la percepc10n CIU
dadana sobre el Gobtemo. Esta evaluac10n, co
mo ya se indtcó, es una mezcla de criterios 
objetivos y subjeuvos, }' a veces está sumamente 
inOuenciada por los acomcc1m1entos m mediatos. 
Las encuestas realizada por la empresa UNIMER 
para el dtano La l'<ac1ón. en enero. abnl y seuem 
bre de 1998, y en enero de 1999, permiten el se· 
guim1ento de algunas de esas percepciOnes. 

En abril la Imagen del gob1erno saheme me
JOró. Aumentaron las opuuones favorables al 
32% y d1smmuyeron las desfavorables al 28%. 
asimismo, aumentaron las op1n1ones que califi
caban la labor de -regular Al final de su peno
do, la Admm1strac1ón Figueres había logrado 
meJorar su 1magen, despues de haber laido en 
los más baJOS mveles de populandad alcanzados 
por un gob1erno en los años noventa La atrac
Ción de grandes empresas e.'\'tr:lnJeras en el ambt
to tecnológico, aunada a una 5Huacton económi
ca relativamente e5lable, ayudó a camb1ar buena 
pane de las percepctones negall\as que le habtan 
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acompañado desde pnnctptos de 1995. 
Estas opu11ones favorables sobre el gobtemo 

saliente fueron acompañadas por el ·opttmtsmo" 
ante el gobierno que 1mctarta sus funooncs el 8 
de mayo. En esa m1sma encuesta de abnl, el 40% 
de los emrevtslados cons1deraba que el palS iba a 
meJorar; una tercera pane md1có que la snuaaón 
segUtna igual y solamente el 10% señalo que la 
slluacton seria peor Entre las tareas urgentes que 
el nuevo gob1cmo deberla acometer, los cntreVJ~
tados señalaban, en pnmer lugar, el mc¡oramien
to de la sttua1..10n economica (44%), :;eguido de 
la creac1ón tic empleos ( 13%) }'el aumento de la 
segundad c1utladana (9%) 

En el mes de seucmbre la encuesta arrOJó una 
unagcn cmdadana fa,·orable al nuevo gob1erno 
Las op1mones dentro de la categoria "buena y 
muy buenan hablan pasado al 37%. mientras que 
la categoria mala} m u} mala había retrocedido 
al 20% Cuatro meses despué~ esta 1magen varió, 
al aumentar las percepciones negativas y dismi
nuir las pos1l1vas Ll agrupactón de categorías 
"mala )'muy mala" aumentó al 35% }' la "buena 
}' mu>' buena" descend10 al 21% La categoría 
·regular" tamb1cn crcCil'l levemente 

Este camb1o en las percepciones estuvo m
fluido por el aumemo del salario del Presidente. 
decretado algunas semanas antes > que en la en
cuesta de enero de 1999 es señalado como un 
erro1. JUnto con el aumento de los salarios de los 
mm1stros Lo~ resultados de la encue!>ta mues
tran además la dificultad de los entrevistados pa
ra señalar logros del gobierno. el 4 7% md1có que 
no habla logros En setiembre del año antenor en 
esta categorfa se localizaba un mayor numero de 
per<;onas (55% del tolál), pero el número eleva
do ~e JUStH1caba porque la AdmtntSlr..ICIOn Ro
dnguc: se habla 1ruciado esc..:asos cuatro meses 
antes En ec;a cnc.uesta, Jdemas. el 61% de los en
treVIStados diJil que el Gobierno no habla come
tido hasta entonces errores de imponanc1a. 

En ese momento, sin embargo. cas1 la mitad 
de lo cntre\'l!>tados. 4 7% del total. mdu:aba que 
el Gob1emo no habla logrado comumcar adecun
damente sus planes al pais, aunque el 37% con
sidtraba lo contrano. La auscnc1a de comumca
Ción entre gobernantes ) c1udadanta. que 
también afectó sensiblemente al gobierno ante
rior. se relactona con la d1soc1aoón que existe 
entre los planes de reforma economtca )' la opi
nwn de buena pane de la población sobre esos 
asuntos Las encuestas han vemdo refle¡ando un 
fuerte sustrato soc1al de apoyo a las insliLUCIOncs 
del Estado, desfavorable a l.lS propuestas de 
apertura r pnvauzactón Tanto en la encuesta 
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reah:ada por Un imer en ahnl tk 1998 . ..:orno en 
la efl·ctuada por la \bestna lentmamencan:t de 
Ctencws Polnu.:as entre ago-..w } ouubre de ese 
año. la marona de los entrevistados se rnamlcstó 
abtertarnente a faH1r de un btado fuall: En el 
pnrner caso se les prt'gunto ,, lo:. cntre\'l:.t.ldos 
qmen deben,1 tener mas poda en Co.,ta RH..t ,el 
Estado o la emprc:..l pnvad.1 ~ El T2 .. wmcsto 
que el Estado En otra encuc::ttJ. se les pttl m es
coger entre dos po~tbthdade::. ,un [ <.t,ldl1 fuelle 
y grande o un.1 empresa pnvadJ fuert~ } grande? 
El 62'\, se mamfesto por la pnmera postbtluJ.1d y 
el 2$'~ por la segunda En c::.te ulumo caso no ::.e 
mamh:staron dtferenuas stgnlf1cauvas e m n: los 
grupt15 de edad. pero <.1 entre los generos· el apo
yo de 1.15 muren:s al l:'stado c-.. muLho may0r que 
entre.· los hombres 661lo y 'SH'Y., respccuvamt•nte. 
En cuanto al nave! educati\'O wntranamentc a lo 
que 'lt podna pensar, solo las per:.onas con nm
guna cJucanon formal mamfc<aaron un menor 
aporo .11 Estadl) 52 *' 

..,obre estt.: tema h.1y dudas e mcerttdumbres 
que no se pm.Jen exultar v que connene t.:nlrcn
tar ah1ertamcnte '\o es un prl1hlema Je Ji, ul~a
cit~n o propaganda. como se l'nuende a veces la 
comumcaCléln c;mo de mtcrtambJO ahtcno entre 
las panes. C<,mo se Intento akan;:ar. con l'Xllo li
mitado en el proceso de lOm.enactéln 

RECUADRO 5.4 

Rendición de cuentas 
y defe nsa de derechos 

la rcndtuon penodKa de lUentas es un me
<.antSm<l que <.tmtnbU\c .1 fonak<.er la JcmocraCJ.t, 
.Kentua la conh.m::a clUdadana en las lnslltucto
ncc: puhlllas e mcremcnta la rt.:~pon~abthdaJ de 
g<"'hemantes ' funuon.mos. CU\J~ acuones lle

nen consecut:nuas lavorabkc; y de~lavorablcs 

para el htenc-.t.tr del pa1s \ de la pohl.llton 
En Costa Rll.a exbtt: un conJUnl<' d<. inst.m

uas que CJerten controles en vanos ambtto:. de 
las ln5lllU<.IOne-.. publt<..lS como la (< ntralorta 
General de la Republtt.l la Delensona de lo::. Ha
bnante::., la Comtston 1\aCional del ( tmsumiJM. 
l;t Sup .. nntenJencta (,l·naal de \alon:s. la Autv
nclad Reguladora de los Sernoos Puhhcos > 
otrib Pero rt<."l l xtSte en reahdad una cultura Jt.: 
rcndtCI<ln de cuentas \' apena~ '-1.: cst<m desam"'· 
ll,mdo los mc~.-anismos aprop1ados para que las 
m'>tlluclonc:. ~ los funt:tonamh penodtcamente 
presenten mformes }' c;c vean .,mnelld<"lS a la m
dagaoon púbh<.a 

En 'u \fc:nwrh.t .\nual 1 N~ l1 Contralona (, -
neral de la Rcpubhca h;Ke algun.1s obscrvaooncs 
no mll\ hala~utnas en tumm0-. de transparenoa 
' rendtct<m Jc t:uent,\s en la gc-.uon pubhca x 
constatan no súlo actos de corrupcwn, smo t.lm
bten suuacttme... trregulares lJhficadas como 

Rendición de cuentas 

Sobre el tema de la rendición de cuentas, las personas entrevistadas en la encuesta realiZada por la Auditoría 
Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, del Proyecto Estado de la Nación, mdicaron mayoritanamente que los 
diputados. alcaldes, presidente, regidores y smdicos no rinden cuentas al pueblo que los eligió. 

Funcionario 

Diputados 
Alcaldes 
Pres1dente 
Regidores 
Síndicos 

SI rinde cuentas 
% 
8,5 
7,2 

31,3 
10,1 
10,5 

No rinde cuentas 
% 

93,5 
92,8 
68,7 
89,9 
89,5 

, Cuáles instituciones hacen algo para que los politicos, los funcionarios y las organizaciones sociales rindan 
cuentas al pueblo? El17% de los entrevistados señaló a la Defensoría de Jos Habttantes en pnmer lugar. el14% 
a los medios de comunicación y el lOo/o a la Contraloria General de la Repúbhca. El porcentaje restante se dis
tribuye en un con¡unto conformado por catorce mst1tuc1ones. entre ellas la Asamblea legislativa y las com1siones 
legtslativas especiales, que obtuvieron 6o/o y 5% de las mendones, respectivamente. 
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vtolactón del ordenamiento Jllrldu.:o La Contra
lona sctiala la auscn< .. ta tic comrole5 chctentt:s 
en los sujetos pastvos que mtegran la Ha~:tcnda 
Pubbca, lo cual aunado a una destd1a mu} !?,ene
raltzada en nuestra cultura, conmbuye a la tnob
servanua de la normau\'a legal y tecnica. al m· 
cumphmtento de ob]euvos > metas, a la 
trractonaltdad del gasto, al despillarro, entre 
otros. l0 que d1hculta en buena mcd1da hnndar 
un serv1cto eficaz y eftoeme al ciudadano y con
duce a la com1ston de actos que Cl1nllc,an a un 
mcfietentc uso de los recursos publtws )' ,, gra
ves perjutcios cconómteos para el Estado" tCon
t ralo na General de la Repubhca, 1999) Esta ad
mtntstrac.ion mcfictcnte de los fondos pubhcos, 
ademas de que conduce a la corru¡x1ón ab1ena 
en no pocos casos, como lo ~en ala la Contra lona, 
tambicn podrla est<lr refleJando un problema 
mayor la tm¡xnCJa en la gcsuón publica :\un
que la ~ lemona no lo senala abtenamentc, los 
resultado~ de la fiscah:acton por arcas de tan en
trever un problema no solamente de ausencta de 
controks. stno tambten de maneJO de los tnstru
memos existentes. 

Durante décadas los mtntstenos e tnstllucio
nes han presentado mcmonas anuales de ~u ges
ltón ame la Asamblea Lcgtslattva, en un cJt.:rCtcio 
formal sm marores consecueneta5 pracuc.ts La 
Comraloría General de la Rcpublica realtza una 
labor de ftscah:ac1<'m de la Hauenda Publtca pe· 
ro la rendtctón de cuentas no se reduce al mane
JO adecuado de los dmeros publtcoc; stno que 
apunta adem:\5 hacta la evaluación de los re~ul
tados obtemdos por las tnslituctones púb l ir.:a~ en 
termmos del desarrollo cconom1co ) SOL tal del pats 

Al tntroduetrse una mod1f1cación a la Ley Ge
ncr:tl de la Admmtstrauón Puhlica ll,, mmt~tro:. 
deben presentarse ante la Comtsion de A!;umos 
l lacendarios de la Asamblea 1 eg¡slattva para ren
dtr un tnformc c;obre la eJecuuón del presupue!>· 
to de la enudad a su cargo. sobrl la ba5C del 
:umphm1ento de muas cuam1ficahlts e tndtca
:lores de desempeño De atllcrdo con la 1\lemo-
1a cnada, en 1998 scts mm1s1ros no cumplieron 
·on e53 norma legal Presidencta, Fconomta, ln
lustna y Comercio. ~.1lud , TrabaJO ' Segundad 
ioctal, Plamficac1on Nac10nal y Poht1ca Econó
mca y Ciencm )' Tecnología Adernas. en tres 
omparccenc1as de mtnístro~ anah:adas por la 
:omraloria se detenmnó la ausencia de una ver
ladera e\·aluacton de los logros de los mtnlste· 
10s con respecto a los objeuvos y metas ddim
as en el presupuesto corrcspondtcnte 
.::omraloria General de la Rcpubltca. J 999) En 
1 liqu1c.lacion de los presupuestos que tlebe 

pre~cntar el Mtmstro de Hac1enda a la Comr,tlo
ria a mas tardar el 1 de mar-o, por segundo ano 
conscc uuvo se tncumplió con el examen de los 
md1cadores de dec;cmpeño ) el grado de cumplt
rniemo de las metas por los d1ferente<; mintste
nos La Mt:nwna Anual de la C.ontraloria señ.lla 
otros mcumphm1entos de la normativa que 
apunta haCia un fonaleumtento de la rendtuon 
de cuentas 

La comistón que exammó el tema de la co· 
rrupctón en el proceso dL concenac1on nactonal 
cm1l1ó una sene de recomendaciones para mCJO· 
rar la rendtción de cuentas}' e\ nar la cnrrupcton 
en el sector pubhco. entre ellas las stgUtcntes 

• Reformar el aruculo 62 de la Ley Orgamca de 
la Contralona General de la Republtca, para 
dotar a Las audtlonas Internas de las m.;titUCIO· 
nes pubhcas de mdependencta presupuestan;\ 
con respecto a las gerenctas y d1recc1ones gc· 
nerales de las msmuc1ones correspondientes 

• Aprobar el proyecto de Ley de Creacwn de la 
Procuraduna contra la Corrupetón 

• Aprobar el proyecto de Ley de Creac1ón de la 
F&alta Penal de Haucnda > Deberes de la 
Func1ón Púbhca 

• Aprobar el proyecto de Ley de Creauon de la 
junsdtcción Penal de llacienda }' Funm~n 
Pubhca. 

• Evaluar. por pane de las audttonas tntemas de 
todas las tnsmuctones pubhc.ls con mwrsto· 
nes transllorias. el cumplimiento de la di rcc
ln:: que cs1ablece la scp.1rau~'n funuonal ) ad 
mmtstmm·a, en dtchas msmuuone~. entre Lts 
decisiones de mverston finanetcra. las acll\'lda
des proptas dL la relación con los puestos de 
bolsa, > d control interno dc estas operaciO
nes 

• Emtslón por la '>upenntendencta General de 
Valores de la normauva para que los auditores 
externos de los puestos de bolsa adquteran 1.1 
obltgac1ón de consultar a los pnnc1palcs 1Il\'e1· 
stontstas con el fin de C\'aluar la correspon
dencia de los estados finanucros de d1chos 
puestos con la realtdad 

• Recomendar a l ;~ Supcnntcndcnc•a General de 
Entidades hnanueras ' a la Procuradurta Ge
neral de la Repubhca la convoc:uona a una d1s
cus1ón publica sobre la apertura dd secreto 
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bancano en casos relaciOnados con dchtos 
contemplados por la Convenc1ón lntcramen 
cana contra la Corrupc10n. 

• Reformar el antculo 150 de la C.onstnución Po
huca, sobre los pla:os para ex1g1r responsabili
dades no penales a presidentes y ministros de 
gob1erno, a fin de equ1pararlos al resto de los 
servidores publicos 

• Sohcnar a la Contraloria General de la Rcpubh
ca y a las audnon<C> mternas de las Insti tucio
nes publicas (gob1emo central. sector descen
tralizado y mume~ pahdades) que desarrollen 
lo::.. mecanismos para concretar un SIStema na
CIOnal de fiscahzac1ón basado en tecnologta 111-

formatica avanzada 

Mucho se ha ins1511do tamb1en en la ncces1 
dad de que las mstnuciones y los functonanos 
recono::t:an el derecho de la cJUdadama a pcd1r 
cuentas sobre su desempeño y a rec1b1r mforma
Ción ampha y vera:: sobre el quehacer InstitUCIO
nal Sm embargo, tampoco ex1ste una cultura ex
tendida de defensa de derecho!> por parte de la 
CJUdadanla. aunque el tema ha aumentado en re
levancia y cada ve:: son más las pe~onas que ha
cen uso de los mecanismos a su dispostctón En 
la Defensorta de los Habnantes crec1o en un 53q. 

CUADRO 511 

el número de expediente:. ab1ertos entre d 1 de 
maro de 1998 V el 30 de abnl de 1 Y99 pasaron 
de 1 358 en el penodo 1997-1998. a 2 082. La 
apenura de un exl'ediente s1gmfica que una de
nuncia ha s1do admmda }' que un proceso de 111-

dagaclón se ha 1ntc1ado El mayor porcentaje de 
las que¡as presentadas n la Dcfensorta está con!>
li!Uido por denun~o.1as contra mumc1p1os. por 
problemas en la prestación de scmoos dt: reco
lct:ción de basura y hmp1e:a de 'ias. segUJdo por 
las que se refieren a serYICIOS de agua, clectncl
dad. telcfono > tran::.portc pubhco 

La Defensorta adcm:ts ha pucJ>to cspec1al 
att:.nc1on en s1ete tema:. cuya 1mporta111..1a para 
los derechos e intereses de los habitantes es de
mostrad.t por la reiteración constante dt: las dc
nunCJru>. Estos temas son la fi¡ac1ón de precios y 
tanfas, el desmantelamiento de los serv1c1os de 
salud la cahdad y eficienCia de los c:.crv1uos que 
presta el Sistema 'iac1onal para la \ IVJenda, d 
cumphm1ento de las norma!- cx1stemes en tomo 
al logro de la eqUidad de genero en la partiCipa
Ción pol111ca de las mUJeres, la adrmmstrac1ón de 
la JUStiCia. la c;ahdad de la educa~-:10n pubhca } d 
cumphm1ento de !>U carácter gratuno y obhgato
no. la pr:lCliCa generah:ada de descUidO }" pérdi
da de los documentos ofiCJalec:. en la Admmlstra
cton Pubhca. Este ulumo aspecto e::.. de pamcular 
relevanua. pues la desapariCión de documentos 

Contralorías de servicios por sector, 1998 

Instituciones por sector Años 
1997 1998 

TOTAL 62 81 
lnstitudones intersectoriales 6 8 
SEGORES ECONÓMICOS 29 30 
Sector agropecuario 6 4 
Sector rural 2 1 
Sector economía y comercio 2 3 
Sector finanzas y crédito 8 9 
Sector recursos naturales, energía y minas 7 9 
Sector transportes y obras públicas 4 4 
SEGORES SOCIALES 27 43 
Sector cultura 1 
Sector educadón 4 6 
Sector salud 16 25 
Sector trabaJO y segundad social 4 5 
Sector vivienda y asentamientos humanos 2 2 
Municipalidades 4 

Fuente: MIDEPlAN, 1999. 
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ofic1ales 1mp1de detcrmmar rcsponsab1hdadcs )' 
comprobar hechos Irregulares. [ 1 Jufonnc Amwl 
1998-1999 de la Defensoría abunda, adctru1s, en 
el senalam1cnto de SituaciOnes que :-~teman con
Ira los pnnc1pios de transparenCia en la gesuon 
publica y rendJcJon de cuemas 

Aunque las contralorias de servicios no son 
exactamente una mst:1nc1a de rend1c1on 1.k 
cuentas, han vemdo rec1b1endo quejas y canali
zando sugerencias de los usuarios Con respcno 
a 1997, el número de comralortas crec1ó un 
30,6%, al pasar de 62 a 81. Como puede obser
varse en el cuadro S 11, el mayor mcremento 
ocurnó en el sector salud, sm embargo, no hay 
una evaluación sob1·e la calidad de los sen·1cJos 
que d1chas comralortas prestan a lo::. usuanos 

La ARESEP y la ComiSión NaciOnal del Con
sumidor son dos instancias a travcs de las cuales 
puede eJercerse el control ciudadano sobre las 
actividades de comercio y prcstanon de serviCIOS 
operadas por particulares En el cac;o de la ARE
SEP. la consulta c1udadana y la pamcipauon en 
audiencias públicas es uno de los elementos po1 
considerar en la toma de decisiones. Ese es d es
píntu de la ley que le d1o ongen, empero, la par
ticipación no ha s1do la esperada En 1998 se 
realizaron 79 audumc1as públicas para escuchar 
a los usuanos, pero la participación en termmos 
num~ncos no creció con respecto al año ame
nor 1.87S personas en totaL Esta 1nsufic1emc 
paruc1pac1ón de las comunidades y los grupos 
orgamzados, que en la práctica han venido dele
gando en la Defensona de los Habnantes la sal
vaguardia de sus mtereses, es en buena med1da 
resultado de la impos1b1hdad de panic1par en 
igualdad de condic1ones en debates en los que In 
preparación técnil:n e::. rundament.ll (como por 
eJemplo en la fipc1ón de tanfas), as1 como del 
predomm1o de una nctitud pasiva de la cJUdnda
n!a. Aumentar y elevar la calidad Jc la parliC!pa
CJón es uno de los retos que debe enfrentar la 
ARESEP Sobre este aspecto se ha comenzado a 
avanzar, mediante una sene de acundades dl ca
pacitaCión financiadas con fondos proven1en1cs 
del Bl D (ARES E P. 1999). Sin embargo otras ms
tancias, como la Defensoria de los Habnames }'el 
Ministeno de EducaCión Púbhca. pueden ¡ugar 
tamb1en un papel 1mponame en esta matcna. 

En su mforme anual, la Defensona de los Ha
buames h1zo algunos señalamtcntos a la ARESEP. 
relacionados con los aJUStes tan fa nos en el trans
porte publico; la faha de transparencia en la con
vocatona a audtencias para la fijación de tanfas 
por semCJos de acueductos mumc1pales, por 
cuanto los expedientes no comeman las informa-

ESTADO DE LA NACION 

c1on nccesana para que las opos1c1ones 5e du.:ran 
con base en esrud1os técnicos, el incumplimien
to de las diSpOSICIOnes de la Ley d.: Creac.:10n dd 
Sistema 911, por pane del ICE, la ehminac10n de 
pnm:1p10s fundamentales de sohdandad )' gra
duahdad en los aJUStes tanfarios en la elenncJ
dad que produce, transmite y d1stnbu>e el ICE; 
el reconocimiento como componente tanfano de 
la erogación hecha por las emprcs<l!> expendedo
ras de combustibles por concepto de 1mpucsto 
sobre la rema; y el cumphm1cnto de reqliiSilos 
para el nombramiento de m1embros de la ¡unta 
dtrewva de la ARESEP 

En 1998 la 0JrcccJón de A1enc1ón de Usua
rios de la ARESEP respondió l 898 consultas 
(apenas dos mas que el año antcnor) y abnó un 
total de 176 expedientes, el 3R% de ellos referi
do a elcctncidad, el 26% a telecomumcaciones. 
el 20% a transpone remunerado de personas, el 
ll% a acueductos y el S% a otros asumas 

Por su parte, la ComiSión \.ac10nal del Con
sumidor rec1b16 en 1998 un total de 2.248 de
nunciaS, un 10% menos que el aM antenor El 
3S% de las denunnas se encuentran en la catc
gona de mcumphm1ento contractual; en segun
do 1crmmo se encuentran las denunCias clasJfka
das como de incumphm1cmo de garanlias 
(30%). segu1das por las relauvas a falta de mfor
maclón (16%) e mcumphm1emo de normas 
(13'lt>) (ComiSIÓn \:acJOnal uel Consumidor, 
1 999) De estos casos, 1.555 fueron resueltos, el 
46,5% de ellos mcdt.1.ntc el mecanL<mlO concihatono 

Administración de la justicia 

El acceso a la JUSUcia es un derecho funda
ment<tl cslablcudo en el arLículo 41 d~ la 
Constnuc•on Pohuca Segun este articulo, todos 
los asuntos somcuuos a conocimiento de los tn
bunales de jusucta deben ser resueltos de acuer
do con las le>·es y l:On prontitud (recuadro S 5). 

Dentro de un Estado de derecho, la administra
Ción de la JUSUcm es un ptlar fundamental para el 
sostenimiento y avance de las mstnucJones 
democraticas. 

En 1998 entró en \'igenc1a el nuevo Cothgo 
Pro~.csal Penal, lo que ha sigmficado cambm:-. > 
redefinJcJones en la esfera insutuc1onal, en cuan
to a procedimientos, competencias y funciOnes. 
lntrodu¡o una ~muludJreccJOnahdad" en la solu
Ción del conOJCto penal. que afectó la admmJ~
tracJón de la JUSliCJa en general durante ese .1ño, 

ya qur ''c;e elimina In mstnJCCit'm formal y ~ le 
atribuye al Ñlinl5teno Púbhco el deber de mvcs
ogar todos los hechos dehctJ\'OS, bato la superviSión 

255 
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RECUADRO 

Duración de los procesos judiciales 

Un análisis los ¡uiaos de primera mstanda realizados entre 1987 y 1997, muestra Importantes variaciones se
gún la materia. Mientras que en materia de familia, el 85,9% de los juicios se resuelve en menos de dos años, en 
materia de lo contencioso adm1n1strativo el 42, 1% dura cinco y más años. 

Materia Total 1 año 2 años 3 años Más de 3 años 
Familia 100,0 38.4 47,5 10,4 3,7 
Agrario 100,0 30,6 33,3 16,7 19,4 
laboral 100.0 25,0 38,0 17,0 20.0 
Ordinano civil 100,0 11,5 28 24,4 36,3 
Contencioso administrativo 100,0 9,2 23,7 67,1 

Fuente. Zeledón, 1998 

En las Salas de la Corte Suprema de JustiCia y en el Tribunal de Casación Penal, la durac1ón es considerable
mente menor, según lo muestran los datos de 1998. 

Sala 
Sala Pnmera (materia civil) 
Sala Primera (materia contencioso administrativa) 
Sala Primera (materia agraria) 
Sala Segunda (matena civil) 
Sala Segunda (materia trabajo) 
Sala Segunda (materia familia) 
Sala Tercera 
Sala Constitucional (habeas corpus) 
Sala Constitucional (recursos de amparo) 
Sala Constitucional (acciones de inconstitucíonalidad) 
Tribunal de Casación Penal 

Duración promedio 
8 meses 3 semanas 
7 meses 
9 meses 3 semanas 
18 meses 3 semanas 
5 meses 2 semanas 
7 meses 
3 meses 1 semana 
21 d1as 
3 meses 
19 meses 3 semanas 
5 meses 1 semana 

Fuente: Secdón de Estadísrica del Departamento de PlanificaCion del Poder JudiCial 

En los Juzgados de Trabajo, la duración promedio de los procesos fue de 26 meses y una semana, durante 1998, 
según datos emanados del Poder Judioal 

Fuente: elaboración propia con datos de leledón, 1998. 

de un JUe:: de garantías denommado de la Etapa 
Preparatona. Al mt!>mo tiempo se mdtnduah:a 
un procedtmlt:nto mtem1edto. como la etapa 
destmada a controlar la acuVJdad requirente del 
fiscal y la querella del ofendtdo ast como tam
bten para defimr el proceso Paralelamente se 
adopt•l una senc de altemaw:as con el fin de dt
verstficar las postbles respuestas ante el conntcto 
pen.tl y se fortalece la paructpacton de todos los 
protagorustas del mtsmo en la busqueda de una 
soluuon, a traves de mecamsmos como la <:onct
haclón. la reparacton integral del daño en delttos 
pammomales. la suspcnsion del proceso a prue
ba, d pnnctpto de oponumdad. el proceso abre
~iado, cte. En espectal debe mcnctonarse el rcpo-

tenctamtemo a la mter\'enoe;n de la \'kttma, la 
que mcluso asume el papel deClstvo sobre el 
rumbo del prcxeso r se le regrc~ la potestad de 
acusar en delitos de accton publtca Los funda
memos filosof1cos y dcxtnnanos que susteman 
la reforma estan nnculados con la neccstdad de 
humam::ar y democrau::ar la admmtStractón de 
JUStlua penal (Gon;:á\e: 1996) 

De acuerdo con el nuevo Códtgo, los Ciuda
danos pueden optar entre un con¡unto de formas 
de soluc10n de lo!> conlltcto!> cspecíficamt:ntc en 
los procesos penales en matena laboral. de fa mt
ha. ctvtl y agran:t En estas materias las panes 
pueden usar la ,;a de la concthauón para 
re.;o\ver sus conlltctos Dada la novedad de lo5 
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Asuntos entrados en los Tribunales de Justicia, 
según materia. 1996-1998 

Materia 
Civil•' 
Familia 
Contencioso 
Penal 
laboral 
Contravenciones 
Trans1to 
Pensiones alimentarias 
Penal juvenil 
Violencia doméstica 
Constitucional 
Total 

1996 
73.515 
13.352 
21.178 
68807 
17 498 
44 585 

344 105 
12.113 
6 869 
5.023 
7 421 

614.466 

1997 
71.396 
14.620 
23.175 
80.183 
18.019 
42.686 

349.155 
14.332 
7.246 

15.336 
8.916 

645.064 

1998 
68 590 
15 580 
26438 

104 368 
17.693 
42.855 

299 980 
15.383 
6.867 

20.996 
8.885 

627.635 

En este apartado se inclulan los datos correspondientes a materia civ1l, agraria y de familia la Secc1ón de Esta· 
dísuca modificó la Información para separar la de familia como una nueva variable. 
• La información que se registraba en este apartado se refería a las denuncias presentadas ante los Juzgados de 
Instrucción, Juzgados Penales y Tribunales Penales, sin embargo el nuevo Código Procesal Penal reformó lo concer
n,ente a la denuncia penal, que ahora es tramttada por el Ministerio Público. Esto mod1hca los datos rotales, razón 
por la cual. para efectos comparativos, se mcluyen los datos registrados por el Ministerio Pubhco desde 1996. 

Fuente: Sección de EstadístJca del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

Casos entrados y en trámite en las Salas del Poder Judicial 
y el Tribunal de Casación. 1994-1998 

Al\ os Salas Tribunal de Casación Penal 
l era. 2da. 3era. Constitucional 

Casos entrados 
1994 486 744 674 6.373 
1995 567 602 879 6.768 1.072 
1996 670 428 1 048 7.421 1.162 
1997 419 400 1 333 8.916 1.174 
1998 582 437 1 305 8.885 647 

Casos en trámite 
1994 124 377 214 1.354 41 7 
1995 133 340 193 1.062 448 
1996 109 211 272 1.395 493 
1997 115 149 325 1.472 432 
1998 188 107 465 1.117 153 

Fuente: Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judioal. 
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procedtmientos. su uso es todavía lmmado y su 
reflejo en estadísticas escaso. 

En el cuadro 5.13 se presenta un recuento de 
los casos ingresados y en trámite en las más altas 
instancias de administración de la justicia (Salas 
de Casación, Sala Constitucional y Tribunal de 
Casactón Penal), durante los años 1994-1998. 
En la Sala Primera, que es la dependencia donde 
se conocen los recursos de casación y revisión de 
los procesos en materia civil, contencioso admi
nistrativa y agraria, en los últimos cinco años los 
casos en trámite han aumentado progresivamen
te, lo cual responde a un incremento de las de
mandas interpuestas en estas materias en los ni
veles precedentes. Durame 1998 ingresaron 582 
expedientes y el número de casos resueltos fue 
de 510. 

En la Sala Segunda, donde se conocen los 
recursos de casación y los de revisión de los 
procesos en materia civil, de trabajo y de familia , 
la cantidad de casos en trámite disminuyó por 
cuarto año consecutivo, con lo cual alcanzó su 
punto más bajo en la década. Esta es además, la 
Sala que tenía el menor número de expedientes 
en trámite al fi nalizar el año. Durante 1998 se re
cibieron 437 expedientes: 348 en materia de tra
bajo, 37 en civil y 52 en familia. 

En la Sala Tercera, que conoce los recursos de 
casación y revisión de los procesos en materia 
penal cuyos delitos tengan una pena mayor de 
tres anos de prisión, asi como los procesos con
tra los miembros de los Supremos Poderes de la 

República, el número de expediemes en trámite 
aumentó en 140 casos con respecto al año 
anterior. alza debida al mayor número de recur
sos de revisión. En efecto, entre 1994 y 1998 el 
número de recursos de re\'ÍSión se qumtuplicó, 
mientras que los recursos de casación disminu
yeron hasta suuarse en un nivel similar al de 
1995 721 recursos. La vigencia del nuevo Códi
go Procesal Penal explica este descenso, pues se 
redujo la camidad de sentencias dictadas, como 
resultado del uso de los mecanismos alternativos 
señalados (suspenstón, proceso a prueba, conci
liaciones, etc.). Además, el número de señala
miemos para juicio descendió durante los prime
ros meses del año, en buena parte debido al 
proceso de adaptación a los nuevos procedt
miemos que tuvieron que realizar los tnbunales. 

En la Sala Constitucional la cantidad de ex
pedientes en trámite se redujo en 355 casos con 
respecto al año anterior. Como se observa en el 
cuadro 5.14, a finales de diciembre la Sala man
tenía acrivos 1.117 asuntos, la mayoría de ellos 
recursos de amparo, a pesar de que éstos dismi
nuyeron sustancialmente con respecto al año an
terior. Durante 1998 el número de casos termi
nados fue de 9.245, es decir, un 4.3% más que 
en 1997. Este incremento en las resoluciones se 
explica por el aumento de los rechazos, no por
que se haya dictado una mayor cantidad de vo
tos de fondo. Los rechazos pasaron de 3.132 a 
3.540. De los 5.046 votos con y sin lugar emiti
dos durante el año, el mayor porcentaje se refie
re a recursos de amparo: 84,6%. 

En lo que respecta al Tribunal de Casación 
Penal, que conoce los recursos de casación y 

Casos en trámite en la Sala Constitucional, según tipo. 1994~1998 
(al 31 de diciembre de cada año) 

Año Casos en trámite Tipo de caso 
Hábeas corpus Recurso Acción de Consulta Consulta Otro 

de amparo inconstitucio- constitu- judicial 
nalidad cionalidad 

1994 1.354 55 779 500 o 20 o 
1995 1.062 51 689 297 o 18 7 
1996 1.395 37 1.097 242 o 19 o 
1997 1.472 42 1.201 210 7 12 o 
1998 1.117 37 865 202 2 11 o 
Variación ( 1997/1998) -355 -5 -336 -8 -5 -1 o 

Fuente: Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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Costa Rica: casos de violencia doméstica según provincia. 
1997-1998 
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Fuente: As<3mblea Legislativa. 1997 • 1998 

CUADRO S 15 

7.000 

Expedientes de violencia doméstica cerrados según motivo. 
1997 y 1998 

(números absolutos y relattvos) 

Motivo de término Casos terminados 
1997 % 1998 % 

Orden de arch1vo (no comparecencia de la vlcuma) 2.106 29 6.446 33 
Mantiene medida provisional 1.433 20 4.150 21 
Levanta medida provisional 1.168 16 2.741 14 
Orden de archivo (otras razones) 679 9 2 057 11 
Arreglo 573 8 1.446 7 
Desistimiento 383 5 641 3 
Deserción 360 5 606 3 
Incompetencia 113 2 254 1 
Modlf1ca medida provisional 33 o 117 1 
Suspensión del proceso 42 1 64 o 
Otros motivos 449 6 992 5 
Total 7.339 101 19.514 100 

Fuente. Sección de Estadística del Depanamenco de Planificación del Poder Judicial. 
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rev1510n de los procesos en matenal penal cuyos 
dehtos tengan una pena menor de tres años. as1 
como los recursos del mismo tipo en procesos 
contra personas menores de edad, el numero de 
casos entrados fue de 647, un 44,9% menos que 
el año amenor. Como en los otros casos comen
tados, el descenso se relaciona en buena medida 
con la entrada en vigencia del Código Procesal 
PenaL Los recursos de casación fallados, con o 
sm lugar, hteron 712, un 28,2% menos que el 
año antenor. De ese LOta!, el44 ,5% correspondió 
a asumos declarados sin lugar. En materia penal 
juvenil el número de casos sigue siendo peque
fío: en 1998 ingresaron treinta casos (cinco me
nos que en 1997). 

V 1 ncJ, r1 st 1 

En matena de v10lencia doméslica, la canu
dad de casos entrados al Organismo de lnvesu
gación Judicial en 1998 fue un 36,9% mayor que 
el año anterior. 20.996 contra 15.336. Como se 
aprec1a en el gráfico 5.4, en las provincias de Li
món y Heredia el número de demandas se incre
mentó en 53,2% y 56,4% respeCU\'ameme, en 
relación con 1997 

Durante el año analizado se cerraron 19.514 
expedientes; sin embargo. es preocupante que el 

JRAFICO S 5 

33% de ellos fuera enviado al archivo por "no 
comparecencia" de la VlCluna, (tal como muestra 
el cuadro 5.15). Esta snuac1on se explica por los 
ciclos de viOlenCia mtrafamiüar. cuando esta des
Ciende, la vicuma des1stc de continuar con el 
proceso )' se aucne a las promesas que hace el 
VlClimano, lo que no significa la desapanc1ón de 
la violenCia ni del peligro para la vicuma 

Mate 1r1 p na 

El número de casos en trámne (o Circulante) 
en los Tribunales Penales presentó una ímpor
tame disminución, cuando menos hasta el mes 
de setiembre, ya que la información disponíble 
para el último trimestre no estaba disponible en 
el momento de redactar este capitulo. En rela
ción con 1997, el descenso es notable en los tres 
tnmestres analizados. Este descenso esta estre
chamente relac10nado con el incremento del cir
culante en las oficinas del Ministerio Público, 
puesto que entre las dependencias que atienden 
la materia penal. son las unicas que han aumen
tado el circulante, como se puede apreciar en el 
gráfico 5.5 Para 1998. el aumento del Circulante 
con respecto al año antenor fue de un 204%. El 
examen por provincias revela que fue en San José 
donde se registró el mayor mcremento 

Costa Rica: circulante en las instancias penales. 1998 

50.000,..------------------------------

45.0001--------------------------

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

0.....__ ...... __ 

Tribunales Juzgados Fiscalías 

al l·enero al 31-marzo . al30-junio • al 30-setiembre 
Fuente: Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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Costa Rica: Casos totales y delitos contra la propiedad que entraron 
al Organismo de Investigación Judicial. 1994-1998 

30.000,....-----------------------------

o.___ __ 

1994 1995 1996 1997 1998 

Casos totales Delitos contra la propiedad 

Fuente: Sewon de Esradtsrica del Depanamenro de Planificadon del Poder Judioal. 

Denuncias por homicidios y lesiones culposas. 1994-1997 
(primer semestre) 

Año Tipo de casos 
Homicidios Homiddios culposos Lesiones culposas 

1994 80 190 738 
1995 89 229 752 
1996 94 148 922 
1997 111 183 542 

Fuente· Secoon de Esradisllca del Depanamenro de Planificacion del Poder Judioal 

Iamb1én la labor r~ah:ada p<lr el Orgam,mo de 
ln'"oupcion jud1c1al fue afectada durantt" 1 Q9R 
por d nUC\"1.> CóJagl.' lmphco. entre otras' "'~sas, la 
apcnura de b Ofic..ma Receptora de IA:nuncl.b. la 
Oficma Tecmca de Atencaón lnmcdaata tOT·\1) )' 
las oficmas regaonalcs en los cantoneo, 'k (,rcc:aa y 
Garabito. 

No obstante, en el pnmcr semestre el numero 
de casos mgr~-sado:. fue de 21.313, es decu, 4 17o 
men0s que en el ma:.mo pcnodo del ano antcn~.>r, 
debado sobre todo a la reduccaon de bs dcnunn<h 

de deutos contra la propiedad Aunque a lo largo de 
los anos 1994-1998 este llJX) de dehto ha vemdo 
descendacndo (graf1Co 56), sa~e ocupando el pn
rner lug:tr en las cstadbtu;as 72,2t La comparo
aon entre esas años no ofrct~ cambtll!> sagruficau\"0!> 
en el numero de ClSOS entr.ld~'lS en el pnmer semesll"c 

En lo que concaeme a dc.nuncms de homacl
dios homacadaos culposos y lcsaones culposas, la 
comparacaón emrc el pnm~:r '>i.'mestrc de los anos 
1994-1998 andaca un crecumrnto en el pnmer u
pode denuncaas, una suu:acaon dr aumento} des
censo en el segundo > un descenso en el tercero 
1,cuadro 5 16) 
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Costa Rica: opinión sobre el principal delito 
que afecta a la ciudadanía.1 998 
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Fuente: Proyecto Regional de Justicia, 1999. 

Seguridad ciudadana 

Es interesante contrastar la información so
bre delitos con la percepción ciudadana sobre la 
seguridad y la juslicia penal. En la encuesta rea
lizada por el Proyecto Regional de jusucta del 
PNUD y la empresa Unimer. el 50,9% de los en
trevistados señaló la inseguridad ciudadana co
mo el principal problema que enfrenta el país. 
Como se puede ver en el gráfico 5. 7, los robos y 
asaltos son los delitos por los cuales los costarri
censes se sienten más afectados: 57% de las per
sonas incluidas en la consulta 

De acuerdo con la encuesta, la gente se sien
te insegura incluso denu·o de sus casas. Sin em
bargo, esta percepción sobre la seguridad ciuda
dana no está fu ndamentada en una experiencta 
personal extendida, ya que solamente el 26,9% 
de los entrevistados o familtares que residen en 
el hogar fue víctima de algún delito en los doce 
meses anteriores a la realización de la encuesta. 

Sobre el castigo al delincuente, el gráfico 5 8 
muestra que el 56% de los emrevtstados consi
dera que los tribunales de JUSticta tratan a los de
lincuentes con excesiva suavidad. y el 32% pien
sa que debe tía aumentarse la severidad de las penas. 

Esta percepción sobre la seguridad necesaria
mente está ligada a las medidas que toman las 
personas para protegerse ame lo que consideran 

porcentaje de personas 

una amenaza real, entre ellas la tenencia de ar
mas de fuego y la contratación de servicios pri
vados de vigilancia. Los registros del Ministerio 
de Seguridad Pública, al cual corresponde el 
control ;· la fiscahzación de la Lenencta de armas 
segun la Ley N° 7530, no muestran cambios stg
mficallvos en cuanto al numero de armas 
regisLradas en 1997 y 1998: 5.565 y 5.563 res
pectivamente, pero la cifra es elevada. Tampoco 
hay cambios en el tipo de solicitante. pues en 
ambos años el66% de los solicitantes conespon
dió a personas fisicas y el 3-+% a personas jurídicas. 

En cuanto a los servidos de seguridad ptiva
da, regulados por la Ley General de Policía, de 
199-+, aunque exite un aparente proceso de cre
ciTmemo. no se cuema con estadtSticas anuales 
que permitan determinar su evolución . 427 em
presas o personas dedtcadas a prestar este tipo de 
servicios aparecen inscritas en el Registro de 
Agentes Pnvados de Segundad. 

Población penitenciaria 

La población pennenciana está compuesta 
por 7.721 personas, el69% de las cuales cumple 
condenas diversas, segui.das por aquellas ubica
das en las categorlas de "procesados" y "otras". 
En esta última se incluyen las personas en situa
ción de suspensión del proceso a prueba (figura 
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Costa Rica: Trat amiento de los delincuentes por parte 
de los Tribunales de Justicia. 1998 

5,0% 
1 

Con excesiva suavidad • Con excesiva severidad 

• Con justicia NS/NR 

Fuente: Proyecto Regional de Justicia, 1999. 

("11 non e;; 17 

Capacidad de alojamiento de la población penitenciaria según 
centros. Al 30 de noviembre de 1998 

Centros __ Capacidad de ..!_lojamiento Sobrepobladón 
(capacidad plena = 100) 

Capacidad instalada Población 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

San José 472 12 1.077 19 605 228.2 
Reforma 1.770 45 2.277 41 507 128.6 
Buen Pastor 174 4 377 7 203 216.7 
Cartago 80 2 106 2 26 132.5 
Heredia 56 1 158 3 102 282.2 
Llberia 64 2 92 2 28 143.7 
Puntarenas 170 4 187 3 17 110.0 
Limón 170 4 240 4 70 141.2 
Pérez Zeledón 170 4 249 4 79 146.5 
San Ramón 50 68 1 18 136.0 
San Carlos 160 4 103 2 -57 64.4 
Pococf 220 6 211 4 -9 95.9 
San Rafael 244 6 352 6 108 144.3 
Adulto mayor 150 4 75 1 -75 50.0 
Total 3.950 100 5.572 100 1.622 141.1 

Fuente: Dirección General de Adaptación Social. Ministerio de Justicia y Gracia. 
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creada en el Cód1go Procesal Penal), asl como !Js 
personas detemdas por pensiones ahmentinas o 
que se encuentran SUJelas a un proceso de extra
UILion. 

En Jo que se refiere a capaudad de .tlopmicn
ll1 por mstuunón, en la ma)'Ona de los casos ha\ 
'>ObrepoblaciOn, como puede obs..:rvarse en el 
cuadro 5 17 La snuac1ón es realmente grave > 
m:a con el respeto ,t los derechos humanos. cm 
los cemros de a1enc1ón insllluciOnal de San José, 
La Refonna > El Buen PasLOr En estos tres cen
IT(ls la sobrepoblación es de 1.315 per.>onas Uno 
de <.'ada cu•uro pnvados de hbcrtad duerme en el 
suelo En wamo a las personas recluidas en cen
trlh c,emi-mstttuciOnales. 13 c;ohrcpoblaciOn es de 
73 rersonas, locah:adas espccmlmcnte en el 
C.rntro de ~an josc 

Como se senalo aiiruCIO del capuulo. el for
talecimiento de la democracia es pn)ducto del 
esfuer:o de gobcrnames y gobernado~ un es
fucr:o contmuo que entraña romper con crecn
uas y patrones de componamiento, asumir retos 
' enfrentar nesgos. 

Durante 1998 hubo mtcntl1S de a' an::ar por 
l'Se cammo, en los cuales se cornbmo el eJerciCIO 
de la representación polfuca con formas de de
moaaCia d1recta !>m embargo se a\an:o a me
dia!-> Una rdonna electoral cosmeuca no sm·to 
par.1 ocultar la frustración Ciudadana con la poh 
tlca que ha \'emdo mamfestandose en la uluma 
clcGHla Los result.tdos de las clecc10ncs son un 
llamado de atencil'Hl sobre la necesidad de revl
..ar a fondo los me~.:am:.mos clectoralt.c;" los for
matos de representación L1 1nmo,ihdad en eMe 
plano puede traduoN en el futuro en un dc~
uedlto mayor de la pohuca } los parudos. con el 
consiguiente efecto en el Sistema pohuco en ... u 
C011JUntO. 

L1 concenac1on fue un expcnmento posltl\'o 
Aunque su ~.:onclusltm no llenó las cll.pectall'as 
oudadanas. mostw que el mterés por el gobier
no de la soc1edad s1gue presente en la poblaol,n 
y que es posible el trabaJO conJunto en el seno de 
la c;ociedad Cl\'11. en la búsqueda de soluciones 
pan los problemas que d1cho gobtcmo emrar'la. 

Los mtereses de grupos o de sectore:. pueden 
asoc1arse con el mtcrcs nac1onal. sm ocultar las 
d1fercnoas ' los confliCtos En este aspeno la so
l:ICdad costarncensc uenc que desarrollar todo 
un proceso de aprendizaJe 

Los efeLtos en cl plano lll~al del nue,·o Codl
go Muruc1pal, }'de lac; miclauvas que buscan una 
mayor pamopaClón cmdatlana en la resoluc1ón 
de los problemas en ese amh1to, reqUieren su 
observados slstemaucamentt, a fin de constatar 
avances o retrocesos en el fonalcctmicnto de la 
democraLia \ d buen goblt.mo :"uc,·amente ~· 

trata aqUI de una responsabilidad compamda 
El desarrollo de una cultura de rend1c1ón de 

cuentaS } de transparencia t.n la gestión pubhca 
es otra tarea que necesita esfuer:os cOnJuntos L1 
SOCiedad c1v1l reqUiere pan1c1par mas sostcmda
mente en la ... lntoau,·as tcndtentes a ucar meca 
nísmos y modelar actitudes r comportamientos 
Pero tambien algunas tnsutuclones pubhcas pue 
d~:n JUgar un papel mas destacado en el desarro
llo de tal cultura), en general , de una ctudadam.l 
mas sustanuva. es dec1r de una audadama dis
puesta a abnr espaoos de pamc1paoon. a uc;ar 
provechosamente los mecamsmos a su d1spos1-
LIOil ) a mud1r oportunamente " con efi~.:ac1a en 
la:. d1ferentes mstanc1as en la~ que se toman dt.·
Cistoncs sobre polltlcas puhll<..t:. T'\mbum es Im
portante que las msmucioncs de educac10n. la 
Deknsona de los Habnantes > los med1o:> de co
mumcacJOn redoblen esfuer:o~ en c:.c senudl, 
L1 mas1va prescnc1a de em1grames Ol(;ara)?,uenses 
c..n temtono naciOnal planu::a un reto ad1c1onal 
en este asp.:uo, pues la :.ouedad costamcense 
no puede c..' ttar su mcorporac1ón a lOrtO pla:o 
tomo SUJeWs de derecho!> tanto Cl\'llec; com,, 
pohuco:. > soc1ales. La mcorporac1on extto!>a 
pasa por la adquiSICil'>n de lo:. meJores valores dc 
la cultura pl,huca n,lCIOnal sm negar d aportt.' 
posnn o que tamb1en pueden dar en est as pello 

En el plano del fonalwm1cnto del Estado ele 
derecho' la admmlstraoón de.: la usuoa la aph· 
C:KIOn del C.odigo PrOLesal Penal aparc:ce coml1 
un logro pero el aJuste ,. la moderm:aCión de to· 
do el stStenu JUdtCtal s1guen :.1endo tareas mwn· 
clusas. Lo m1smo su<.:ede con el stStema pennen· 
uano donde los problemas de sobrcpoblacton ' 
haunam1enw s1guen sm ser rcsudto!> 
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Notas 

1 Véase Oahl, R., 1992. 

2 En la vanaoón de cnteno jugó un papel detr~mmante una m1s1on de 

e~penos Otganízacla por el PNUD, que VISitó al Presidente Rodrlguel el25 

de mayo de 1999. 

3 Se refiere a una integra<ión en la que solamente mtervtenen l.ls 

01ganizac1ones empresanales y de traba¡adores. ademh de los 

representantes gubernamentales. Es el esquema de las concertac1ones 

d.HIUS. 

4 la Mesa estuvo ínlegrilda por las siguientes ~rsonas: Oan1lo Chaverrí 

Soto, en representiKt6n del Poder Ejecutivo, qUJen lung•o como 

coordinador. Mano Blanco Vado, Vlad1m1r de la Cruz de lemus. Ricardo 

Daniel González Vargas. Rosemary l(arspinky Dodero. Walter KissJ•ng 

Gam. Amoldo lópez Echandi y Rodngo Oreamuno Blanco. 

5 la Mes.a CoordU>adora había deooKio ROfnbrar como moderadores de 

las comiSiones a exptnos del INCAE. pero los reptesent.lntes de la 

Conferencia Episcopal y del CONARE en la Seaetarla Ejecutiva 

recomendaron nombrar ex~nos de lis umverSidades estatalts. A final se 

OKOgló la propuesta y se nombró a sets expenos umversltarios y un 

s.Kerdote designado por la Conferencia Eprscopal 

6 El desequilibrio numér•co de mtereses en las comlstones no era una 

OtCll~ fundamenul, dado que las ~ no dtperld<an de la 

conela<ión de luemn, de lo contra110, el proceso de composición de los 

grupos de trabajo se habria planteildo en térmmos diferentes 

7 El 1mpasse se logró romper gracias a las gestiones realizadas por la 

Seaetana E¡ecuwa. el Presidente de CONARE y el ArzoOOpo de San .loW 

8 la Com1sióll de Venlk¡¡cl6n decidtó verifica1 solamenle aquellos 

OKuerdos en los que elOstió unanimidad 

9 Entrevista a Gtlberto Guzman, Seattano E¡ecutrvo del Tnangulo de 

Solidaridad, JUOIO de 1999 

1 O Base de da los de la Fundaciól1 Anas patilla Paz y el Progreso Humano 

11 De acuerdo con los resultldos electorales de 1994, el número de 

~·dos fue de 2,3 (Proyec1o Estaclo de la NOKión, 1999) 

12 S4!glin datos proporCJ0<1ildos por el Centro de lnformaoon EstldlSIICa 

de la 81bl10teca de la Asamblea Leg¡slattva 

13 A continuaoón se detallan las categorl.ls de proyectos del gráfico; 

Gobtemo y adm1nrstracion tncluye todos los proyectos 1elaoonados con el 

func1onamien1o y maneto instítudonal. reglamen1os. ttformas a la 

Consbtución, reformas elect01ales, proyectos ¡uidicos y 1Ud1C14Ies Ademas 

con1empla todo lo relacionado con las finanzas y el créd110 pubhco. 

segundild ciudadana, relactones extenores y el sector contralor 

Sooal induye p¡oyectos reiOK10nados con cultura. depones. educación, 

religión. salud, seguridlld soc1al, traba¡o y vrvrenda 

Oes.Jrrollo tnduye el sea01 económiCO, comercio extertor ~ tntertor, Ot!ltla 

y tecnología, obras públtca~ y transpone. Tambrén al set1or agropewauo, 

energla y mmas. industria, 1tlecornunK6CIOIIes. turismo y ecologl<l 

Organ•zaciones locales o gremoales rnchsye todo lo reliKoonado con lo 

munottpal y sec1ores especlflcos como el coopera1lvo. Ademas mduye 

proyectos por desarrollar en termonos espeofKos. 
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e A P T U L O 6 TEMA ESPECIAL 

Estado de la Región en 
Desarrollo Humano Sostenible 

Valoración general 

Por primera vez en trcmta anos, 
Centroam~rica experimentó, en general, una dé
cada poslllva En efecto, en 1999 el IStmo está en 
una meJOr situactón económica, soc1al y polruca 
que en 1990, gracias a sus esfuerzos para lograr 
la estab1hdad política. social y económica, y 
completar las transiciones democráucas No 
puede minimiZarse la imponanc1a de termmar 
con décadas de autoritariSmo y confliCtos arma
dos y de retornar la senda del crecimiento econó
mico. Centroamerica ha stdo, en at'los recientes, 
la única región en el mundo capaz de resolver 
pacfficamentc guerras c1vtlcs de larga dala, me
diante una combinación de acc10nes regionales y 
nactonales no denvadas de la mtervención de 
fuerzas polincas o militare:. mternac1onales Ho>~ 
ntngún grupo soc1al o pohuco JUSllfica la dest
gualdad soc1al en nombre de la estab1hdad poll
uca y la segundad nac10nal 

Una pane imponantc de lo!> avances en la 
presente década se enge sobre la Cumbre de Pre
Sidentes de Esqui pulas 11. que en 1987 estableció 
un programa para pacificar y democratizar la re
glón. Aunque tardó cas1 dtez años en completar
se, Esqu1pulas 11 fue un esfuerzo cuya pnnctpal 
lecc1ón fue demostrar que, en asuntos estratégi
cos, Centroamérica puede eXlSnr como regtón. 
Su VlSión de paz ayudó a las transiCIOnes demo
cráucas en los paises, estimuló el comerc1o regio
nal mterrumpido por las guerras y prop1c1ó el 
surg1m1ento de una nueva ronda de 1ntegrac1ón, 

como med10 para 1mpulsar el desarrollo humano. 
El lmpetu de esta nueva ronda de mtegra

ción es sólo comparable al de tres décadas atras, 
que habla sido llqu1dado por las guerras. A di
ferencia de la ronda antenor, la presente se ba
sa en una nueva estrategia contemda en ALI
DES. e mcluyc nuevos paises como Behce y 
Panamá, nuevos temas sociales. ambientales y 
políticos, y nuevas InstitUCiones Sm embargo, 
la integración es un proceso que enfrenta desa
fios y muestra deb1hdades imponamcs, aun con 
una mayor partiCipación de la sociedad c1v1l. 
Coextsten dtvcrsas visiones sobre la region y el 
tipo de antegraclón posible y necesaria. En con
traste con la austendad de Esqutpulas 11, cx1ste 
una inOación de acuerdos regionales, con una 
capaCidad y voluntad para ejecutarlos apenas 
en construCCión y un d1vorcio entre las agendas 
gubernamentales y las de diversos grupos SOCia
les > económicos Además, la nueva ronda sur
ge en época de posguerra, con gobtemos y so
ciedades oblagados a resolver agudos problemas 
sociales y polrucos Es una integración presio
nada no sólo por la neces1dad de mostrar resul
tados tangibles. sino por el imperalivo de man
tener su priondad frente a los desaflos 
naciOnales. 

Los logros económicos y politices son preca
nos y, en matena de equ1dad soctal > sostenablh
dad ambiental. negauvos para la rcg1ón, aunque 
no necesanamente para todos los paises Cen
troaménca esta desgarrada por fracturas regiona
les en su desarrollo humano. pues ex1sten 
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• Brechas en logros de desarrollo humano entre 
paises, en eltslmo coextsten dos (tres si se inclu
ye a Bchce) patses llder.:s d.: Amenca launa y 
cuatro que ocupan varios de los ulumo:. lugares 
en el hemisferio. 

• Brechas temtonalcs internas en todos los pai
ses A la par de enclaves modernos en capnules y 
ctudadcs pnncipales, yacen vastas zonas pobres 
)' de baJa productt\'tdad, usualmem~ las ::onas 
ntrales y las fromcn::as. 

• Muhiples y ampltas brechas entre grupos so
ctales emre nco" y pobres. cm re hombres )' mu
Jeres. entre mdtgcnas, afrocanbcnos y no mdtge
nas, por eJemplo Estas brechas de eqLudad han 
generado una extensa pobreza y han excluido a 
las mayo nas del acceso a scrvtctos soaaks} a los 
benehctos del desarrollo 

• BrcLhas en el desempeno cconómtco, politicas 
} marcos JUndtcos de los paises, que afeuan los 
chmas de ncgoctos en la regtón. Ademas, 
naciOnes como El Salvador y Ntcaragua, afecta
das por la guerra, apenas rec1.1peran hoy el PIB 
que tentan hace vcmte y creinta años. rcspccuva
mente (\1IDEPLAN. 1998) 

• Una desaruculación fistca y cultural de la ::ona 
atlánuca la de mayor extenstón )' rique::a htoló
gica, con respecto a la zona pacifica, donde resi
de hl mayor parte de la población. Por razones 
históricas aún no superada::;, CemroamE.'rica no 
ha aprovechado ~u vocación ísumca m su posi
ctón canbeña con la excepctón de Panama >· en 
mucho menor escala. Behce. 

• Una fragtlldad v wlnerabtlidad soctal y am
btental de las soctcdades las pnnctpalcs <.:tuda
des e mfraestructura fisica y económtca están en 
zonas de alto nesgo y la pobreza ntral más seve
ra se concentra t.:n zonas críticas para el abastect
miento de agua y la preservacion de la blOdtver
sidacl regional. 

Al mtctar el stglo X.XI, el pnnctpal dc<;afto es 
la consolidactón d~ Ccntroamenca como una re
gión de paz, hbcnad, democracia y desarrollo. Es 
el dcsnfto de constituir una comunidad pluralis
ta de seguridad humana, basada en el crccinuen
to económtco, la equtdad soctal, la sostcmbthdad 
ambtental y robustos lazos de mtegración y coo
peraeton. en una regtón dtvctsa y complep 

En efecto. el IStmo comprende siete países. 
dtc: fronteras pohticas y cast 35 mdlones de 

habnamcs. En una extenstón de 533.000 krn1 se 
ac;teman <;actedades mulucuhurales ) muluhn 
gues, que albergan grupos mdigcnas. afrocanbr 
ños, mesuzos y blancos. Es con rsta dtverstdad, 
)' no a pesar de ella, que .:1 desafio de una comu
mdad plurahsta podra, finalmente honrar la 
promesa del ¡:-:unca mch' de Esqmpulas. 

Datos basicos sobr 1 region 

lO d 

El tstmo cemroamcncano es un puente del
gado emre oceanos \'un embudo para el fluJO de 
cspectes entre Aménca del Nonc y Suramcnca 
Su htstona gcologtca es relauvamcntc rectcllle y 
c;c ha caractcn::ado por una mtensa acuvtdad 
tectomca} 'olcaruca )e ub1ca en la franJa de uc 
rras afectadas por el paso de ctclones y huraca
nes. Así sequías e mundac10nes han marcado su 
htstona Por su postoon y su configuracton 
geográfica. Ccntroamenca uene mccamsmos pro
ptos para rcduur la vulnerabihdad l::n pamcu
lar, la biOdtvcrstdad c.:onstitU)'e un mecantsmo 
que emplea la naturalc:a para reductr la \'Ulncra
bilidad ante calás!rob naturales. 

El istmo se caractcnz:a por su gran biOdtvcr
stdad e importantes reductos de bosque troptcal 
humedo Se esuma que su cobertura forestal era 
en 1996, de 181 mtllonec; de hectareas (35'\. del 
tcrntono) En la regtón se encuentran el 8% de 
la superficie de Los manglares dl'l mundo y 1.1 se
gunda barrera de arrectfcs del planeta Centroa
merica posee cerca del 12% de las costas de La
unoamenca y el Canbc, mdurcndo 567.000 
hectareas de manglares, L 600 km de arrectfcs 
<.:oraJinos y unos 237 000 km de plataforma 
<.:ominemal Las cost35 albergan cas1 el 22% dr la 
población de la regtón, producen al menos S 750 
nullones por concepto de activtdades pesqueras, 
dan trabaJO dnecto 3 mas de 200 000 personas}' 
son habitadas por al menos 250.000 indtgenas 
que dependen directamente de sus recursos 
(CCAD 199R) 

Debido a sus chma!t tropicales cálidos el tst
mo dispone de una nque::a h1dnca superior :1 IJ 
de muchos pa1ses en desarrollo. Los niveles de 
prectpnactón promcdto anual c;on rclath·amente 
altos. y en algunas panes llegan hasta los 7 500 
mm. Aparcmemcntc. no se JUSllftcarla una 
pres10n sobre la dispombtltdad de agua para la 
poblac1on existente )tn embargo. el agua de llu
\1a se dl5tnbuye destgualmentc a lo largo de la 
regtón, los ascntamtentos humano<. han afectado 
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los mantos acutfcros y pmcttcas agricolas msos
tembles han dtsmmuido la capamlad de cose
char" agua. 

Se esuma que un 27~ del tcrmono regional 
está sobreuuh:ado. respecto a caSI un 22% subu
uhzado y un 51 <X, uuh:ado correctamente. Emre 
1990 y 1995 se pcrd1cmn más de dos m1llones 
de hectáreas de bosque . La deforestación tiene 
causas diVersas y profundas, desde pmrones cul
turales hasta económicos: el desmonte p:na las 
acthidades agricolas )' pecuanas. la extraccton 
de madera, el uso de lena para cocmar >' la urba
nización. Por eJemplo, en 1996, el 92% de la 
produCCIOI1 total de madera fue emrlcado para 
leña y el 8% restante en usos mdustnales 
(CCAD, 1998). La ucmuct.1ón de los bosques ha 
afectado la fauna por la perdida de su hábitat na
tural y la sobrecxplotac1ón de los recursos, mu
chas veces apoyada en el tráfico legal e ilegal de 
especies silvestres 

Los parses han emprendido acctones para la 
proteCCión de los bosques (parques nacionales, 
áreas protegidas), pero son esfuerzos que aun no 
han logrado frenar la destrucción. A mvel regio
nal. el Consejo Centroamericano de Bosques y 
Áreas Protegidas (CCAB-AP) puede tener un 
potencial, pero es 10dav1a mdpicmc Las mejores 
experiencias de conservaCión mcluyen la partici
pación de la soctedacl ctv1l La regtón cuenta con 
33 stuos de protecctón de tmponancta 
internacional 17 s1uos RA~ISAR (Convenio 

Relativo a los Humedales de lmponancta Inter
nacional), 8 sinos de patnmomo mund1al y 8 re
servas de la biosfera El Ststema Centroamcnca
no de Areas Protegtdas (SICAP) cuenta con un 
total de 70-t áreas protegtdas. de las cuales 3Q l 
uenen declaratona y 313 estan a mvel de pro
puesta. La situación actual es de seria amenaza. 
debido a la escasez de recursos economtcos. 

Al mtciar la decada de 1950. Ccntroamcnca 
tenia poco más de L 1 mtllones de hab11amcs Ca
SI Ci ncuenta años mas tarde habia mphcado esa 
ctfra, alcanzando casi 35 millones. Hoy en dla, el 
IStmo llene una densidad de robJaclón de 65 ha
bitantes por km2• La mitad de ellos son mu¡ercs, 
uno de cada cinco es mdfgena y cast uno de ca
da rres es guatemalteco. Además, cuatro de cada 
diez personas son niños o jóvenes de 14 años o 
menos, y seis de cada cíen son adultos mayores 
(60 años o más). Poco más de la mitad de las 
personas rachea en las zonas rurales y una de ca
da cinco habita en las 26 c1udadcs con mas de 
100,000 habitantes existentes en la regtt'm. El 
Salvador es el país más pequel'lo > d más densa
mente poblado, con una dens1dad cas1 trcmta ve
ces mayor respecto al menos poblado. Behcc 
(cuadro 6. 1) 

Centroamérica:¡oblación estimada para 1998 por zona de residencia, 
índice de masculinida , extensión territorial y densidad de población, según países 

Población total Población Población rural % de población lndice de Extensión Densidad 
(en miles) urbana Urbana Rural masculínídad (km~) (hab.lkm2) 

Total 34.628,0 16.701,0 17.927,0 48,2 51,8 100,6 532.857 65,0 
Belice 233,0 113,7 119,3 48,8 51,2 23.963 9,7 
Costa Rica 3.840,0 1.900,0 1.940,0 49,5 50,5 102,3 50.900 75.4 
El Salvador 6.031,0 3.229,4 2.801,6 53,5 46,5 96,3 20.935 288,1 
Guatemala 10.802,0 4.217,7 6.584,3 39,0 61,0 101,8 108.889 99,2 
Honduras 6.48,0 2.846,4 3.301,6 46,3 53.7 101,6 112.088 54,8 
Nicaragua 4.807,0 2.825,8 1.981,2 58,8 41,2 99.7 139.000 34,6 
Panamá 2 767,0 1 568,0 1.199,0 56.7 43,3 102,0 77.082 35,9 

Fuente: Elaboración prop1a. Las estimaciones de población total para 1998 se obtuvieron de CElAOE, 1998; los datos de población por sexo en 
1998, necesarios para el cáfculo del lndice de masculinidad, de CElADE 1997b; los porcentajes de población urbana y rural corresponden al p!O
medio de 1995 y 2000 y fueron tomados de CEtAOE, 7995, excepto Be/ice, que corresponde a una est1macion para 1997 tomada de NHDAC, 
1998; los datos de extensrón temtorial provienen de Menjívar y Rodríguez, 1998, excepto para Be/ice, que fueron tomados de NHDAC. 1998. 
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CUADRO 6.2 

rr.ms n d 

En el pen ado 1995-2000, cada año ocurne
ron más de 1,1 millones de nacimientos y poco 
más de 200.000 defunciones en la región. Como 
resultado de esto, se agregan casi 900.000 perso
nas por año, lo que s1gnifica una tasa de creCI
mlemo natural de 26.,2 por cada mil habnantes 
S1 al crec1m1ento naLUral se le restan las m1grac1o
nes, pues Centroamcrica expulsa poblac1ón. el 
mcremento poblac10nal es cercano a 850.000 

De acuerdo con el Centro Launoamcncano 
de Demograf!a (CELADE), Centroamcríca se en
cuentra en una transición demográfica moderada 
(CELADE, 1997b)1. CEPAL (1996) ha clasificado 
a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Behcc, que agrupan al 8l % de la población. co
mo pmses en tranSICión moderada, pues wda,ia 
muestran altos md1ces de natalidad, monahdad 
y crec1m1ento poblacíonal, y a (os¡a Rica y Panarna 
como paises en plena transiCión. con tasas de 
crec1m1ento poblac10nal menores. 

Condiciones de v1da meJOrdn, 
peto perSISte una extendida pobrezd 

Las condiciOnes de vida de la población 
centroamericana han mejorado en la segunda 

mllad del s1glo XX, como lo reflejan los indica
dores de esperanza de vida al nacer > la tasa de 
mortalidad i nfanul~ Segun datos de CELADE, la 
esperanza de v1da pasó de -15,4 años en el quin
quenio 1950-1955. a un esumado de 68,9 años 
en el periodo 1995-2000, para una ganancia to
tal de 23,5 años La mayor gananc1a se da para 
las mujeres, pues mcrememaron su esperanza de 
VIda en 25,3 años, frente a 21.8 años para los 
hombres. La tasa de mortalidad infanul para la 
región en su conjunto se redujo de l·D,5 por 
1.000 nac1dos \'lvos en 1950-1955, a 37,1 por 
mil esumada para el qumqucnio 1995-2000 
Guatemala y Costa Rica cstan en los extremos re
giOnales de csperan:a de VIda y monahdad 
infanul, con d1ferenc1as de 12,3 años y de 32 
muenes menos por cada m1l habitantes, 
respecuvameme, en favor del segundo (cuadro 
6 2). En toda el IStmo pero espeCialmente en 
Costa Rica, El Salvador y Panamá, emerge el de
safío de la atenc10n a la veje:, es deciT, garanuzar 
la substStenc1a y los sef\'IOos espeoalodos que 
reqUJere esta poblacion 

Como resultado de pennanentes esfuerzos. 
regionales y nac10nales, se han alcanzado cober
turas de vacunaCión mayores del 80% en meno
res de un año, con sc1s u pos de vacunas (diftena. 
tosfcnna ) tétanos. pohomíehtis, tuberculosis y 

Centroamérica: principales indicadores demográficos estimados por pa(ses. 1995-2000 

Indicador Total Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

Fecundidad 
Tasa bruta de natalidad 32,3 30,9 23,3 27,7 36,6 33,5 36,1 22,5 
Tasa global de fecundidad 4,1 3,6 2,8 3,2 4,9 4,3 4,4 2,6 
Tasa bruta de reproducción 2,0 1,4 1,5 2,4 2,1 1,9 1,3 
Mortalidad 
Tasa bruta de mortalidad 6,2 4,3 3,9 6,1 7,4 5,4 5,8 5,1 
Tasa de mortalidad infantil 38,2 27,1 12,1 32,0 46,0 35,0 43,4 21 ,4 
Esperanza de vida al nacer 
Ambos sexos (años) 68,5 74,8 76,5 69,4 64,2 69,8 68,2 74,0 

Hombres (años) 65,9 73,5 74,5 66,5 61,4 67,5 65,8 71,8 
Mujeres (años) 71 ,1 76,2 79,2 72,5 67,2 72,3 70,6 76,4 

Crecimiento poblacional 
Tasa de crecimiento natural 26,2 19,4 21,6 29,2 28,1 30,3 17,4 
Tasa de migración -2,5 5,3 -1,3 -2,8 ·0.7 ·3,0 ·1 ,0 
Tasa de crecimiento total 24,7 28,0 24,8 20,4 26,4 27,4 27,3 16,4 

Fuente: Elaboración propia con daros de CELADE, 1998 y para Belíce, OPS, 1998. 



sammp16n), con cxccpm~n de GuatcmaL1. As!, 
en el primer qL11nqucnw clr los año5 nownta se 
errad1co La pohonuchus en Ccntroaml flll Tam
bién se elimmo 1.1 d1llena ) cstan por ... upnm1r..c 
el sarampión, b lo~fenna } d lr.:tano:.. 

$10 embargo. rn otros 1nthcadorcs snt 1.1lcs la 
reg1ón muestm un.1 tend~:m:1a al estancamumto }'. 
en algunos pa1:oc~. al retroceso Es d l3"o del 
Producto lme1110 B1 uto (PI B) per cap11.1, cuyo 
crcclmiCJ1LO se dt:-.atclcra en la décad.1 de los 
setenta y se torna ncgauvo en los año.., HO (cua
dro 6 3) las nauones que sufneron conOtctos 
mtcrnos regtstraron. en gt>neral, un desempeño 
ma:. deficiente clurame este período l n esllma
ctón de CEPA! p:~rn 1990- l 996 sugtcre una mo 
dcsta recuperación del PIB per cápna TCt(lonal. el 
cual crcc1ó, en promedto, a un ritmo dd l, 7% 
anual 

hn:~lmeme, persiSte en la regtón una exten
dida pobre::a Tn:!- de cada cmco ccntroamcnca
nos VIVen en conJ1c1ón de pobreza ;·dos dr.: cada 
cinco viven en md1gencia o pobreza Cll.trcma'. 
Como se menoon.t mas adelante. los patsc.., } zo
nas con menon:~ logro!> en de..c;a rrollo humano 
son las mas afectados. 

CUADRO 6 3 
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lmportarwa econornrc<~ de lo p ~1scs cambr 

La imp<lnanCta econom1ca de los pa1ses dcmrll 
de la reg1l'n ha cambt:~do sustanCJalmeme en hs 
ulomas dl'L·adas (MIDL- PLA'\. llJl)t:l) En 1920 
ltU:ltcmala y l:l Salvador eran las economias m.1s 
grandes) representaban en conJltnto el 55.7% Jcl 
total de la producción cemroamencana (exd up:n
do Panamá, por razones de mlotmauon). Sólo el 
primer pa1s aponaba el 33,-f % del total. En 1980, 
Costa Rica logro suslllutr a El '-.1h'ador cornl> 
segunda economía ) en 1990 rt:pn.·scntó, JUnlll 

con Guatemala, el 62,4% del total de la produt
Ctón centroamericana. Ademas, en 1920 el tamañu 
de las Clllnonúas era mutho ma ... pareJO que en 
1990. Por eJemplo, la paruopaClon en ese pnmcr 
año llulluaba entre un 12,5%) un B%; en l<NO 
entre un ó,R% (N1caragu<1) y un 39 2", (Guatem.>IJ) 

Economras con drstmto 
mveles de encadenanuento r g1on 1 

El ¡c;tmo alberga econom~as con mur disun
tos mveles de encadenamiento, desde aquclh'IS 
para las cuales Centroaménca uene una fuerte 
1mponanoa económica, como ongen y desuno 

Centroamérka.,.: crecimiento del PIB per cápita en la segunda 
mitad del siglo XX 

Década 

1950-1960 
1960-1970 
1970-1980 
1980-1990 
1990-1996 

(tasas de crecimiento anual promed1o) 

Crecimiento anual del PIB 
per cápita de la región w 

1.7 
2,9 
1,7 

-2,0 
1,7 

Crecimiento anual del PIB 
per cápita de paises 

sin guerra " 

2,1 
2,6 
2,1 

-1,1 
1.1 

Crecimiento anual 
del PIB per cápita 

de paises con guerra 11 

1,7 
3, 1 
0,5 

-3,2 
2,0 

a/ Incluye cinco paises: Guatemala, Honduras, El Salvador. Nicaragua y Costa Rica. No hubo información para 
Panamá y Behce. 
bl Promedio ponderado del PIB per cápita de los países, segun su peso poblacional en la región 
d Honduras y Costa Rica. 
di Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Fuente· Elaboraoon propia a partir de· MIDEPLAN. 1998 y CELADE, 1997. para el período 1950-1990. 
FLACSO, 1998, para el periodo 1990-1996. 
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Centroamérica: indice del Producto Interno Bruto por país 
(base 100 = Costa Rica 1920) 

lndice del PIB 
4.000 
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2.500 
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500 
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.,.. Costa Rica Honduras = El Salvador 

-Nicaragua 

Fuente: MIDEPLAN, 1998. 

de su comeroo extenor, hasta otra:. para las 
cu:~les el resto de la reg1ón no representa un mer
cado relevante Los paises más poblados, ubtca
dos al none. poseen las econonuas con mayor 
encadenamtento. En erecto, para Guatemala > El 
Salvador. la pnmera y la tercera economtas de la 
regtón, el resto de Cemroamcnc¡¡ es una fuente 
de dtvi.SaS tmponame. pues representa el 18.5% 
y el 31,5%, respecuvamemc, de su movtmiemo 
cornerctal (exponactones mas tmponactones). 
Además, son pnlses clave dentro del comercio 
ccmroamencano, por concentrar entre los dos el 
66't de las cxponac1ones imrarreg10nales tcua
dro 6 4) En el otro extremo se encuentran Pana
ma }' Hondura'>, pues Cemroaménca ucne poco 
peso dentro de su mov1m1ento comcrual > la re
le,·ancia de ambos dentro de las exportaciones es 
tamb1én reduc1dn 

Ntcaragua > Costa R1ca son casos espectales 
Para el comeruo de :\icaragua. Centroamenca 
uene una rele .. ancta mayor que su comnbuaón 

Guatemala 

al comerciO mtracemro:tmencano l:llo es const:.
tente con el reducido tamar'lo de la economta nt 

camguen"t' (gráfico fo 1) La ~nuac1Cm contra na 
ocurre con C.osLa R1c.:a 

En 1997. el come reto mtraLentroamen ... ano 
alcan::o el maror volumen de su hiStoria'. corno 
resultado de su consistente recuperauón desde 
l 987 ~tn embargo. no ha recuperado el ruvel de 
tmponancta relam·a que go:aba a tniCIO!> de la 
decada de los setenta dentro del comercto C)(tC· 
nor total de la región (~ráftco 6 2) 1\:ótese la cal
da abrupta regLStrada durantt: el periodo en que 
las guerras cl\1les arrcc1aron. a tn1c1os de la déca
da de los años ochenta 

Como se menc1ono al tn1c1o de este capnulo, 
en las ulumas decadas, Ccntr"amcnca ha stdo la 
umca regtón en el mundo capa:: dL resohcr pa 
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Centroamérica: peso de la región dentro del comercio exterior total de cada 
pais y peso del pais dentro de las exportaciones 

intracentroamericanas 
(porcentajes) 

Pals Peso de Centroamérica Peso del pals dentro de 
dentro del comercio las exportaciones 

exterior total del pals "' intracentroamericanas 111 

El Salvador 31,5 27 
Nicaragua 17,5 6 
Guatemala 18,5 39 
Costa Rica 10,5 25 
Honduras 10,0 6 
Panamá 6,8 

al Peso dentro del comercio del país significa la proporción que representan las exportaciones y las Importacio
nes hacia y desde Centroamérica dentro del comercio del país. Se considera alta una proporción igual o mayor al 
15% del comercio total. 
b/ Peso dentro del comercio centroamericano significa la proporción que representan las exportaciones del país 
respectivo dentro del total consolidado de las exportaciones intrarregionales. Se considera alto un valor igual o 
mayor al 20% del total de las exportaciones intrarregionales. 
d La información sobre el peso de Centroamérica dentro del comerc1o de Panamá es para el año 1995 y se refie
re a la Zona libre de Colón. 

Fuente.· Elaboración propia con base en CEPAl, 1997. lnformaoon sobre Panama, Jované, 1999. 

Centroamérica: participación de los flujos comerciales intrarregionales en el 
comercio exterior de los paises. 1970-1997 
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dflcamente prolongadas guerras Cl\1lcs mediante 
una combinación de acciones reg¡onales y naCIO· 
nalc5 no dem•adas de la intervenc1on de fuer:as 
pohucas o m1htares mtemaoonales· En efecto, 
EsqUtpulas ll, en 1987, estnbleció un programa 
de pactficac10n para resol\'er tres guerras c1v1les 
que tcnian 1mphcaC1ones para el conn1cto Este
Oeste (Sohs y RoJaS, 199-1 ). Este esfucr:o regto· 
nal no uenc antecedentes. pues fue una tniCiau
va de pequeños pmscs que se concretó a pe!>ar de 
la opostc1ón de la pnnc1pal potencia del mundo. 
del hecho de que vanos gob1emos eran partes de 
los conntctos }'de las profundas diferencias ldco
k)glcas entre ellosK. 

Al demostrar que un esfuerzo reg10nal podla 
tlner tmportantes consecuencias nactonales. Es
qulpulas 11 reacuvó el Jntercs de los gobiernos 
centroamcncanos por la mtegracion Asl, la rea
nudaclon de encuentros preMdenetales penódt
cos d1o paso a una nueva ronda de mtegractón, 
meu tame la cual se estableció una renovada 
agenda de desarrollo. paz y dcmouac1a, con la 
su:.cnpc10n del Protocolo de Tegut1galpa. en 
1991, la A UD ES. en 199-1, y el Tratado de Segu
ndad Democrauca, en 1995 Se crearon nuevas 
msmuc1ones regiOnales. cerca de un tercio de las 
extstente:. en 1999. se mcorporaron nuevos te· 
m.1s amt·uentales. soetales y polincoc; en la agen
da regional, y nuevos paructpantes como Pana
ma. Behce y Repubhca Dommicana Ademas. 
esta ronda c;e basa en una cstrateg¡a de rcglOna
hsmo abterto, en contraste con la cstrategta 
adoptada por el Mercado Comun Centroamen
cano t~ICCA) tremta años ames. basada en la 
susmucton de ImportaCiones 

Al finah;:ar el s1glo X..\, la nueva ronda de 
mtcgraoon es mucho mas complep que en el 
pasado Pnmcro, su obJetivo es tmpulsar d desa
rwllo humano de paises con economlas ) SOCie
dades muy d1versas, ya no el obJellvo mas stmple 
d<' crear un mercado reg10nal proteg1do. Segun
do, pamctpan en ella actores de la socícdad ctvtl 
que tradietonalmeme no lo habian hecho Terce
ro. los grupos empresanalcs realizan esfuer:os 
m1croeconómicos de integractón, poco visibles 
pero mu> dmámtcos Cuarto hay un esfuer:o 
por alcanzar una modemtzaclón msutuctOnal de 
caraner integral. en medto de una tensión gene
rada por el Impulso de avan:ar haeta una 
tntcgrac1ón de mayores contenidos comunna
nos. en comrapostcton con un esquema tradieto
n,ll de cooperae1on mtergubemamemal Y qUtn
to. ha emergtdo un nuevo concepto de 
vulnerabtltdad reg1onal, que requiere una estra
tegta cemroamencana con acetones concenadas 

Las condtc10nes pollttca:. en eltstmo agn:gan 
mayor complejtdad a la integractón Como ya se 
menciOnó. la nueva ronda surge en epoca de pos
guerra, con gobtemos y soc1edades obhgados a 
resolver agudos problemas soc1ales }' pohticos 
Se trata, pues. de una mtegrac1ón pres10nada no 
c;ólo por la neces1dad de mostrar resultados 
tang1bles. smo por el tmperauvo de mantener su 
priondad freme a los desaftos naciOnales Por 
otra parte a dtferencta del pasado. no se puede 
tgnorar la pluralidad de \1Stones sobre 
Ccntroamenca y la muluculturahdad de sus 
soc1edades. pues ho} la mtcgraetón se hace entre 
pmses con SIStemas pohucos dcmocrauzados 

Impulso d ocrat z dor g n terr o 

Nmguno de los regimenes automanos cxtS· 
tCnte!> en 1978 sobre\1\'e ho) en Ccntroamenca 
St la demOLracia tema, hasta hace pocos años. un 
arra1go excepcional. hoy todos los patSes. mclu
so la demotracta mas anugua del Istmo. expen
menta un tmpulso democrau::ador. tanto de sus 
gobiernos nacionales corno de los locales Los 
gobernantes son elcClos por la c1udadanta. las 
fuer;::as armadas, alh donde emten, estan cada 
ve;: más subordinadas al poder ctvtl, Jac; VIo lacto· 
nes de los derechos humanos no son, como en el 
pasado rec1ente de vanas nactones. poltuca de 
Estado. y se expenmenta con nuevas formas de 
control pohuco e msmuctonal. débiles aun cr 
muchos casos. sobre los poderes pubhcos 

La fortaleza y hasta el arratgo de este impul· 
so democrau:ador en algunos paises es objeto dt 
un mtenso debate pohuco PersiSten muchas dt! 
biltdades democrattL~ como, por eJemplo, la es· 
c;Jsa mclustón de los mdigenas como ctudadano· 
plenos, las dtSpamlades notables en cuanto a h 
gesttón transparente de los SIStemas electorales 
la debthdad del Estado de derecho por fallas 1:1 
la admm1strac1ón de la justtcta )' la tmpumdad 
En todos los paises. la ciudadanla expresa ere 
ctemes dudas }" apaua hac1a la pohuca y su segu 
ndad personal }' JUrldtca e~ en muchos caso< 
precana 

Stn embargo. la e>.tSteneta e tmportancta de 
tmpulso democrau;;:ador es mCUC$UOnable Este,, 
gor es resultado del quehacer de generaciOnes d 
centroamcncanos \' centroamcncanas. una con 
qutsta duramente consegmda por muchos. Ho} e 
dta. por fin. la democraeta es un compromiSO rl 
gtonal, asumtdo pnmcro en E.~utpulas 11 ) lucg 
por el Protocolo de Tcguagalpa >'por la A LIDES, 
una garantta consmuctonal en todos los paises 



Lns fracturas regionales 

Región e integración regional .-.on concep
tos d1stmtos que no se presuponen muruamente 
aunque en Cemroamcnca, por razoncc; pohucas 
e hiStóricas, han :.1do empleados como smóm 
mos' Una reg10n e!> la exprcs1ón tem10nal de 
procesos htstóm:o!>, usualmente no plonific:ados, 
mcthantc lo::. cuak" grupos de población desJ
rrollan vmculo::. cotidianos, aunque aslmétm·os > 
h.tSta contrathctonos, capaces de crear una um
dad funcwnal terntonalmeme delimitada y ddl
mnable. Una mtegraoón reg10nal es d resultado 
de pollucas y estrategias cuyo fin es enlazar las 
diversas economlas y sociedades de liOa rcg1ón, 
mcd1ame la creaCión de un espacto económtco, 
<,t>elal y polruco reg1do por un marco mslltUCIO
nal comun no necesanamente un gobtcrno co
mun. que establece reglas \ modos de opcraot~n 
comunes•· 

El IStmo cemroamcncano está rcwmdo por 
multiples as1metrias que, mas allá de las frome 
ras polrtic:as nac10nalcs, dcsaruculan su funcio
namiento soctal, poltt1co, cultural y económico 
como regu:)n mtegrdda y, en algunos ca.c;os, desar· 
uculan La m1sma dm,1m1c,l reg10nal. Acoso lo mas 
Importante de estas as1metrfas descansa en las di
ferencias de desarrollo relam•o de llondurJS y 
Nicaragua en re lac:H~n con el resto de Ccmroa· 
menea. Por analogla con las fallas geologtcas que 
separan las placas en las cuales se astentan kh 
mares }' continentes, estas as1metnas reg10nalcs 
son fracturas económicas soctales y culturak-. 
profundas que separan a las emias, b!> soueda
dcs y los paises Sl1n aquellos elemcmos que Jn· 

clícan obstáculos, desde otra perspewva también 
de<;afíos, para la mtcgroCion y el dc!.armllo hu
mano en Centroaménc:a 

Brechas en los logros de 
desarrollo humano l'ntre p 1ses 

Una primera fr:tttura reg10nal son 1.1~ bred1as 
en los logros del dr.;:mollo humano Sólo el 201):, 

de la población cemroamencana vwc en p.11~s 
con un alto grado de dc~rrollo humano, de 
acuerdo con el Ind1cC de Desarrollo Humano 
(IOH) que pubhca el PNLD (cuodro 6 5) La 

mayona rcstde en las cuatro naciones calificadas 
como de ingresos med1os. a saber, Guatemala, Fl 
~alvador, llonduras} Nicaragua. Stla rcgtón fue
se un patS, en 1997 habna ocupado el lugar 107 
entre 174 países, con logro.; s1mllares a los de 
Go:orgta > la Repuhl l':t Popular de Chma. 

Pese a sus hmnactones, el IDH pcrmnc infcnr 
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algunas tendcncJas generales•· Pocas regtones en 
el mundo. en un territorio tan reduc1do. tienen 
brechas cc.m10 las exiStentes en Centn.xlmérica L'l 
brecha intrarrcg¡onal es mayor que la dL<;{ancla 
promed1o entre eliDH de lc.h p.lises mdustriah:.l · 
do!> y el de los paises en de<;.mollo ( 1.58 veces). 
As1, la bn:cha entre d pals Clntroamencano con 
mejor posición en el IDH y el que es¡¡t peor es de 
94 puestos Por eso. en la región coexi:.te un est.m· 
dar nac1onal <;tmllar al de un p:us pequeño de la 
Comumdad Europea como Ponugal. con un es
tándar sm11br al de un empobreCido p.ns afnwno 
como Costa de \larfil 

Brechas en logros de desdrrollo 
humano dentro de los pa s 

Una segunda fra~otura re~wnal son las brecha..;; 
subnac1onales en los logro:> d~; d~rrollo huma
no Parectera que todos los paises C!>tán d1v1d1dos 
entre zonas de alto desarrollo > :onas de baJO de
sarrollo humano1'. El numcm de veces que el va
lor del IDH del dcpanamcmo o provmcia me¡or 
caltficado de un pais conuenc al valor del peor ca· 
lificado de e:.c mtSmo país. es dl l 3 para Guate 
mala, 2,1 para Honduras }' 1 6 para Ll Salvador. 
umcos pa1sc~ con med1c1ón desagreg;¡do del !OH 
La cv1dcnc1a para Costa Rica, SI b1en no rcfenda al 
!OH, sugiere una snuación stmdar (Cuadro 6.6). 

Un total de 26 departamentos de los tres p.n· 
sc..s para loe; que se diSpone de mfonnac1ón del 
1011, son c:~hficados como de baJo desarrollo hu
mano aprox1madameme el 50~ del total. mten
tras que Sólo uno, donde se afinc..:a la Ctudad de 
Guatemala, alcanza la catcgona lntcmactonal de 
alto desarrollo humano. ProporcJOn,tlmemc. Fl 
Salvador ec; el pats con menos deparwmcntos de 
baJO desarrollo., 

,cuales ~n. en general. los departamento<. o 
pr0\1nCIJ> de un patS con mc¡or \ peor desempe
ño en eliDII. o una medictón stmtlar7 El cuadro 
6 ó mues1r.1 que con excepoon de Hondur,l~ 
donde el depanamemo al que pertenece Teguu
galpa ocup:~ el segundo lugar, las zona~ Je mayor 
de<;arrollo humano son Las Ctudadcs lapltales Fn 
cambto, las ::onas rurales > fmnten:ac; }'. en gene 
ral , las zona~ aleJadas de l.ls capnalcs uenen el 
mas baJO .tcco:so al desarrollo humano En Costa 
R1ca, el mumc1p1o de Talamanca, frontcnzo con 
Panamá y principal lugar de rcsidcnm1 Je las ro· 
blactones mdigenas. es el peor cahftcado en el 
IndJCc de Desarrollo Soc1al (JOS) que pubhca 
MIDEPU\N La C\1dencia encontrada en Behcc. 
umco pais angloparbnte, SU)?.Ierc un p.mon Slmll,tr 
al del resto de la región16. 
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Una tercera fractura regwnal son las brecha<; 
de equidad entre grupos sociales dentro de los 
paises. Más allá de las dtferenuas nacionales en 
desarrollo humano, todos los patses muestran, 
en mayor o menor grado, patrones comunes de 
destgualdad Estas brechas de equtdad son de
sarticulaciones mtcmas que dificultan los cshter
zos regionales de mtegractón Diftcil es la tarea 
de crear una regtón mtegracla, a partu de patses 
mtemameme dec;aruculados 

En Centro.tmenca la dismbuctón del mgrcso 
} la nqueza sigue siendo altamente concentrada, 
y no meJora, mdu!>O en Costa Rtca, según medt
cloncs rectcnte!> ud coeficiente ele Gini (Kunar y 
Lustig. 1999)1- Las acúvidades tradicionales de 
exportaCión. c:.cne~almentc agncolas. y la maqui
la sobre todo la texul. stguen siendo fuentes de 
nque;:a para lo!> prop1etanos. no necesariamente 
p::tra los trabap dores. que rectben salarios baJOS 
en toda la reg¡ón, aunque con dtfcrcncias imponames 

entre pm!>\!:, Las nue\'as aC!I\'ldades de cxpona
clon, la expansión de los sen'lctos. pnnLtpal
mente los fmancteros. el tunsmo y otras a<.uvtda
des del sector moderno, parecen Igualmente 
concentradas en paLaS manos 

En la década de los no,·ema el desempleo 
abteno afecta a cerca de un lO% de la PEA. urba
na. pero el pnnctpal problema de la regt<'ln es el 
subemplco En promedio, cuarenta de cada cten 
nuevos empleos urbanos se crearon en el sector 
mformal de la cconomta, un sector muy relaciO
nado con la pobre::a - l.Jn 20% de los asalanados 
urbanos perctbe remum:ractones por debaJO del 
minimo legal Sm embargo, extsten grandes dtfe
rencias entre los patses en <.uanto a salanos mini
mas r la proteCCión (efccuva) de los derechos laborales 

Prevalecen. en roda la regtón, mcqu1dacles en 
el acceso a los sen1c1os bastcos de salud v ~nea

mtcnto, los mdtcadores de resuhado stgucn sten
do msauslactonos en relactón con metas acepta
das en foros mternauonales. La tasa de 
monaltdad mfanul esumada para el tslmo es de 

Centroamérica: logros en desarrollo humano según el IDH 

Pals "' Pobladón regional (%) Posición IDH en el mundo "' Paises vecinos u Diferencial IDH en la región * 

Costa Rica 11,1 34 (88,9) 
Panamá 8,0 45 (86,8) 
Belice 0,7 63 (80,7) 
Guatemala 31,2 111 (61,5) 
El Salvador 17,8 114 (60,4) 
Honduras 17,4 119 (57,3) 
Nicaragua 13,9 126 (54,7) 
Región 100.0 107 (64,8) 

• Los paises con letras en negnta son clasificados por el PNUD como 
de alto desarrollo humano. Los países con letras en itálica son clasifi
cados por el PNUD como de desarrollo humano medio. 
~> En la columna "Posición en el mundo", el número en la primera fila 
es el lugar que ocupó el país en 1997. El numero entre paréntests es 
el valor dellDH en ese año. Para el caso de la región, la posición y va
lor son resultado de ponderar el logro de los paises centroamericanos 
con base en la población de cada uno. Tratada como un "país" hipoté
tico. se ubicó el valor regional dentro de la escala publicada por el 
PNUD. 

Portugal, Brunei 1,63 
Fiji, Venezuela 1,59 
Brasi l, libia 1,48 
Azerbaiyán, Egipto 1,12 
Moldava, Swaziland1a 1,10 
Tayikistán, Gabón 1,05 
Marruecos, lraq 1,00 
China, Georgia 

~ Países vecinos son aquellos en los lugares tnmediatamente superior 
e 1nferior, respectivamente, del pais en cuestión. 
., La columna "DiferencialiDH en la región" se refiere a Centroaménca. 
Se toma a N1caragua, por ser el pais con menor logro de desarrollo 
humano, como base para aproximarse a la magnitud de las brechas 
nacionales. 

Fuente: Elaboración propta con datos de PNUD, 1998, CECAOE. 



E S T A O O O E L A N A C 1 O N 277 

Centroamérica: diferencias subnacionales 
en materia de logros del desarrollo en cuatro palsesal 

Pals Mejor Peor Diferendal Ubicación Paises vecinos 
departamento departamento IDHo~~ del peor en extremos IDH11 

Guatemala Guatemala (82,9) Alta Verapaz (35,5) 2.3 Rural, no fronterizo Mauricio (61 ), Yemen ( 151) 
El Salvador San Salvador (72, 1) Morazán (45,8) 1,6 Rural, fronterizo Jordania (87), Kenya ( 137) 
Honduras'" Islas de la Bahfa (78, 7) lempira (36,8) 2,1 Rural, fronterizo Bulgaria (67), Costa de Marfil (1 48) 
Costa Rica Flores (91,6) Talamanca (10,5) Rural, fronterizo 

• Panamá y Nicaragua no tienen informes nacionales so'bre desarrollo 
humano sostenible. El mforme de Belice no tiene un fndice desagrega
do de desarrollo humano u otros fndices desagregados de desarrollo. 
por lo que no se consigna en el cuadro. 

alternativa sectores (A). Esta información está desglosada por 
mumcip1o y no por departamento (provincia) como en los otros países. 
~ Para una explicación de los valores en la columna "Diferenciai iDH", 
véase la nota di del cuadro 6.5. Aqul se adaptó la unidad de referencia. 
" En la última columna ·Paises vecinos en extremos deliDH" se com
para el valor del IDH obtenido por mejor departamento con el punta· 
Je internacional publicado por el PNUD. El primer nombre refiere al 
pais con el valor Inmediatamente superior al mejor departamento, en
tre paréntesis su lugar en el ranking. El segundo nombre, al pals con 
el valor inmediatamente superior al peor departamento, entre parén
teSIS su lugar en el ranking. 

'" En el caso de Honduras, la desagregadón dellDH por depanamen· 
to 1mplicó cambios metodológicos. por lo que los valores del fnd1ce no 
son comparables con los publicados por el PNUD para los paises del 
mundo. Sin embargo, por inspirarse en el concepto de desarrollo 
humano. se fnduye la comparación en la ultima columna con fines pu
ramente ilustrativos. 

Para Costa Rica la Información no procede del cálculo del IDH por 
departamento, como si ocurre para los otros paises, por la falta de un 
censo de población reciente (el último es de 1984). Para efectos ilus
trativos de las diferencias internas, se empleó la actualización del In· 
dice de Desarrollo Social (IDS) efectuada por el Ministerio de Planifica
ción Nacional y Polltica Económica, que se basa en el lOS de 1994, 

Fuence: Elaboración propia con base en daros de Guatemala: PNUD, 
1998; El Salvador: PNUD, 7997; Honduras: PNUD 1998; Pafses en el 
mundo: PNUD, 1998. Costa Rica: MIDEPLAN. 1999. 

38,2 por cada m ti nac1dos VIvos. La desnutnctón 
tnfantil es un seno problema de salud publica. 
pues se esuma que un 2-l- ,5% de los nmos y m
t'\as cemroamencanas, uno de cada cu.u ro, pade
ce desnuu tción crónica. En matena de sane.t
mtento bás1co (alcantanllado > otros ststemas de 
evacuación de excretas), el 25% de la poblaCión 
regional no cuenta con medios adecuados, situa
Ción especialmente grave en la :ona rural 

En todos los pat~cs se han lniCtado procesos 
de refonna de los stslcmas de salud ; stn embar
go. no hay garant1a o endenc1a de que esos pro
cesos sean suficientes, al menos en el cono 
plazo. pa ra reducir las mcqUJdades y alcan.car la~ 

metas mternactOnalmente aceptadas 
Por otra pane, en la actuahdad LaSI uno tk 

cada tres centroamencanos de 15 o mas ,li'tos de 
edad es analfabeto. La s1tuac10n es m.1s grave en 
Guatemal::l y Nicaragua, entre las mu1eres, en la 
zona rural >' entre la población ind1gcna. En 
1 'N7 se quedaron ~m matncular uno de cada 

cmco ntños de 7 a 12 años de edad y tres de cada 
cinco JOvene!> de 13 a 17 años La tasa de cscola
ndad es mu> bap para los preescolares. Ello 
set'\alJ la tns uftctcncta de las acctones cducauvas 
tanto en la cobertura y la retenCión escolar. como 
termtnos de equtdad 

De cada m1l alumnos que Ingresan al primer 
grado, solamente 604 culmman sausfactoria
mcntc su sexto grado Demoran en promed1o 8,5 
ai'tos calendano en graduarse, o sea, 1,4 años 
calcnd.1rio por cada grado escolar. Al menos una 
de c.lda cuatro escuelas pn manas es untdocente 
o de maestro untco. los establcclmJentoc; de este 
upo aucnden .1 un 5% de lo~ cstudmntes Un 
22% del total de maestro~ en educac1ón preesco
lar, pnmana > sccundana no es titulado 

El gasw publtco en educaCton. que mcluye 
toJos los mvelcs educauvos. fue en el periodo 
1994- 1995 de 38,7 pcr cáp1ta ~US$ de 1987), 
cerc.t del 3,4% del PlB reg1onal. El pago de 
sal:mos representa la mayor pane del gasto en 
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educactt'ln, pese a los baJOS sal.lnos pagados. ' 
queda poco para gastos de mverstón y compra de 
matenales y eqUipos d1dácucos Todos los patscs 
han emprendtdo reformas educauvas pero no 
hay mdicadores para su adecuado seguuntento y 
evaluactón. de manera que se desconoce su 
avance o logros reales. EXJsten debtles mecam::.
mos de cooperactl~n horizontal en esta matena 

!lacta pnnctpios de la dccaJ,1 de lm; noventa, 
un 53% Je las vtvtendas ccmroamcncanas se 
constderaban adecuadas, un 23% (mJS de un 
millón de VI\ tendas) Irrecuperables, y cl 24"' 
restante en mal estado, pero recuperables Ntca
ra~ua y El Salvador son los paises con ma>·ores 
por\.CnLaJeS de \1\'ICndas irrecuperables ( 45'\ " 
3-1% respectwamentc) Para medtados de la mts
ma década. y sin tndUlr el tmpacro del huracan 
Mllch, se esumaba el deficll total en 2 S mtllones 
de vt\ tendas. 1.3 mtllones por deficienctas cuan
lltauvas }' 1.2 mtllones por defictencias cuahtau
vas (Sauma, 1999) Se calcula que el 31% de los 
cemroamencanos no uene :~cceso a los scn1ctos 
de salud, c1fra mayor en las :onas rurales >'· por 
paises. en Guatemala, Honduras r El Salvador 

Muchos asentamientos se han dcsarrollaJo 
en zonas de alto nes~o. Cuando se logra mo,·ih
:ar a famthas restdentes de estas áreas su lugar 
es ocupado, cast mmediatamente. por otras famt
has. como ocurre en Tcguct~::tlpa y ( tudad de 
Guatemala Como resultado del huracán \htch. 
espectalmentc en Honduras y Ntcaragua, el deft
Cll de vivtcnda aumentó. 

L1 sttuacton de las muJeres es claramente mas 
desventaJOSa que la de los hombres En toda la 
regtón el valor deiiDH desctende cuando se exa
mina las destgualdades que sufren las muJeres en 
educación, salud e mgresos Ello se refleJa en el 
lnd1cc de Desarrollo relauvo al Género (IDG). 
calculado por el P UD Astmtsmo, la!> muJeres 
estlln peor ubtcada:; en el mundo laboral v en la 
parucipación poliuca. tal como reflep el lndtct: 
de Potenuactón del Género (IPG) (Cuadro 6 7) 

Por t>Jemplo, mtemras el pals con mayor valor de 
IDH en el mundo supera 1,08 ''eces a Costa Rtca. 
el meJor país centroamericano, la nactón con ma
yor valor de IDG lo supera 1,15 veces, y el dt: 
mavor IPG. 1.57 veces Este t:nsanchamtento de 
la brecha, cuando se collSlderan las destgualdades 

dl genero, ocurre en todos los patscs 
cemroamem.<mos para k'S cuales exiSte mformaaón 

Otras evtdcnnas de las destgualdadcs de ~é
ncro son menores tasas de pantctpactón fcmcm
na en el mercado cle trabajo }' mayores lasas de 
desempleo abtt~no La tasa de analfabcusmo es, 
Cl1mO promedto rcgtonal un 18 3~ mayor para 
las muJeres Respecto a la femtm::actón de la po
bre:a. nuentras en Co5ta Rica, El Salvador y Hon
dur.u. la tasa de femmetdad e::. mas aha entre las 
pl'rsonas pobres, lo contrario acaece en Guatema
la, "'caragua ' Panama (Kanbur y Lusug., 1999) 
En matena dl: salud reproducuva, el porcentaJe 
de uso de anumnccpuvos en las muJeres, alrede
dor de 1990 fue de a¡xnas 45'\ con dtfercnctas 
entre países. Guatemala y Ntcaragua mostraron 
los menores porcentaJeS Fmalmeme. la vtolencta 
domésuca espcctalmcme contra la muJer. stguc 
s1endo un grave problema La novedad aqut es d 
surgtmtento de msmuuones que auenden este 
problema }' un crectmtcnto de las denunctas por 
pant: de la poblactón 

Pu b os nd s e:. fr n 'llu 'IP s des gualdadE' 

La población indtgena ascendta a 6.76 mtllo
nes de personas en 1992 es deur cerca del 20'\. 
de la pobla~.:ton total de la regtón La mayor par
te de estos habttantes res1de en Guatemala (cast 
un 80%) Dtvcrsos cstudtos comctden en señala1 
las destgualdades ::.tstemaucas que afectan a los 
pueblos mdtgenas, pues. mdependtcntememc 
del país donde vrvan. llenen menorec; expectatt
' as en cuan lO a espcran::a de \'tda ~ acceso a la 
educactón,} ma;-orcs tasas de deserctOn escolar 
monaltdad por enfermedade.~ prcvembles, des
nutnctón. monalidad mfanul, monaltdad matcr· 
na }' en general. una mayor mcrdencta de la po
breza que las poblattones no mdlgcnas (OP". 
11}98) 

Brechas en Jos climas de negocios 

L:na c;.uana fTactura son las brechas en la 
homologación de pohucas económicas y marcos 
JUndtcos na\.tonales que afectan arcas cla,·e para 
la \'Ida económtca rcgtonal (tenameme. en la 
presente década. la estrategta de Jesarrollo 
economico aphcada por las naoones centroame
ncanas logró tmpuls:.tr la apertura externa }' la 
modem~ZaCIOn de los sectore5 productt,•os. m
cluyendo sus rcspewvos marcos JUndtcos e ms
lltucronales Los patscs, ademas, han alcan::ado 
ctena estabthdad macrocconomtca21 han meJO· 
raJo el e 'tma. de negoctos )' han tmoado 
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CUADRO 6 7 

Centroamérica: valor, posición y diferencial de logro de los paises 
en el lndice de Desarrollo relativo al Género 

y el lndice de Potenciación del Género 

Pals Valor IDH Valor IDG., Valor IPG "' 

Costa Rica 88,9 81,8 50,3 
(1 ,08) (1 ,15) (1,57) 

Panamá 86,8 80,4 46,6 
( 1,11) (1, 17) (1,70) 

Belice 80,7 68,9 47,1 
(1 , 19) (1 ,36) (1,68) 

Guatemala 61,5 54,9 47,9 
(1,56) (1 ,71) (1,65) 

El Salvador 60,4 58,3 48,0 
(1 ,59) (1,61) (1,65) 

Honduras 57,3 54,4 
(1,68) (1 ,73) 

Nicaragua 54,7 52,6 
(1,76) (1, 79) 

Región 64,8 60,3 
(1 ,48) (1.56) 

Los números entre paréntesis indican el diferencial de logro. es decir, el número de veces que el pafs con mayor 
valor de IDH, IDG e IPG supera al pais centroamericano respectivo . 
., fiiDG mide 1~ desigualdades entre hombres y mujeres en cada uno de los componentes deiiDH, es decir, mues
tra las diferencias en logros de desarrollo humano por sexos. Existe Información para 163 paises. 

111 EIIPG muestra la participación de las mujeres en la vida politica. el mundo laboral y la generación de Ingresos 
con respecto a los hombres, Existe Información para 104 paises. 

Fuente: PNUD, 1998. 
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Centroamérica: población indígena hacia 1992, según países 

Población indigena (millones) o/o de la población total 

Total 6.76 26 
Be !ice 0,03 19 
Costa Rica 0,03 1 
El Salvador 0,40 7 
Guatemala 5,30 66 
Honduras 0,70 15• 
Nicaragua 0,16 S 
Panamá 0,14 6 

•' Expertos en el tema consideran que este dato está sobreestlmado y lo colocan alrededor del 6%. 

Fuente: OPS, 1998. 

procesos de reforma ecunomica, basados en 
acuerdos con el Fondo Monctano InternaCional 
tFMl), el Banco Mund1al y el Banco lmeramen
cano de Desarrollo tBID)'· . Stn embargo, subsis
ten 1mponantes barreras que deb1htan los esfuer
zos de 1megracion y producen cltmas de 
negociOs desiguales y cambtames. 

Pnmcro, pese a acuerdos reg1onalcs, el au
mento de la mversión exiT:InJera directa, mucha 
de ella dtng1da a acuvtdades mtens1vas en el uso 
di' mano de obra no calificada, como la maqu1la 
1cxul. ha provocado una competencia extrema
damente acuva entre vano5 palses cemroamen
canos. As1, cada uno otorga crcoemes concesio
nes a los mverswmstas e, mclus1ve, mod1fica la 
lcg1slac10n v1geme para favorecerlos 

Segundo. la econom1a fiscal de los palses del 
Istmo es muy des1gual. Las cargas mbutanas son 
muy dtSumas, correspondiendo las menores a 
Guatemala )' El Salvador. En es10s pa1~s la carga 
es de alrededor del 10%, cerca de b m1tad exiS
tente en Costa Rtca )' Panamá, sin mclUtr las ta
nfas de la segundad soc1al La deuda pubhca e:-.
tcrna y su servicio consllluyen un problema 
especialmcme grave en Nicaragua, así como en 
llonduras En el caso de Costa Rica, la deuda ex
terna se ha aliviado en los anos noventa, pero el 
problema de la deuda 1ntcma se ha conwmdo 
en d más grave. pues su servtcto equh·ale a va
nos puntos del P!B. Los otros paisc::. no presen
tan problemas agudos de deuda 

Tercero. pese al clmamismo del sector ftnan
Cicro en In region' , subsisten notables difcrcn-

Cli.lS entre paises, pues mientras Panama es una 
plaza lntemactonal. Honduras )' l'\1caragua tie
nen escasa profund1dad financiera La expansión 
financiera no ha s1do acompañada por camb1os 
en la legtSlaCton As\, resaltan las deb1hdades en 
la func10n reguladora y supervtsora de los Esta
dos. que han dado pte a qu1ehras fraudulentas en 
pei)UICIO de pequeños ahorrames Los bancos 
allenden fundamentalmente a las empresas mas 
grandes: el acceso de la micro v pequeña 
empresa mral )' urbana al Sistema financiero SI
gue s1endo muy déb1l y dependiente de progra
mas de cooperacton 1nternac10nal. /\(lemas, los 
marcos regulatonos commuan temendo un ca
racicr nacionaL 

Cuano. los esfuerzos cmpresanales de 
c.arac.ter reg10nal 1opan con la falta de un marco 
JUrtdlco ccntroamencano No ex1ste una persa
nena JUnd1ca regional. que habilnc a las empre
<;as para rcah::ar aCll\'ldades en otros pa1ses, ni se 
han desarrollado mccamsmos InternaCionales de 
negoctac10n. med1aoón y arbitraJe para la reso
lución de d1ferendo~ legale:. 

Una quinta fractura reg1onal es la desamcula
Ción h1swnca emre las ::on~ del Pac1fico y el (a
nbc. Esta brecha obstacuh::a la paruc1pación ac
ll\'a de la mayona de los pa1scs centroamencanos 
en la nda econonuca. sooal r cultural del Gr.m 
Caribe, ademas de que ha generado d1's1gualdadcs 
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terrilon.tle:; v !>OCiale~ dentro de lo:. pa1'>t'' y un.1 
h1stona Jc ~h:.~:rimmaCJón cultural 

A hnnle:. del s1glo XX en Centm.lmettL.t pue
de pnlp<lrse In hcrenoa del periodo colonwl· un.t 
presenctn dcb1l de los Estados nactonalc:. en el 
htor.1l c..anbcM, con cxcepctón de Bch~.:c y Pana
ma El 70~, de la población rcs1dc en el luoral 
pactltLO. que re;, además, sede dL l.t:. pnm·tpales 
acm·tdadcs nonómKas en la rcg10n L1 dcsartt 
wlacton htstónca entre el Pacifico } el C ~m be se 
rdleja de dtc.umas formas Pnmcro la 51:p.lracton 
entre la Centroaménca tradicional (conronnad.t 
por (,u:uem;-¡l;-¡ El Salvador, Honduras '\1c..ara 
gua y Costa Rtca) y Behcc > Panama ..,cgundo. 
en los p;ttses de la Centroamenc;-¡ tradtLtonal 
con CtlStas en .tmbos occanos. los ternt\lnos > 
pohlactoncs de la vcniemc canbet'l:\ han c:.tado 
en m:tyor o menor medtda, separados de 1~'' 

pnnopales ~.:cmros politicos y admim::.trall\'t>s, 
tanto por el escaso desarrollo de las \'la:. de co
mumcauon. c..omo por barreras ¡undtca~ a la h
bre movthdad de las personas Ter~.:cro. ht,l<'mca
mcmc la cconomta del Can be Lentroamc.. ncam' 
se baso en una combtmcton de ccom)mlas dt' 
enclave JCll\ tdades de sub:.tstenc..ta \ -.~,; T\'lCIOS 
para el comercio tntemactonal, en c.tmh10, la 
econt.>mta dd Pacífico se baso en un.t comhtmCtt'm 

R O 

de la hactenda. a~:U\'ld.ldes de subsiStcncta ) mas 
rectentemcnte, 1,1 mduo;tna ftn,llmcme, los po
bladores del Caribe ccntroamcncano desarrolla
ron culturas muy atad,ts a las soetedadcs del Ca
ribe insular, cln ramt'nle distinta~ a las del 
Pactfico centroamem·ano (Arnvtllaga. 1999; 
CIRCA, 1996). 

La sexta fractura rq~tonal es la representada 
por la fraglltdad \ la vulncrabtltd;-¡d~' de sus 
!>0c1edades. que ma~mhLan el potenctal de los 
fenomenos naturales para dañar las poblactones, 
su hase producuva y 1,1 tnfracstructttra ftst~.:a que 
en laza la región. 

Ceruroamen~.:a es un.1 :ona tmpactada por re
currentes fenómenos y dcsac;tres que vive baJO 
nes~o permanente El re(lt'nte huracan ~litch en 
octubre de 1998, causl~ loe; mJyores daños regiO
nales regtstrado:. a la fe( ha. pero cada uno de los 
p:uses ha expcnmcntado desastres con efcc10s 
tguales o más gr,tves '-• se regtslraran todos estos 
tmpacto:. en las cuentas nactonales. el crectmlen
LO economtco rcgtonal se rcduLtrta en cerca de 
un tercio (extrapobctón basau.t en c~ttmactones 

Declaración de Estocolmo 

En la segunda reunión de. Grupo ConsultiVO para la 
Reconstrucción y Transformación de Centroaméríca, 
celebrada en E.stocolmo del 25 al 28 de mayo de 
1999, los gob1ernos de Centroaménca y la Comuntdad 
lnternactonal decidteron comparttr la responsabilidad 
para lograr la reconstrucdon y transformactón de los 
países afeaados, constituyendo así una asociactón de 
largo plazo guiada por las prioridades definidas por los 
paises centroamericanos y basada en los siguientes 
pnnciptos y objettvos: 

• Reducir la vulnerabtlidad ecológtca y soCial de la 
reg1ón, como objetivo pnnopal 

• ReconstrUir y transformar Centroamerica sobre la 
base de un enfoque integrado con transparenCia y go~ 
bernabilidad. 

• Consolidar la democracia y la gobernabilidad, refor~ 
zando la descentralización de funciones y facultades 

gubemamentales, con la aaiva pamapaCion de la 
soctedad civil. 

• Promover el respeto de los derechos humanos como 
un ob¡etivo permanente. la promoción de la fgualdad 
de genero, los derechos de la mñez, de las etnias y 
otras minorías, merecen esfuerzos especiales. 

• Coordinar esfuerzos de los donantes, gutados por las 
prioridades establectdas por los paises receptores. 

• Intensificar los esfuerzos para reduor la carga de la 
deuda externa de ros patses de la reg1on. 

A fin de responder a la magnitud del reto enfrenta
do, las panes coincídetron en proporcronar a todos los 
interesados segufmíento e información continua sobre 
el progreso de la reconstrucción y la transformación de 
Centroamérica según los principios y objetivos arriba 
mencionados. 
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de <..EPAL para las decadas de lo:. sesenta y 
setenta) 

Entre los factores que aumentan la fragtlidad 
ambtental de Ccntroamenca se encuemran los 
rclauonados con el u:.u del territorio, mcluyen
do el desordenado} poco plamhcado proc6o de 
urbanización, y los que Llenen que ver con la 
adopcion de practtcas tnsostemblcs. como la ma
dtcuada chspoStclón de desechos, la sobreexplo
HICIOn del recurso hldnco} el pobre tratamtcmo 
dt! las aguas negras. el uc;o exu:sl\'o de plagutCI
clas en la agriLultura. la defon:::.tae~ón v la agn
cuhura en laderas sin planes de maneJO} conser
vación de suelos. 

Algunos pal!.cs han emprend1do acCiones pa
ra atender los desastres (alerta temprana, evacua
Ción, primeros auXJlios). pero poco han hecho en 
matena de prevcnaon y mlllgactón, o sea. en el 
ataque a las fuentes de vulnerab1hdad para redu
Cir el Impacto de estos e,·emos. dada la Imposi
bilidad de cvnar su ocurrencia A Jtll<.:IO de algu
nos ex'])ertos. la prevcncion y mtllgacwn de 
desastres es una de las tareas postergadas del 
desarrollo 

Los desafíos del 
desarrollo humano sostenrble 

La ALIDES plameo como el pnnopal desafto 
dr Ccmroamcnca su con~oltd<t<.:ton como una re
g¡ón de paz, hbcrtad, democracta y desarrollo 
Ello tmphca coJtslltUJr una comumdad pluraltsta 
de seguriJad humana. basada en el c recimu~nto 

económico. la equidad o;octal . la sostembthdad 
ambtental }' robusto~ lazo!> de coopemctón 
crmroamencana. 

El pnmer informe F~wdo dt•la Rcgion en Dr\a
nollo Humano )osrenihk cstudta, con mayor pro
lundrdad. el desempel'lo de la regton en algunos 
asuntos cstraLegícos planteados por AUDb Re
vela una sene de obstáculos de fondo que entor
pecen el avance hacta una reg1ón tntegrada que. 
de no atenJersc con urgencta podrran hacer pe
ligrar los logros alcan.:ados. Estos obstaculos 
conslituycn desaflos maplazablcs, d1 flclles pero 
no msalvables. cuya postcrgaoon harta mucho 
mal a Centroaménca 

• El dcsa{ro dd pltmilt5mo. El Capítulo 2 explora la 
pluralidad de vistones sobre el istmo como una 
condtcion de la Cemroamcnca contemporánea 
Ser'lala la Importancia, para los csfuer::os regiOna
les de desarrollo, de convemr esta plurahdad en 
pluralismo. Es dcctr, a¡,rrcgar el diálogo a la tole
ranoa, para ast buscar nuevos entendimientos 

• B dnafro de Id t'alcinpcln(ln SO<:tal v la ttpcrtura 
c.k mayorc) cst,acios .:omunrwnv~ El Capitulo 3 
Hustra la complejidad social. cuhural y or~am::a
twa de las ::,ouedat.les cemroamencanas ) el de
safio de crear vasos comumcantes entre actores 
que tradicionalmente han habuado mundos muy 
poco conectados entre SI, para tmpulsar un 
modelo mas comumtano de imegractón 

• El desa(!o dt·l agtw wmo stütt:tllo del desarrollo. El 
Capitulo -t estudiad agua wmo medtda de lasa
lud, del esulo del desarrollo} del medto ambien
te en la reg¡on Sm agua no ha} desarrollo post
ble, por lo que es urgente defin1r una \'lStón 
regtonal y una accion tmcgrada para los recursos 
hidnco::.. en la q\.Je el maneJo mtcgrado de cuen
cas y la coopcrac1ón entre los patscs dcscmpel'\c 
un papel central. 

• El dc.,afw dt• la msaaon tmchgt7tlt' en la econo
rma mccmanmwl. El Capuulo 5 documenta el 
grado de prcparaeton del proceso de tntegractón 
reg¡onal. }' de los patses. para mscrtarsc compe
tiuvameme en la e<.:onomtn mternacional Senala 
la importan<.:ta de compkmemar los esfuerzos 
naoonales de establltzacwn v reacuvacrón ma
<-roeconomtca con a'·ances stgmftcauvos en la 
coordmaCJon y conwrgcncta regional de polltt
cas económtcas y el desarrollo de acdoncc; pren
sas en ambuos como la mfracsLrUctura que une a 
Cenlroamérica. la unión aduanera )'. en general. 
avances deost,•os para hacer realidad las hbena
des de la Integración· moVlltdad de personas. 
btenes. capttale.s y c:ernctoc; 

• El desafio cit.• rcduw las lnahu!> clt: equidad y lu\ 
asrmccrias encr,· patst·s El Capítulo 6 anahza las 
muluples y profundas bnxhns tic equtdad exts
temes en la regrón y las asunetnas que generan 
obstaculos para la tntegranun. Reconoce que, 
por pnmera vez: en la htstona centroamericana 
mngun grupo soctal o polfuco JUStifica la desi
gualdad soual en nombre de la cstabrhdnd polr
uca r la segundad nacional Señala la urgencia de 
fortalecer los débiles mecanismos de coordina
Ción ) cooperactón en las reformas soctales. pues 
en la actualtd<1d se desperdtctan. por desconoct
mtento. las buenas expencnctas 

• El cl.:safto dt• drm1 la calidad de mocraow El Ca
pnulo 7 aborda las fonalc:as )' debthdades en la 
con.struccion de Ec;tados drmocrnucos de dere
cho r en el perfecc10namtento de Las democra
Cias electorales. Subraya b tmponanCla de la 
comivencta pohttca basada en el CJCrctuo de los 



RECUADRO 2 

Edelberto Torres-Rivas 
Guatemala de la Asunción, mayo de 1999 

H ace poco más de un cuarto de siglo 
apareció en Chile la primera edición de 
mi libro Procesos y Estructuras de una 

Sociedad Dependiente, que en su versión lo
cal se llamó InterpretaCión del Desarrollo So
cial Centroamericano. la sociedad que ahf se 
describe. su perfil humano y estructural, cier 
tamente ha cambiado. Entonces, estábamos 
en las vísperas de la revolución. Ahora nos en
contramos en los prolegómenos de la demo
cracia. En 1970 éramos casi 15 millones de 
habnantes. ahora pasamos de los 35. A co
mienzos de los años setenta esta región era 
sustancialmente campesina. Mas rural porque 
su demografía arrojaba una población rural 
mucho más elevada que la urbana, y más 
agrana porque el PIB era basicamente agrícola. 

Ahora, en 1999, se ha reducido la impor
tancia del sector primario como generador de 
empleo, Ingresos y divisas. En aquel momento 
vivíamos la euforia engañosa de la ~ndustria
lización f~cil. Hoy día, los lndices del sector 
secundario están ~nmóviles, apuntando a un 
momento contradictorio de estancamiento. 
¿Acaso puede el ánimo cargarse de entusias· 
mo con la transnona aventura onental de la 
maquila 7 Crecen los serv1c1os y sobre todo el 
sector informal, ¿como una metástasis salva
dora? En este medio siglo nos volvimos socie
dades endeudadas y sin capacidad de pago. 
la deuda externa desembolsada, ahora, tota 
liza 20.2 billones de dólares. 

En el transcurso de dos generac•ones la po
breza se duplicó, las desigualdades aumenta
ron de visibilidad y de tamaño y la riqueza se 
hizo más ofensrva. El promedio reg1onal del 
PIB per ~pita en 1970 era de 405.2 dólares 
y haóa 1996 de 1 ,320.2. Calculado con dóla
res de 1990, es del orden de 1, 104. El rasgo 
más notable es el cambio en el estado de 
ánimo de la gente que dec1de. Mi generaoón 
creyó racionalmente en las posibilidades del 
progreso social. Para que se produjera, sólo 
era cuestión de esfuerzos politices y de tiem· 
po. Ahora, la sociedad está llena de escépticos 
a golpes de realismo. Ha habido progreso, pe
ro concentrado y excluyente 
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Veinticinco años después 

Con el tiempo, aumentaron las diferencias 
regionales. El PIB per ~pita en Costa Rica es 
de 2,081 dólares y el de Nicaragua de 491. El 
porcentaje de gente que vive con menos de 
un dólar diario es de 18.9 en Costa Rica y de 
53.3 en Guatemala. La concentración de la ri
queza exhibe puntualmente una relación 
opuesta Medida en términos de qUintiles, el 
1 Oo/o de la población más rica se aprop1a del 
35% del 1ngreso total en Costa R1ca y del 
47% en Guatemala. Estas, a mi juicio, no son 
sólo sociedades subdesarrolladas, sino tnjustas. 

A comienzos de aquella década, el males· 
tar con el orden social era aedente. No nos 
gustaba el establishment y nos creíamos 
capaces de formular criticas y alternativas. To
da generación tiene derecho a soñar en 
mundos mejores. La capacidad social de refle· 
xión de una generación de jóvenes mtelectua
les no estaba orientada por Jos temas de la 
democracia sino de la revolución. La lnterpre· 
tación del Desa"ollo Social ciertamente no se 
ocupó de la crisis polltica que ya se avecina
ba, pero si de sus causas estructurales. Hoy 
día, en Centroaménca, las estrategias de 
cambio revoluoonano están precl01das. Y hay 
una uniformidad de reglmenes politices con· 
servadores, con democracias electorales que 
surgen en condictones de precariedad. 

En los 1nicios de los setenta, cuatro paises 
tenían dictaduras militares y elecciones sin 
democracta. Guatemala ya estaba inmersa en 
su conflicto armado, en tanto que a finales de 
esa década, de manera s10crónica. los sandi· 
nistas derribaron a Somoza y el Farabundo 
Marti anunoó su ofeos1va final que fue pro
piamente el •nic10 de la guerra civil. Para 
alcanzar el tránsito hacia la democracia poli· 
llca, la región rindió un temble tributo de 
300,000 muertos, un mtllón de m1grantes y 
otro tanto tgual de refugtados. La cuota de 
dolor y sufrimientos no tiene paralelo en la 
historia latinoamencana. Hoy dia, vivimos en 
paz y buscamos la reconciliación nacional. El 
crecimiento economice en las condioones 
actuales esta senamente comprometido. No 
tanto porque la convicción de que es posible 
alcanzarlo se haya debilitado, sino porque en 
este escenario internacional todo se vuelve 
mas difícil 

Centroamérica expenmenta un ramillete de 
desafíos contradictorios. Hay que fonalecer al 
Estado como garantía del orden demoa~tiCO, 
pero desprendiéndose de sus adherencias 
corporativas (el seaor privado, los militares) y 
fortalecer al mercado sin olvidar que la mitad 
de la gente sobrevive dolorosamente por 
aba¡o de la llamada linea de pobreza. Está 
planteado el ejerodo de la panicipación poli· 
uca de sectores soc;aJes apartados tradiCio
nalmente, cuyas demandas no deben afectar 
la producttvidad económica y la compettttvt
dad Internacional. meta superior en cuyo pro
vecho se sacrifica todo. Bienvenida la tnver
stón extranjera y el libre comercio y, aún más, 
la Integración económica, cualesquiera que 
sean las condiciones. lo urgente es integrarse 
y mientras más grande sea la contraparte, 
mejor. 

Estos son aspectos que en Jos años setenta 
nunca hubieran podido percibirse asl. Por el 
contrarío, la obsesión era la dependencia, el 
imperialismo, la pérdida del perfil nacional. la 
sociedad centroamericana ha cambtado 
mucho en su senstoihdad naetonalista. El 
cosmopolitismo de la cultura extenor es tan 
poderoso como el poder financiero, que no 
respeta fronteras ni bancos centrales. Son los 
escenarios intemadonales los que obligan a 
estos cambios, que cuando apareció la lnter
pretadón del Desarrollo eran otros: los de un 
enfrentamiento implacable entre los dos 
sistemas. el socialismo y ei capitalismo. 

Pertenezco a esa generación que se formó 
intelectual y emoctonalmente bajo los dicta
dos de la guerra fria El fin de la historia no 
está próximo. la vigencia del capitalismo y de 
la democracia liberal, sin el contrapeso del 
comunismo. ha dejado s1n pretextos la dlná
mtca de su funcionamiento. En Ceotroamérica, 
esa ausencia en este final de siglo, redeftne 
Jos Intereses de todos los actores y nos llena 
de interrogantes que hace veinticinco años no 
nos habriamos planteado jamás. Sabfamos a 
dónde queriamos ir Pl!ro perdimos el rumbo 
¿ Hacta dónde vamos, realmente, en este ftnal 
de stglo' 
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<.krcchos y deberes ctudadano~. pm .1 l.t gcsuón 
Ul asuntos de mterés puhhcl> como hn > medto 
dd desarrollo humano 

• El desa{111 dcjt1rtalcar ~obtC111Cl\ haft·~ Jmwuct
llt :lS El Clpnulo 8 estudta los csfun:o ... recten
te-; de dc:.<.:cmraltzacton y democrauzam:m de los 
gohtemos loca le!. Señala la importa m tJ tic fona
lcL·er las finanza:. y capaudadcs técn~~:a-. > .u!mt
mstrauva" mun11.tpalc::. pam avan:.u <.·on rcs
pon<;:Jbthdad en la de~cntrah::tcton 1 os k1~ros 
dcmocraucos en el marco JUridtco mumctpal han 
stdo mas r3ptdm. que lo:. relaciOnados<. on la par
llltpactón de Ja.., comuntdades en la gcstton locaL 

• El dcsa(t11 dt' una g<'\IWn rc>:ulllal tkl nesgo El 
Capitulo 9 tlustra las lecctoncs aprendtdas el 
tmpacto sooal l<.Onomtco \ ambtental de 
rcoentes fenomcnos naturalc:. que mostraron 
como los des.1strt'c; no paran en las fronteras 
poltucas. Llama la atenct(ln sobre la neccstdad de 
una eslrategta regtonal de gc'>l!On tlel ticsgo 
basada en la tdenufic:tCtón y cvalwuon de los 
danos. msumos dave en la prnmt.Ktlm de una 
'crdadera reconstrucción y n ~ una mera rcstau
racwn del esccn.mo del pró>.'lm,, dl·-.,Nr..::. 

• El de..~a_(111 clt: la~ ll/}tll tumdack\ l'dta la rwic:: \ la 
atlnlcset'nc tu El C..tpttulo 10 explora d futuro de 
lac; soetedadcs centroamericanas a 1:1 lu: dl las 
oponumdades } derechos de que dt-;pnncn hoy 
la n ñe:: } ra adl k~enua para labraN un tnl:JOr 
fuwro 

• El tlr:safw tic untt lnSII!UCtonalrd,¡cl rc:gllmtll r•lld d 
clt·san·ollo [ J C1p11ulo 11 anah::a las translo1 ma
c•oncs tru.utuctonales del SIStema de lmcgr<lltón 
Rcgtonal tSICAl, b falta de dtc;ctphna tic los pm
c.t.s ,. la dcbtltd.ld en el segUlmtt:nt(l det.mo de 
lo~ acucrtlos de akance centroamcm·,tno ~c. ar
gU\c la 1mponanc1a del fonalectmtcnw de la ca
pactdad msutucwnal ) tecmca del '>IG\, \ de la 
parttctpactón dt• lct sodcclad ctvtl en d dtsc1io y 
cJClUCJOn de lo' .\Cuerdo:. de akancc centro.tme
rtlano 

• Fl J,·,djl ) d.:'"" .r;:m d dt:TClhO dt'l(l\ ro~ .. ,nas a 
dc~r su ,k\un., El Capitulo l ; do~ u menta las 
mtgraaones mtcrnacJOnalcs. t.lnto dentro deltst
mo como hacia otros paises del muntlo En unJ 
rcgtón que de~dc hace dos decada.s c:..puls.1 po
hlanon, el mforme tdenufica eltmperati\'O de re
~or:ar el dcrec.hl de las personas a clegtr entre 
pumanecer en sus lugar..::s de ongen l' mtgr.u 

'' {Orrc:.pondl a ..::stt mformt emmr un JUI · 
cto final sobre el estado ) potenctal de la Integra· 
oon rilo ec; :~-.unto tic l:c; \ los centroamcncant:. 
y sus gobternos Sm embargo, st puede constgnar 
dos h:llla::gos El pnmero es que. hoy en dia, IJ 
mtegrauon no es a:.unto cxduSI\'o de gobtcmo ... , 
smo de las soctedJdcs. La pantctpactón dt: nue
,·os actores parece ndtcar ~uc las y los Ct.ntroa
mencanos creen. parafra~ando a Clemcnceau, 
que 1.1 mtegraoon c-. un <~:>unto dcmac;tado tm
pon,\ntc para dejarlo en m.mos de los gohtcrno, 
El sc~undo hallazgo, que <,L comenta con maror 
detalle. es que la stmple 'uma de csfuer.:os mtt 
gralll1111Stas. de muy dtvcr,os s1gnos. por parte 
de lll!> gobtcmos. ;oc; cmprc..amh ' .a soctedad 
ct\'tl no genera nece<;:Jnamcnte un proceso de tn· 

tegralttln anKulad" ' en ll tanto en que n11 
obedc< e a una cstrmegta coherente e mtegrada 

[ n los csfuer:OS 11'\SlltuCIOnaJcs eXISle, C01nl1 
se mcnuono. un fucnc dtvorcto entre el cliSlur 
so y 1m. hethos Los ¡?,obu~mos no parecen dt:.
puesto~ a wmplcmentar sus agendas nauonaks 
con una ccntroamcric.m.t En los grupo:. 
emprt's.1nak., Oorcu:n Las tn\·erstones tntrarrl 
gtonales en dtverso~ scuore> cconómtco!>, } sur 
~en emprec;.1s centroamencanas transnac tonales 
\ multmaoonales. <:.m embargo, persisten las m
congntcnctas enrre In> marcos legales nauonak~ 
' la ,\Usenaa de un mart.:o ¡undK reg¡on.1l, Qlll' 

pem111.1 el cstablcnmlcntl d-.: empresas < on 
per~ncrla JUridKa rep,1ot1JI ' me<.anismo-. para 
la reo;olucton de Cllllfituvs Por otra parte. h.1 
emergido una complc¡a !>lldcdad Ct\11 rcgwnal. 
que k<-Jm11la aglnd.l5 prc1p1as de tntegrauor 
cspec1:tlmentt' en lo~ cJmpos sooal , económico' 
ambtcn1.1l . ) se ha e mwn1do en mterlocuwra de 
los g,,h1emo' y las m:.utUll('nes de mtcgr<~ul'm 
No oh-.t:tntc, muc::otra deb1hdades en cu:tnto a :.u 
repn: 't:ntatl\ tdad , capaltdad propo<;ltl\'3 ) 
pertlurabiltdad 

Puo el m forme 'a m.ts .tlh1 En cada uno dc 
los dc-..lf!O::. lll\'CStt¡;ados, ..,cr'lala IJ:. ronale:as \' 
deblltdade-. dt. los csfuer:os de mtcgrau(ín ccn· 
troamencana Ast . tdcnufu.:a asuntos poco cono· 
ctdo:. en los que la tntegraUllll ha stdo aCII\'a; por 
cJt.:mplo. las migraoom·-. la dc:-centrah:acton 
del l:<.tado v el apoyo a st~tcma:. locales de ale na 
temprana ptra Las cmer~enoas Tambtt.n :c>un 
tos que dehtcran haber stdo atendtdos )' nl, lo e:.· 
t.ln, por eJemplo. un marco JUrtdlcc. reg1 nal p.1m 
!J. prmcceton de las tmc~wnl;. y la reSO!U•"tón dl· 



conOictos legale5, la coordmac1ón de lns refor
mas educativas y de los SIStemas públicos de sa
lud. Otros asuntos han sido tratados, pero los 
países han mostrado poca d1sciplma para cum
plir los acuerdos respectivos; por ejemplo, en los 
remas arancelarios. aduanales y ambientales. 

El cuadro 6.9 presenta, con base en Las mves
tigaciones del mforme, un listado de qumce 
asumos prácncos. pero pendientes, en los cuales 
la imegrac1ón puede, a corto plazo. contnbUJr a 
enfrentar algunos desafíos del desarrollo huma
no. Este hstado no es una agenda estratégica de 
integración, no imphca compleJas negoc1ac10nes 
previas m tomas de postción sobre el alcance de
seado de la integración. Tampoco es un listado 
completo, pero s1 mcluye tareas que, si lograran 
ser resueltas, no sólo beneficiarían a la pobla
ción, smo que demostrarían la unlidad y conve
niencia de afianzar la cooperación entre las )' los 
cemroamencanos. 

La mtcgración reg10nal que emerge del informe 
plantea una perspectiva distinta. Más que una VI

Sión deducida a panir de grandes defimc1ones. al 
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estilo de "somos o no somos un solo pa!s". las In

vestigaciones lograron tdemificar un entramado 
de esfuerzos de cooperación enue paises, grupos 
sociales e msmuciones, en asuntos que mteresan 
a más de una nación, aunque no necesariamente 
a LOdas. Estos esfuer.:os, muy diversos en naLUra
leza, logros. costo, complejidad y actores. tienen 
una riqueza que excede por mucho el debate en· 
tre la retórica integraciomsta y sus opositores. Se 
trata, pues, de una integración útil y práctica, la 
que se forja alb donde extsten voluntad, necesi
dad e interés comparttdo. Una tarea como la de 
desarrollar un sistema reg10nal de alerta tempra· 
na puede no tener un atractivo similar al debate 
sobre las grandes estrateglas de desarrollo, pero 
postblemente es. hoy, más necesaria 

Esta integración, como esfuerzo de coopera· 
c1ón allí donde duele. r no como ntual, es la que 
parece necesano reforzar, espectalmcnre en las 
,lreas más débiles, por sus 1mphcactones para la 
v1da de millones de personas y la promoctón del 
desarrollo humano. 
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CUADRO 6.9 

Desaffo 
Ambiente y equidad social 

Equidad social 

Equidad sodal 

Equidad sodal 

Equidad sodal e inserción 
inteligente en la economía 
Internacional 

Equldadsocial e inserción 
inteligente en la economfa 
Internacional 

Inserción inteligente en la 
economla internacional 
y Estado de derecho 

lnserdón inteligente en la 
economía internacional y 
Estado de derecho 

Estado de iferecho 

Calidad dela 
representación política 

Gobiernos-locales democráticos 

Gestión regional del riesgo 

Gestión regional del rfesgo 

Fortalecimiento de los 
esfuerzos institucionales 
de integración 

--------------------------------------------------------

Quince tareas prácticas para la integración regional 

Asunto 
Racionallzadón de la agricultura de laderas, para proteger las fuentes de agua y combatir la pobre2a, 
mediante incentivos a la producción sostenible y el pago por servidos ambientales 

Coordinación y cooperación técnica para la extensión de la cobertura y calidad de la educación básica de 
nueve años, como acción orientada a la armonizadón de los servidos sociales 

Coordmación y cooperación técnica para desarrollar los sistemas de atención primaria de la salud, como 
acción orientada a la armonización de los servidos sociales y sus beneficios 

Desarrollo de sistemas de estadísticas económicas y sociales comparables e intercambio horizontal de 
experiencias en materia de evaluación de politícas públicas 

Ubre ejercido profesional en la región, según lo establecido en el Protocolo de Guatemala y desarrollo de 
un sistema de acreditación entre universidades centroamericanas 

Coordinadón, intercambio y cooperación técnica en la promoción de las pequeñas y medianas empresas 
productivas 

Creadón de una personería jurídica regional para empresas que operan en más de un pais 

Perfecdonamiento de mecaniSmos regionales para la resolución de disputas comerciales 

Plena incorporadón de Costa Rica y Guatemala a la Corte Centroamericana de Justicia, fortaleamiento de 
la coordinación, intercambio y cooperación técmca entre las Procuradurías de Derechos Humanos y 
vinculación regional común a los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

Fortalecimiento de la cooperación técnica para el mejoramiento de la gestión administrativa de los 
procesos electorales 

Cooperación entre gobiernos locales fronterizos 

Desarrollo de sistemas de alerta temprana para reducir impactos de desastres naturales. 

Reducción de lavulnerabilidad del Corredor logfstico Regional (principales vras de comunicación 
que enlazan el isuno) 

Desarrollo de sistemas de monitoreo del cumplimiento de los acuerdos de integración 

Fortalecimiento de los esfuerzos C onsolidación de los mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil en las instituciones 
de la sociedad civil de integración 



e 

No tu 

1 Son diez las fronteras tetrestres. de acuerdo con las definiciones de los 

IÍIIII1tS poi•ticos contetldas en las c~v~ de 10 ~tr pa;sn cen

troamtncanos. 

2 Muchas CIU~t'S capitales fueron reubtcadas a raíz de desastres sufn· 

clo$ POf tefremotos y eru¡x~GMS volcM>Kas. POf tjetnpjo. Carago. el Vl~ 

jo 1.t0n y 11 AnbgW Guatemala los~~~- de 1Stn1aiiW<Ito de m PI* 

blos centroamer~canos, heredados desde tiempos de la colonia, 

pcotnOViefOtl una concenuacoón de los asentamttntos humanos en la Vef· 

~~ente paofu, <irea marc.td.l POf ma)'OI vulcaniSmo e lllt'Slabd•~ s~•· 

ca. Los ferules suelos volc.inocos ocupan casi un ttroo de la r~icin y han 

soponado m.H de qwmentos illlos dt agricultura comeroal 

3 UN ullllSioón dfmográfoca es 1.11 proceso med•a~te el cual las soc:1eda 

des pasan de UN suuaoón CMactenzada po1 ah•s tasas de mortahd.ld y 

fe.coodldad. a UN situaoón de bajo crKJm•ento denl09fiii1Co, con b.J¡as 

tasas de mort.llidad y fecundidad. Se trata de un fenomeno comple1o. 

pues es(j rtladoMdo con ouas transformaoonl'l., corno la urban1zac•ón y 

el esllldo nlltrlC:IONI y de s.lud dt 11 IIC)blacJM tntre otras 

4 La taY de mort.lh~ mfantll se refi"'t al númffo anual de delunc•ones 

de nr~os menores de un ano por cada rn1l naculos vrvos. Es la probabrh· 

dad de mont entre el nac•.,•mto y eiiiiOITifflto tn qut' se CUII1llt ~ 

mente el pnllll'l alto de td.ld La esperanla dt Vlcf.l es el número de atios 

que v1virla un recl~n nacido si las pautas de mortalidad imperantes en el 

momtnto de su naomiento soguitran siendo las mismas a lo largo de to

da su vicf.l (PNUO, 1998). 

S Aqul pobleza se enuende como aquella situación en la que el tngteso 

percibido por las familias ts Insuficiente para s.tisfacer las necesidades 

~ JN!efo¡lts de sus motmblos. La rndigencla se da cuando elrngrt 

so familiar no permíte ni slquttra tene< una alomtnt.)(Jon adecuada 

6 Considerando la suma de las exportaciones h¡¡cia el mercado comun de 

cinco~ .asctndló a un toul cito 1 612 mol'ont'\ dP pecx centrcwmt'ro 

canos (CEPAL. 1997, en.AiWnhead. 1999) 

7 Ollas regiOIItS del mundo. la soludon politoca de este upo dt conflottos 

ha dependido dt la intervención de fuerzas intemacoonales para separar 

lis partes en conffiCtO. oblog.lttas al'tgOCiar y IUf90 """"'-la P'liJ'N 

ce*Hf'lnt/J, como en Irlanda del Nora. Llbano. Camboya y AfiiCa Oc.cKIM· 

tal O botn, la soluci6n polmca de las guenas ciViles se ha rtalizado. o ~ 

proculi reahzar, mediante una negodaoón nacional, como en Colombia 

La rnviSlón dt los útaclo$ Unidos a Pa~~amá en 1989 no fal~fiCa esta allr 

lllaOOI\ En Pana...a no e•••'" una gullfa CMI. mtnos ~de larga dolta 

(mayor de una década), srno un conflocto rmernacronal entre dos gobler· 

~ fl panameno y el estadounrdense 

8 Esqu!pulls 1 no resolviÓ ptr se estos confUc:tos. pero expre10 la volun · 

tad dt los gob•trnOS centroamefrcanos de no •n• )tor en la soluco6n moht.lr 

y apoya~ mutuamente en los esfuerzos de paz Por ello, creó una nueva 

situaciÓn pohtoa en la l'fOIOII. ~ fao oto el .manque de lis negooaoo

nes naoonales de pacrficaoón y fl involuaarniento dt actores 11temacionales 

ESTADO DE LA NACION 

como facohtadores. ya fur1a en calodad de medo~dores o de garantes. pe

ro no como parte de las MgoeoaCiones. En ti!'<IO. la ClfganrzacoOn para las 

Naciones Unidas (ONU), la Organizaco6n de los Estados Amencanos 

(OEA),- pao.ses europeos y laldiall'ent• los btildos Urudos.. 1..garon 

papeles dKlsrvos en las negooacoones nacoonales pa~a finalu.v las gue

rras Civiles en Guatemala, El Sdlvador y Nocc~ragua La ONU y 1.1 OEA. en 

partrcuiM, fUtrOn mediadores ·con músculo•, es dec•r. capaces de presio 

nar a las partes para llegar a un acuerdo; luego. desempeñaron un papel 

de •enf"wcln del cumpl-lento de los aclltfdos_ Pf<o. en todos los c.asos. 
fue claro que las negoeiaciones no fueron rmpuestas a las partes en con· 

ll~cto. los goboemos y las guenolla~ 

9 La ¡usufocaoon tustón<amente esgunrcf.l pata la integracron centroame

riCana es que Cen~ es una región S.n embirgo. es poSible argu

ment~r en favor de la Integración con uno tesis distinta: Centroamérica 

debe constituirse en UN r~oón 

1 O Exostefl reg¡ones no 111trgrad.ls. como la conforJNda po1 10 p.Jises del 

norte de Atroca. Por otra parte, pueden identofocar1e procesos de rnteg~a· 

clón en zonas en las que no existe, al menos durante el periodo lnklal, una 

reg.ón Este es el caso dtl Me<cosul. el NAFTA y.~ ""toguat'>trlt~ la Co

munrdad Andina. 

11 Costa Rica es el pars de la regrdn que ocupa la mej(l( posiclon en cuanto 

a desamlüo humano rllugar runero 34 en fl IOH de 1997. Son embargo. su 

lf'9't'SO red! ptr capta ~ a PPA en dol.ns) es apenas el 19 del in

greso dt los Estados Unidos. el pals mejor whfk:ado en este indicador 

12 EIIDH compara de manera sontétka y partlalla situación de los países. 

bas.lóo en oncicadcns senol1os. d.sponi¡les par • la m.tpla dt los c.asos. 
aunque con airas un tanto rezagadas Srn embargo, no exoste otll heflll· 

mienta tan drfundida en materia de comparaciOnes inttrnacionale\. PreCJ 

ymentr para superar las lomttaoones deiiOif se hace ntct"SMIO comple

ment.lrlo con análiSis m•s profundos. y desde la real/~ de cacf.l p.JI!>. EUo 

txp~ oca .a ~ de los onlormes naoon.Jies ~e dtsarrolo ho.mano. 

13 Pata los ca- cito El ~lll<ldof. Guatemala y Honduras. en ai\os tl!<lefl 

tes el PNUO ha calculado eiiOH por dep¡rtMntntos Pata los cl0 ultunos 

tiCJste tambiM informaoón por mumOpoos En los otros pa•ses no se ha 

produc!Oo un Informe de Oesartollo Humano En el caso de Costa Roca, en 

ausencia de un censo de población reciente que fundamente una desagre

C}KIOII \Ubno¡ciOnal deiiOH se opto poi ~ tMtodologla difm<UP. en la 

cual la valor acron del ~peño naoonal se hace por mediO d..J segu.

moento dt un conjunto muy amplio de ondoc~ore~ El Informe dt Desarro

llo Humano de Be! lee contiene, en algunos casos. rnforrnación dMagrega

da, pero no una medioOo subfo¡cJonal deiiDH 

14 Es pr!'<oso señalar quP los ~~~ultados no necesanamente son compara· 

bies a escala interll.l(oonal, ya que. por llmttaclones en las estadlsticas 

nacoOMI!'S, el cálculo deiiOH a nr.tl departamental ha sufndo modrfoca 

coones mttodológicas. Son embargo. la c~tenoa conuptual 1• n ondoce 

basado en datos sobre ongrtso, educo~• •On. salud y longi!Vodad) 

¡l('rmanece lnternadonnlment~ el PNUD clnstfica a los paises, s~un el 

valor del IOH. en dewrrollo humano alto (IOH-.0.800), medio 

(O 80Cl<IDH>0 500), y ba¡o (IDH<O.SOO). 
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15 Honduras. a pesa~ de la rnagnttud de la btKha entre los ~n

lO! v:tremos (Islas de la Bahla y Lempira) ttene se1s departa~ntos con 

me1or CAilflcadón que el prOJnedlo naoonal, mientras que El SalvadOf oe

,,. dos (San SllvadOf y llllberud1 y Gualem;,..) ldn SCio uno (Gu,¡tema

la) Para los casos de Hondurts y El SatvadOf, hay depar~Amentos que des· 

~ a la posición de ba¡o desarrollo humano. y otros en los que. SI 

blen pennanece la callfica<ión dt desarrollo humano med10, el valor del 

irdocrme¡ora respectO al promedio naoonal En ambos ases. el mtp va

lot lo obtlt<lfn aqufllos dtp.lrumeroos donde se tneUMtran las colldaclrs 

capnales. y los valores m~ ba¡os los presentan los departamentos fronte

n:zos. En Gu.Jtemala los l"fSUIIMios son ailn m.b conwndentes ~1 sei'talar 

las d1fertneias El departamento de Guatemala oboene un valor que lo 

Iba corno de dtsarTOIIo lunano a to, rrfflltr as que 17 dtp.lrtamen:os se 

tneuentran en la cateqoroa dt b,¡¡o desarrollo humano (IDH menor a 

0,500) 

16 Beli<e parece presentar un patrón StrrUia! dt cOO<enuaoón dt las opor· 

Nnld.ldts de desarrollo en su Cllld.xl cap<t.ll De una m.lnl.'ra ~e a 

Honduras, Belite tiene una capttal de la industrr~ y el comeroo, Ctudad de 

Btltce. y otra donde est.t ~t* su gobtemo. Btlmopan A¡wo .. mada· 

~te tl30'11o de la poblaoon -..~~e en el dtstnto de Behce. el que concen· 

tra la mayo~ c:anodad de pPISORaS con educacrón Al comparar los resul· 

taclos dtl 1ndtcad0f dt morulldad rnfannl por dostroto con el ptOJnedoO 

nacional (35 por cada mil nacidos v1vos), no cabe duda de la ex1sten"a de 

"'fQUodades ~ E" ti dtstnto de T~ la tasa liSCJende a S 1 por 

cada mol nacidos IIMl5, lo que es 2.2 veces mayo~ que en ti dostroto de Be

he e Como promecf10 naoonal, Bthce llene un 25.3,. de hogares pobres y 

sólo dos chstmos con un porcen~ 1M>J0f (Toledo y Cayo) Sm emb.lrqo. el 

álstnto con menor porcent.11e de hogares pobres. Stann úeet acumula 

un 16.1'11o. t1W'Illas que lD~m ti mas pobre ego ctl47 6'lo tfl1996 

17 Aunqut tn los awtrdos de paz en El Salv~dor y Guatemala se establ~· 

ot1on hne¡m•entos para tneJOfar la dfSITrbucoón de la nqueza, 1ncluyendo 

la t•erra. son poc.os los avar>ces lograclos y. en todo caso. sus pr.ncopales 

etrctos set .In d•scemlbles a mfdtano plazo. 

18 Alrededot de un SO' de los ocupados urbMlos dt J. región tr .tia ¡a en 

el sector rnformal, ~n tr.lb.J¡adores por cuenu PfOpoa y asalariados en es 

tablecrmoentos con menos de onco empleados 

19 Tasa de ltmtneidad es la relacrón entre el numero de mujeres y ti nu 

~o de hoMbttS. 

20 Estos rflaiJOS no se reiteren a d1fetenoas en pol•ttcas y dese~ 

econ6m1co, pues estas siempre extstirán en cualquier regoón, aun la mas 

ontfC}Iada fuertes rezagos en la homologación de pohllcaS se refotre a las 

O.lf!'enoas que obslacuhz.vt dt mar>era sumnt•va los flujos económiCOS 

lntranegoonalts 

11 Dwante los últmos afio!. todos los pa.ws de la regoon han~ 

en pr0fned1o, tasas de CJKimttnto del P18 posruvas, aunque no muy altas 

(Inferiores al 5"4). con HuetuacooneS genff~ por la coyuntura econ6mi

u Pf01N de caói paos. cond<oones dmatoiOgleas oldvmas y la St-ruaoon 
económlcatntemaoonal.ll mflaoón pr0fned10 de los ulbm<K at\os ha 51-

do de dos d¡gít01t. son alcanzar tKYeles tXCHND1t. PffD con not.lbles d·fe

ren"'s entre patstS. El Salvador y Honduras son los extremos de bala y 

alta lllflac:oOn. rMpKll\"amente. Hay un ~e problema de producu 

V'tdad. rNOOnado en buena l'nfdiOa con J. b.Jjl dolaoon de caprtctl ~>u

mano y con el desempleo y ti subempleo. que se uadu<en en PIB perCA· 

pit.l muy b.J¡o (ceruoo a los USS 1,000) Hay cllft<tnWS por pdiSes. pues 

los PIB per caprta dt Cos!a Rtca y Panama son ceru de tres y cuatro lit

ces~ a los de Hondufas y Nc.ar~ ~lt 

22 Estos acuerdos topocamente Incluyen condlcrones part una mayor aper

lllra comtte~al. mtdoanll! rtducoon de .arancelts. fomento de las exporta

c:rona auacoon de ~nWrslón exuan¡era d11KU y rtfonnas a los s.sttmas 

fmanoeros y las tnSt· ruoones dtl SKIOI pobloco. Def>tro de los paQS tm· 
ten d1vetgenáas sobre el senudo de las reformJs. o bien sobre su exten

s.oo o profundidad y su grad..alidad En 9"'1"' al los grupos empresar.a

les presoonan por rtformiS mas profundas yrapodas (shodl. moentras que 

diferentes grupos ~les. tr.tla¡adores y otros se oponen a las rtformas. 

o abogan por menor profund dad y mayo~ ~lodad. 

23 Se ha proaucido una not.lbie !xpansión f'l el I\Umf<O de tflt>dades y 

los servo<IO\ que prestan. En los ulbm<K at\os se han dado fusiOIIPS y ad

quoSI<lones de b.Jnc01t. ts¡lf<talmenll! por grupos satvadorti'tc» y ntcata

guenses 

24 Una 10elfdad fragd es'" 'ltfai*. Stf lrig es set qutbt~Gozo. ~o 

y perecedero. Ser vulne<ablf es poder ser hendo o lesionado. fislca o mo

ral~nte Una 10eiedad vutll('rable es - capaz de absoltler las coo
secuen<tiS de los desasues Nturates. provocados ya sea por lenOJnenos 

lri!Cik"1tes y de menor rnaq tud. por uno solo de gran ontfmidad. o por 

una .._umulaoon de lenomtnos de •ntf'IS clades \lnadas (Gub"rez et .ti, 

1999) 

2SAdem.ts.los nuevos gob•emos surgodos en la segunda m1t.ld de la ptP. 

sentt dtutda han c~Mwl~odo ti tnte•es en J. tnt.!gllKIOII r~l y lwn 

enfauroldo en accoones bflatetales con paises uuanegoOnales Un CAso 

que muestra esta prelerencla por estralf911S nactonales lut el proceso dt 

def" ., de las esttatego.aS de reconsiiiiCoon at~te ti da/lo a..sado por 

el paso del huracán Mrtch, pre111o a la segunda reuno0n del GI\JliO Consul 

trvo para la recon5trUCoón y translortnacoon de Centroatl'ltilC.I, en Esto

colmo Sin embargo. en el transcurso de la reumón emetgoo, con eillaor· 

d -~ fuerza. la m on de 1 neas estrltpgtcas para la ontf91aoon y J. 

pos oon franCA y decododa de la comun<dad tntffNCIClRil a lavot de lltla 

estralegia reg1onal pr~~ por la Secretana General del SICA. en la 

cual los esluenos nac•onales y reg>ona~ const.tuyan un todo armónKo 

y coherente 
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2.713 

202.738 

12,578 

79.809 

239,158 

64,362 

51,818 

298086 

10,221 

9,119 

561,290 

659,624 

853.394 

367,520 

22.217 
123,051 

168,427 

174.376 

329,588 

231.328 

109,850 

44,593 

14,719 

2,765 

259,032 

2.301 

202,128 

12.373 

71.~ 

238,963 

61.598 

51.916 

296.741 

11,146 

13.i68 

59-1753 
706,872 

892.647 

<108.978 

22.636 
138,024 

178,242 

174,541 

343,664 

245.449 

126,127 

55,439 

15.938 

1,565 

263,385 

1,520 

203,859 

14,136 

89,132 

249,23S 

67.218 

64,095 

328.023 

8.593 

12.429 

629,709 

746,831 

928,056 

448,484 

23.765 

144,357 

192.622 

182,800 

358,996 

260,030 

136,981 

55,450 

17,462 

4,077 

270,781 

1,646 

216,005 

13.278 

89.151 

267,062 

75.217 

73.695 

~403 

11,211 

12,091 
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~ stciOr insti1ucional: 

Sea« pnvado 

()ginsmos llllemadonales 

/gKndo 

&.ISGJ prx ptimlta l'eZ 

Gab!«no CllllTal 

lnstíruc:iooes MOfiOt'flaS y sem~ 

MunJcipalid4d 

l'llblldcln oa..,ada 
~zona 

Urbana 

Rural 
~seJU) 

Hotrtres 

fvttjem 

Por edad (' ) 

11·14 

15-19 

»l9f20.14 

15-19 

»39 
40-49 

50-59 

60-69 

lOymJ.s 

/g7aaáJ 

~rama el! aaJYidad (' ) 

Agncultura 1 AfTIC. cm snv. 
1 ExploOOó1 l7lrldS y canra-as 

kxiMiasl~~ 

Jen.lOos basm 1 EJea.. !JIS. y ilf.1Jif 
c~ 1 COfiSl7l.ICrlén 

Comerao f Comercio mayrx y ménor 

/Transp. .Jtn., ~ 

&ubl (iiJnoero 

SeMoas 1 SMioo:s cxmnaleS 

ActMtJiJd 00 bten epeafiada 

~ categOria CIO.Ipilcional 

Patrono sooo actiiO 

Trabajatb CI.JrrU ptC1pl4 

~ 

Famú Slll sueldo 

Por 1amailo el! estableánl@nto 

De 1 a 4 empleOOos 

De 5 ¡¡ 91!f1l/)1Mbs 

Más de 10 

/g7aaáJ 

Por WC10r lllStJtUcional 

5ecror prrvado 
Org¡¡msmos intem.Kionales 

lfp:Xado 

1988 

820,278 

2,611 

819 

10,439 

83,859 

81.796 

6,325 

1989 

845,980 

3,066 

1,076 

7,469 

81.322 

79.273 

6,362 

1990 

879,259 

1,829 

668 
7,733 

83,817 

87,077 

6,279 

1991 

890,744 

2.457 

137 

9,121 

77,587 

78,252 

7,303 

1992 

903,701 

3,194 

949 

6,918 

82.084 

82,744 

7,398 

1993 

954,372 

2.168 

298 
6,629 

81,172 

89,383 

9,302 

1994 1995 1996 1997 1998 

999,409 1,043,123 1,033,650 1,108.173 1,169,525 

2,629 2.448 2.030 1,383 3,577 

524 

6,559 

81,692 

88,384 

7,808 

506 
9.119 

78.719 

90,123 

7,534 

360 
13,268 

81,306 

83,300 

7,000 

537 

12,429 

88,29'5 

80,729 

10,079 

1,187 

12.091 

89.914 

92,261 

7,985 

951,190 9116,840 1,017,151 1,006,646 1,042,957 1,096,435 1,137,588 1,168,055 1,145,021 1,227,333 1,300,005 

431,214 

519,976 

687,406 

263,784 

19,361 

114,888 

162.245 

142,439 

239,972 

141,108 

81,250 

36,074 

12,308 

1,545 

266,880 

1,982 

157.220 

12,705 

55,979 

149,673 
36,912 

28,377 

233,086 

8,376 

46.292 

185.487 

672,688 

46,723 

447,018 

539,822 

710.244 

276,596 

18,739 

111140 

163,769 

145,596 

253,751 

152.752 

83,588 

39,294 

12.767 

5.444 

258,305 

1,498 

184,458 

11.736 

60,736 

155,170 

35.500 

33.694 

235,425 

10.318 

39,821 

204.537 

697,697 

44.785 

421,538 442.239 

68,056 68,587 

446.860 456.763 

14 736 19,251 

780.249 
1.611 

819 

817,013 

3,066 

1,076 

456,533 

560,618 

730,926 

286,225 

19,975 

109.750 

168,990 

146,550 

272,466 

155,107 

89,957 

39,428 

12.768 

2,160 

263,713 

1,548 

183.010 

12,492 

65,970 

159.212 
40,072 

33.875 

249,771 

7,488 

53,776 

198.894 

712,479 

52,002 

453,635 

69,736 

482,101 

11.679 

841,692 

1.708 

668 

456,476 

550,170 

711,402 

295,244 

18,074 

101,032 

160,248 

142,348 

270,252 

168,692 

87,631 

41,753 

12.156 

4.460 

256,393 

1,473 

188,737 

11,362 

63,431 

156,870 
43.661 

36,788 

238.660 

9,271 

49,312 

212,261 

701,087 

43,986 

467.573 

575,384 

735,698 

307,259 

17,636 

102.990 

159,938 

151,502 

293,356 

173,601 

90,143 

37,857 

11,911 

4,023 

251,152 

1,501 

197,151 

12.960 

61.354 

172,701 
48,836 

37,742 

250.873 

8,687 

50,330 

205,019 

750,140 

37,468 

465.069 448.852 

71,268 66,307 

453.011 511599 

17,298 15,199 

844,197 869.635 

2,418 3,002 

137 949 

497,859 527,548 

598.576 610,040 

772.463 
323.972 

17,220 

109,688 

163,632 

164.341 

295,342 

189,506 

100,711 

38,424 

12,981 

4,590 

247,903 

1.589 

196.769 

15,864 

67.362 

194.528 
51.978 

46,561 

260.283 

13,598 

54,016 

215.074 

788,312 

39,033 

485.020 

67,843 

526.927 

16.645 

917,454 

2,168 

298 

801,161 

336,426 

22.268 

117,033 

158,716 

166,404 

308,172 

198,493 

106.309 

43,630 

14,516 

2.047 

243,579 

2.123 

203.498 

16,807 

74,562 

209,673 
58,394 

50,613 

267.983 

10,356 

76,177 

204,845 

817,507 

39,059 

508,592 

89,553 

511,819 

27.624 

961,324 

2.252 

524 

540,682 

627,373 

817,175 

350,880 

23.704 

111,168 

171,077 

165,809 

313.278 

211.226 

109.754 

44,429 

15.899 

1,711 

252,364 

2.713 

192,795 

12.296 

73,286 

225,811 

62,183 

49,774 

287,114 

9,619 

71,508 

219,063 

833.786 

43,698 

529,922 

84,315 

537,SB 

16,285 

993.)14 

2.200 

506 

524,515 

620,506 

808,083 

336,938 

19.058 

103.965 

153.003 

164.390 

314.412 

222,338 

106.431 

44,364 

14.295 

2.765 

247,871 

1.095 

188941 

11.832 

64,064 

224,858 

58,517 

50,518 

285,719 

10,606 

80,61) 

212,514 

815,477 

36.415 

529,656 

97,916 

497318 

20,131 

559.750 

667,583 

849,192 

378,141 

20.506 

118.353 

161.239 

165,409 

331,302 

237,433 

122.363 

53,576 

15,587 

1,565 

252,718 

1,479 

190,974 

13,645 

84,017 

234,2 11 

65,770 

62,465 

313.927 

8,127 

90.364 
240,948 

858,094 

37,927 

583.476 

104,107 

517463 

22.287 

595,871 

704 134 

887,490 

412,515 

20,615 

121.~ 

176.351 

173,870 

344.624 

253.398 

133.489 
55,076 

17,348 

4,026 

261,584 

1,595 

203.501 

13,103 

81,176 

251)35 

73.272 

70,119 

333,685 

10.23S 

102.624 

232.328 

922.223 

42,830 

603,344 

110.585 

556.878 

29,198 

975,397 1,050.541 1,109.812 

1.930 1.383 3.462 
319 S31 1187 
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GdJ;emo Cf!flrral 

lnsti~ aurónclm.ts y semlautónomas 

~ 
l'or ategOrfa oa.,aoonal segú'l zona 
lona~ 

PJtraiO 5000 actMI 

T rabrJ¡ada CJJefll<J fJf'OPid 

Asalariado 
Famillélr Sil SUfldo 

lONnnl 

Pa11Dn0 sooo actMI 

r raba¡ador cuenr.a fXOPid 

AsalaiWo 
F~s.nsutldo 

1988 1989 1990 

80,923 80,996 81,909 

80590 78.327 85,016 

5,988 6,362 6,158 

431 ,214 

20,963 

74,538 

328,456 

7,257 

519,976 

25,329 

110.949 

344,232 

39.466 

447,018 

18,914 

85,784 

333,216 

9,104 

539.822 

20.907 

118.753 

364,481 

35.681 

456,533 

25,113 

79.478 

341,361 

10.581 

560,618 

28.663 

119,416 

371,118 

41421 

1991 1992 

75,899 80,672 

76,902 81 ,354 

6,993 7345 

456,476 

22.761 

86,681 

337,374 

9.660 

550,170 

26.551 

125,580 

363,713 

34.326 

467,57.3 

21173 

78,784 

360,572 

7,044 

575,384 

29.157 

126,235 

389,S68 

30.424 

1993 1994 

79,760 79,534 
87,495 86,146 

9.260 7.808 

497,859 

26,162 

92.353 

372.886 
6,458 

598,576 

27,854 

122,721 

415.426 

32.575 

527.548 

34,960 

86,713 

396,480 

9.395 

610,040 

41.217 

118.132 

421 .027 

29.664 

1995 1996 

76.379 79,212 

88,287 81,281 

7,169 6,882 

540,682 

35.728 

91,798 

402,193 

10,963 

627,373 

35,780 

127,265 

431,593 

32.735 

524,515 

38,710 

83,849 

393,826 

8,130 

620,506 

41,90S 

128.665 

421.651 

28.285 

1997 

85,576 

79,424 

9,872 

559,750 

43,134 

102,198 

405,872 

8,546 

667,583 

47,230 

138,750 

452,222 

29.381 

1998 

87,802 

90,206 

7,536 

595.871 

50,886 

93,550 

441,597 

9,838 

704,134 

51.738 

138,778 

480,626 

32,992 

Ingreso promedio mtnSUal en 001p. principal ( •) 

l'or rama de aaivldad 

AgooJ/Ilra 1 Atpc. CcJld,. SIN 

1 ExpkJracion-y CiltlletaS 

~/hi!slna!~ 

Sfmoos boislros 1 E1«T. gas. y~ 
e Of1St/IJCCJÓ(J 1 e 011St/!.4Ctldn 

eM!erOO 1 eM!erOO tnJ)Or y menor 
/Transp.. .... am.nca: 

1 Establ. finvnotiD 

SenGls/SM!bas ~ 

.4crMdM no bien tsp«Jfaia 

l'or sector il1sti1uóonal 

PubliCo 

Pr>vado 

11,486.6 

12,4988 

15.9426 

26,8626 

16,307.9 

17.9958 

23.851.0 

33,827.6 

19,2733 

13,616.2 

18,6875 

19,116.9 

36,454.5 

21,709.8 

21,096.2 

27)364 

36,565.5 

22,8064 

16,426.8 21,169.6 

24,257 o 30.812.0 

23.791 o 30,126.7 

43,648 4 52,965.4 

24,2913 29. m.1 
25,187 J 32.077.4 

36,013 6 40.164.5 

41,3352 54,8511 

27,397 6 35,135.0 

26,026.3 30,490.3 

41,274 8 50.756.0 

35.824 O 42.809 S 

66,716.9 72.638.2 

36,907.0 44,788.7 

38,2810 47,274 3 

52,775.8 58.249 7 

63,075.9 82.201 2 

44,547 9 51,621.3 

36,469.0 40,282 8 

59,972 7 88,983 2 

47,370.0 

68,4800 

51.5618 59,604 1 70.725.0 

97,792.9 91.375 4 103,814.0 

52.550.6 62,777.6 70,995.0 

56,478.3 66,421 1 73,804.0 

55,184.0 

77,768.0 

81,762.0 

128,135.0 

85,356.0 

85.414.0 

69,9223 81.214 1 86.9480 110,1160 

87,496 6 103,375 7 112.1750 136,992.0 

62.214 o 71,289 9 79,632.0 94,036.0 

14,209.3 21.701 2 25.985 S 32.241 2 31 1196 <~2,504 7 40.535 9 67,1804 60.627 O 67,363 O 

26,993.2 32.007.6 41,749 5 50,381.4 63,125.4 72,823.7 91,270.8 104,459 o 119,798.0 144,336.0 

147758 17.837.7 21.2117 272691 33.8962 41.4197 48.6428 56.2751 64.152.0 75.4700 

(1984=100) 

lrldite de salario mlnimo nominal promedio (•) 

176.4 210.7 253.8 316.6 392.7 448.9 523.0 6305 755.4 887.7 1,025.3 

lndke de salario mlnimo real promedio 

lndke de salario mlnimo real 

Salario mlnimo minimorum 

Gasto social 
Educaoón 

Salud 

Aststenoa sooal 

VfYII'nda 

Selv r~ WIIJ y reig 

97.3 99.6 

90.4 98.8 

100.8 

(1984:100) 

97.7 99A 

(1984a 1 00, a dioembrt de cada año) 

96.3 93.6 100.8 

1035 106.7 104.4 106.0 109.9 113.8 

102.2 101.9 100.0 103.8 110.3 111.9 

8, 762 10,608 12,298 16,523 20,826 22,078 24,859 29,485 37,646 45,240 51,584 

(ITIIIones de <Diones <mmt!S) 

69,557.8 92.560.9 107,163.0 131,456.9 169,568.7 213,947.2 271,765.7 320,641.7 409,538.7 486,334.3 564,708.0 

15.8461 19,809.9 25,707.0 32.0394 44.948.0 55.~ 1 70,5696 79.9380 107.6613 127,7435 156,722.7 

21110.0 29,009.9 32.9649 42.4453 50.9281 62.822.7 79,3486 96.384 3 118.2806 135,1766 166,3519 

23.6300 28.914.9 34,231.9 40.1616 52.175.5 66,938.1 88,089.0 107,347 8 132,043.5 159,660.4 182.142.9 

8,0446 13.6545 12.9611 15.3664 19,846.8 25.5867 30.0151 33,7466 47.2949 59.026.9 54.863.6 

927.1 11717 1.2981 14442 1,6703 2,7956 3.743a 3.2550 ~258t 4726.8 4.6269 
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Gasto social real per cApita 

E~ 

Salud 
AslstenN socl<ll 

V Menda 

Sev reaeatNOS. cultlJl y rel.g 

~ 1IDtal sewapor ~ 

~ enlr id1Jiliso«b 

1988 1989 1990 

95,2233 105,968.9 100,5363 

11,693 O 22.679 S 24,117.3 

28,899 2 33,212 2 30,926 4 

32,349 o 33,103.4 32,115 1 

11,012 9 1~,632 4 12,159 6 

1.2692 1,3414 1,2178 

1991 1992 199) 1994 1995 1996 1997 1998 

(colone de 1996) 

93,560.) 96,810.5 108.77).2 119,081.6 111,680.6 118,951.1 122,330.6 124,813.8 

22.8030 25.661.8 28.3714 30,922.0 27,842.7 31.2704 32,132.1 346422 

30.209.1 29,076.0 31,939.8 34,768.8 33,571 .O 34,3S4 8 34,001.8 36.770 6 

28,583 8 29,788.1 34,032.1 38,598.6 37,389.6 38,352.2 40,160.4 40,261 1 

10,936.6 11.331.0 13,008 6 13,151.9 1 1,7S4.0 13,736.9 14,847.4 12,127 1 

1.0279 9536 1,4213 1,640.3 1123.3 1,2369 1,189.0 1.0227 

~y Af<¡¡nranllarJos 

t.MicflaiJd.Jdes 
1,230,123 1,282.035 1,370,241 1,506,099 1.590.804 1,629,273 1,562.230 1,583,333 1,569,027 

C.A.AR 

ESPH. 

Mnt5Jl'oo de »>ud 

~~ 

Poblad6n total seMda por alcantarilado 

5egl.l1 filie adn•lislrador 
~yAk.w.wlldls 

~ 
c.A.AR. 
ESP.H 

MnsrMo de Salud 
AClA!Ctaos privados 

Abortos 

Erñrmtdldes de 1ranSmisJ6n -' 

CionorrN 

Sifl& 

Chtmlo 

UrelllUS no gonocooca 
SIDA 

Tasa de mortalidad por los cinco primeros 

grandes g!UpOS de causas 
Enfermedades del aparato cirrulatorio 
Tumotes 
ClaSif1CaCIÓI'I ~aoa de causas erumas 

Enll!rmfdades del élllil'él!O rr<.pra!llf10 

~del ap.Ya:O~-.o 

las dtmas causas 

8,567 

2,999 

1,731 

JOS 

2,163 

SS 

Tasa de tnfennedades de ded.1rad6n obligatoria 

Olanea 
Hepatrt6 

lnt<Wcaoones por alrnentoS 

Otras ÍltO'<Xl!ClOili'S (no ~ plagoodasl 

PaUWno 

8,491 

5.175 

2,418 

245 
1,951 

47 

582.627 

8,152 

3,728 

1,637 

131 

1.714 

84 

37.7 

10.5 

7.5 
44 

40 

lB 

96 

2,009.9 

766 

177 

1q 7 

37.9 

606.1 S4 600,.368 

8,155 

3.683 

1,270 

102 

2,179 

94 

8,368 

3.937 

1.781 

138 

2.347 
!27 

(poriOOOO~ 

38.2 

11.2 

7.6 

4.0 

3.9 

2.0 

94 

38.8 

119 

8 1 

4 7 

38 

22 

81 

(por 100 000 h.Jbtant$) 

2.231.0 2,9175 

39 7 23 9 

19.0 ns 
265 348 

105.2 1202 

687,421 656.316 669,335 699,662 607133 724,992 

777,6SS 802,391 

94,700 136.281 

21.948 22.912 

1.782 1.861 

802,391 

136.281 

22.912 

'.861 

813.017 

142.579 

o 
1.970 

890195 

144392 

o 
1683 

926,336 

146,169 

o 
1,683 

742.211 785,62) 788,157 733,168 753.386 761,974 

656.272 675.561 

38,736 35.020 

O 271K!S 

47,052 47.052 

o o 
151 185 

8,509 

1,815 

981 

77 
573 
127 

39.0 

12 2 
8.1 

4~ 

l7 
24 

81 

8,547 

2.071 

1,184 

122 

946 

163 

40.5 

126 

8.1 

49 
40 

2.4 

83 

2.692.1 2,688.0 
37.1 233 

1) 8 13 8 

21.1 278 

1567 1338 

678,095 62&060 

35,020 31.818 

27.805 21.~ 14 

~7.052 

o 
185 

8,253 

2,30S 

1,502 

257 

1,086 

200 

41.8 

12.4 

84 

so 
~6 

27 

88 

49.604 

o 
173 

1,811 

1.279 

231 

774 

117 

40.6 

125 

84 

46 

43 
2& 

83 

3,206.4 2,903 2 

38.8 252 

125 143 

31 3 309 

1339 1587 

641.067 

35.246 

26.698 

50.224 

o 
151 

8,705 

1,987 

1451 

145 

556 

177 

38.7 

111 

7.8 

44 

43 

24 

87 

647.090 

37,153 

26.888 

50.692 

o 
151 

8,850 

2,124 

1,391 

113 

561 

132 

39.0 

112 

80 

45 
46 

26 

82 

3.2408 3,528 7 

33.9 393 

16.2 17.7 

353 346 

141.3 136 S 
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Rlboda 

~ 
SIDA 
I~N 

Tubtrallosis 

Gonorrea 

Sif•IIS 

Dl'flgue 

Cober1ln ele vaaNCI6n en rW'Ios 

Y()P)- pabrwfius (mencns ~ 1 año) 

SRP-~ (1 año) 

Moñalldad por acddtntes de tránsito 

~~ 
SMI.Gé 

~ 
CltM}O 

HerPdl 
GUtlllaCliSte 

Putltllfffl•lS 

I.JmOn 

1918 

5.0 

8.6 

1 3 

1989 

86 

5.8 

94 

2 1 

1990 

110 

25 

2.7 

2.5 

6.9 

141.9 

643 

00 

95 

90 

53 

91 

1l 

418 

305 

1991 

93 

2019 
3.1 

0.6 

6.S 

1193 

411 

00 

89 

96 

1992 

5.1 

745 

5.2 

1.1 

130 

124.6 

564 

00 

91 

69 

(por 100 000 llilOIIil'lteS) 

4.2 

71 

12 

415 

158 

74 

46 

26 

41 

53 

43 

292 

4.8 

8 1 

1.5 

457 

171 

80 

36 

26 
49 

56 

17 

257 

1993 

12.2 

104 

39 
0.9 

114 

564 

30.5 

143 3 

88 

88 

5.0 

8.4 

1.7 

4)4 

149 

69 

31 

28 

41 

53 

63 

1994 

33 

11 

49 

06 

5.3 

62.7 

35 8 

4216 

87 

89 

5.0 

81 

18 

188.0 

108.0 

390 

400 
45.0 

sso 
no 

583 

1995 

ll 

13 

59 

0.7 

7.8 

68.6 

447 

152.8 

IQ2 

u 

514 

169 

94 

41 

31 

46 

53 

79 

1996 

14 

14 

34 
06 

206 

526 

37 1 

666 

85 

86 

6.1 

107 

14 

417 

792 

1997 

1.2 

0.8 

s.o 
0.0 

180 

566 

414 

4067 

93 

96 

5.1 

8.6 
16 

582 

920 

(lnbes ~ «*lnes ciP 1995) 

ARgurados chctos K1lvos In ~ 

de enfermedad y lllltlmldld 
5eg(Jl rama ~ adNidad 

~111. gwdeN. sÑiCtilln 

Ml/lll$ y CNitefll$ 

~ fniN(J(ftml 

E«<ricdad. giS 111P 
e~ 

CtnltiOD 

T~~~ 

ER.Ibkorrrientos (lflii'IQt!rOS 

SmKJa5 

ACIMdcicks no especliKtldas 

AcrrvldJd K}fiOfada 

Según S«tor lllSIItUoonill 
ltl. dlt'dl! 

Em¡m.;~pr..ilda 

675,885 705,223 

86,824 90,077 

1,707 1,390 

109,083 117,346 

13.866 1'.340 
21,196 2400 

69,142 75699 

17,649 11.8S1 

35,541 30.902 

19S,281 2«>,888 

804 47 

124,792 126.634 

507,907 531 474 

336,140 356.846 

m ,758 

95,123 

1.424 

120,178 

14,854 

23.003 
80,346 

18,403 

32,657 

209,422 

138 

130,210 

544.733 

370.054 

97,890 119,584 116,993 119,561 129,088 

739,314 790,759 836.809 867,623 

103,382 112,352 Wl, l38 111.743 

1.425 1,749 1.326 1,381 

120,0S4 131.301 137,637 136.139 

14.557 14.552 16,160 16.534 

20.391 23.828 26.864 30.315 

82.313 88,555 101,600 109 561 

18.927 19.911 20,711 21.765 

33.m 34.709 38,143 41,003 

209,726 217,756 119,572 225,778 

27 154 15 326 

134.740 144.891 159.583 173.078 

554 805 595,163 625.662 643.481 

378, '07 42.3,839 455.189 467,850 

890,053 

127,083 

1,625 

138,739 

17 420 

17,714 

110,638 

26.766 

42.742 

211,544 

402 

185,320 

891,895 

126,476 

1,604 

132.306 

12,722 

2S,OIO 

110,160 

26.58S 
45,099 

21 8,581 

279 

193.073 

931..265 

127.187 

1,515 

136,418 

12.<63 

2S,l57 

110.971 

27.627 

46,305 

225,082 

616 

217.664 

653,932 649.234 660.736 

478,533 478.692 488,404 

1998 

2.8 
0.5 

3.5 

07 
16.6 

56J 

36.9 

697 

SS 

86 

5.9 

10.5 

1.2 

97 •• 682 

132.181 

1,563 

136.032 

12.840 
28,937 

116,155 

28.351 

49,761 

236,458 

2 

232,402 

685.870 

505,446 



~au!OOOmaS 

Ciobilm7 anaal 

SM'kio~ 

No asalariados 

(1/Mta ptOPia 

COIMOOs~ 

Consulti1s totales del segwo de 

flftli iltdad y mattmldld 

ConsU!a ext8Tlil 

MeOOna general 

fsp«:JairJdde 

(lb¡~ 

Otros ¡xofeslonaies 
ConsU!a de llgMCias 

Dils Cllllll en hospitales en segwo 
ele tnf8medad y matemidad 

Mtdicina 

Cl6nocos 

Cuidados lntensíws 

Cirugia 

GneoobstJeiJOa 

Pedatria 
Clugiarm 

l'!n5t;n (pago directo) 

Dils paclentt. hospitales de la ccss 
en 5e9R ele enfermedad y matl!midad 

Meócrla 

Crórm 

Cuidadas tntensivos 

CIIUIJiol 

GinKD-obsteuicia 

Ped.nria 

CNjaniios 

f'l/ns16n (pago directo) 

~ clespildlados en 

flrmac:Bs de la ccss 
Segm área de atención 

Hosptri11 

Consulta extema 

IA'pfmiS 

M«ffiO¡¡ m«!a 

Me6co de tiTJXe5d 

Orros centros médicos 

1988 

99,391 

66,189 

6,187 

167,978 

124,792 

43,186 

1989 

103,161 

6~.413 

6,054 

173,749 

126,634 

47,115 

1990 

104,700 

64,147 

5,832 

181,02~ 

130,210 

50,815 

1991 

106,724 

64,102 

5,872 

184,509 

134.740 

49,769 

1992 

98,628 

66,648 

6,048 

195,596 

144,891 

50,705 
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1993 

96.669 
67,829 

5,975 

211,147 

159,583 

~1.564 

1994 

99.734 

69,942 

5,955 

224,142 

173,078 

51.064 

1995 

97.279 

72,192 

5,928 

236,121 

185,320 

50.!Kl1 

1996 

89733 

74,828 

5,981 

242.661 

193.073 

49.588 

1997 

88.~ 

77,727 

6,071 

270.529 

217,664 

52,865 

1998 

96.~51 

77,612 

6.261 

288,812 

232.402 

56.410 

8,045,369 8,106,836 8,210,.533 8,541¡445 8,840,558 8,762.006 9,278,453 9,781,22310,346,935 11,116,118 11,986,208 

6,650,407 6,616,050 6,657,779 6.855,789 7,045,226 6,910,073 7,184,943 7.~~.165 7,028,424 8.~91,634 9,191,046 

3,741,565 3.~.554 3,619,700 3.723,863 3,780,276 3.759,270 3.99~.689 4,233,869 4,568,824 4,858,110 5,352,575 

2.091,229 2,189.~3 2.189,008 2,267,707 2,349,247 2.287,681 2,291,301 2,384,929 2,459.600 2.634,312 2.46S.S22 
589,690 623.086 645,483 647,962 682,270 633,174 650,809 706,968 738,064 796,675 1,056,430 

227,923 218,507 203,588 216,257 233.433 229.948 247,144 264,399 281,336 302,537 316,519 

1,394,962 1,490,186 1 .m.754 1,685,656 1,795,332 1,851.933 2,093,510 2 191,058 2.299.111 2,524,484 2.795.162 

6,741 6,602 6,536 

2,461,360 :Z,408,092 2.383,988 

487,456 477,182 472,846 

636575 630,627 633, 102 

11,078 

547.795 

379,589 

306,065 

69,816 

22,986 

1,930,221 

414.118 

535,365 

7,996 

402.122 

297,782 

216,508 

44,602 

11.728 

13,654 

~29.864 

377,608 

290.76~ 

66,127 

22,26~ 

14,492 

~27,274 

367,867 

293.633 

54,902 

19,872 

1,899,429 1,830.057 

403,255 389.203 

s2o.m 493,787 

10.573 11.126 

388,788 385,684 

305,021 288.250 

217,136 215.648 

42,802 37.853 

11,077 8.506 

6,379 6,224 6,131 5,860 5,947 5,953 5,924 5,922 

2.32.5,917 z.zn.903 2,231,963 1.137,914 2.170,642 2,178.154 2.162,240 2.160,999 

444 512 451.389 445,130 415.072 425.873 4)(),265 435.462 446.160 

623,944 551,674 507,811 493,019 483,400 468,424 448,587 448.950 

16,270 15,828 15,818 16,060 16,060 16,470 15,445 14,438 

523,847 532,852 526,085 498,301 512.5S2 515,619 519,170 513,241 

366.867 375,194 384,469 368,125 373,517 383.984 384,408 384.137 
270.127 271,754 276,348 271.849 272.654 284.492 282.604 279.040 

58.~3 57,066 56,082 58.934 65,081 59,107 ~7.644 56,394 

21.447 22,146 20,220 16,554 21,505 19,793 18,920 18,639 

1.B1S.809 1,840,787 1,766,631 1,733,331 1,742,653 1,766,175 1,755,275 1,720,426 

378,702 383,766 367,968 372,528 378,377 389.0CI6 389.890 396.706 

479,891 

11,440 

402,m 

294,342 

202.~2 

39,383 

9,396 

452,092 

11,320 

437,587 

295,227 

213.585 

37,217 

9,993 

429,108 415,830 

11,931 12,602 

406, 1~5 409,331 

284,069 280.704 

221.634 195.4)7 

36,S72 39,811 

9,194 7,088 

«ll, 103 

12.568 

413,449 

291,184 

197.284 

40,131 

8,557 

398,007 

12.141 

421,671 

292,656 

207.3-lS 

38,369 

6,917 

393.174 

11.4B 

416,366 

288,697 

212.362 

37,656 

5.707 

381,222 

10,152 

407.127 

280.374 

203.883 

35.029 

5.933 

22,063,803 22,568,224 23.132,070 23,769,640 24,709,202 25,363.259 27,270,102 211,886.061 30,843,045 32,534,934 35,207.710 

2.048,859 2.004.706 1,910,837 2,047,903 2,279,964 2,400,505 2,821,405 3,033.751 3,607,128 3,886.006 4,138,842 

15,015,377 15,291.~ 15,694,626 16,495,763 17,035,983 17,220,128 17,398,537 18.091,353 20,158,720 21554.401 23,563,337 

2,431,289 2594.0SI 2,698,356 2,855,186 2.954,773 3,141,242 3.924,973 4,212,513 4.433,523 5,004,775 5,345,253 

451,988 503,897 543,099 618,737 711,471 770,115 771,886 715.158 170.635 779,080 779,519 

1,329,456 1,335.436 1 422,968 812.812 722,879 751.606 748,722 629,787 618.882 484.0~1 522.184 

786,834 838,550 862. 184 939,239 1,004,132 1,079,663 1,604,579 2,203,499 1,254,157 826,621 857,975 

4,148,625 3,938,670 4,213.135 4,403,969 4,714,557 4,958,332 4,971,475 4,641,204 4,639,382 4,756,089 4,895,790 

2.965.600 2.707,908 2.982.837 3,159,641 3,436,978 3,629.583 3.613.144 3.297.887 3,281.281 3,431 276 3.581.366 
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~~---------------------------------------------------

Mattmd.Jd 

INS 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1,183,025 1,230,762 1,230,298 1,244.328 1,277,579 1,328,749 1,358.331 1,343,317 1,358.101 1,324,813 1,314,424 

1,096,018 1,214,138 1,243,544 1,409,564 1,417,981 1,A80,002 1.304.474 1,159,259 1,417,103 1,457,550 

!n'*s dt CDiooes CDrT1I.'f'afS) 

Gastos por íncapaddades de la CCSS 1,020,621 1,089,176 1,582.928 1,918,529 2,671,283 3,455,321 3,632,769 4,027,838 5,380,540 6,240,568 7,367,236 

Ordenes de lncapaddad segiÍ'I réglll14!n 

en segwvdunftnnedadymatemldad 419,140 429,368 460,862 488,649 512.761 533,708 553,088 501,866 470,107 487,498 

473.51).1 

13,994 

511,221 

497,607 

13,614 

Enfennedad 403,029 414,443 444 589 473,601 496,614 517 598 537,128 487.167 456.000 

Matemdad 16,111 14,925 16.273 15,048 16,147 16,110 15,960 14.599 14,107 

Población aAMrta segw'O 

enfennedad y mat. (•) 

~ 

famll.ar aseg¡ndo dreao 

No asegurado 

Cuenta propia 

Convt!1110 
~ pa el ESiado y lamims 

Pensionado IVM 

l'l!nslonado reg'men espeoal 

~nwnadoRNC 

fam,l~ar pensronado 

Ingresos hospitalarios de la ccss 
Medrcrna 

Gtrlec.cHlbstebioa 

Ped"latria 

C.rugla 

~ 

Cuidados 1ntenSNOS 

CICOit!!> 

Partos atendidos 
en maternidades de la CCSS 

CeWeas practicadas 

en hospitales de la CCSS 

l'ensionéldos en rtgimen de IVM 

l'ornesgo 

Invalidez 

Vejez 

MJene 

l'or sexo 
Hombrl'S 

Mu)l'res 

Pensionados en rtgm!n 

no contributivo 

(mrles) 

2,876,265 2.954,330 3,032,394 3,108,342 3,184,290 3,260,236 3,336,184 3,412,133 3,489,287 3,566,443 3,643,S97 

507,907 531,474 544,733 554,805 595,163 625.662 643,481 653,932 649,234 660,736 685.870 

1,216,593 1,248,245 1,141,046 1,315,97'9 1,397,814 1,476.521 1,491,430 1.>43.434 1,501.744 1,-167.441 1 553.053 

528,096 512.779 547.252 469,296 439,432 449,913 460,393 464,050 359,048 410,141 386,356 

124,792 126,634 130,210 134,740 144,891 159,583 173,078 185,320 193,073 217,664 232.402 

43,186 47,115 50,815 49,769 50,705 51,564 51,064 50,801 49,588 52,865 56,410 

279,509 278.298 280.496 331,660 300.279 234,886 240.205 221.789 420,110 427,973 395.389 

52,578 57,690 62,601 67,185 74,456 77,370 82.773 87.054 93.189 98,566 103.17'9 

22,434 24,182 26.735 28,173 28,027 30.002 31,614 33,985 35.215 38,138 43.348 

44,030 47,625 49,753 50,361 49,761 50.934 57,269 61.464 67,Tt6 69.983 70.6g.l 

57,140 80,288 98,753 106,374 103,762 103,801 104,877 110.304 120,360 122,936 116,896 

300.6 

43.6 

1227 

57.2 

639 

36 

0.7 

89 

303.6 

43 2 

1262 

572 

640 

37 

0.7 

86 

290.7 

40.2 

1227 

554 

60.8 

2.9 

0.6 

81 

75,852 78,100 n,625 

14.719 

55,142 

18,080 

16,004 

18A94 

33.250 

21,892 

15,255 

57,690 

20,118 

18,028 

19.544 

34819 

22,871 

15,151 

62,601 

21,542 

20.367 

20.692 

37,761 

24.840 

46,.261 48,143 50,402 

(11\llesl 

289.1 

37.9 

121.0 

55.2 

62.9 

35 

0.8 

78 

297.6 

388 

1227 

581 

659 

38 

06 

7.7 

297.0 

39.5 

1238 

57 S 

642 

40 
0.6 

7.4 

295.7 

390 

123 4 

588 

641 

30 

07 
67 

297.0 

41.7 

124.4 

58.8 

613 

31 

07 

7.0 

2971 

40.9 

124.9 

49.3 

ns 
25 

C.6 

73 

303.9 

42.8 

12.5.6 

484 

640 

27 

06 

79 

304.8 

430 

125.2 

592 

659 

28 

os 
82 

75,170 75,067 75,086 75,855 76,163 75,420 73.875 72.618 

14,911 

67,185 

22.775 
22,645 

21,765 

40.552 

26,633 

15,674 

74,456 

24,802 

25,583 

24,071 

45,159 

29.297 

15,761 

77,370 

26,027 

27,266 

24.077 

46.734 

30636 

16.013 

27,388 

28,926 

26.459 

49,127 

33.646 

16,155 

87,054 

28,627 

30,306 

28.121 

51,111 

35.939 

16,055 

93,189 

30,325 

32.,308 

30,556 

S4,18S 

39004 

15,414 

98,566 

31942 

33,782 

32.842 

56,866 
41,700 

15,414 

103,179 

33,335 

35,148 

34,696 

58.982 

44 197 

49,731 49,122 54,240 57.274 65,886 68.877 69,983 97,246 



Monto de pensión promedio en CCSS 

Pcn~ 

Por Invalidez 

Por muefte 

Reglnen no ctl1tl'ltlll1MI 

Aseglndos directos activos 

en rigimen IVM 

Hombres 

~ 

Asegurados directos. 

seg¡.ro enfermed.. y mat. 
Dreaos aaMlS 

Dlreaos penSionados 

Por cuenta del Estach 

Costo por con5l.ita 

seguro enfenned. y mat. 

Poblclc. wbierta ~ 

atenóón pmwia 

Modelo tradklonal 

I.Jibiro 

RlXill 

Modelo readecuado 

Ingresos por 

contribuciones a seguro IVM 

Cuotas pauonales 

CuolaS obreras 

Matric:ula pr~ 

Por sexo 

Niños 

Niias 
Zonauima 

Niños 
Nrias 

Zona Mal 

Niños 

Nms 

Matricul<J 1 er. grado 

Por sexo 

Niños 
Nuias 

Zona urbana 

Nifcs 

1988 

10,289.5 

6,602.8 

3,962.1 

1,481.0 

1989 

11,218.1 

7, 195.5 

4,387 3 

1,6930 

459,490 484.175 

312,527 327.010 

146,963 157,165 

1990 

13,596 7 

8,486.3 

5,413 7 

2.567.0 

499,890 

356.513 

143,377 

1,074,436 1,113,018 1,145,343 

675,885 705,223 725,758 

119,042 129,497 

279,509 278,298 

139,089 

280,496 

1991 1992 

(colones) 

17.494.8 20. m.6 

10,992.9 12,938.4 

7,061.7 7,741.9 

2,686.0 2.698.0 

511,874 

361,194 

150.680 

544,649 

384,918 

159.731 
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1993 1994 1995 1996 

23,265 6 25,5n.4 30,120.9 358898 

14,925.3 16,419.2 20,310.8 24,631.3 

9,160 2 10.273.8 13,128.0 19,681 1 

4,494.0 4,442,6 3,515.5 7,500.0 

575,799 596,099 603,097 617,202 

405.012 422,061 421 ,483 433,081 

170.787 174.038 181,614 184,121 

1997 

40,59.1 
28,284 

22,304 

7,500 

659,744 

453,248 

197,496 

1998 

45,936 

32,820 

20,400 
7,251 

705,163 

489,791 

215,372 

1.216,693 1.243,282 1,230,001 1,179,484 1,294.345 1,508,135 1,565,925 1,506,598 

739,314 790,759 836,809 867,623 890,053 891,895 931.265 974.682 

145,719 152.244 158,306 171,656 

331 660 300,279 234,886 240,205 

182,503 196,130 206.687 

221,789 420,1 10 427.973 

146,527 

385.389 

(colones; p1~10 lnstiruoonaO 

855.7 1,071.4 1,579.5 

1,466,970 1,500,121 1,4 14,410 

615,300 609,000 604,800 

851,670 891,121 809,610 

6,534 4 

4,240.0 

2,294.5 

8.413 S 
5,4631 

2.950 4 

10,8995 

6,995.3 

3,904.2 

2.129.9 2,616.6 3,137.0 3.809.6 4,215.2 4,826.5 7,707 

1,478,600 1,451,561 1,436,400 1,407,621 

577.500 567.000 573.300 556,500 

901100 884,561 863,100 851 ,121 

(m llones de colones) 

12.947 2 17,513.3 21,7834 27,536.7 

8,226 9 11,440.9 14,069.5 17,838.7 

4, 720 3 6,072.4 7,714,0 9.698.1 

(por 1 000 habitantes) 

868,483 1,275,304 1,687,089 2,283,206 

32,266.6 41,942.0 50,433 o 
20,462.9 27, 100.0 32,192.0 

11,803.7 14,842.0 18,241.0 

61,260.7 

38.884.6 

22,376.1 

41 ,155 43,649 46,638 52.040 52.644 53,n4 55.125 58.371 60,710 63,585 67.325 

20,857 22.159 

20.298 21,482 

23,726 

22.912 

30,173 

15,284 

14,889 

16,465 

8.442 

8,023 

26,428 26,760 

25.612 25,884 

30,230 

15,346 

14.884 

21,810 

11,082 

'0.728 

29,895 

15,172 

14,723 

22,749 

11,588 

11,161 

27,447 28.090 

26,327 27,035 

30,249 

15,398 

14,851 

24,390 

12,049 

'1.341 

30,173 

15,293 

14.880 

25,859 

12,797 

13,062 

29.796 31,253 

28.575 29,457 

30,838 

15,780 

15,058 

27,533 

14,016 

13,517 

31,335 

16,251 

15,084 

29,375 

15,002 

14,373 

32,641 34,348 

30.944 32.9n 

30,974 

15.880 

15.094 

32.611 

16.661 

15.950 

31,080 

15,693 

15.387 

36,245 

18,655 

17.S90 

91,707 92,636 94.066 102,358 106,860 104,848 103,442 104,128 107,456 105,314 102.992 

48,079 

43,628 

48,579 

44,057 

39,]98 

20,340 

48,684 

45,382 

39.751 

20,445 

53,538 

48,820 

39,552 

20,299 

55,932 

50,928 

~.389 

20,800 

55,038 

49,810 

39,175 

20,183 

54,511 

48,931 

38,891 

20, 168 

54,758 

49.370 

39,157 

20,203 

56,193 

51,263 

40.(>63 

20587 

55,435 

49,879 

37,991 

19,741 

54,081 

48.911 

37,312 

19,308 
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1988 1989 

18,9S8 

53,338 

28.239 
25,099 

1990 

19,306 

54,315 

28.239 

26.076 

Repitentes 1 er. grado 
Por 5eJCI) 

16,266 17,709 17,851 

Nm 
NI/las 

Zona!Wana 

Milos 
NIIIM 
lon¡¡ IUilll 

Nlllos 

Nl/1il5 

A¡nstamiento de niños de primer grndo (•) 51.6 

Por 5eJCI) 

Niños 
Niña!. 
Zona wbana por sexo 
N {lOS 

Nllas 

Zon¡¡ llr.ll por sexo 
Niños 

Niiias 

41.1 

44 0 

54.9 513 

1991 

19.253 

62.806 

33.239 

29.567 

1992 

19.589 
66,471 

35,132 

31,339 

1993 

18.992 
65,673 

34.855 

30,818 

1994 

18.724 

64.550 

34.343 

30,207 

17,751 18,635 18,080 18,320 

10,262 10,751 

7,489 7,884 

55.1 

4,813 

2,808 

2.005 
13,821 

7,943 

5,879 

59.0 

58.5 

59.5 

10,468 10,629 

7,612 7,691 

4,605 4.993 

2,625 2.799 
1,980 2,194 

13,475 

7,843 

5,632 

60.7 

60.0 

613 

865 

86.4 

865 

436 

42 .9 

44.3 

13,327 

7,830 

5.497 

63.2 

62.5 

63.8 

89.2 

88.7 

89.8 

47.6 

454 

499 

1995 

18,954 

64,971 

34,555 

30,416 

1996 

19,476 

67,393 

35,606 

31,787 

1997 

1!.250 

67.323 
35,694 

31.629 

1998 

18,004 

65.680 

34.m 
30,907 

18,551 19,938 1S.3n 17,509 

1o,801 11,m 

7.750 8,561 

5,003 5,264 

2,919 2.895 

2.084 2.369 
B,c;¿¡¡ 

7,882 

5,666 

64.4 

63.9 

650 

88.3 

88.5 

882 

503 

52.6 

546 

14,674 

8,481 

6.192 

66.7 

665 

669 

88.6 
89.2 

88.0 

522 
51.7 

52.8 

10,584 

7,793 

4.694 
2,636 

2,058 

13,683 

7,948 

s.m 

69.8 

697 

70.0 

94 1 

95.0 

93.2 

54.8 

54.1 

55.5 

9.991 

7,518 

4.631 

2,550 

2,081 

12.878 

7,441 

5.437 

74.4 

740 

74.8 

948 

94.8 

948 

618 

60.9 

62.6 

Matrlwla 1 ddo 243,293 247,439 251,879 260,749 272,621 280,764 283,149 283,358 287,451 289,284 289,632 

Malricula 11 cido 

Ma1ricula 111 cido (.) 

Técnica 

Académica dluma 

Ac.ademlca nocturna 

Matricula educilclón d'.venffi<ada (•) 

Técnica 

AcadémiCa duna 

AcadtmJca nocturna 

Mallkula inicial seg(w1 dependencia 

Pública 

Sem~ 

Pnvada 

Desgranamiento por nivel 

Pnmana 

.m 
EdiJ<.dOOil dl'MIII(ada 

166,328 174,663 183.326 192.548 198.428 204.194 212,730 223,679 231, 152 235.989 240,005 

99,190 104,808 

13,160 14,506 

69,992 74,356 

16.038 15,946 

43,874 

13,416 

21.789 

8,669 

42,235 

13,050 

21,140 

8,045 

609,030 629,018 

554.889 572.183 

15.938 16.382 

38.203 ~.453 

110,562 

15,461 

79,316 

15,785 

43,769 

13,132 

22.644 

7,993 

653,528 

593,673 

16.983 
41.872 

381 

593 

73 S 

116,856 125,753 

16,823 18.245 

83.795 90,902 

16,238 16,606 

47,039 

13,600 

25,085 

8,354 

51,523 

14.767 

27,599 

9,157 

688,715 719,715 

. 626,356 654,208 

17,284 17.881 

133,016 141,.344 

20.057 21.599 

96,204 102,392 

16,755 17.353 

53,027 

15,042 

28.988 

8,997 

55,209 

14,614 

31,172 

9.423 

744,685 768.817 

676,464 699,069 

19,101 19.733 

45,075 47,626 49.120 50.01~ 

36.7 

619 

716 

35.1 

60.6 

686 

333 
619 

71.2 

33.1 

621 

713 

147,988 

23,108 

106,861 

18,019 

59,243 

16,414 

33,057 

9.m 

147,590 

22,433 

108,909 

16.248 

60,643 

16,955 

34.865 

8,823 

794,898 811.849 

723.266 734.766 

19,200 19.288 

52,432 57 795 

33J 

612 

73 1 

35.6 

62.6 

737 

155,679 

25,292 

113,180 

17,207 

64,472 

18,300 

36.664 

9,508 

834,807 

755,444 

19,366 

59.997 

350 

668 

761 

163,595 

27,049 

120,575 

15.971 

63,733 

17,343 

38,196 

8,194 

852..376 

770,171 

19,552 

62,6S3 

32.1 

65.9 

71.0 



Rendimiento en educackln regular 

AjliObaciJs 1 y • ocbs 

Aprobidos 111 ado y edJc. c:llveMicada 

bu brula de escolaridad (") 

PI~ 

leido 

Hado 

liado 

Educaci6n dMrsíf1Glda 

Pobllcl6n de 12 aftos y más (•) 

Según nivel de lns1tlx:dón 
Son lnstn.(o(¡n 

Educao6n~ 

Pl!pn1ari¡ 

PriNria~ 

Prirn.Yia~ 

Sfc!.n~W~ 

Sectnlaria téollca 

~ 
~!,llorado 

tinos lmpll1ldos en eiiNA 

Segll15ed0r econ6mlco (' ) 

~ 
ln!MIIial 

CIJIIe!Cio y Sfl'iOas 

~(') .sel!D 
Honll:ns 

M.tfm 
SegUn sector económioo 

Ag/rJp«rRtto 

nMtM 
Comercio y seMcios 

Aprobacbs 

St911sao 
/iaTibm 

~ 

5t9ll seaor f(OI1()IOO) 

Agropecuano 

loOOstrial 
Comt-roo y seMool 

Diplomas otDrgados por las instituciones 

de tducad6n superior 

~deCOSla Ro 

~N.loonal 

m h.riD TecnoiOglco de Casta lOCa 

UrMe!Sidad Estatal a Distancia 

1988 

868 

76.5 

56.4 

1166 

854 

549 
381 

1989 

86.6 

78.2 

588 

1158 

866 

564 

36 7 

1990 

873 

805 

61.7 

115.2 

88.2 

57.9 

38.1 

1991 

88.S 

81.3 

675 

1165 

90.4 

596 

398 

1992 

91.4 

79.1 

668 

1191 

91 3 

625 

419 
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1993 

90.4 

81.5 

66.9 

1200 

923 

645 

41.2 

1994 

897 

80.9 

67.3 

1186 

94.5 

66 9 

412 

1995 

86.6 

75.3 

703 
116.9 

97.7 

68 4 

427 

1996 

88 1 

75.6 

72.6 

1172 

99.1 

667 

42.8 

1997 

884 

78.6 

75.7 

1170 

99.3 

68.8 

44 6 

1998 

80 1 

1164 

99.3 

708 

414 

1,874.520 1,934,505 1,992.139 2.040,380 2.112.175 2.173,069 2,233.812 2.285,237 2.331,867 2.418,437 2.488,771 

114,437 125.804 

478,656 490.510 

580.514 589.056 

490,678 494.447 

34,551 36,072 

161.664 175,195 

14,020 23,421 

488,404 

619,613 

517,461 

35.066 
181.444 

15,167 

2.548 2,738 2.436 

850 950 816 

886 ~ 802 

812 819 818 

35.207 37 472 33.1 13 

21,822 23.569 

13,385 13,903 

12.207 12.721 

11,150 12.234 

11,850 12.517 

31,334 33.217 

19,406 20,735 

11,928 12,482 

11,195 11,459 

9,692 10.729 

10.447 11,029 

5,548 

2.975 

1,008 

220 

213 

6,581 

3,240 

1,504 

245 

392 

21 ,157 

11,956 

10.872 

9.829 
12.412 

29,070 

18,501 

10.569 

9.781 

8,533 

10,756 

7,254 

3.449 
1,237 

145 

698 

128,60ot 121,555 

507,856 495.568 

634 475 664 289 

S29,6n 571.480 

44,618 43.514 

173.297 197, 108 

21,858 18,661 

1,910 3,180 

Sil 824 

697 1,138 

702 1.218 

25.960 48,245 

16,1 24 

9,836 

7,337 

8,556 

10.067 

22.622 

13,968 

8,654 

12.262 

18,693 

17,290 

39,368 

6,467 10,997 

7 224 12.971 

8.931 15,400 

7.544 
3,535 

1,519 

269 

450 

8,915 

3.785 
1,535 

394 

567 

136,993 138,651 

475,191 513,353 

682720 688.668 

585,393 595,928 

47,733 44,534 

225.676 228,829 

19,363 23,849 

3,920 4,165 

1,023 810 

1,596 1,980 

1,301 1.375 

57.538 56,380 

15,505 

23.664 

18,369 

48.244 

10.243 

28,561 

17,576 

45.375 

14,167 9,060 

18,007 21..123 

16,070 15,192 

9,951 11,840 

3,658 3.963 

2,095 1.787 

472 516 

686 777 

117.287 

5,803 

766 

491,990 

721.938 

627.~1 

48,472 

257,874 

14,066 

119.145 

5.436 
2.315 

498.995 

739.018 

66Un 

48,709 

245.250 

11,722 

120.295 

6.032 

1.290 

S14,m 

757,630 

678,564 

53,336 

271,726 

14.787 

128,173 

4,627 

2.321 

513.253 

ns.966 

652.156 

82.808 
311.649 

17,718 

5,389 7,001 7,914 6529 

932 1,637 1,563 1,390 

2,018 2.526 2,948 2,719 

2,439 2.838 3.403 2,420 

66.639 92318 110,061 105,112 

39,014 55.629 

17,625 36,689 

11.282 

2S,I83 

29.174 

23,966 

32,486 

35.866 

83.154 

62.838 57174 

47,lli 47,q38 

26,358 

40,187 

43,516 

98,031 

21,994 

48,089 

35,029 

82114 

34.705 50,119 55.838 48.205 
15,097 33,03S 42.193 33,909 

11,194 22,065 

22.324 29,347 

26,284 31.742 

12.665 

3.568 

2.270 

429 

852 

14.753 

3.779 
2,319 

57ó 

1.410 

24,021 

35.913 

38,097 

17.5ó7 
4,4{¡0 

2.378 

713 

1,582 

19.516 

32.~ 

29,614 

21.390 
4,380 

2,253 

832 
2,057 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199S 1996 1997 1998 

\Jnlvenldades ¡:tilladas (.) 1,131 1,200 1,615 1,771 2,634 3,040 4,797 5,546 6.669 8,434 11.868 

Univel'sidades estatales: 

Segt6l !1ado aad!mco 
Diplomado 443 1,258 1,384 1,200 1,189 1,558 1,224 1,299 1.477 1,495 1,647 
l'rrlfesoado 207 619 225 148 141 194 .m 496 391 818 354 
&JdJi/lerato 2,124 1,967 2,461 2,748 3,365 3,260 3,535 3,201 3,628 3,890 4,016 

amoarura 1,453 1,335 1,346 1,500 1,378 1,647 1,668 1,800 2.108 2.351 2.536 

~ profe$ion;JI 133 139 161 111 156 165 154 183 197 211 226 
Mbesllfa 56 62 52 66 52 87 127 139 281 367 524 

Doclrxado 2 o 
Según area de conocimiento 

Arre. !erras y filasofí1 325 283 292 362 338 413 343 385 401 367 369 
CexliiS básicas 276 286 293 334 260 330 320 329 361 470 573 
Cienaas sociales 1,468 1,436 1,949 2.060 1,859 2.416 2.312 2,409 2.705 3,103 3,087 

EáJCBOOfl 1,026 2.094 1.m 1.664 1,808 2.251 2.352 2.681 3.092 3,575 3.691 
Recursos fldturales 353 331 311 271 246 203 238 208 300 313 282 

~ 451 421 403 450 479 508 463 429 503 510 557 

CiencilJs de la s.Jiud 496 506 601 625 1,291 786 1,008 674 71 4 793 966 
Formaaon ~JM!fal 21 24 3 o A 7 4 7 6 

Universidades privadas(' ) 

5egt.l1 grado ~o 

Bachillerato 1,289 1,489 1,815 1,754 3,062 3,270 3,832 4,653 

l.KMOan.ra 330 269 721 1.097 1.470 2.004 2 381 3,198 

Maestrio 2 13 97 189 263 264 442 577 
Doa~Nado o o o o 2 8 ' 4 6 
Otro (') 4 o o o o o o 
Según área de ccnocimienro 

Arre, lel1as y flosofil 40 60 61 97 165 155 156 167 
e lei1Cid5 bJsicas 40 SS 130 138 177 159 278 321 
(irooas sociaJes 1, 119 1.229 1,928 2.126 3,190 3,448 ~.2'2 4,864 

Educaoon 172 184 214 313 507 878 1150 1,S7C 

lngenierl<t 137 ISO 149 158 307 300 263 420 

li!'OOdl de la salud 116 93 '51 208 4>1 606 610 1.091 

Viviendas seglln tipo de tenencia (•) 667,315 711,527 784,128 

Zona urbana: 310,974 330,833 356,259 

1 En precario 1,047 4,805 3,535 

Propia 1 Propia to13lmente pagada 157,580 171.181 194.532 

~~~dpl;ws 65.1 21 72.209 67.961 
Alquilada 73.643 68,573 75,108 

Otras 13.583 14,065 15,123 

Zona rural: 356,341 380,694 417.869 
/Enpreano 2,263 4,025 1,157 

Propoa 1 Prop<a totalrr~ne pagada 236.942 239,190 288.373 
1 f'topli1 ~a plazos 33,003 56,304 45,96S 

Ak¡wlada 33 243 32,211 38.633 
Otras >0.890 48,964 53,741 
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1981 1919 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

VIViendas segün hacinamiento por donnltorlo ¡•¡ 667,315 711,527 784,128 

Zonaubana 310,974 330,833 356,259 

Con /oonami(!(IIO 17,692 17,740 17.745 

Sllllilon.merlto 292.115 311,909 338.514 

HlanMniMto I{PnOO 1,167 1,184 

lona Mal 356.341 380.694 427.869 

(aJ II«iivmmmmo 42.954 40.)52 39.241 

Sil h:lcinimifnro 312,456 338,894 288,628 

~<lt(W~ 931 1,2'8 

Viviendas segün cond.lóón de seMóos bMkDs (•) 667.315 711,527 784,128 

Zona llbana 310,974 330,833 356,259 

T ~Me ser.iaos 294,503 301.507 351,408 

No~~ 15,971 26.995 4,851 

IgnOrado soo 2.331 

Zonannl 356.341 3«1.694 427,869 

TII!N~ 291,839 308.020 409,535 

No~SfMODS 63 773 71,480 18,334 

kpXirl> 729 1,194 

( 1976-100) 

hldlce de Pfedos de la cons1n1Cdón 1,806.6 2,215.1 2,866.2 3,209.3 3,718.5 4,594.5 4,964.2 5,652.7 6,111.2 

Número pennisos registrados (l'diflc. y llivlend.) 8,791 17,906 15,675 21,417 20,843 22.055 21,609 25,526 14,425 

Bonos de vMtnda familiar otorgados 15,454 15,008 15,238 16,845 9,398 15,708 17,421 20.287 10,652 

lm1 
Atea de cons1nlc:ción 

~opodtcba 1.473.422 1,962,717 1.613,324 1,525.737 1,461,735 1.~.188 2.049.387 1,550.Illl 1481791 1159.721 2,070,099 

lffllellda 1,083,386 1,491,277 1,131,078 1,219,654 1,027,445 1,303,721 1.352,079 1,120.051 1,118,075 1,275,037 1,419,147 

COf'l1fltio y ofiONS 121,140 240,482 275,741 177,486 233,263 435,216 471 ,690 230,635 216,937 233,043 409,914 

lnduslnas 59,806 146,184 90,306 143,416 134,552 141,311 148,790 85,419 180,593 155.760 

Ouos 268.896 171, 162 60.321 38,291 57.611 72,699 84,307 '10,605 62.360 71,0123 85,178 

SegiWt llpO dt VMeOcla 

V'IVI~nda famollar 1,081.891 1.155,337 972,494 1,164,042 1,231 ,005 1,053,611 1,008,668 1,186,263 1,271,890 

'ffl;rnda mu fill'l'oiLar 49.187 64317 549SI 139.679 121074 66440 100407 88,774 147,257 

Otros 482.246 306.083 43,479 642.467 697.308 430.030 ló'.716 484,684 650.952 

l,rnilones dt cd:roes dt 1966! 

PIS real del stelor conswc:ción 458.1 514.9 503.2 465.5 477.6 556.4 590.9 542.0 489.4 569.4 615.1 

Población t.ol.'ll s.egOO niveles 

de pobreza (•) 2.668,560 2.732.467 2.800.876 2,867,312 2.935,636 3,002.387 3,065,159 3,131,004 3,197,740 3,266,040 

Nopalns 1,446,031 1.151.331 t;m .441 1.390.567 1,574.001 1.68 1.32~ 1,949,429 1.990.707 2.038978 2.082.983 2.182,530 

No satJSface nec!Sldades básicas 446,520 432.060 441,657 495.088 542,856 426,315 409.653 417,516 459,243 472.591 454,426 

Elarfl!la pclnou 24l, ISS 19S.m 209.321 ru6.8 9 137 47& ' 75.956 171 }&í 194,<!91 l06.516 181,503 164 774 

s.n rv~ 52.740 60,779 52.307 Sl.882 46.395 55,724 4S . .l08 46,915 53,043 36.318 

kJ10rado 482.11J 692.945 625.150 662,956 S34908 663.068 489 483 481.375 439.960 491.645 
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Hoglres stgUn nMies dt pobma (') 

Zona Ulbana 

Nopobm 

No~~ b.islr.ls 

fmmapolxm 

Zonlnnl 

Nopdm 

No UllSÚ(p ~básicas 

fmm.Jpcam 

Ingreso promedio 

mensual del hogar (.) 

Ded1 

Ded2 

Oed3 

Oed4 

Oed5 

Oed 6 

Ded7 

Ofcil 8 

Deol9 

O«ii 10 

lngmo lOtll del hogar (') 

Ded 1 

Oea2 

Ded 3 
Ded 4 

DedS 

Ded6 
Dlldl7 

Deol8 
(le(~ 9 

Deo 10 

Tasa dt de-litos contrc1la propiedad (' ) 

r.po 11 

npo 1.2 
T.po2 

1981 1989 

471.664 453,746 

209,465 206,401 

162,290 158,954 

34.091 34,737 

13,084 12.710 

262 199 247,345 

182,650 166,331 

35.020 52.664 

44,519 28,350 

1990 

487,579 

225,670 

ln,396 

41,0fi6 

12,208 

261~ 

183,102 

t.6.356 
32,351 

24,214.4 28,107.7 34.066.3 
1,972.7 3,819.7 3,922.4 

6.959.1 8.631.8 9,9053 

9,8150 12.0943 

12.527 6 15,127 o 
15.411 o 18.5944 

18,915 2 22,836.9 

14,2743 

18,175.4 

21.9681 
27,369.9 

23.423 8 28.677 j 34,401.5 

30.163 2 36,235.4 43.823.3 

41.074 2 48,810. 1 58, 177.2 

78.9465 89,492 2 108,558.3 

13 

40 

&1 

132 
19.8 

27.6 

37.2 

495 

65 3 

1000 

856 

271 

543 

43 

1.6 

4.5 

8.1 

140 

20 8 

28 8 

38.7 

516 

68 2 

100.0 

911 

229 

632 

so 

1.2 
4 1 

83 

134 

201 

28 1 

38 2 
511 

681 

100.0 

997 

259 

686 

52 

Otluldas dt dtlitos contra la propltclad (' ) 25,211 27,532 

6.739 
19.316 

477 

30,998 

7/!16-2 

21,555 

1.581 

7,754 

16.236 

1.221 

1991 1992 1993 1994 

494,594 S45,523 537,967 601,552 

222.363 249,100 243.265 272,409 

158,155 181,047 195,060 230,203 

46.m S2.289 38.378 33,679 

17,653 15,764 9,827 8,527 

272.231 296,423 294.702 329,143 

178.483 204 179 218,338 251,140 

53.600 57 075 49,130 51,569 

40,148 35.169 27.23t 26.434 

(cdonrsj 

40.300.1 51,244.0 64,4303 80,378.4 

4,295 3 5,6713 8,136.6 10,055 2 
11 ,1613 14.0563 18,706.7 22.935 2 

26,7673 32,7393 

33,870.7 41.374 4 

41.081.1 50.412.0 

50.807 .S 63,040 9 

1995 

627,866 

285,094 

239,183 

35.249 

10.662 

342.772 

2E0.757 

53.581 

28.433 

1996 

656,445 

292.582 

242,634 

37.723 

12.225 

163.1163 

272.334 

SS.Gal 
31,921 

1997 

670,634 

294,115 

246.0fi6 

38.704 
9.345 

376.519 

285.703 
62.172 

28.6-e4 

1998 

700,181 

302.448 
253,683 

<10.118 

8,647 

397,733 

~468 

60.963 

28.302 

92,.875.8 103,998,9 122.383.0 150,205.0 

11,9843 12,159 2 16,032.6 19,040.0 

26,785 6 27,588 9 36.0fi6.9 41,607.0 

38,1033 41 .323 4 49,991.5 58,9450 

48.806 5 52.863 8 63,161.0 75.7790 

60,1877 65.385 6 78.82S6 94 1480 

74,5589 81,018.6 96.662.1 118.0780 

16,<195 6 19.961.9 

20,8156 23,960 3 

25.5490 284033 

31,559.8 34 295 2 

39.707 2 42.846 7 

so. m 1 sl.SJO 1 

63.5440 78.&H 6 92.516 3 100,5698 120.409.7 1«8,5840 

81.6147 98.600.6 116,mo 129,948.1 153.757.8 190.5150 

68,1826 69,7541 111,135.8 134,116 2 153,8557 179,4006 208,251.9 2611 19 0 

1~ 1931 136,2794 212,270.0 269,423 7 299,8370 348,3788 ao4.761.0 497,1340 

1.1 

39 

1.9 

130 

193 

27 2 
37 o 
495 

66.4 

1000 

10 

37 

64 

10.0 
14 2 

219 

J03 
403 

~53 

1000 

(por 100 000 l\al:o'us: 
1,212 

316 

835 

61 

38,471 

9,84) 

26,740 

1.886 

1,265 

2S7 

940 

68 

40..366 

8.206 

19.987 

2173 

(por 100000~ 

13 

4.2 

8.6 

115 
19.9 

27.8 

377 
505 

677 

1000 

1,231 

226 

963 

42 

40,235 

7.398 
31.469 

1.368 

13 

41 

8 1 

133 

195 

27.5 

37 2 
.195 

66.1 

1000 

1,271 

148 

988 

34 

42,538 

8.301 

33,081 

',156 

13 
42 
8.3 

136 

201 

28 2 
382 

509 

67 S 

1000 

1,159 

295 

833 
31 

39,671 

10.102 

28.519 

lOSO 

11 

39 

7.8 
12.9 

192 

270 

367 

492 

665 

1000 

1,155 

314 

804 

37 

40,A27 

10.987 

28.129 
1311 

13 

43 

83 

13.5 

19.9 

27.8 

37 7 

501 

67.3 

1000 

1,185 

307 

835 

42.378 

10.981 

29.845 

I.St.G 

IJ 
4 1 

80 

110 
193 

272 
37 1 

498 

671 

1000 

Tasa dt deitos dobos Contlé11a vidi ( ' ) 

MJyendo agre516n 53 

112 

52 

115 

51 57 59 56 

155 

61 

m 
61 

184 

63 
194 

58 

195 ~agresm 119 138 1'8 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(por 1 00 000 habitantes) 

Tasa dt homlddlos dolosos 4.1 3.9 4.6 43 5.1 4.9 5.4 SA 5.4 5.5 

{por 100 000 habitantes) 

Tasa dt delitos sexuales 45.2 53.0 52.6 52.4 57.6 57.7 62.4 59.1 66.5 74.6 

Permisos de portación 

de annas de fuego (•) 5,980 5,609 7,460 8,478 8,702 9,914 13,711 10,084 8.456 8,489 

f'@nooal de segwidad privada 1,200 3,060 3,420 5,141 4,423 





E S T A D O D E L A N A C 1 O N 317 

Es 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Producto lntemo BMo 

(mibles de mklnes) 

Nomlnal (') 349.742.8 425,910.7 522.8479 690,158.3 906.439.7 1,069,399 7 1,305.795.7 1,620,432.9 1,904.,566 4 2,260.479.1 2,695,543.7 

(mllones) 

Dólares(') 4,608 S 5.220.8 5.678.8 5.652.4 6.7514 7.~77 8,317.2 9,029 2 9,015.1 9.718.3 10.480 3 

(USS) 

Per cápna 1.6164 1,786.5 1,897.7 1,844.6 2,1537 2.3434 2.540.1 2.7004 2,64a.2 2.7868 2,943.5 

(millones de colones de 1966) 

Real por ra111a de actMdad (') 11,189.6 11,823.6 12.243.7 12.521.1 13,489.0 14,344.6 14,987.0 15,342.7 15.2573 15,825.2 16,803.8 

Agrlaitlla. cal<\ Sllv. 2,147.8 2.307 6 2,365 2 2.513.1 2.614.3 2,671.0 2,7564 2,865.4 2.853.9 2,851.4 3,001.6 

lndus/Jias y~ mif'lds y canll.'fas 2,478.4 2.562.7 2,629 3 2.6845 2,961.0 3,1~.5 3,260.8 3,378.2 3,239.7 3,404.9 3,6~.1 

El«t. gas. y~ 339.8 3568 380.0 3971 421.1 44.<18 <~n.s 4918 ~3.1 531.8 5829 

(Dt~Stl'!Ja)M 4581 514.9 5032 4655 477.6 556.4 590.9 542.0 516.9 m.1 6151 

C~100 maror y menor 1,8629 1,961.6 2.056.7 2,061.0 2.318.6 2,492.5 2,617.1 2,660.8 2,594.3 2.698.9 2.842.2 

Transp, a;,. comurrcac. 9086 9940 UJ606 1,091.4 1.2445 1,3n.7 1,4818 1,S12.8 1,642.6 1.7SJ.S 1,9359 

Estali fmnoeras 7281 792.9 858 7 869.0 9628 1.082.2 1,157.9 1,140.6 1,175.9 1,2419 1,321.4 

Bknes muebles 76~8 787 2 804 3 8200 8358 854.2 874.7 890.0 904.7 917.A 932.7 

GOOoemo gMttal 1,0231 1.0436 1.0593 1.0699 1,080.6 1,102.2 1,1298 1,1535 1,16S.O 1.176.7 1,1908 

Otros seMCJ!lS ~fej 477.0 ~23 526.4 5496 572.7 607.1 6374 6476 6612 693.0 7311 

(ITIIllones de CDiones comentes) 

Formación bruta de capital lijo 66,210.9 87,2.23.9 117,070.7 136,098.2 188,318.1 248,535.4 258,939.9 309,782.7 335,995.7 434,586.3 598,602.0 

Empresas privadas 51,786.6 67,9780 92,409 3 106,811.3 150,837 6 196,163.5 195,473.1 227,022.5 239,598.7 318,959.8 450,488.4 

Empresas pótKas 14,4243 19.24159 24.661 4 29,2869 37.4805 52.371.9 63.4668 82,760.2 96,397.0 115,626) 148,1136 

Gobierno genefal 5.3513 7,622.9 7,9014 11,714 2 13,575.7 18,545.2 

Resto sector pijbiKo 9.073.0 11,623.0 16,7600 17,572.7 23,904.8 33,826 7 

(millones de colones comentes) 

Variación de existenóas 19,358.2 26,008.7 25.672.1 37,413.1 76,103.2 72,674.6 94,750.8 71,732.0 151,606.5 146,2.47.0 170,975.0 
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----~-----------------------------------------------------

Fonnación bruta de capital 

Por rama de ac:tlvidad 
~(3l4si'l 

lndusrrias y exp/ot«í(Jn minas y Cill'ltl!faS 

EIKr. ga;. y dgiJI 

Consmxricin 
Comerdo m~ y menor 
Tran>p. alm. axnvnlcx 

EslDli. fnanoeros 
s~ rnmuebles 

GobleiTIO generaJ 

Otros 5t'M005 ~ 

Ahorro nacional neto (•) 

Capaddad instalada para la produai6n 

de energla eléctrka 

Generación de energla eléctrica 

Toca! 
PINada 

Producdón total de energla 

l.elia 
Eloolólad 
Ga.dna 

Dtescl 

Fueloil 

Otros 

Ingreso de divisas por 

concepto de turismo 

Número de turistas que ingresaron 

VIsitantes al Sistema de Parques Nac. 

Naoonales 

Extran¡eros 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(lrdones de <dones arnen:es) 

85,569.1 99,124.2 129,231.8 173,511.3 268,416.5 326,625.2 360,141.7 389,359.9 497.424.3 

7,642.4 11,384 7 

26,728.8 36,617.6 

6,224 6 6,111 .7 

1,975.4 3,155.1 

7,908.1 12,085.8 

12.225.1 14,477.5 

3.222.3 4.577 2 

5,989.8 7.567 9 

2.554.3 3,1 46.7 

11,098 4 14,108.4 

15.~.5 

42.206 1 

10.321.0 

4,471J 

16.224.1 

22,419.5 

6,069 7 

7,7330 

4.4066 

135109 

17,517.7 29,4818 

53,554.5 91,549.9 

13,034 S 17,045.2 

6,455 1 8,749.6 

18.747.9 37,264.0 

26,198 4 38.578.9 

3. 70S 8 4,972.3 

12.149.6 14,064 1 

5.044 4 7.0534 

17,1033 19.6574 

(millones de colones corrientes) 

33,752.8 32.768.7 37,516 1 42.041.7 

91,281 7 39,482.7 53,250 o 50,863 1 

25,404.1 39,425.6 38.427 7 38,005.4 

12.251.9 10,256.0 10,694.4 12,17l 4 

52.8412 119,598.4 98,699.3 185,854 6 

52,1812 53,083.9 71,674.8 76,993 4 

5.966 o 5. 725 6 6.335 4 8.338 2 
18,877.4 21,384 6 26,622.0 36.485 6 

9.333.7 10,0717 14.016 o 11.451 7 

24 no 2 28.344 s 32.124 2 35119 3 

53,883.2 64,627.9 82.085.4 140,999.3 189,007.9 204,440.4 275,538.5 320,943.8 405,990.2 506,853.6 559,581.8 

123.1 

868 

35.9 

165 

65 
10.5 

16.0 

IJó 

164.7 

329 

101.2 

866 

35.1 

18.2 

7 1 

lOO 

159 

137 

206.6 

376 

360,222 394,742 

235,512 228,206 

124.710 166,536 

(millones de USSl 

162.4 178.4 246.7 297.7 336.9 426.9 482.5 5515 

3.55 2.27 7.73 4.47 2.38 1.n 

(mW) 

889 1,023 1,043 1,046 1,156 1,165 1,293 1,.370 1,416 

(mWrtl) 

3,546,286 3,809.778 4,146.378 4,388.048 4,748,964 4,843,043 4,896.552 5,591,233 5,789.744 

1,656 

37.7 

19.9 

55 
67 

14 o 
16 2 

275.0 

435 

453,033 

240,036 

212,997 

10.029 17,560 

404 

231 

40 

5.9 

90 

17.6 

330.6 

(miles) 

sos 

36.8 

226 
59 

94 
96 

15 7 

431.1 

611 

496,406 639,753 

222.975 301,644 

273,431 338, 109 

24,747 35.6S9 

20.2 
293 

6.3 

116 

lOS 

211 

577A 

684 

19.6 

288 

72 

10.6 

156 

182 

625.7 

762 

772,025 700,434 

367,683 m 149 

404.342 378.286 

75.887 2!2,402 385.480 578.500 

17.2 

266 

68 

134 

13 2 

128 

659.6 

785 

614,081 

362.341 
151.740 

18.4 

286 

56 
124 

98 

243 

688.6 

781 

658,657 

389.883 
268n4 

719.3 

811 

742,761 

<l52,680 

290,081 

829.4 

942 

810,098 

48S,9SO 

324,148 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1!1!M 1995 1996 1997 1998 

RI!SID ~ trXIIdo 2.156.0 2.1368 2.357.6 2.~.1 3,1261 3,3710 3,911.9 5.007.6 

(mlones de USSI 

lmpor1adones (•) 2,406.6 2.943.5 3.515.1 3,788.4 4,090.0 4,326.6 4,9S2.9 6,056.3 

MatmM ¡nnas 88(1_6 1,066..0 1,151.8 1,2956 1,541.8 1,5658 1,.853 4 3,3234 

Bll!lli!Sde~ 394.4 5553 722.0 620.9 65H 6234 ms 1,192.5 

8ll!lli!S fllll!les (de <XlllSUTIO} 448..6 6573 837.8 905.4 854-l 1,051.5 1,on.3 1,2796 

Cornbusli:lle y lJbncantes 153.1 1633 1743 2033 200 8 239.1 222.0 260.8 

(mlones de USS) 

Saldo cuenta de capitales (•) 10.0 0.0 10.4 o.o 28.2 0.0 0.0 

{mlllcnes de USS} 

Saldo de cuenta corriente (•) -406.7 -679.1 -520.1 -357.9 ·266.7 ·214,8 -460A 

(millones de US1) 

Saldo de cuenta comercial -587.9 -943.9 -934.4 -655.8 -605.6 -626.2 -708.0 

(millones de~ saldo a fn de añal 

Reservl$11l0Mtatias 

intemaclonalesnetas 525.4 635.5 365.5 701.8 840.0 862.0 757.6 986.1 924.7 1,140.4 991.3 

(millones de USS) 

Yariad6n meMIS ITIClfletJrias 

intl!l'l\aCionales del 58N ·228.8 ·152.0 286.1 -432.1 ·193.1 54.8 24.3 ·205.3 75.8 ·119.9 132.8 

(able!. pro:necio del mes de clcien'bre) 

TipO de CIIOOio lnttfbancario, venta 136.0 137.8 151.4 165.0 194.4 219.5 243.8 270.6 

(pcmnta¡e) 

Tasa de devalladón (•) 30.78 1.46 1011 9.00 1&.07 12.93 10.98 11.11 

(rnlones de Olb1es <llll81le5l 
Ingresos lributarlos (•) 48.683.9 59,867.4 70,921.0 96,578.4 133,610.6 154,676.6 194,865.9 239,003.3 292.544.8 359,567.6 459,703.7 

lrnp&os a las in!Jeas y utiMSades 8,23).5 9,507.1 11.820.4 14,545.1 19,015.8 26,942.4 37.977.3 47,164.3 50.6534 62.462.9 84.749.7 

1~ a la propltdad 1,954.5 1,752.1 1,218.0 2.812.5 3,521.5 4,9415 5,388.0 8,5613 7,~.5 12.828.3 17,190.7 

~SObre bienes y seMcios 24,865.8 30,991.0 35,425.1 48,120.2 75,6645 84,768.0 104,693 2 122,268.8 182.478.6 222.477.4 278,456.7 

Se/t1cmo lit ctlriSI.m) 7,4334 9,535.4 11,096.0 11,119.3 22,8403 25,4444 32.029.4 35.189 1 46,5591 68,949.6 92.435.3 

Sobre fas 1-'MJaS 13,037.8 16,772.4 21,326.0 35,081.5 50,816.0 56,497.0 67,762.5 82,857.3 131, 195.7 148,038.6 175,742.3 

O!nls 4,394..6 4,683.2 3,003.1 1,919.4 2.<m2 2.826.6 4,901) 4,222.4 4,723.8 5,489l 1Q,l791 

Impuestos comercio exterior 

y lr.J15ac. r1llm1C. 12.672.8 16.712.3 20.460.7 30.207.6 34,086.4 36,S25.3 45,0046 59.139.8 48.975.0 50.9!11.4 56,477J 

Alas~ 9,394.1 12.624.1 17,948.8 24,389.9 27,616.2 31,387.5 38.027.8 4U837 41,894.2 44,496.9 48,645.9 

Alas~ 3,216.0 3,501.7 2.2257 S.U1 5,6815 4,316.4 5,856.7 8.986.5 5,8613 4,974 4 5,886.0 

Olros 62.7 586.5 286.2 409.6 788.7 8214 1,1201 1,2696 1,219.5 1,520.1 1,945.4 

Oiros Impuestos 9553 904.9 996.8 893.0 1,321A 1,498.3 1,802.9 1,869.1 2.4893 3.307.6 2.285.3 

~ pcr lis1JW adll:anelos 7,500.0 861.7 



19a 1- 19!10 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(milones de Cllbles ~ 

lr9esos liJtliles del Gobierno cnral ¡•¡ 5),416 6),764 74,974 100,87) 142.670 166,065 191,247 25),699 :J02.496 )63,540 444,485 

AdiJanas 19.749 25,518 34,580 47,018 69.9S9 84,196 93,422 118,488 137,196 168,214 211.240 

Rna 7,490 8,793 10,531 12,116 15,910 23,434 29,822 40,8)8 45,756 55.924 n.001 

Venias 7,1.0 8,615 10,911 20,239 25.264 27.509 31,8)8 40,499 67,025 75.~ 78,024 
( CJ'611110 3.758 4,6)7 5.235 s.m 7955 9.072 10.063 13.410S 18.1 19 15.610 28.955 
OUos 15,298 16,201 13.717 15,666 23.582 21,854 26,101 40,470 33,800 37,312 49,265 

(rrilones de CDiclt'II'S <m211e) 

G~stos liJtliles del Gobierno únlral e·> 59,001 n ,850 92,433 124,181 158.717 190,196 276,607 338.274 397,968 445,309 533,921 

Giros 39,895 50,109 55.S40 71,877 91,709 115,085 153,545 191,692 223,722 262,268 323,652 

Intereses 7,463 10,531 15,998 27,371 37,272 37,767 52,413 94,501 112.124 113,211 116,026 

~ 10,475 15,281 18.217 22,189 27,384 34,719 67{i14 47~72 57,294 65.960 89,598 

Comisiones bancllnas 953 1,630 1,719 2.268 2,235 2,285 2,857 4,071 4,673 3,825 4,018 

OUos 215 300 960 476 117 340 118 138 155 46 627 

(miblrs di! a:trots cr:ment!S) 

,..O.uieoto del dtficit del Gobierno c.ntral (") 

Extemonm · 1,405 2.510 1,510 6,301 2.125 ·9,613 -3,138 t6.ns ·25.511 ·24,792 ~.609 

lnl!mors 6,971 11,516 15,949 17,007 13,922 33,744 88.498 101.350 120,983 106,560 39.827 

(rnilcines de ~ <Xlfrienl!o5) 

~ SKtor pimliCD no financiero ·1,098 ·9,455 ·14.056 ·1,114 6,225 6,197 -87,411 ·32.546 -61,169 ·34.953 ·109,200 

lmlones di! a:trots cxrnerAIS) 

Deuda interna IOtill 117,368.6 143,)89.5 179.316.6 221,726.3 298,630.4 372..73U 577,163.9 742.718.3 91 0,444.4 1,135,322.6 1,076,121 A 

(lniloofs di! Cllbles ~ 
Deuda lnterN banific.ld;a 

del GoiL c.nnl (•) 80,.832 10),813 120.105 152.020 180,316 DJ,405 350,540 515,610 647,163 852,331 945;174 

(rnlllanes US~) 

Deuda pübb emma 3,833.9 3,8001 3,172 .• 6 3,266.9 3,288.7 3,158.4 3,255.5 3.258.6 2,858.9 2,640.2 2,867.0 

(IJSS) 

Ftlcápta 1,434 7 1.3891 1,1311 1. 137.9 1,119 7 1,051.2 1.060.1 1,039 1 8927 8276 1.2413 

(l!lllones de US~) 
Senido . .. deuda plbia et1.lrN 502.7 337..8 3$0.5 353.1 509.3 569.3 493.8 581.5 537..8 636.8 429.5 

SeMoo~ pagado 2903 347.4 509 2 536.8 4939 531.7 537..8 6)49 ~ 

(míllanes de CDiones Clln'ientes. a diC. de c.ada año) 

SeMdo dtla deuda del Gobierno Central 

lntMses internos 4,900 8,201 12,650 22,302 25,494 25,297 43,841 78,425 100,698 103,022 

lr1li!leeS eciC'In 4.660 4,340 4,800 ~069 11,718 12,470 8,572 16,076 11,426 10,189 

(rr1lones de <Xlklne; a ~ di! cada lñ:l) 

Emisión montUriiil 2•1.734.0 27,976.6 33,889.2 42,478.2 56,933.7 63,996.6 86.012.9 9Ul0.9 115,765J 146,843.7 165,349.2 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(mHiones de colones· saldos a f111 di: ~~ 

Base ITIOilftMia 39.462.8 42,559.2 43,550.8 71,390.1 100,980.8 119.757.4 158,937.3 160,562..8 184,122.2 221.945.1 242.904.5 

(~de oolonrs,; ~) 

Medio~(') 53,3292 63,057.4 67,~1 87,496 0 91,9169 107,559.7 126,1ill.S 138,038.3 1511,238.1 201,165.5 255.884.8 

Cotfldtntt de liquidf.z (' ) 015 0.15 0.13 013 010 010 0.10 009 0.08 0.09 0.09 

(""'loo@s ~ colooes: m a ~) 

Uquidtz totll ( •) 172.713.1 213,812.0 258,787.1 348,129.1 450,466 9 474,769.0 580,435.8 6U.197A 804,156.1 949,792.2 1.231,956..1 

1m. ones dP ~ a ÓIOI'ITCllf df .da arol 
Depósitos en cuentl corriente ( ') 35,280.3 41,135.1 40,297.8 52,829.3 70,548.9 72,597.0 92.135.8 16,743.6 104.932 7 174,873.3 192,143.5 

(milonps df cob'1es: satXIs a In de mes) 

Dfpósitos de bancos 

cornercialts en BCCR (' ) 38,619.9 45,275.1 66,527.4 79.367.0 116.724.2 156,865.9 156.152.5 237.371 9 332.510.5 )05,612.0 n .s55.o 

· kn!sde~a ..,.,... ......;., 

Efectivo en poder del público 27,506.3 34,666.8 46,768.2 53,696.3 73,068.2 80,667.9 91,743 2 106,814.9 124,166.6 

(m ~de t'OionPi COO!erl!• J 
Cr~to lnttmO neto totll del SBN 119,894.8 130,531.3 165,484.2 177,113.3 254,258.7 317,423.4 385,573.9 428,4468 652,308.9 841,592.2 1,129,990.8 

f'lb.-:n ')71148 ~4'H3 76.4371 80.1495 83.1bl9 <>9.4149 118.8"'03 lll.S04 1 11"'16 397.1111 459.6830 

Puvado 62,780.0 72.038 o 89.047.0 96.9618 171,094 8 218,008.') 166,703.6 29S.9427 351.4193 444,(81 o 670.307 8 

(rnlllcns de calones CO'!ientes) 

Nuevas colocilcioMs aa.muladas en fl 

sectot priVado no fmanóero ( ' ) 51,8559 71,234.2 81,947.0 117,93U 203,827.0 268,636.6 316,827.2 314,984 1 481,853.9 564.027.3 658,3'4.4 
inru>llla 21.714.4 32 8094 !7.8064 51,79S 6 67.31S 1 67,155.2 71.6060 74.325 S 8S.S74 S 101,8823 98,1018 
A<¡ia*lra 11.9418 14 5904 14420.4 19.9809 31098,7 32 ao4.8 33.035.5 26.7160 3S.091 S 49,4249 )1,351 3 

llllllCndJ y tl.lm!nJCCIÓO 1,926J 3,6018 3.5875 2.750.9 6,CJO'j 1 10,1169 13,8433 12,73!>J 18,7S6.3 4),498.8 116,S26.8 

01~ 15.200 4 10,132 6 16,132.7 43.407 5 98 5081 1!>11 9'.>9 7 198,342.4 201 70/ j 342.-110.6 367.211 3 3Cl1.3646 

(m•llones dP CDiones c:oolefl~ 
Prtsl3rno511 seaor privado no financiero 100.055 112,l02 164.951 224,436 271,102 299,229 347,935 40,666 670,749 

k tdustrial 31,348 31178 38.766 42.209 49,342 57,00 S-1 13 6b461 98,925 

~ 21.1"3 18.~·41 24 733 30.054 45,CK)A 47313 3S.SS2 38.496 54174 

~y«ll1'>UUXOOO 8.606 7,427 9,755 ·~814 16,897 19.116 15.507 &¡(i)O 117,163 

Oucs 38.358 541S6 91,704 139.3)9 160.399 175,726 131,163 276.659 .:00.487 

{.oorcenta¡e .na!, a dieiefme ck c.xJa llio) 

Thsas de lntn (') 
~tO!tmcolotli'Sa 1 mes 
8Min:ts &r.dle 130 175 283 265 180 200 185 240 16.5 175 

8dnros ¡JfivjdQs 206 25.0 25.5 302 22.3 204 

()eopol.:os en CDiones a 3 m!5l'S 

8.inals ts!J:Jlos 222 190 31 ~ 195 192 21.5 21.0 2-H 17.D 153 w.s 
B.rlca$ ¡xivildo5 35.9 311 223 304 29.9 304 750 19.6 250 

~tos en CDiones a 6 r::~ 

Banros I'S/JtJ!e 225 23.4 32.0 295 195 220 no 260 180 164 ]~0 

~¡"f1'oa.xl! 298 299 370 35 5 239 lij4 3!S 321 265 20.6 26 1 



Tasas de intlris Kliva por sec1af 

AgWttra 

~esuuits 

B.nm ¡rivldos 

G.lnaderia 

&!ncas eswlts 

8McDs .rxiv«Jos 
~ 

/1.m)S tStat.Jies 

~{litt;r¡b 

'hilerda 

&ln<os estatJN>s 

/1.m)S f"t'ldJJ 
Otras aaMdad!s 

/1.m)S t'.5l.iJt.Je 

&ocas fXMK}os 

Tasas basicas (') 

India de precios al consumidor 

Costo de la aNSta basiG'l alimfntaria 

Precio promedio combustibles 
<il!d"~Vreq 

Gasolina~ 

le( .fue! 
!)M 

Precío 3 minutos llamada a EEUU 

Precio Pfomedio del impulso 

en exceso, llamadas locales 

lrMnión I01al en 1+0 por sec10f ( ') 

Goblerro central 
tnst~woones di'SCPntiaiaadas 

Seaor~.w 

1988 

30.5 

36.3 

1ao 
363 

31.5 

36.8 

26.0 

378 

315 

383 

23.5 

32.2 

25.3 

2.3 

276 

19 9 

20.5 

4.8 

1.7 

41 .9 

8.9 

1989 

lOS 

360 

28.0 
36.0 

30.5 

36.0 

27 5 

36 0 

32 4 

36.0 

23.5 

37.5 

10.0 

3.3 

276 

276 

205 
21 o 

2.0 

12.7 

8.7 

1990 

39 0 

439 

39.0 

439 

400 

439 

38.6 

444 

41.5 

44.8 

34.0 

44.6 

27.3 

l9 

349 

361 

258 

265 

2.3 

41 .4 

9.7 

40 

1991 

«J S 

42.0 

<40.5 
42.0 

ta.O 

43.7 

39.7 

42.0 

41 5 

43.7 

30.5 

57.5 

(porcer¡l.¡¡e) 

25.3 

5.7 

49.7 

52.3 

l6.8 

39.0 

(IJSS) 

6.9 

(colones) 

2.6 

1992 

302 

300 

302 
30.0 

302 
32.0 

26.7 

30.0 

302 
32.0 

19.0 

70.0 

170 

7.4 

48.4 

532 

39 5 

398 

6.9 

2.7 

(11"' 10M de dol.nsl 
58.0 82.8 

11.5 24 o 
18.7 24 7 

4.cl 68 

1993 

355 
395 

35.5 

39.5 

35.5 

405 

315 

395 

370 

~2 o 

25.0 

76.8 

9.0 

9.0 

493 

547 

407 
411 

6.9 

3.2 

107.0 

224 
46.8 

86 

1994 

340 
42.0 

340 
42.0 

340 
410 

30.7 

420 

37.0 

480 

27.7 

87.2 

199 

10.3 

47 S 

526 

392 

395 

6.9 

3.2 

102.2 

14 S 

4} 5 

113 

1995 

35.0 

49.0 

37.0 

49.0 

30.0 

49.0 

39.5 
52.0 

28.5 

107.4 

22.6 

1996 

26.5 
42.0 

265 

42.0 

26.5 

42 0 

24.0 

42.0 

31.0 

42.0 

24.6 

126.2 

13.9 

1997 

230 

30.0 

23.0 
30.0 

230 

31.0 

21.2 

30.0 

310 

35.0 

18.5 

142.9 

112 

26,764 30628 35,341 

13.2 

598 

65.7 

48.3 

'8.6 

6.9 

3.2 

114.9 

153 

42.0 

13.1 

14.2 

6.9 

3.2 

108.1 

174 

40 4 

188 

17.7 

1046 

109.9 

E64 

740 

6.9 

3.2 

1998 

26.0 
340 

26.0 

340 

260 

340 

25 o 
34 0 

180 

348 

245 

159.6 

12.3 

17.3 

100.1 

1052 

61 4 

717 

6.9 

3.2 



1911 1919 

25 

231 40 

1990 

144 

0.4 

8.0 

1991 

14.6 

0 4 

84 

1992 

15.6 

17 

10.0 

1993 

161 

2J 

106 

1994 

15.0 

31 

15 7 

1995 

147 

3.8 

16.0 

1996 

107 

48 

160 

1997 1998 
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Estadísticas amb1 nta e 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(hectáreas) 

973,174 973,174 990,374 1 ,~414 1,094,.414 1.094,414 1,094,414 1,591,809 1.602.420 1,266,395 1,306,251 

(heaareas) 

8.273.1 11,517.7 14,205.0 17,296.6 15,755.9 17,725.8 28.068.8 60,922.9 27,900 

(m•les de hec1áteasl 
Tasa promedio aooal de delcrts1aoón 27 24 22 18 17 13 8 

~) 

Alfa IOL1I de bosque ClllaOO 1,556.275 1.786.695 5.107,500 

Atea total de bosque secundariO 356,510 388,341 350,000 370,000 400.000 

(toneladas rM!ricas) 

Ajadón de carbono estimada 

para el irN incentiv.lda por el Estado 48,844.8 65,262.3 84.036.4 95,755.6 92.467.4 97,558.6 88,743.] 157,620.2 

VIsitantes al Sistema de Parques Nac. 360.222 394,742 453,033 496,406 639,753 772.025 700,434 614,081 658,657 742,761 810,098 

Naoonales B5,512 228,206 240.036 222.975 301,644 367,683 322.148 362.341 389.883 452.680 485.950 

~ 124.710 166,536 212.997 273,431 338.109 404.342 378,286 251.740 268,774 290,081 324,148 

(miles de kbpmos y luos) 

lmponadón total de agroqulmlcos 274,039.8 295,870.6 384,729.6 437,411.5 509,312.1 543,348.5 

Plaguiddas 6,438 S 10,291.5 13,n0.4 10,139.8 32.392.1 60,8861 

~tes 267,2711 285,0796 298,467.6 235,908.6 364,175.5 458,1495 

Ol1os 330.2 499.5 72.491.6 191,363.1 112,744.5 24,3129 

(toneladas ménbs) 

Pattkulas en suspensión 

provenientes de veHollos 670 685 1,173 1,210 1,587 1,591 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Estadón Aeropuerto .luln Santlnwfa 

~~ 
'T4mptman 

Msla el! Y!r.W1D (mes el! marzo) 239 229 24.0 24.5 24.5 2l6 241 24.0 22.8 256 

Mecia dt IIMemo (mes el! <XIlinl 22.4 22.6 233 23.5 22..6 22.5 235 22..9 22.9 22.6 
(holas y óécimos) 

Brillo so&. 

Promedio anual 66 7 68 6.7 6.6 7.1 6.2 
(KIMI) 

VlfOIO 

Veloodad medla 174 17.9 18.3 17.3 15.8 12.9 14.0 12.0 119 22 2 

(nm) 

Predpitación 

Promedoo arual 2,2133 2,0610 1,941 7 1,6236 1,950.7 2,0683 1.527 7 2.638.<1 2.295 3 2,3017 

(pcmntaje) 

Humedad relativa 

ProrneOO anual 76 73 74 73 81 

(tmeladas ~por da) 

Ingreso promedio diario 

de basln a Rlo Azul 676 732 763 776 831 890 962 934 910 947 1,041 

(9'amo5 por óia) 

Procb:ci6n per dpita diaria 

de basura llevada a Rlo Azul (•¡ 784 827 826 839 864 882 944 944 865 874 311 

(kW/h) 

Consumo de enttgll e-lk1rica per cipóta 25.6 25.7 25.9 25.8 26.6 23.4 25.0 25.0 26.3 

(porcentaje) 

Conswno de diese! como~ 

del COOSOOlO de hlclrocartuos (•) 46.7 45.0 44.2 44.5 43.6 41.7 40.5 393 

OM'Ih) 

Consumo promedio anual de eleariddad por abonado 

Seaor~ 2,709 4 2,6411 2,646.0 2,594.3 2 5350 2,6140 2.671.0 2,623.0 2,618.0 2,597.0 2.6660 

Seaor llldu5uial 111,1690 114,368.4 110,5990 107,251.0 113.2230 115.7150 121,492.0 121,096.0 1148050 120,431.0 131,299 0 

(por<811aJe) 

Poblad6n amiena por e1 servicio elédrico 90.0 91.2 92.4 92.5 92.7 92.8 92.9 93.3 93.2 

(TJ) 

Consumo de energá sector tnnsportes 22.664 24,524 23,670 24.504 28,469 33,181 38,362 40,367 40,389 41 ,607 45,768 

(torl!ladas né'J.:a11 

Capua total seg(lllltoral 

Paci'lal 13,802 13,S49 12,436 13.310 13,609 17,449 21,146 

Adánnco 433 261 199 268 422 401 



Fuentes y notas tecn1cas 

En esta secctón se presenta la hsta de \'ana
bies que conforman el Compendto Esta
disuco y que han sido producto de la ex

penencta acumulada de vanos años en la 
búsqueda de mformaClón penmente, oponunJ. 
confiable. vera.: y actualizada sobre la cual sus
temar procesos de estudio, análisis y scgumlten
to del desempel'to nacional en Jc~rrollo huma
no sostemble 

Al1gunl que en el Compendto Estadlsuco bs 
variables están agrupadas en tres grandes áreas }', 
dentro de ellas, mJnuencn su prcsemactón orde
nada alfabeucamente, mdtcando la fuente de la 
cual prO\'Iene o fue cxtratda la mformactón ast 
como algunas observaciOnes relacionadas con la 
cobenura. defimc1ón de la vanable y metodolo
g¡a empleada en su cálculo De un total de 25 
fuentes, se obtuvo mformactón (mayoman.t 
men1c oficml), sobre 174 vannbles, 88 clc lJs 
cuales corresponden al área c;O(Ial 68 al .ucn 
econónuca y 18 al arca ambtemal 

Cn la etapa de actuahzam'ln de las \'anables 
para el ai'lo 1998, ~ han prescmado alguna'> dt
ficultades como la c.hsconllnUidau en la gentra
Ctón o acopto de la mformaaón fu::.tón o camhto 
de funciones de los departamentos o sc~.:ctoncs 
encargadas de la generación de los datos e inc.:lu
stvc cambtos en personal clave de las mstllUU(l
nes proveedoras de mformac10n. lo cual conlleva 
la perdtda de memona mslllUCional 

Hab1da cuenta clc lo antenor, en algunos ca
sos se ha rccurndo a fuentes de mfom1adon 
complementana o a cálculos proptos para eso
mar el dato de mteres. tal es el caso de "gasto so
aal" y gasto soctal real per cap na En el peor de 
los casos se debto :.uspender la gt•ncractón de tn· 

fom1aoón para algunas vanabk-. como es el ca
so de ·monahdad por acctdentes de transno , 
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"dtplomas otorgado:. por las umvers1dades pnva
das segun grado académtco , formaoón bruta 
de capttal fijo del Gobtemo General )' resto del 
<.eclor pubhco "formaCión bruta de cap11al por 
rama de acuvtdad . pamculas en suspcru.tón 
provemcmes de vehtculos" y "tasa promedto 
anual de deforestación", entre otras. 

Conviene destacar que en el arca economtca 
se han c.ambtado totalmente algunas sene5 debt
do a la mcorporacton de la mcwdologta del V 
Manual de Balanza de Pagos, sugenda por el 
FMI, la cual es una guia para la comptlactón }'re
gtstro de las c!>tadiSucas. Dentro de los cambtos 
1mportantes de esta nueva m~:todologia con res
pecto al IV Manual están lt1 rcclasd1cactón de al
gunas panidas }'la mcorporactón de otra" como 
valores brutos de los b1enes para transformacwn 
y \alor neto de lo::. btenes reparados. ast c.omo 
mJyores detalles sobre una c;ene de serviCIOS co
mo los c.lc construcción, finanCieros. mformauca 
> los de mformac.tón Adem.tc; c;c mcluye en la 
metodología de calculo los fletes de med1os de 
transpone no tnpulados. el \ .tlor de la tran .. for
mación de btenc:. peneneocntcs a otras cumo
ml:lS asl como un grupo de comrapan1das de ac
ll\'05} paS!•os relaoonadas con revalon:acu)n } 
dewalori;:actón del oro monctano. derechos ~
peoales de gtro y otros. 

Las variables que se ven afectadas por esta 
metodología son "producuon para el mercado 
locar, saldo en la cuenta de c.·apHales , ·saldo en 
1.1 cucma comente" )' "saldo en la cuenta comer
oar [n el CompendiO EstadiSliCO de este mfor
me esos mchcadores, altgual que otras vanablcs. 
se presentan con un astert!)(;O \ ). med1antt: el 
cu::~l se sugiere consultar las lucmes y no1 a~ téc
mcas para conocer algun aspeClo que c;e conside
ra tmponamc para la correcta mterpretac1ón de 
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los datos. Esta mfonnactón tambtén pued~ ser 
consultada en la pl1gma www.estadonaoon orcr 

En la actuahdad la base de datos del Proyec
to Estado de la Nación reúne mfomtactón para el 
pertodo 1985- 1998, agrupada en tres grandes 
areas soctal, ~conóm1ca y ambtental. clasificadas 
segun el tema y las vanables que conuenen. Se 
cuenta con infonnactón desagregada por sexo, 
algunas de esas variables se presentan en el Com
pendio Estadlsllco 

En fom1a paralela a esta tarea se han vemdo 
realizando 1mponames esfuerzos en la busqueda 
de mfonnacaón desagregada por camones; en es
tos momentos se encuentra en su etapa mtctal un 
proceso de recop1lactón de datos sobre pobla
don, segundad soc~al , educae~on. numcton. pre
supuestos mumc1pales, tasas de monahdad y al
gunos datos sobre las ull1mas dos elecciones 
presJdenc1ales. entre mra mformactón. 
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Fuentes y notas técnicas 

J:ct dao¡;ticas sociales 

Abortos 

Aprestamiento de nUlos de primer grado 

Aru de construcción 

Astg~~rados directos 1ctlvos en rtgimen de 
inv1lldez, vejet y muerte (IVM) 

Astgurados directos en seguro 
de enfermecl.d y maternidld 

Asegurados directos activos 
tn S«gUtO de enfermedld y nw~temidad 

Bonos de vivienda familiar otorgados 

Cwreas practicadas en hospitales de la CCSS 

CotMnura de YKUnac:IOn en nUlos 

Consultas totales del seguro 
de enfermedad y maternidad 

Costo por consulta del seguro de enfermecl.d 
y maternidad 

Cursos lmp;vtidos por el INA 

Densidad de población 

Denuncias de delitos contra la propiedad 

CCSS. Dirección Actuartal y de Plamfttación Económica. 
Otpartlmento de h~snca 

Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación. 
División de Planeamiento. Departamento de Estadistica 

CCC. Cámara Costarricense de la Constru<dón. 
~ID de Estadislicl 

CCSS. Dirección Actuaria! y de Planífica<ión Econórru<a 
~to de Estidlstica 

CCSS. Dlrecclón Actuaría! y de Planificación Económica. 
Otpartlmento de Estadish<a 

CCSS. Dorecoón Actuaroal y de Pllnífocación Económlu. 
Otpanamento de Emdisbca 

1997: MIDE PLAN. P<tnorama Nacional 
1998 BANHVl Departamento de 
Comunocacoones 

CCSS. Olmo6n Actuaria! y Planificación Económla. 
l)epartMnento de Estadlsh<• 

Monosttfoo de Salud lnfatme an~ 
1998 MIIWStmO de Sollud. Unidad de 
Vogol~ de la Salud 

CCSS. O.recoón Actuanal y Planoflcaoón 
Económica. Departamento de EstadlstKa 

ccss. Dirección Actuanal y de Planificación EconomiU 
OeplrtiTReniO de Esl.ldlstica 

!NA. Otrecaón de Planifocaaón y E valuloón. 
~to de Planes y Estldosh<IS 

Elaboración propia con datos de población total 
de l.l Encuesta de Hogam. Módulo de Empleo 

OIJ Organismo de lnverngaoón Judic~al Dthtcos 1.1 y 2 
causas ptNies entrildas en !ti ofi<on.as judooales 
Dtltto 1.2 dtnunoas ~ en !ti do ~frentes ofionils del OU 

Se calcula como la ra¡ón de la matricula prepaoatona del a~o o 1 
entre la diferencia de l.l l!llltlicula de pnmer grado y de repiten tes 
en prome~ !Jiado del at\o 1 

Otorgados por del Sosttma f~Nncitro Nacoonal para la VMenda 

Sect01 ecor.ómlco no rncl.,. ~ p.&cos. l'an.opan¡es una 
persona pllfde habe< Pf'IJOpoldo en m.\s de 111 CIW50 durante ti 
a~o lcos datos de 1992 1996 oncluyen partJ(ipantes en talltres 
pubii(CIS 

Para el cakulo se utilizaron 51.100 km· de territorio nacronal 

Los dtlnos upo 1 1 oncluyen ad-rumsuiOOn fraudulenta. 
itptopoaoón ••f9Wr o tndfbld¡, tsafi, 15tdlonatO. ~toniOII. 
fraudr ~ lriuóe en la erv~ de~ usurpaoon de 
aquas y de lugates púbhcos. y sus respectovas tentatovas 
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Desgranamiento por nivel 

Olas cama en ho1pial6 de la CCSS 
en ~eguro de enfermedad y matemid.ld 

Dtu padente, hospitales de la CCSS 
en seguro enfermedad y maternidad 

Diplomas otorgados por las instituciones 
de educación superior 

Enfermedades de transmiseon sexual 

Esperanza de vida al nacer 

Fuerza de trabajo 

Gastos por Incapacidades de la CCSS 

Gasto publico real en salud 

Gano sodal 

Gasto social real per <oipita 

Hogares segun nrwlts de pobrtu 

lndice de Desarrollo Humano 

lndlce de desarrollo 1elativo al género 

lnd1ce de potendaclón de g~nero 

lndiCe de precios de la construcCión 

lndice de s.llano mlnimo nom1nal promedio 

lndlce de salario mlnimo real 

lndrce de salario mln1mo real promedro 

Ingreso por contribuciones 
alr~tmen de invahdu, nju y muene 

---------------------------------------------------------------------

CCSS 01rewón Actuaria~ y de l'lélllfiCdttón Económ1ca. 
Departamento de Estad/soca 

CCSS O.recoon Aauariil y de Plélllf<ie:IOn Economoa 
~to de Estadíst<a 
LNS. DileCCión Actuana1 

CCSS. O.rtcCIOil Actuanal y de PlanfJC.KJOn EconómKa 
Departamento de Estadistica 

Morfi a. X y Salas. l 1995 RecoprlactOn 
y procesamiento de los diplomas otorgados por las 
ummsodades prr~ 1983 ·1995 O !lona de 
Pl.ant~ tMtOn dt '-l Elixaoon Supenor CONARE 
A partu de t996; OPES, CONARE 

Mml\lfno de Salud Informe anua 

SIECA Secret.lrla 1'\>llllanente del Tratado Gent<al 
dt IntegraciÓn Económica Ctntroamtf<ana 

INEC Encutru de Hogares de Propósllos MúltopiM, 
Tabulados 

CCSS D11ecclón Actuaria! y Planificación EconómiCa 
Departamento de Estadistka 

CCSS D11ecC1on Actuaria! y P1amfkact6n Económica 
Depanamento dt EstadrstJca 

[1 l•PO 1 2 rncluye huno, huno ~ ganado. robo con fuerra en 1.11 
cosa1. robo , huno de mecloes Of transpone 1000 con mlencra 
soore la~ cosas. se<uf\l!O f.rtorwo uwrpaoón ,y M tHPftt .as 
tentatM.S Elt'IJO 2 comprend• deht~ de d4flo 
los di:;:<S ele 1995 ~ llftt.r.un.lr~ 
A p.¡r. r ele 1995 sr modll.co la Sfflf tn ~ t:>ta!1dad OtO«~ a :¡ut 

!>f cambtó 'a luen:e 

ur~~.e~~ P~"·•ada\ ., la ca'f901• ·c~'t1· '10 

se ~Pft·l<a nrla corrt<a "'el grado academoco 

Equoval~ a la poblacoón económtCI"'t,te acv.a 
Ed.ld la~ 10 a 29 ~ COIItwc:>.:le i 'SS6 las de 10 a 14 y 
2S a 29 .nos C()l':'esponcltn a !eH~~ '987 a 199ó 
~ama de actMdad lila uqlf~rd.J del • 1" aplrca a !eH ao'eos 198S y 
1986. a la ce<ecr.; de ·r ap~.u de 1987 a t996 

1980 1994 MLDEPLAN. Tendel1coas socoodemogtafica5. econom<as y ¡ml¡oentol~ 
A p¡lltll de 1995 MIOEPLAN Area de An.llrsls del DesallOilo 
1998 Satoma. P. 1999 

1980 1994 MIOEPLAN. Tendencias soclodemograt1ca~ econ6m1cas y ambienraiM. 
A partir de 1995 MIDE PlAN Area de ~hs~ del Desarrollo 
1998 EsM1acoon propia con datos de Sauma. P 1999 

INEC Encuesta de Hogares de l'lopósltos Mu,~~p~es. Tabulados 

PNUO Informe ~desarrollo humlno 

PNUO. Informe sobre desarrollo hur11ano 

PNUO Informe sobre desarrollo hum.Jno 

INEC ()epattamfnto de lndKn y Esadlslltas 

BCCR O.V1S1on Económica 

BCCR Oovisión EconomtCa 

BCCR Oiv\slón Econcmoca 

CCSS Ot!tcClÓII Actuarial y de Planoftcacron Economica. 
Otp.rtamento de Estac1tst<1 

~ ccn ~ Ófda'~ 1~ a;;n't en~~ 
W10 

Pton ~oC anual. A par..r de agosto de 19'14 en ti ca·cvlo dflondl(t 
se ond~ PI 2% del s.1lano escol.ll, QIJe H rt1en.i1D porta t'!lllfUi 
y pagado fl\ forma act."'ui.ada y ddtttda e~ tn~10 ~· cad.! ~:lo. 
!>f<Jun el d('(.reto 23495· MISS de la Gaceta N 138 del 10 de ¡uloO 
de 199~ 
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lngrtsos hospitalarios de la CCSS CCSS 01rtcdónACiuañal v Planrflcación Económica 
Departarntnto de Estadlslica 

Ingreso promedio mensual en ocupadón principal 1NEC Encu~sta de Hogares de Propósitos Muhiples 

ln9reso promedio mensual del hogar INEC. En<uesta de Hogares de Propósrtos Muitrples 

lll!Jreso total del ho9ar INEC En<Ui!Stcl de Hogclres de Propósrtos Mulllples 

lntoxla<lone por plaguJdd.u 

Matricula preparatoria 

Matricula primer grado 

Matricula 1 ciclo 

Matricula 11 ddo 

Matricula 111 ciclo 

Matricula ~ucación diversificada 

Matricula inicial segun dependen<ia 

M~kamentos dMpach¡ldos 
en larmati.u de la CCSS 

Mortalidad por accidentes de tránsito 

Monto de pensión promedio en CCSS 

Nacimientos en madres adolescentes 

Nacimientos totales 

NOm- de permisos rtgrstrados (~if. y viviend ) 

Numero promedio de camas de hospital en SEM 

Ordenes de incapacidad ~gun regimen 
de enfermedad y maternidad 

Partos atendidos en maternidades de la CCSS 

Pensionados en regimen de Invalidez. 
velez y muerte (IVM) 

Pensionados en régimen no contributivo 

Ptillllsos dt portación de armas de fuego 

Personal de segu11dad privada 

PIB rtal del sector construcción 

Pobhtdón de 12 años y mas 
segun nrvel de instruccrón 

M OEPlAN Slslpma de lnfurmaoon Sooodtmocyafrco. 
Económrco y Atrb entll (SISEA) 

MEP Expansión del SIStema Educauvo 

MEP. bpanslón del Sistema Educativo 

MEP. E~pansr6n del Ststema Educauvo 

MEP Expansrlln del Srstema Educauvo 

MEP. úpanslón del Srmma Educa ovo 

CCSS Ooreccoon Aauarial y de Ptanifocao6n Economa 
Departamento de Estadisoca 

Mrnrsteno de Salud DepartamentO de Es~tica 

CCSS Orreccrón Actuañal y de Planificación Económrca. 
Ocpartornento de Estadistica 

INEC. Seccrón fstadiStiCcls Vrtales 

INEC Seccr6n Estadis1Jcas Vita~ 

MIOEPlAH Panorama Naoonal 1997 

CCSS O.nección Acluarial y de Planificacr6n Econónuca 
DfpanamentO de Estadistica. 

CCSS DrrKoón Actuañal y de Planrfrcacron Economtta 
l)(op. "'amMtO de Estadistica 

CCSS O.rtco6n Actuanal y Pl.lnrfic.acoón Ecorrórmca. 
Oepanam@nto de Estadistica 

CCSS Oue<coon Actuanal y de Planrfrc.lcrón Económica 
Oep¡¡narnento de Estadistica 

CCSS 0.rKcr6n Actuaria! y de Planrlocacrón Economa 
OtplrtamtntO de EstadiStlGI 

M1111steno de Segundad Publ'a ~10 ConlrOI 
de Armas y E•plosivos 

MiniSteriO de Seguridad PubfKa 

BCCR Cuentas Nacionales 

INEC. fncues!il de Hogclres de Proposllos Mulllples 
199S 1996 Elaboracrón propoa 

ll'lgiMO ptomedio m~ual de lo~ ocu~ La cL~focacr6n rama 
de a•· . dad a la ~o~quJttda dfl"/" aploca a lrx .~ 198S yl986. 
a la defecha del·,· apiiCcl de 1987 a 1996 

Pa11 1985 y 19861os datos cor·esponden al salarro ptomed•o 
mensual, para 1987 y hasta la fecha. almgreso promedro mensual 
en ocupaoón pnnopal 

F'olcen:a¡es acumulados 
flaboraoon ¡;ropra con da•os d~ ongreso promedoo IT'ti1Sua del 
hogar 

H totalonduyt> ro1"910S >rt•Stl(m 

El total incluye coleg!IX J•l•lll<m 

Momos mensuales pagados. diVIdidos por el numero de casos 

~~ per.r..sos 001 pnrnf'la \'U y reiiCI'IXoona. A~ de 1996 

se so w.a un ~,;¡'1lfn psrcológicn para o:~g~r el pemrso 

lnd~ solo emp¡esas de segur dad pro1ada e•oott emptesas 
comercrales y vrgilantes de recomdo 
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Pobl.clón cvbltru por prog~ma 
de iltenclón primaria 
Población cvbieru por seguro 
de enferm~ad y maternidad 

Población ocupada 

Pob~clón tot.ll segun niveles de pobreza 

PobllKlón tot.ll 

Pobl<tclón tot.l.l servida por ICVedLKto 

Población tot.ll servida por alcant~rillado 

Rendimiento en educildón regular 

Repitentts primer grado 

Salario mlnlmo minimorum 

MmlsttriO dt Salud. Div1sJón Program.iuca dt RegoontS 

((SS. O.recc1011 Actuanal y dt Plamfl(iCJÓn Económ1ta 
Otp.vumtnto de Estadisuca 

INEC Encutst.l dt Hogares dt Propósitos Múltiples. Tabulados 

INEC Encuesta dt Hogares de Propos~tos Mulllplts. Tlbulldos 

INEC Encvtsta dt Hogares de Propolltos MUliJillts. 
Encueua dt Hogares 1985 y 1986, Modulo dt Empleo 

ICAA. Instituto CostamcPnse de Acueductos y Alcantanllados. 
Sistemas de lnlormadón. 1998 ICAA. Dirección Financiera 

ICAA Instituto Costarricense de Acueductos y Ak.antanllados. 
Si1ttmas de Información. 1998: ICAA. DirecCIÓn Financ~era 

MEP Dfpartamtnto dt EstadiSio<a 

8CCR O.m11ln Económo<a 

EshiTacoón dt la ccss El dato ciP 1996 sobre astgutados por 
el Estado y lamíf.ares se dupbco deboclo a •ana<JOI'IH en los nt.e es 
de PObreza por e'tcto de cambiO\ en la can.tsta tws.ca 

Edad la clasf 20 a 29 correspondP a 1986 y las dt 10 a 24 y 25 a 
29 cooesponden al pe110do 1987 a 1996 
Rama de aaMdad a la 1zqu•erda del •¡• apl1ca a los ~os 1985 y 
1986; a la dtretha del •¡• apku dt 1987 a 1996 

No~ sef','ICJO dll!ntSIICO y pensooni\W 'ncluyt 1¡\!Ste en li 
tat\IS!.!Oasca 

h el salariO mltl mo dt PfOI!'<CIOIIIf9oll q~ el E11ado ga•o~nt•ta a 
los ~~~que '10 se _ca, en nongu<>~IXll¡l.lCIOII 
esoec •o óen:ro del Decreto de Satatos ~~ 

Tamallo promedio del hogar 1 gao. 1994 MIOEPlAN T~ sooodtmogr.ficas.. económot~ N~ de ~ <!r;llliCio por t l n-o de hoc)lres 
y ambientales. A parnr de 1995 INEC 

Tasa bruta de escolaridad 

Tasa bruta de natalidad 

Tasa de delitos contra la propi~ad 

Tasa de delitos dolosos contra la VIda 

Tasa de delitos sexuales 

Tasa de desempleo abierto 

Encuesta dt Hogares. M6dulo dt Empleo 

MEP. Expansión de Sistema Educativo 

INEC Stcoón Estadisbcas Vitales. Costa Rrca cakulo dt potüct6n 
por provincia. cantón y d~tnto. Vanos allos 

011 O!gan1srno de lnlltStigadon .l\ldlclal. 
Dtl•tos 1 1 y 2 ta~~sas penales presentad.H tn las ofoe•t\IS 
¡udoeoa ~ Otloto 1 2 . dtnuncoas reobodas en as :1.1erentes 
ohCinas del 011 

Oll Organosmo dt' lnvesllgaoón Judicial 

INEC Encuesta de Hogares dt Propos1tos Muloplts. 
MOdulo dt Empleo 

Tasa de tnferm~adts de declaración obligatoria M1n1stttoo de Salud Informe anual 

Tasa general de mortalidad INEC Costa Ro<a calculo de poblacoón por PfOVlncia. 
cantón y dl\tnto. Varios anos 

St cakulan en relaoón con la población en edad escolar 
determinada por las estimaoones y proyecciones de poblao6n 
.-ogtntes. lil población en cada novel se obtiene baJO el slgultnte 
PfOCtd•mltnto PftHCOiar 50"4 dt S al\os y 50% de 6 ~. 1 codo 
so~ dt 6 añcx. la de 7. ~ df' 8 MlOS y el 50% dt 9 afoos, 11 codo 
50~ df 9 añcx. .a dt lO la O. 11 a'\os y 50'11. de 11 ili'I0\.111 codo 
50~ ciP 12 año\.~ dt ll, ~lit t4 r SO~ dt 1S - · ~ 
~·ada 50'11. de 15 ¡.'\()S 1¡ de • 6 y 50% de 17 JIIO\ 

los debtos !11)0 1 1 onclu¡tn adm MtraclÓO fraudu tnt.l, 

apropoaoon orreg-. a• o ~ esra'a. esteloanata, e.c1011éln. 
fraudt sunu~<lc!O. fraude en ta en"ega de cosas.. U11Jfi*J(in de 
aguas y dt uga¡es publoCOs ~ M respect -.~ tentaL.as. El t po 1 2 
oncluyt huno, hu 'tO de ganado robo con fuerza en !as cosas. 10bo 
y huno de medoos de transpone. robo con Yloltnoa sobre las cosas. 
secumro extDTSIVO, U1urpacl6n y sus resptctNas ttntatrvas, 
El topo 2 comprende delotos dt dai\o A pamr dt 1995 st modlfKO 
la st~oe en su totalidad debido a qur se c.embfó 'a fuente 

~~ aba'ldoro dt oncapatfl. olbor'.o, agrfS'6n. an>t~.r.. duelo. 
~""-y ttn:at'Vil de /loi!'.ICIC<O. ~ cor.:ag.o -~to. 
om'SIOI' de au.o 1 !lña 
a oarJ ae 1995 se mod '.cola se.,. en su tO!a!odad dtbodo a q.~e 
stca'llboe a fl.IE• :e 

PoblatiOO ~da entre lutrza de trabajO 



Tasa de homicidios dolosos 

Tasa de mortalidad por los cinco 
primeros grandes grupos de causas 

Tasa de mortalidad infantil 

Tasa de mortalidad por suicidios 

Viviendas según condiciones 
de servidos Wskos 

Viviendas segun hacinamiento por dormitorio 

Vlvienda.s segun tipo de tenencia 

Estadtsticas economicas 

Ahorro nacional neto 

Base monetaria 

capacidad instalada para 

producción de energia elktrica 

carga transportada por ferrocarril 

Clientes del sistema celular 

Clientes del sistema telefónico nacional 

Coeficiente de liquidez 

Costo de la canasta básica alimentaria 

Cr~ito interno neto total del SBN 

Déficit del sector publico no financiero 

Densidad de lineas telefónicas 

Densidad de teléfonos públicos 
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OU Organismo de Investigación Judkial 

Ministeno de Salud. Informe anual 

IN E C. Costa Rica: cálculo de población por provincia, 
cantón y distnto. Varios anos 

MinisteriO de Salud. Departamento de Estadisuca 

INEC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Tabulados 

INEC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Tabulados 

INEC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Tabulados 

1985 a 1994: Vargas. J.R., Sáenz, O. Costa Rica en ofras (1 994) 

A partir de 1995: BCCR. Departamento de Cuentas Nacionales 

Datos del Modulo de Vw.enda ondurdo en la encuesta 
para e~ aiios 

Datos del Módulo de Vrvoenda onclurdo en la encuesta 
para esos aiios 

las categorlas a la derecha del .. r aplican a 1986 y las de la 
Izquierda del "/' a 1992 y 1994. Datos del Módulo de Vivienda 
onduodo en la encuesta para esos años 

1985 a 1994: MIDEPLAN. Panorama Económico. 1994 y MIDEPLAN. Saldos a diciembre 

Tendencias sododemográficas, económlca.s y ambientales. 

1980-1994. A partir de 1995: BCCR. División Económica. 

Departamento Monetaño 

MINAE. Dirección Sectorial de Energía. Sistema de lnfonnación 

Energética Nacional (SIEN) 

MOPT. Ooreccióo de Planoficacoóo 

ICE. Dirección de Planiflcaclón y Telecomunicaciones 

ICE. Dirección de Planificaclon y Telecomunicaciones 

Elaboración propia a partir de los datos del BCCR 

INEC. Estadistrcas económicas 

BCCR. División Económica. Departamento Monetario 

BCCR. Departamento Monetario. Sección de Fonanzas 

Públicas y Análisis FiSOll. lnlormación sumonistrada por la 

Autorodad Ple5upuestaria 

ICE lno;tituto Costamcense de Electncodad 

Doreccoón de Planificación 

ICE. Instituto Costarricense de Electricodad Dirección de PlanificacJón 

Cierre técnoco en 1995 

1\'edio orculantt divododo por el PIB nominal 

Corresponde a la suma del ¡reduo comente neto al sector publoco. 

el aéd.to al sector publico por renegocoaaón y el crédito al sector 

pnvado los datos consoderan el art 175 y no son a¡ustados por 

operaoones de subasta conjunta 
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Deuda interna bonificada del Gobierno Central 

Deuda interna total 

Deuda publica externa 

Depósitos de bancos comerciales en BCCR 

Depósitos en cuenta corriente 

Efectivo en poder del publico 

Emisión monetaria 

Exportaciones 

Financiamiento del déficit del Gobierno Central 

Formación bruta de capital 

Formación bruta de capital fijo 

Gastos totales del Gobierno Central 

Generación de energia eléctrica 

Importaciones 

lndice de precios al consumidor 

Ingreso de divisas por concepto de turismo 

Ingresos totales del Gobierno Central 

Ingresos tributarios 

Inversión externa directa 

Inversión pública bruta en sector transportes 

BCCR. Departamemo de Mercado de Capitales y Finanzas Públicas 

BCCR. DIVisión Económica. Departamento Monetario 

BCCR. División Económ1ca. Departamento Monetano. 

Sección Balanza de Pagos 

BCCR. División Económica. Departamento Monetario. 

Sección Programación Financiera 

BCCR División Económica. Departamento Monetario. 

Sección Programación Financiera 

BCCR. División Económica. Departamento Monetario. 

Sección Programación Financiera 

BCCR. División Económica. Departamento Monetano. 

Sección Programación Financiera 

BCCR. D1visión Económica. Departamento Monetano. 

Sección Balanza de Pagos 

BCCR. Departamento de Mercado de Capitales 

y F!nanzas Públicas. Información suministrada por la 

Tesoreria Nacional 

BCCR. División Económica. Departamento de Cuentas Nacionales 

BCCR. División EconómiCa. Departamento de Cuentas Nac•onales 

BCCR. Departamento de Mercado de Capitales y Finanzas 

Públicas. Información sumimstrada por la Tesorería Nacional 

ICE. Depanamento de Tarifas y Mercado 

BCCR. División Económica. Departamento Monetario. 

Sección Baianza de Pagos 

BCCR. Dívisión Económica. Departamento de Contabilidad 

Social. Sección lndlces y Estadlsticas 

INEC. Departamento de lndices y Estadísticas 

BCCR. División Económica. Departamento Monetario 

BCCR. Departamento de Mercado de Capitales 

y Finanzas Públicas. Datos suministrados por la Tesoreria Nactonal 

Comraioría General de la República. Memoria Anual 

BCCR. División Económica. Departamento Monetario 

MOPT. Dirección de Planílicacíón. Departamento 

de Estudios Económicos 

Saldos a diCiembre 

Se ref1ere a depos1tos de ahono. depós•tos a largo plazo y 

certificados de •nverstón 

Excluye parudas mterbancauas y depOSitOS 

en cuenta comente del Gobierno 

No Incluye ajuste de metodolog1a de balanza de pagos 

Según dest•no: no •ncluye valor agregado de exoonaoones 

de zona franca 

Metodologta ca¡a 

Metooologia ca¡a 

No mcluye a¡uste de metodologta de balanza de pagos. 

El dato de 1995 no mchrfl? maqu1la n1 zona franca 

Metooologfa ca¡a 

Metodologla de Contraloria General de la República, 

liquidación de presupuesto. 
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Inversión total en 1+0 por sector 

lineas telefónicas Instaladas 

liquidez total 

Medio circulante 

Nuevas colocaciones en el sector 

Mrnrsteloo de Crencia y Te<nologia lndicadorPS 

en Ciencia y Tecnología 1985·1996 

ICE Telecomunicacrones, Informe estadístico 

BCCR Oivisrón Económrta Oepanamento Monetario 

BCCR OrviSIOO Económica. Oepanamento Monetano 

BCCR Orvrsrón Economrca Departamento Monetario 

Se calco a como la suma de l"ed o crrculame y cuasrd•ne•o. sardos 

a drt•embrt Esta SErie fue lfVISdda y actualrzada en mayo de 1998, 

deOtdo a los cambros q"e sufrro el cuasrdrnero por efecto dt la 

"subasta con¡unta de trtulos" ademas de que no 1ncluye bonos de 

estabilización monetarra y sr11emas rnversrón de corto plazo 

Saldos a dl(lembre. f ncremento obse!Vado en 1997 se OObe a que 
un b~nco Comfrt•al decrdr6 das•frw como depósrtos tn cuenta 

comente, pasrvos que habia \enodo reglmando como obhgacron~ 

a pla1o Serre r evosada y actualizada en mayo de 1998 

Incluye bancos estatales y PI• ladOS la ca~;¡orla "agncu tura· 

privado no financiero corresponde a ·~ncu :ura, g3naderra y pesca· 

Numero de lineas telefónicas directas facturadas ICE. Instituto Costarricense de Electricidad. DireccJón 

de Planificación 

Numero de personas por vehlculo MIDEPIAN. Srstema de lnf()(ma<ión Sociodemográfico 

Económico y Ambiental (SISEA) 

Número de turistas que ingresaron al pais 

Número de vehiculos en circulación 

Pasajeros movilizados en el 

Aeropuerto Juan Santamaria 

Precio energfa eléctrica 

Precio promedio de combustible 

Precio promedio del impulso en exceso 

Precio 3 minutos llamada a EEUU 

Préstamos al sector privado no financiero 

Producción para el mercado local 

Producción total de energfa 

1998: MOPT 

ICT. lnstJiuto Costarricense de Turismo. 

Departamento de Estadrsnca 

MIOEPIAN Srstema de lnf0f111ación Sododemográflco 

Económico y Ambiental (SISEA) 

1998 MOPT 

MOPl Costa Rrca: estadísticas del sect()( transpooe 

MINAE. OlreccíOn Sectorial de Energia. 

Srstema de lnforrnaoón Energétrca Nacional (SIEN) 

MINAE Orrecoón Sect()(ral de Energoa. 

Srstema de Información Energética Nacional (SIEN) 

ICE. Instituto Costarricense de Electricidad. 

OrrKCión de PlanifiCMIÓn 

ICE . Instituto Costarricense de Electricidad. 

Oueccoón de Planificación 

BCCR. Departamento Monetarro Programaoón Financrera 

ElaboraCión propia con datos del BCCR 

MINAE. Direcdón Sectorial de Energfa. 

Sistema de Información Energética Nacional (SIEN) 

Consrdera metodolog a de V Manual de Balanza de Pagos. FMI. 



Producto int~rno bruto (PIB) 

R~s~rvas rnon~tarias int~rnacionales netas 

Saldo cuenta de capitales 

Saldo cuenta corriente 

Saldo cuenta comercial 

Servicio de la deuda del Gobierno Central 

Servicio de la deuda publica externa 

Servicio efectivamente pagado 

rasa anual de innaclón 

rasa de crwmiento v~hicular 

rasa de devaluación 

'asas de interh 

ipo de cambio interbancario, venta 

tarlación de existencias 

'ariación reservas monetarias Internacionales 

1sltantes al Sistema de Parques Nacionales 

Nominal y real por rama de anividad: BCCR. 

División Econ6mtta. Departamento de CuentaS Nacionales 

Dólares: elaboración propia a partir de datos del BCCR 

Per caplta. Elaboración propia a partir de los datos 

del BCCR y eiiNEC 

BCCR. Divls1011 Económica. ~rta~to Monetario 

SecciOn Balanza de Pagos 

BCCR. Divosión Económica. Departamento Monetano 

BCCR. División Económica. Departamento Monetano 

SCCR. Dtvosoón Economoca. Departamento Monetano 

BCCR. OMSIOR Económica. tnformacoón suministrada 

por el MonosU.'fiO de Hacienda 

BCCR. División Económica. Departamento Monetario. 

Sección Balanza de Pagos 

BCCR. DMsoón Económica. ~rta~to Mooetano 

Seccoón Balanza de Pagos 

BCCR. División Económica. Departamento Monetaroo 

MIDE.PLAH. Sistema de lnformac:100 Socoodemográfico 

Economice y Amboental (SISEA) 

Elaboracoón propia 

BCCR. Otvisoón Económica. Oeparta~to Monetario. 

Seccoon P!ogramaciOn Financoeta 

BCCR. DrVISoón Económica. ~rtamento Monetano 

BCCR. Divisoón Económica. Departamento de Cuentas Nacionales 

BCCR Dovosión Económica. Departamento Monetario 

Ministefio del Ambiente y Enetgla. Sistema Nacional de Areas 

de Conservación 

Dólares calculado con PIB norr~~~a dM&do pot e !Ipo de cambto 

El topo de cambiO cooesponde a un proned o 

de los topos de camb•o efecuvos enue los •ngresos y egresos 

comentes de la balanza de pagos 

Incluye. metodolog'a V Manual de Balanza de Pagos. FMI. 

a¡ustes de balanza de pagos. e!TOitS y O'lloSIOnes y capota! no 

determon.tdo 

Incluye metodología V Manual de Balanza de Pagos. FMI, 

a¡ustes de balanza de oagos; errores y omiSiones y cap1tal no 

determ'l1ado 

Incluye melodolog•a V Manual de Balanza de Pagos. FMI, 

ajustes de balanza de pagos. errores y omoSIOnes y cap1tal no 

determtnado 

Se calcula con base en el t1po de camb1o onterbancario. promediO de 

compra y venta 

Tasas de onteres actl'las oncluye comerc•o. pe~l y stfVOtiOS 

Bancos prrvados tasa máx•ma 

Tasas bas1tas promedtG ponderado de las tasas de interés 

a seiS meses 



Estadtsttcas ambientales 

Aru protegida 

Arta reforts~l. rn.Jntjada 

y protegida con ln<tntivos IOftstalts 

Aru total de bosque cenado 

Area total de bosque secundarlo 

Consumo dt dlenl como porcentaje 

del consumo de hidroc.llrburos 

Consumo de energfa per UlpiU 

Consumo de energfa sector transportes 

Consumo prOfMC!io anual 

dt ele<trlddad por abonado 

Estación Aeropuerto Juan Santa maria 

Ffjac.ion de carbono estimada para el área 

incentivada por el Estado 
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198S-1994 MINA€. Sistema de P.lrquts NaciONlts. 

MfOEPIAN Costa Rica: panorama económoca. socoal 

y ambiental, 1994 

A partir de 1995 Mlnisteno del Ambiente y Enttgla 

Sistema NiKJOnal de Altas de Conservaci6n 

MINA! SIStema Niidonal de Ateas de ConstfVa<Kin 

MIDEPIAN Sosttlllil de Información Sooodemogr~flco 

Económico y Ambiental (SISEA) 

MINAE Dorecoóo General Forestal 

MIDEPLAN. Sistema de lnformadón Sododemognlflco 

Económico y Ambiental (SISEA) 

MINAE. Direccoón General forestal 

198'H987. etaboradcln propta a partn de los datos 

del Sosttlllil de Información Ene<geti(O NKIONI (SIEN) 

1988-1991· elaboraoón prop¡a a partir de los datos 

de .. Ollecocln Se<tmal de Energía. 

1994 8aiMn ~ Nacionai199J 

PubliCaCión N 1s2. San .w 
A partir de 1994: OSE. Sistema de lnlorrnaci6n Entfgtto<o 

NaclONI (SIEN) 

1985-1987. Olrecdón Seaorial de Energla Sistema 

de Información Ene<gétoco Nacional (SIEN) Junio 1995 

1988-1992 elaboraciÓn propía a parnr de los datos de ta 
Oirecc.On Sectorial de Energia. 

1994 Balance E~o Nacional, 1993. OSE. Publocacl6n 

N- 152, San ~ 

A partJr de 1994: OSE. SIStema de Información 

Energétko Nacional (SIEN). 

1998. ICE. ~artamento de Tarifas y Mercado 

1985-1987 Olrecdoo Sectoñal de Energla Sistema de 

Información Energético Nacional (SIEN). Junio 1995 

1988-1993 Olrecdón Sectorial de Energfa 1994 Balance 

Entrgétko Nacional, 1991. OSE. Publicacioo N 152, San .km 

A ¡IMtir de 1994. OSE. Sistema de lnformaoÓI'I ~ttco NliOONI 

(SIEN) 

EWboracl6n prop¡a a partir de datns de ta Ollecoon Sector.., de 

Energla. Sostelllil de lnlormaoón ~tico Naoonal (SIEN) 

KE Oeparamento de Tarifas y Mercado 

MINAE lnstiMo Meteoro16gko Nacional 

MINAE Sistema Nacional de Areas de Conservacoon 

Par• los anos 1985 a 1989 se tomo como hidrocarburos gas 

hcwdo, gasóleo. kr<osene y lfl fuelli!'!.e!. ~nas 

tuet oil y no tne~gelleos 

Par•los años 1990 a 1996 gas kuaoo. gasollni. N~ lrvi.1na 

nala pesada. a• gas. ttr-. Jt1 fue!. cM. gasoleo. 

lo 180.11o 380. mar M doesel ool fue< 011 y as1altos 
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Importación total de agroqufmkos 

Ingreso promedio diario de basura a Rfo Alul 

Partlculas en suspensión 

provenientes de vehiculos 

Población cubierta por el servicio eléctrico 

Producción per cáplta diaria 

de basura llevada a Rfo Alul 

Recursos pesqueros 

Tasa promedio anual de deforestación 

Visitantes al Sistema de Parques Nacionales 

MIDEPLAN. Sistema de Información Soclodemográfico 

Económico v Ambíenúll {SISEA) 

Municipalidad de San José 

Estimaciones de la Dirección Sectorial de Energía/Organización 

latinoamericana de Energia, Sistema de Información Económica 

y Energética {S lEE) 

ICE. Dirección de Planificación Eléctrica 

Municipalidad de San José 

INCOPESCA. Departamento de Estadistica 

MINAE. Dirección General Forestal 

M~nisteno del Amb1ente v Energía. Sistema Nat~onal 

de Areas de Conservación 

.. 

Aplica a la pobladón de los cantones que diSponen los desechos 

en Rio Azul 



Conocer 
la Costa Rica 
que tene1nos 

Pensar 
la Costa Rica 
que deseamos 

.-------Estado 
NáCion 

INFORME 

C~ 'V<CIONAI O! ' K"OIIf 
25 AN I VI&SA& IO 

EN DESARROllO HUMANO SOSTENffiLE 

la Defensoría 
c~e ~os Habitantes 

Con el apoyo del 
Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible 

Costa Rica - Holanda 

. . . . . . . . . . . . 
UNION EUROPEA 

INFORME 

303.447. 
P964c c. 
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