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Presentación

Hace dieciocho años, el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare) y las 
cuatro universidades públicas del 
momento (UCR, ITCR, UNA y UNED), 
conjuntamente con la Defensoría de 
los Habitantes -que entonces daba sus 
primeros pasos- y con el respaldo del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), se atrevieron a 
iniciar una aventura inédita en Costa 
Rica: subsanar la gran deficiencia que 
significaba no tener información con-
fiable y sistematizada que aportara un 
conocimiento claro sobre la realidad 
del país. Nació así el Informe Estado de 
la Nación, que este año llega a su deci-
moctava edición consecutiva, dando a 
conocer el país que tenemos, para que 
podamos delinear la Costa Rica que 
queremos.

En aquel tiempo, el mundo y nuestro 
país se preparaban para dejar atrás el 
siglo XX y cruzar el umbral esperan-
zador del año 2000. En ese período de 
transición entre dos siglos, esperába-
mos que el Estado de la Nación viniera 
a llenar ese vacío de información, lo 
que se consideraba esencial para valo-
rar el avance de Costa Rica en esta 
era del conocimiento. Ha transcurrido 
más de una década del nuevo siglo y 
el Informe ocupa un sitial importante 
entre los documentos más esperados, 
año con año, en nuestra sociedad. La 
información recogida, sistematizada y 
suministrada a la ciudadanía, constitu-
ye la mejor radiografía de la situación 
del país en cada período estudiado. 
En la actualidad, es un insumo básico 

para orientar y evaluar los procesos 
decisorios en los distintos campos del 
acontecer nacional.

En cada una de sus entregas, el 
Informe Estado de la Nación lleva el 
pulso del país e incluye nuevas investi-
gaciones y hallazgos, aumentando así la 
plataforma de datos sobre la situación 
nacional. De este modo, el Informe se 
amplía y se renueva cada año, de acuer-
do con la permanencia y la renovación 
de las tendencias que van marcando el 
devenir de la sociedad costarricense. El 
Estado de la Nación se ha adaptado a los 
cambios experimentados en el entorno, 
y ello se refleja tanto en su contenido 
y proyección, como en su estructura 
institucional. 

Asimismo, a partir del Undécimo 
Informe (2005) dimos un paso adelante 
para trascender la fase de diagnóstico 
e incorporar análisis sobre opciones 
de política pública para atender temas 
relevantes de la agenda nacional, apor-
tando además una perspectiva compa-
rada con las mejores prácticas observa-
das en otros sitios del planeta. Creamos 
entonces la sección “Debates para el 
desarrollo”, cuyo propósito es retroa-
limentar más directamente el debate 
público y los procesos de toma de deci-
siones en temas clave para el desarrollo 
de Costa Rica.  

Este año, junto al análisis regular en 
los temas social, económico, ambiental 
y político, el Informe incorpora dos 
aportes especiales: uno sobre la pro-
ducción cultural en el país, que siste-
matiza la información existente sobre 

el tema y compara la situación actual 
con la reportada hace diez años, en el 
Noveno Informe Estado de la Nación, y 
otro sobre pueblos indígenas, prepara-
do a solicitud de la Defensoría de los 
Habitantes, que explora el estado del 
reconocimiento y tutela de los dere-
chos de esta población. Además, dado 
que por quinta ocasión el Estado de la 
Nación se publica cuando los partidos 
se aprestan a iniciar una nueva campa-
ña electoral, se incluye un mecanismo 
de interrogación a las agrupaciones 
políticas, que permitirá a la ciudadanía 
evaluar las promesas partidarias para 
enfrentar los desafíos del desarrollo 
humano. 

En el plano institucional el Informe 
también se ha modificado, para conso-
lidarse como un instrumento objetivo 
y necesario para conocer la realidad 
costarricense. A partir del año 2003 
esta iniciativa pasó a ser un programa 
permanente del Conare -el Programa 
Estado de la Nación-, que es dirigido 
en asocio con la Defensoría de los 
Habitantes. Se construye con la par-
ticipación de un numeroso grupo de 
investigadores -en su mayoría de las 
universidades estatales- y se financia, 
primariamente, por medio de los recur-
sos que el país otorga cada año a las 
universidades públicas.

Al presentar este nuevo Informe, 
queremos dejar constancia de nues-
tro reconocimiento a Miguel Gutiérrez 
Saxe, Director del Programa, y a 
Jorge Vargas Cullell, quien durante 
estos meses ha fungido como Director  
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interino, así como al equipo de inves-
tigadores y demás colaboradores que, 
con ellos, han tenido la responsabilidad 
de realizar de manera ininterrumpi-
da este trabajo; a los miembros del 
Consejo Consultivo por su orientación 
y valiosos aportes a lo largo del proceso 
de elaboración del Informe; al personal 
de la OPES; a todas las personas que 

por distintos medios han nutrido este 
trabajo con comentarios y sugerencias, 
y al pueblo de Costa Rica, que espera 
con anhelo y esperanza la entrega anual 
del Informe Estado de la Nación.

San José, Costa Rica.
Noviembre de 2012

Julio César Calvo Alvarado
Rector

Instituto Tecnológico
de Costa Rica

Presidente del Conare

Henning Jensen Pennington
Rector

Universidad de Costa Rica

José Andrés Masís Bermúdez
Director

Oficina de Planificación de la 
Educación Superior (OPES)

Ofelia Taitelbaum 
Defensora de los Habitantes a.i. 

de la República

Luis Guillermo Carpio Malavasi
Rector

Universidad Estatal a Distancia

Sandra León Coto
Rectora

Universidad Nacional
Presidenta 

Conare
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Prólogo 
al Decimoctavo Informe 
Estado de la Nación 

El Informe Estado de la Nación es la 
publicación más antigua y consolidada 
del Programa Estado de la Nación. Por 
casi veinte años ha ofrecido a la sociedad 
costarricense una plataforma de infor-
mación y análisis sobre sus desafíos, 
logros y rezagos en materia de desarro-
llo humano sostenible, con el propósito 
de facilitar la participación ciudadana 
informada en los asuntos públicos y la 
toma de decisiones favorables a la crea-
ción de oportunidades y capacidades 
para los habitantes del país.

El Informe es independiente. Sus 
contenidos responden a la plena liber-
tad editorial de la que ha gozado el 
Programa desde sus inicios. Esta inde-
pendencia está asentada en probados 
mecanismos de participación social en 
las distintas etapas de preparación de 
cada entrega. De esta manera, más que 
un documento, el Informe es un sistema 
de seguimiento del desarrollo, basado 
tanto en procesos de investigación aca-
démica como en conversaciones entre 
expertos, funcionarios, académicos y 
dirigentes sociales y políticos. De ahí 
que esta publicación no sea guberna-
mental, ni tampoco antigubernamental, 
sino un sitio de encuentro y diálogo 
entre actores con diversas opiniones y 
agendas, tendiente a profundizar en el 
conocimiento de los principales desafíos 
que enfrenta la sociedad costarricense.

Con el auspicio del Consejo Nacional 
de Rectores (Conare) y la Defensoría 
de los Habitantes de la República, el 
Programa Estado de la Nación se ha 
constituido en un centro de investiga-

ción y formación sobre desarrollo huma-
no sostenible. Su vocación es de servicio 
público y todos sus productos son, even-
tualmente, de libre y gratuito acceso. 
Su principal fuente presupuestaria es 
el Conare, y además recibe aportes de 
otras instituciones, nacionales e interna-
cionales, para dar sustento a las diversas 
iniciativas que se impulsan.

En la actualidad el Programa tiene 
una robusta y diversa actividad de 
investigación. Prepara regularmente el 
Informe Estado de la Educación, cuya 
cuarta edición se presentará en 2013, 
y el Informe Estado de la Región, de 
alcance centroamericano, cuya quinta 
edición está prevista para el 2015. En 
2012 se iniciaron los trabajos del Primer 
Informe Estado de la Ciencia, Innovación 
y Tecnología con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Asociación Estrategia Siglo XXI, y el 
Primer Informe Estado de la Justicia en 
Costa Rica, mediante convenio con el 
Poder Judicial. Además se han realizado 
investigaciones por encargo del Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo 
(Infocoop), Transparencia Internacional 
y Fundar-México (todas estas iniciativas 
se describen en detalle en las fichas que 
se presentan más adelante).

Un método para conocer
y pensar el país

El Informe Estado de la Nación se 
basa en el concepto de desarrollo 
humano sostenible propuesto en el 
Informe sobre Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y elaborado teóri-
camente por Amartya Sen (1999, 2009). 
Según este enfoque, el desarrollo debe 
entenderse como un proceso de genera-
ción de capacidades y oportunidades de 
y para la gente, de manera que puedan 
acrecentarse la libertad y la equidad 
que disfrutan las presentes y las futuras 
generaciones (PNUD, 1994). Se trata de 
una visión alternativa y contrastante de 
las corrientes que predominaron en las 
últimas décadas, que reducían el desa-
rrollo al mero crecimiento económico.

El Informe es una de las tres inicia-
tivas de medición nacional del desa-
rrollo humano más antiguas del pla-
neta, y ciertamente la más persistente. 
Ningún país ha logrado producir die-
ciocho informes anuales que evalúan de 
manera sistemática el desempeño de la 
sociedad en diversos ámbitos relevan-
tes para ese desarrollo. Esta persisten-
cia ha permitido crear una robusta pla-
taforma de investigaciones, más de 700 
en todo el período, sobre temas econó-
micos, demográficos, sociales, políticos, 
culturales y ambientales (disponibles en 
www.estadonacion.or.cr/).

El proceso de preparación y difusión 
del Informe está basado en tres princi-
pios: el rigor académico, la legitimidad 
social y la amplitud en la difusión. La 
aplicación simultánea de estos princi-
pios permitió una innovación metodo-
lógica que ha tenido un significativo 
impacto en la sociedad costarricense. 
En una época en que asuntos como la 
pobreza y la equidad social, la gestión 
ambiental, la sostenibilidad energética 
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y la democracia eran marginales en el 
discurso público, el Programa creó un 
sistema de seguimiento del desarrollo 
humano sostenible que dio visibilidad 
a estos temas, y además proveyó un 
mecanismo que facilita la petición y 
rendición de cuentas, así como la exi-
gencia de derechos.

El rigor académico implica una meti-
culosa revisión de los datos y afirma-
ciones, en un proceso que se realiza 
con el apoyo de una extensa red de 
instituciones y expertos. Este cuidado 
es necesario para la credibilidad del 
Informe; su alto perfil público hace que 
el costo del error sea alto.

La legitimidad social supone la apli-
cación de una serie de mecanismos 
de consulta durante la elaboración 
del Informe. Estos incluyen la iden-
tificación participativa de temas por 
estudiar, la integración de un Consejo 
Consultivo con personalidades de 
diversas filosofías y procedencia social, 
y la constante realización de talleres de 
trabajo para debatir sobre la marcha 
de las investigaciones. La legitimidad 
social es necesaria para asegurar la 
calidad y la pertinencia del Informe. 
También lo es para tener respaldo a la 
hora de tratar temas difíciles.

Finalmente, la amplitud en la difu-
sión demanda esfuerzos para lograr la 
máxima divulgación de los hallazgos 
del Informe entre los diversos públicos 
de la sociedad. Con este fin se emplean 
diversas estrategias: presentaciones en 
comunidades y organizaciones socia-
les y empresariales, elaboración de 
materiales didácticos para el sistema 
educativo, actividades de capacitación 
para funcionarios públicos y perso-
nal docente, preparación de materia-
les para medios de comunicación, la 
constante alimentación y actualización 
de los contenidos de la página web y, 
más recientemente, el lanzamiento del 
Programa en redes sociales.

Este Informe
El presente Informe conserva la 

estructura básica de todas las ediciones 
anteriores, una característica propia de 
un sistema de seguimiento. La parte 
medular está compuesta por cuatro 
capítulos (económico, social, ambiental 
y político), que analizan los principales 
acontecimientos del año 2011 a la luz de 
las tendencias recientes del desarrollo 
humano y del marco conceptual apro-
bado por el Consejo Consultivo. Esto 
permite al lector comparar y contrastar 
la información que se le ofrece.

Todos los años el Programa se esme-
ra en complementar el seguimiento de 
tendencias con innovaciones temáticas 
y metodológicas. Sin atrevimientos, el 
Informe se volvería predecible y per-
dería interés. Se utiliza la continuidad 
como pivote para correr las fronteras 
del conocimiento, presentar temas polé-
micos y enfoques teóricos que permiten 
revaluar viejas conclusiones. En esta 
ocasión, las principales novedades son 
las siguientes:

n Un aporte especial sobre gestión cul-
tural, que sistematiza la información 
existente sobre el tema y compara 
la situación actual con la reportada 
hace diez años, en el Noveno Informe 
Estado de la Nación.

n Un aporte especial sobre pueblos 
indígenas, preparado a solicitud de 
la Defensoría de los Habitantes, que 
explora la situación del reconoci-
miento y tutela de los derechos de 
esta población.

n Un mecanismo de interrogación a los 
partidos políticos, que permitirá a 
la ciudadanía evaluar las promesas 
partidarias para enfrentar los desa-
fíos del desarrollo humano.

n Un primer abordaje de la información 
obtenida por el Censo de Población 
de 2011, que ha sido aprovechada en 
los análisis de los diversos capítulos.

Errores y omisiones
Los contenidos del Informe Estado 

de la Nación están para ser debatidos y 
rebatidos. La crítica es siempre bienve-
nida. El Programa reconoce como cier-
to un dato o un planteamiento mientras 
no hayan sido refutados por nueva 
y más precisa información. Cuando 
esto sucede, la práctica ha sido acep-
tar públicamente el error y efectuar 
la corrección respectiva a la breve-
dad posible. En el caso de incurrir en 
omisiones que afectan las conclusiones 
del análisis, éstas se consignan en la 
siguiente entrega del Informe.

Palabras finales
El Programa Estado de la Nación 

confía en que, como en ocasiones ante-
riores, los diversos sectores de la socie-
dad encuentren en este Informe una 
herramienta para entender los desa-
fíos y logros del desarrollo humano en 
Costa Rica. A poco tiempo de iniciar 
una nueva campaña electoral, espera-
mos que sus contenidos contribuyan 
a una mayor calidad y profundidad 
en el debate político, y que ofrezcan a 
la ciudadanía una herramienta para 
implicarse en la acción pública.

Jorge Vargas Cullell
Director a.i.
Programa Estado dE la NacióN
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FICHA	1

Informe Estado de la Región 
de Centroamérica

Durante	 el	 año	 2012	 ha	 continuado	 el	 proceso	 de	 difusión	
del	Cuarto	Informe	Estado	de	la	Región,	presentado	en	octu-
bre	de	2011.	En	este	período	se	han	realizado	acciones	para	
fortalecer	los	vínculos	con	fuentes	de	información	y	centros	
académicos	 dentro	 y	 fuera	 de	 Centroamérica,	 tanto	 para	
la	actualización	anual	de	 las	bases	de	datos	 regionales	y	el	
Compendio	 Estadístico	 del	 Informe,	 como	 para	 la	 construc-
ción	de	agendas	de	investigación	para	los	próximos	años.

En	este	contexto,	los	hallazgos	del	Informe	se	expusieron	en	
95	 conferencias,	 seminarios	 y	 talleres,	 entre	 los	 que	 cabe	
destacar	 el	 Congreso	 2012	 de	 la	 Latin	 American	 Studies	
Association	 (LASA),	 realizado	 en	 San	 Francisco,	 California,	
en	 el	 que	 se	 abordó	 el	 tema	 de	 la	 exclusión	 social;	 el	 VI	
Congreso	 Latinoamericano	 de	 Ciencia	 Política	 efectuado	
en	 Quito,	 en	 el	 que	 se	 presentó	 el	 capítulo	 “Estados	 de	 y	
para	 la	 democracia”;	 el	 Foro	 Centroamericano:	 III	 Diálogo	
SICA	sobre	 Integración	Regional,	 celebrado	en	Tegucigalpa;	
el	 Primer	 Encuentro	 Multisectorial	 Centroamericano	 sobre	
Seguridad	Ciudadana,	en	Alajuela,	Costa	Rica,	y	el	XVI	Foro	
de	la	Función	Pública	en	Centroamérica,	Panamá	y	República	
Dominicana	 realizado	 en	 Ciudad	 de	 Panamá.	 	 Además	 se	
participó	 en	 cuatro	 vídeoconferencias	 organizadas	 por	 el	
Instituto	Centroamericano	de	Estudios	Sociales	 (Icaes)	y	se	
asistió	a	encuentros	con	diversos	grupos	y	sectores.

Complementariamente,	 en	 el	 marco	 del	 proceso	 de	 difusión	
del	Cuarto	Informe	se	realizó	una	gira	a	los	países	del	Istmo,	
para	 iniciar	 las	 rondas	 de	consulta	 tendientes	 a	 formular	el	
temario	del	próximo	Estado	de	la	Región.	Ello	permitió	visitar	
y	explorar	oportunidades	de	cooperación	e	 intercambio	con	
diversos	 centros	 académicos	 y	 universidades,	 cuyos	 repre-
sentantes	han	manifestado	interés	en	incorporar	o	fortalecer	
el	 análisis	 de	 temas	 afines	 al	 Informe	 en	 sus	 agendas	 de	
investigación	futura.

Con	 el	 fin	 de	 potenciar	 la	 utilidad	 del	 Informe	 y	 sus	 bases	
de	datos	para	promover	el	debate	público	y	 la	 investigación	
sobre	el	desarrollo	humano	sostenible	en	Centroamérica,	se	
elaboró	 una	 serie	 de	 “cápsulas	 estadísticas”	 con	 actualiza-
ciones	de	indicadores	clave,	 las	cuales	fueron	publicadas	en	
la	página	web	del	Programa	Estado	de	la	Nación	y	en	la	red	
social	 Twitter.	 También	 se	 trabaja	 en	 la	 actualización	 anual	
del	Compendio	Estadístico	y	las	bases	de	datos	de	indicado-
res	 judiciales,	movimientos	sociales	e	 instituciones	públicas	
en	Centroamérica.	En	este	proceso	ha	resultado	fundamental	
la	realización	de	talleres	y	reuniones	bilaterales	con	las	fuen-
tes	de	información	en	cada	país.

Responsables	principales	del	equipo:	
Alberto	Mora	y	Evelyn	Villareal.

FICHA	2

Informe Estado de la Educación
en Costa Rica

El	Informe	Estado	de	la	Educación	nació	en	2006,	por	inicia-
tiva	del	Consejo	Nacional	de	Rectores	(Conare).	Su	principal	
objetivo	 es	 brindar	 a	 la	 ciudadanía	 información	 relevante,	
oportuna	 y	 veraz,	 sobre	 la	 situación	 de	 la	 educación	 y	 las	
políticas	 nacionales	 en	 este	 ámbito.	 Luego	 de	 tres	 edicio-
nes	 publicadas,	 el	 Informe	 cuenta	 con	 un	 equipo	 técnico	
permanente	 y	 numerosos	 colaboradores	 que	 han	 permitido	
desarrollar	un	sistema	de	seguimiento	en	esta	materia,	el	que	
además	se	nutre	con	los	aportes	de	las	y	los	académicos	de	
las	universidades	públicas	que	reciben	el	apoyo	de	un	“Fondo	
Concursable”,	creado	por	el	Conare	con	el	fin	de	incentivar	la	
investigación	sobre	temas	educativos.	

En	la	actualidad	se	trabaja	en	la	cuarta	entrega	del	Informe,	
cuya	 publicación	 está	 prevista	 para	 el	 primer	 semestre	 de	
2013.	Para	ello,	como	paso	inicial	se	realizó	un	amplio	proceso	
de	consulta	a	personas	expertas	y	representantes	de	diversos	
sectores	sociales,	con	el	propósito	de	formular	 la	estrategia	
de	 investigación.	 Una	 vez	 concertada,	 ésta	 fue	 sometida	 a	
consideración	del	Consejo	Consultivo	del	Informe	y	aprobada	
por	sus	integrantes.	Sobre	esta	base	se	conformó	una	red	de	
investigadores	 que	 está	 analizando	 al	 menos	 veinte	 temas,	
que	serán	abordados	en	 los	capítulos	regulares	del	 Informe.	
Para	discutir	los	primeros	avances	de	estos	trabajos	se	efec-
tuaron	varios	talleres	de	consulta	entre	septiembre	y	octubre	
de	2012.	

Adicionalmente,	a	mediados	del	2011	se	hizo	la	convocatoria	
del	Fondo	Concursable	del	Estado	de	la	Nación,	en	su	tercera	
edición,	 que	 tuvo	 una	 numerosa	 participación	 de	 investiga-
dores	 de	 las	 universidades	 públicas.	 Se	 conformó	 un	 jurado	
independiente	 de	 especialistas,	 que	 analizó	 los	 proyectos	 y	
se	aseguró	de	que	cumplieran	con	los	estándares	requeridos	
en	 términos	 de	 innovación,	 rigurosidad	 y	 pertinencia.	 Se	
seleccionaron	dos	propuestas	que	se	encuentran	en	marcha	y	
finalizarán	en	diciembre	de	2012.

También	 con	 el	 fin	 de	 impulsar	 la	 investigación	 en	 materia	
educativa,	en	diciembre	de	2011	el	Conare		firmó	un	convenio	
de	 cooperación	 con	 el	 Colegio	 de	 Licenciados	 y	 Profesores	
en	 Letras,	 Filosofía,	 Ciencias	 y	 Artes,	 para	 el	 desarrollo	 de	
investigaciones	y	actividades	conjuntas.

El	 trabajo	realizado	hasta	el	momento	ha	permitido	consoli-
dar	el	Estado	de	la	Educación	como	una	fuente	de	referencia	
obligada	para	todas	las	personas	y	sectores	interesados	en	la	
educación	costarricense	y	su	fortalecimiento.

Responsable	principal	del	equipo:	Isabel	Román.
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FICHA	3

Primer Informe Estado de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Costa Rica)

El	Programa	Estado	de	 la	Nación	y	 la	Asociación	Estrategia	
Siglo	 XXI	 trabajan	 en	 la	 elaboración	 del	 Primer	 Informe	
Estado	 de	 la	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación.	 El	 proyecto	
cuenta	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 División	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	
del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	y	el	aval	y	par-
ticipación	 del	 Ministerio	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 (Micit).	 Su	
publicación	está	prevista	para	finales	del	año	2013.

Siguiendo	 la	 metodología	 del	 Informe	 Estado	 de	 la	 Nación,	
para	 llevar	 adelante	 esta	 iniciativa	 se	 conformó	 un	 Consejo	
Consultivo	 con	 personalidades	 y	 expertos	 en	 el	 tema	 de	
ciencia,	tecnología	e	innovación	(CTI),	quienes	aprobaron	una	
estrategia	de	investigación.	Hasta	el	momento	se	ha	avanza-
do	en	la	contratación	de	una	red	de	investigadores	y	una	vez	
que	se	cuente	con	los	primeros	resultados	se	generarán	espa-
cios	de	discusión	con	representantes	de	los	distintos	sectores	
del	sistema	nacional	de	innovación.

Los	 análisis	 tienen	 como	 punto	 de	 partida,	 por	 un	 lado,	 la	
formulación	de	los	atributos	deseados	para	la	investigación,	
el	desarrollo	y	 la	 innovación	en	Costa	Rica,	 como	marco	de	
referencia	para	valorar	 los	avances	y	retrocesos	del	país	en	
esos	 ámbitos.	 Por	 otro	 lado,	 se	 apoyan	 en	 dos	 premisas	 a	
manera	de	bases	conceptuales.	La	primera	se	relaciona	con	el	
enfoque	sistémico	del	proceso	ciencia-tecnología-innovación,	
que	supone	la	interacción	y	articulación	de	varias	comunida-
des	y	actores;	la	segunda	es	la	visión	de	una	CTI	que	procura	
el	 crecimiento	 económico,	 un	 mayor	 bienestar	 social	 y	 el		
respeto	por	el	ambiente.

Los	 temas	de	estudio	se	organizarán	en	 tres	capítulos	y	un	
aporte	 especial.	 El	 primer	 capítulo	 se	 titulará	 “El	 conoci-
miento	 científico-tecnológico”,	 y	 analizará	 la	 producción	 de	
conocimiento	 en	 CTI	 durante	 la	 última	 década,	 así	 como	 su	
aplicación	 en	 distintos	 ámbitos	 del	 desarrollo	 nacional.	 El	
segundo,	 “Las	 comunidades	 de	 ciencia	 y	 tecnología”,	 dará	
cuenta	 de	 la	 composición	 de	 las	 comunidades	 (personas	 y	
redes)	 dedicadas	 a	 la	 investigación	 científica	 y	 tecnológica.	
El	tercero,	“Los	sistemas	de	apoyo	a	la	ciencia,	la	tecnología	
y	la	innovación”,	estudiará	las	políticas	y		infraestructura	que	
(des)estimulan	 la	 CTI	 en	 Costa	 Rica.	 Finamente,	 el	 aporte	
especial	versará	sobre	el	“Avance	en	el	Plan	de	Medio	Siglo”,	
planteado	 en	 2005	 como	 parte	 de	 la	 iniciativa	 denominada	
“Estrategia	Siglo	XXI”.	

Responsable	principal	del	equipo:	María	Santos.

FICHA	4

Primer Informe Estado de la Justicia 
en Costa Rica

En	diciembre	de	2011,	el	Poder	Judicial	y	el	Conare	firmaron	
un	convenio	marco	para	desarrollar	el	 Informe	Estado	de	 la	
Justicia	en	Costa	Rica.	Su	preparación	y	publicación	estarán	
a	cargo	del	Programa	Estado	de	la	Nación,	durante	un	perío-
do	máximo	previsto	de	veinticuatro	meses.	Las	condiciones	
específicas	 de	 ejecución	 del	 proyecto	 fueron	 definidas	 en	
una	carta	de	entendimiento	que	se	encontraba	en	trámite	al	
momento	de	editarse	este	Informe.	El	Poder	Judicial	aportará	
los	fondos	para	realizar	la	iniciativa	y	el	Programa	Estado	de	
la	 Nación	 los	 recursos	 intelectuales	 y	 técnicos	 necesarios	
para	las	labores	de	gestión	e	investigación.

El	Informe	se	preparará	siguiendo	la	metodología	del	Estado	
de	la	Nación.	Para	ello,	se	conformará	un	consejo	consultivo	
plural	 con	 personalidades	 y	 expertos	 en	 el	 tema,	 quienes	
generarán	el	mandato	de	investigación.	Una	red	de	especia-
listas	llevará	a	cabo	los	estudios	y,	como	es	usual,	habrá	suce-
sivas	rondas	de	discusión	de	los	avances	y	resultados	que	se	
vayan	obteniendo.	Una	comisión	interinstitucional,	integrada	
por	 representantes	 del	 Poder	 Judicial	 y	 de	 la	 dirección	 del	
Programa,	 velará	 por	 la	 buena	 marcha	 del	 proyecto.	 Como	
ocurre	con	 todas	 las	publicaciones	del	Programa	Estado	de	
la	Nación,	el	Primer	 Informe	Estado	de	 la	Justicia	en	Costa	
Rica	tendrá	plena	independencia	editorial	con	respecto	a	las	
instituciones	que	lo	auspician.

El	Informe	tiene	como	objetivo	fundamental	proveer	estudios	
y	 datos	 inéditos	 sobre	 el	 quehacer	 del	 sistema	 de	 adminis-
tración	 de	 justicia,	 que	 vayan	 más	 allá	 de	 los	 indicadores	
promedio	que	usualmente	se	emplean	para	examinar	su	des-
empeño.	En	este	sentido	complementará	los	análisis	anuales	
que	 presenta	 el	 Informe	 Estado	 de	 la	 Nación.	 Un	 segundo	
propósito	de	esta	 iniciativa	es	contribuir	a	sentar	 las	bases	
técnicas	para	un	debate	de	mayor	calidad	sobre	los	avances	
y	 problemas	 del	 Poder	 Judicial	 para	 dispensar	 una	 justicia	
independiente,	pronta	y	cumplida	para	 todos	 los	habitantes	
del	país.

Despejar	 prejuicios,	 enfrentar	 temas	 complejos	 y	 aportar	
nueva	 y	 detallada	 información	 sobre	 un	 tema	 de	 crucial	
importancia	para	el	presente	y	futuro	de	la	democracia	costa-
rricense	es	el	norte	del	Primer	Informe	Estado	de	la	Justicia	
en	Costa	Rica.

Responsable	principal	del	equipo:	Jorge	Vargas	Cullell.
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El Estado de la Nación en los medios 
de comunicación
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Cobertura mediática.	El	Área	de	Difusión	realiza	un	monito-
reo	de	prensa	y	un	inventario	de	noticias	sobre	los	productos	
y	actividades	del	Programa	Estado	de	la	Nación,	registrando	
un	amplio	registro	de	noticias.

Foros radiofónicos.	 En	 coordinación	 con	 Radio	 Universidad	
de	Costa	Rica	se	realizaron	nueve	foros	sobre	temas	como	la	
situación	de	la	democracia	en	Centroamérica,	el	modelo	eco-
nómico	del	país,	gestión	ambiental,	sistema	político,	cambio	
climático	y	transparencia	presupuestaria.

Cápsulas animadas.	 El	Canal	 15	 de	 la	 Universidad	 de	Costa	
Rica	 elaboró	 seis	 cápsulas	 televisivas	 animadas,	 con	 una	
duración	de	cuarenta	segundos,	sobre	temas	relevantes	de	la	
realidad	nacional,	a	partir	de	los	hallazgos	del	Informe	Estado	
de	la	Nación.

Talleres de capacitación para comunicadores.	 En	 coordi-
nación	 con	 el	 Sindicato	 de	 Periodistas	 de	 Costa	 Rica,	 se	
desarrollaron	ocho	talleres	dirigidos	a	comunicadores,	con	el	
fin	de	orientarlos	sobre	el	uso	de	las	publicaciones,	las	esta-
dísticas	y	la	página	web	del	Programa,	como	insumos	para	su	
trabajo	periodístico.

Concurso de periodismo.	Como	parte	del	proceso	de	difusión	
del	Informe	Estado	de	la	Región	se	realizó	el	Primer	Concurso	
Regional	de	Periodismo	Investigativo:	“El	drama	humano	de	
la	 exclusión	 social	 en	 Centroamérica”.	 Como	 su	 nombre	 lo	
indica,	esta	iniciativa	tiene	la	finalidad	de	incentivar	el	abor-
daje	 periodístico	 de	 la	 exclusión	 social	 en	 el	 Istmo;	 además	
busca	 sensibilizar	 a	 las	 y	 los	 comunicadores	 del	 área	 para	
que	amplíen	la	cobertura	de	temas	relacionados	con	el	desa-
rrollo	humano	sostenible,	e	incluso	consideren	la	posibilidad	
de	promover	trabajos	conjuntos	entre	periodistas	de	los	dis-
tintos	países.	Se	recibieron	quince	propuestas	de	reportajes	
en	 las	categorías	de	prensa	escrita/digital	y	audiovisual,	de	
las	cuales	se	seleccionaron	cuatro:	“Educación	para	 incluir”	
de	 Amalia	 Morales	 (Nicaragua);	 “Narcocomunidades:	 las	
zonas	 olvidadas	 de	 Centroamérica	 que	 ven	 el	 narcotráfico	
como	una	tabla	de	salvación	para	su	supervivencia”	de	Juan	
Manuel	Fernández	(Costa	Rica),	Antonio	Ordóñez	(Guatemala)	
y	Omara	Leiva	(Nicaragua);	“Indígena	busca	trabajo:	desafíos	
para	 la	plaza	digna	en	Centroamérica”	de	Catalina	Vásquez	
y	 René	 Mena	 (El	 Salvador).	 En	 la	 categoría	 audiovisual	 se	
premió	la	propuesta	“Desayuno	buffet”,	de	Christian	Chaves	
(Guatemala).	Los	reportajes	estarán	disponibles	a	finales	del	
2012	y	podrán	ser	consultados	en	la	página	
www.estadonacion.or.cr.

Responsable	principal	del	equipo:	Vera	Brenes.
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El Estado de la Nación ante la ciudadanía

Entre	noviembre	de	2011	y	septiembre	de	2012	se	realizaron	
91	actividades	a	las	que	asistieron	4.750	personas.

n	Información y formación para funcionarios públicos y orga-
nizaciones sociales.	Mediante	el	convenio	entre	el	Programa	
Estado	de	la	Nación	y	el	Centro	de	Capacitación	de	la	Dirección	
General	 de	 Servicio	 Civil,	 firmado	 en	 noviembre	 de	 2011,	 se	
efectuaron	en	este	período	nueve	actividades	en	las	que	parti-
ciparon	486	servidores	públicos,	a	quienes	se	les	proporcionó	
información	para	fundamentar	sus	opiniones	sobre	temas	de	
interés	público.

n	El Estado de la Nación como recurso educativo en el aula.	En	
actividades	con	docentes	de	diversas	regiones	educativas	del	
país,	se	realizó	la	entrega	de	materiales	didácticos	basados	en	
los	informes	Estado	de	la	Nación	y	Estado	de	la	Región,	con	el	
fin	de	complementar	el	abordaje	de	objetivos	y	contenidos	de	
los	programas	de	Estudios	Sociales	y	Educación	Cívica,	a	nivel	
de	secundaria,	y	de	Matemática	a	nivel	del	segundo	ciclo	de	la	
educación	primaria.	Las	regiones	educativas	atendidas	fueron	
San	 José,	 Nicoya,	 San	 Carlos,	 Cartago,	 Turrialba,	 Alajuela,	
Puntarenas,	 Santa	 Cruz,	 Pérez	 Zeledón	 y	 Aguirre.	 Entre	
estas	 actividades	 destaca	 la	 participación	 en	 el	 VIII	 Festival	
de	 Matemática	 y	 el	 XIV	 Congreso	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 y	
Sociedad,	 organizados	 por	 la	 Fundación	 Cientec,	 así	 como	
en	el	III	Encuentro	de	Líderes	Estudiantiles	organizado	por	la	
Dirección	de	Educación	Técnica	del	MEP.

n	 El Estado de la Nación en la comunidad universitaria. 
Continuó	 el	 trabajo	 de	 la	 Subcomisión	 de	 Presentación	 del	
Informe	 Estado	 de	 la	 Nación,	 integrada	 por	 las	 y	 los	 vice-
rrectores	 de	 Extensión	 y	 Acción	 Social	 de	 las	 universidades	
estatales.	A	través	de	su	coordinación	con	diferentes	instan-
cias	de	esos	centros	de	enseñanza,	se	generaron	veinticuatro	
espacios	de	información,	formación	y	debate	sobre	temas	de	
la	 realidad	 nacional	 y	 regional	 centroamericana,	 en	 los	 que	
participaron	1.894	docentes	y	estudiantes	universitarios,	así	
como	miembros	de	la	sociedad	civil.

n	Producción de materiales.	Se	elaboraron	matrices	de	correla-
ción	entre	los	contenidos	del	Decimoséptimo	Informe	Estado	
de	 la	 Nación	 y	 los	 programas	 del	 MEP	 para	 las	 materias	 de	
Estudios	Sociales	y	Educación	Cívica	en	la	enseñanza	secun-
daria.	 Estas	 matrices	 son	 un	 recurso	 educativo	 que	 sugiere	
al	docente	el	uso	que	pueden	dar	a	los	capítulos	del	Informe,	
complementado	así	la	mediación	pedagógica	en	el	aula.	Esta	
misma	información	de	apoyo	se	incluyó	en	el	material	audio-
visual	 	 que	 se	 produce	 para	 apoyar	 el	 trabajo	 de	 las	 y	 los	
educadores.

 

También	 se	 preparó	 una	 serie	 de	 documentos	 denominados	
“Hojas	de	trabajo”,	en	los	que	se	analizan	temas	del	Informe	
y	se	proponen	estrategias	para	su	abordaje	por	parte	de	 la	
ciudadanía,	 ya	 sea	 en	 forma	 grupal	 o	 individual.	 Utiliza	 los	
conocimientos	 y	 opiniones	 previas	 de	 las	 personas	 como	
punto	 de	 partida	 para	 la	 discusión	 y	 propicia	 la	 reflexión	
propositiva	sobre	el	aporte	que	se	requiere	para	enfrentar	la	
problemática	analizada.

Estos	y	otros	materiales	están	disponibles	en	la	página	www.
estadonacion.or.cr/.

Responsable	principal	del	equipo:	Vera	Brenes.
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El Estado de la Nación en los medios digitales
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Desde	el	año	2010	el	Programa	Estado	de	 la	Nación	cuenta	
con	un	canal	en	el	sitio	YouTube,	en	el	cual	están	disponibles	
58	vídeos	sobre	 los	principales	hallazgos	de	sus	 Informes	y	
otras	noticias	de	interés.	Desde	su	apertura,	este	sitio	conta-
biliza	 19.150	 visitas.	Para	 el	Decimoséptimo	 Informe	Estado	
de	 la	 Nación	 se	 prepararon	 siete	 vídeos,	 que	 fueron	 vistos	
por	1.729	personas.

También	se	elaboraron	doce	notas	institucionales,	para	infor-
mar	sobre	las	actividades	de	difusión	en	que	participan	las	y	
los	representantes	del	Programa	Estado	de	la	Nación,	como	
giras,	foros,	mesas	de	discusión	y	presentación	de	estudios,	
entre	otras.

“Cápsulas estadísticas”. Como	 estrategia	 innovadora	 para	
la	 divulgación	 de	 los	 informes	 Estado	 de	 la	 Nación,	 Estado	
de	la	Región	y	Estado	de	la	Educación,	se	preparó	una	serie	
de	“cápsulas”	con	información	estadística	que	describe	bre-
vemente	 los	 principales	 hallazgos	 de	 esas	 publicaciones	 en	
materia	 de	 desarrollo	 humano	 sostenible	 a	 nivel	 nacional	 y	
centroamericano.	En	 la	sección	de	estadísticas	de	 la	página	
web	y	en	el	perfil	de	Facebook	del	Programa	se	encuentran	las	
cápsulas	disponibles	hasta	el	momento.

Página web.	Para	facilitar	la	consulta	de	las	publicaciones	del	
Programa	se	ha	modificado	la	estructura	de	navegación	de	su	
página	web.	La	nueva	propuesta	permite	realizar	búsquedas	
según	 el	 índice	 de	 capítulos	 que	 tienen	 los	 Informes	 en	 su	
versión	impresa.	Además,	para	cada	uno	de	los	capítulos	se	
indica	 cuáles	 fueron	 las	 investigaciones	 que	 sirvieron	 como	
insumos	para	su	elaboración	y	cuáles	son	las	estadísticas	que	
deben	consultarse	en	el	Compendio.

Los	esfuerzos	realizados	para	actualizar	y	mejorar	la	presen-
tación	de	la	página,	la	inclusión	de	las	“cápsulas	estadísticas”,	
el	 envío	 de	 mensajes	 con	 información	 útil	 y	 vinculada	 a	 la	
web,	 y	 la	 publicación	 de	 comunicados	 masivos	 con	 enlaces	
dispuestos	 estratégicamente	 han	 aumentado	 las	 visitas.	 En	
agosto	 del	 2012	 se	 registraron	 9.387	 visitantes,	 la	 mayor	
cantidad	mensual	desde	la	creación	de	la	página.

Redes sociales. En	marzo	de	2011	se	abrió	una	cuenta	en	la	
red	 Twitter,	 desde	 la	 que	 se	 han	 enviado	 123	 mensajes	 con	
información	sobre	las	publicaciones	del	Programa,	invitacio-
nes,	notas	y	enlaces	al	sitio	web.	Se	ha	iniciado	una	interac-
ción	más	directa	y	atenta	con	 los	 1.573	seguidores	con	que	
se	cuenta	hasta	ahora,	mediante	retweets		a	los	comentarios	
en	que	se	nombra	al	Estado	de	la	Nación	o	se	citan	sus	esta-
dísticas.

Recientemente	 se	 abrió	 también	 un	 perfil	 institucional	 en	
Facebook,	con	el	cual	se	pretende	extender	el	acceso	a	infor-
mación	sobre	el	desarrollo	humano	sostenible	en	Costa	Rica	
y	Centroamérica,	y	llegar	a	sectores	cada	vez	más	amplios	de	
la	sociedad,	para	que	conozcan	los	materiales	especializados	
del	Programa	y	proporcionen	retroalimentación	crítica	sobre	
ellos.

Responsable	principal	del	equipo:	Vera	Brenes.

Censo Cooperativo: información para avanzar
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En	 el	 marco	 del	 convenio	 de	 cooperación	 entre	 el	 Instituto	
Nacional	de	Fomento	Cooperativo	(Infocoop)	y	el	Conare	-que	
busca	 fortalecer	 el	 movimiento	 cooperativo	 y	 el	 sector	 de	
la	economía	social	en	el	país-	a	finales	del	2011	se	firmó	un	
acuerdo	 específico	 mediante	 el	 cual	 el	 Instituto	 encargó	 al	
Programa	Estado	de	la	Nación	la	realización	del	Cuarto	Censo	
Nacional	 Cooperativo,	 para	 recabar	 información	 no	 solo	 de	
las	cooperativas	de	adultos,	sino	también	de	las	cooperativas	
escolares.

El	 Censo	 Cooperativo	 es	 una	 valiosa	 fuente	 de	 información	
sobre	 el	 desarrollo	 de	 las	 cooperativas,	 pues	 describe	 su	
situación	 y	 brinda	 insumos	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	
fomenten	este	importante	sector	de	la	vida	nacional.

Esta	iniciativa	se	desarrolló	entre	diciembre	de	2011	y	agosto	
de	2012,	con	el	apoyo	de	dos	equipos	de	investigadores	que	
entrevistaron	a	376	representantes	de	cooperativas	de	adul-
tos	y	217	escolares.

Responsable	principal	del	equipo:	Guido	Barrientos.

Simposio “Costa Rica a la luz del Censo 2011”
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El	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	 (INEC)	 trabaja	
en	la	organización	de	un	simposio	que	se	llamará	“Costa	Rica	
a	la	luz	del	Censo	2011,	dedicado	a	Miguel	Gómez	Barrantes”,	
con	 el	 objetivo	 de	 dar	 amplia	 divulgación	 y	 utilidad	 a	 los	
resultados	del	X	Censo	Nacional	de	Población	y	VI	Censo	de	
Vivienda.	 Se	 busca	 potenciar	 el	 uso	 de	 la	 información	 cen-
sal	para	el	análisis,	 seguimiento	y	evaluación	de	 la	 realidad	
nacional.	

Para	llevar	adelante	esta	iniciativa	se	creó	un	comité	interins-
titucional	coordinado	por	el	 INEC	e	 integrado	por	 represen-
tantes	de	 la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social,	 el	Centro	
Centroamericano	 de	 Población	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica,	el	Ministerio	de	Planificación,	el	Programa	Estado	de	la	
Nación	y	la	Universidad	Nacional.	Esta	instancia	analizó	una	
serie	de	propuestas	y	aprobó	la	realización	de	36	ponencias	
distribuidas	en	diez	grupos	temáticos.	La	etapa	de	investiga-
ción	se	extendió	de	mayo	a	octubre	del	2012.	

El	simposio	se	realizará	en	el	mes	de	noviembre,	y	en	él	 los	
investigadores	 presentarán	 los	 principales	 hallazgos	 de	 sus	
trabajos.	Uno	de	los	productos	esperados	es	una	publicación	
que	 recopile	 todas	 las	 ponencias	 que	 se	 expondrán	 en	 esa	
actividad.	El	Programa	es	una	de	 las	 instituciones	auspicia-
doras	de	esta	actividad.

Responsable	principal	del	equipo:	Natalia	Morales.
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Funcionamiento y organización de los partidos 
políticos en Costa Rica
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En	junio	de	2011,	el	Tribunal	Supremo	de	Elecciones	(TSE)	y	
el	Conare,	este	último	representado	por	el	Programa	Estado	
de	la	Nación,	firmaron	un	convenio	específico	para	desarrollar	
investigaciones	sobre	la	democracia	electoral	en	Costa	Rica.	
Bajo	 ese	 marco,	 se	 inició	 un	 estudio	 que	 busca	 responder	
dos	 preguntas	 centrales:	 ¿cómo	 se	 organizan	 los	 partidos	
políticos	inscritos	a	escala	nacional?	y	¿qué	recursos	tienen	
y	cómo	los	movilizan	para	cumplir	sus	tres	funciones	básicas	
en	un	sistema	democrático?

Las	tres	funciones	esenciales	analizadas	son:	 i)	 la	socializa-
ción	política,	que	refiere	a	la	creación	y	renovación	del	pensa-
miento	político	del	partido,	así	como	a	la	formación	político-
ideológica	de	sus	militantes,	ii)	agregación	de	intereses,	que	
alude	a	la	capacidad	del	partido	para	recoger	y	sistematizar	
las	demandas	de	la	población	y	los	grupos	sociales	afines	a	su	
ideario,	y	iii)	la	función	electoral,	que	supone	la	búsqueda	del	
éxito	en	 la	organización	 de	campañas	 electorales,	 para	que	
sus	representantes	accedan	al	poder	y	ejecuten	un	proyecto	
político-partidario	previamente	definido.

A	 nivel	 mundial,	 buena	 parte	 de	 la	 literatura	 especializada	
ha	señalado	la	erosión	y	los	bajos	niveles	de	confianza	de	la	
ciudadanía	 en	 la	 institucionalidad	 partidaria.	 Las	 investiga-
ciones	se	han	enfocado,	fundamentalmente,	en	la	interacción	
que	tienen	los	partidos	en	la	dinámica	de	acceso	al	poder,	y	
en	los	arreglos	institucionales	y	normativos	que	determinan	
su	 participación	 en	 la	 política.	 Bajo	 ese	 enfoque	 subyace	 la	
premisa	de	que	todos	los	partidos	son	iguales,	es	decir,	que	
sus	diferencias	organizativas	no	son	relevantes.	

Por	 el	 contrario,	 el	 estudio	 del	 TSE	 y	 el	 Programa	 Estado	
de	 la	 Nación	 pretende	 recuperar	 el	 ámbito	 de	 análisis	 que	
refiere	 a	 las	 especificidades	 en	 la	 organización	 partidaria.	
La	 presunción	 es	 que	 buena	 parte	 de	 los	 problemas	 que	
enfrentan	hoy	 los	partidos	políticos	no	se	explican	solo	por	
el	resultado	de	la	interacción	entre	ellos	sino,	esencialmente,	
por	 la	 forma	 en	 que	 se	 organizan,	 operan	 y	 proyectan	 a	 la	
sociedad.	Esta	aproximación	permitirá	conocer	el	perfil	de	los	
líderes	partidarios,	la	relación	del	partido	con	sus	militantes	
y	las	prioridades	de	acción	en	períodos	no	electorales,	entre	
otros	aspectos.

Los	resultados	de	esta	investigación	serán	un	novedoso	insu-
mo,	tanto	para	la	academia	como	para	el	TSE	en	su	interac-
ción	con	los	partidos	políticos,	en	el	nuevo	marco	normativo	
establecido	por	el	Código	Electoral	de	2009.

Responsable	principal	del	equipo:	Steffan	Gómez.

Índice latinoamericano de transparencia 
presupuestaria 2011

FICHA	11

El	 Índice	 latinoamericano	 de	 transparencia	 presupuestaria	
es	una	investigación	de	alcance	latinoamericano	coordinada	
por	 la	organización	Fundar	México,	que	se	elabora	cada	dos	
años	desde	2001.	La	entrega	de	2011	correspondió	a	su	sexta	
edición	e	incluyó	a	cinco	países;	fue	la	quinta	ocasión	en	que	
participó	 Costa	 Rica.	 Se	 evaluaron	 los	 aspectos	 legales	 y	
prácticos	 del	 ciclo	 presupuestario	 costarricense,	 mediante	
una	encuesta	aplicada	a	49	expertos	y	usuarios	de	informa-
ción	en	esta	materia,	además	de	una	revisión	a	profundidad	
del	 marco	 normativo	 existente.	 Las	 organizaciones	 encar-
gadas	del	estudio	fueron	el	Programa	Estado	de	la	Nación	y	
el	Instituto	de	Investigaciones	en	Ciencias	Económicas	de	la	
Universidad	de	Costa	Rica.

Los	datos	comparados	muestran	a	Costa	Rica	como	la	nación	
más	transparente	en	el	campo	presupuestario,	con	una	cali-
ficación	 de	 59	 puntos	 en	 una	 escala	 de	 1	 a	 100.	 Este	 valor	
representa	una	caída	de	10	puntos	con	respecto	a	la	medición	
de	2009.	Ecuador	ocupó	el	segundo	lugar,	con	un	puntaje	de	
52,	seguido	por	México	 (45)	y	Guatemala	 (44).	En	el	último	
lugar	se	ubicó	Venezuela,	con	tan	solo	22	puntos.

Los	 resultados	 para	 el	 caso	 costarricense	 indican	 que	 las	
fortalezas	 del	 ciclo	 presupuestario	 son	 la	 confianza	 en	 la	
información	sobre	el	tema,	las	capacidades	de	la	Contraloría	
General	de	la	República	y	las	atribuciones	y	participación	del	
Poder	Legislativo.	

Por	el	contrario,	los	principales	desafíos	del	país	son	la	baja	
participación	ciudadana	en	el	ciclo	presupuestario,	la	escasa	
evaluación	de	 la	eficiencia	y	el	 impacto	del	gasto	público,	y	
la	poca	 información	sobre	 los	cambios	que	se	realizan	en	el	
presupuesto	en	ejecución.	Esto	señala	la	necesidad	de	forta-
lecer	los	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	y	de	análisis	de	
desempeño,	con	el	fin	de	velar	por	la	correcta	utilización	de	
los	recursos	públicos.

Con	base	en	lo	anterior,	el	estudio	plantea	una	serie	de	reco-
mendaciones,	entre	ellas	mejorar	los	informes	de	evaluación	
y	 ejecución	 presupuestaria,	 facilitar	 el	 acceso	 de	 la	 ciuda-
danía	 a	 la	 información	 en	 esta	 materia,	 mejorar	 el	 control	
ciudadano	 sobre	 los	 tomadores	 de	 decisiones	 y	 propiciar	
una	mayor	vinculación	entre	el	presupuesto	y	las	políticas	de	
largo	plazo.

Responsable	principal	del	equipo:	Steffan	Gómez.
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Nueva publicación en la serie “Aportes para 
el análisis del desarrollo humano sostenible

FICHA	12

En	el	contexto	de	la	preparación	del	Decimoséptimo	Informe	
Estado	 de	 la	 Nación,	 presentado	 en	 noviembre	 de	 2011,	
los	 economistas	 Jorge	 Martínez	 Piva	 y	 René	 Hernández	
Calderón	realizaron	una	investigación	sobre	los	factores	que	
determinan	 los	flujos	de	 inversión	extranjera	directa	(IED)	y	
los	efectos	que	ésta	ha	tenido	sobre	el	desarrollo	nacional	y	
regional.	

Dado	 que	 este	 es	 un	 tema	 estratégico	 para	 Costa	 Rica,	 el		
Programa	Estado	de	 la	Nación	decidió	publicar	este	trabajo	
por	 separado,	 como	 un	 nuevo	 número	 de	 su	 serie	 “Aportes	
para	el	análisis	del	desarrollo	humano	sostenible”.

Los	autores	demuestran	que	la	implantación,	en	la	década	de	
los	ochenta,	de	un	estilo	de	desarrollo	basado	en	 la	promo-
ción	de	las	exportaciones	y	la	apertura	al	comercio	exterior,	
convirtió	a	la	IED	en	un	factor	medular	no	solo	para	la	trans-
formación	 productiva	 de	 Costa	 Rica,	 sino	 también	 para	 el	
equilibrio	en	 la	balanza	de	pagos	y	 la	generación	de	nuevas	
oportunidades	 laborales	 y	 empresariales.	 Sin	 embargo,	 en	
forma	paralela	la	IED	acentuó	la	heterogeneidad	estructural	
de	 la	 economía	 y	 la	 segmentación	 del	 mercado	 de	 trabajo,	
lo	 que	 probablemente	 ha	 incidido	 en	 el	 incremento	 de	 las	
desigualdades	sociales.	Quienes	 laboran	en	zonas	 francas	y	
otros	 regímenes	 tienen	 ingresos	 superiores	 al	 resto	 de	 los	
trabajadores,	pero	el	impacto	de	la	inversión	extranjera	sobre	
la	oferta	 laboral	y	 los	encadenamientos	productivos	ha	sido	
menor	al	previsto.

Un	aspecto	que	recibe	particular	atención	es	la	paradoja	que	
en	este	contexto	enfrenta	Costa	Rica.	En	las	últimas	décadas	
se	utilizó	de	manera	prominente	la	política	fiscal	(exenciones,	
incentivos)	 para	 atraer	 la	 IED,	 en	 especial	 aquella	 que	 se	
caracteriza	por	su	alta	 intensidad	 tecnológica.	Con	vista	en	
los	resultados	obtenidos	puede	decirse	que	la	estrategia	fue	
exitosa	 en	 este	 cometido.	 Sin	 embargo,	 ha	 tenido	 (y	 sigue	
teniendo)	fuertes	impactos	sobre	las	finanzas	públicas.	Trajo	
consigo	una	tensión	que	no	ha	podido	resolverse:	los	sectores	
más	 dinámicos	 de	 la	 economía	 generan	 comparativamente	
pocos	 ingresos	 tributarios,	 pese	 a	 que	 la	 atracción	 de	 IED	
supone	una	exigencia	para	el	erario	público,	pues	parte	de	las	
condiciones	que	hacen	atractivo	al	país	 implican	cuantiosas	
inversiones	en	educación,	capacitación	e	infraestructura.	Por	
otra	parte,	la	pretensión	de	eliminar	los	incentivos	fiscales	a	
la	IED,	como	ha	ocurrido	en	algunos	países,	requiere	el	desa-
rrollo	de	una	oferta	de	incentivos	alternativos	que	demandan	
la	movilización	de	recursos	frescos	-de	los	que	el	Estado	care-
ce-	especialmente	hacia	zonas	de	bajo	desarrollo	a	las	que	no	
ha	llegado	la	inversión	extranjera.

La	investigación	se	presentó	a	mediados	de	octubre	de	2012.

Responsable	principal	del	equipo:	Jorge	Vargas	Cullell.

“Transparencia para la Seguridad Ciudadana 
en América Central”

FICHA	13

En	 febrero	 de	 2012,	 la	 organización	 Transparencia	
Internacional	 y	 el	 Programa	 Estado	 de	 la	 Nación	 firmaron	
un	 convenio	 para	 ejecutar	 el	 proyecto	 “Transparencia	 para	
la	 seguridad	 ciudadana	 en	 Centroamérica”,	 con	 el	 apoyo	
de	 la	 Asociación	 Costa	 Rica	 Íntegra.	 La	 iniciativa	 se	 reali-
zará	 con	 recursos	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	
Internacional	para	el	Desarrollo	y	se	estima	que	tendrá	una	
duración	de	ocho	meses.

El	 proyecto	 consiste	 en	 llevar	 a	 cabo	 una	 investigación	 de	
alcance	sectorial	para	evaluar	la	calidad	del	gasto	en	materia	
de	 seguridad	 ciudadana,	 por	 medio	 de	 un	 análisis	 del	 ciclo	
presupuestario	 y	 casos	 de	 estudio	 sobre	 eficacia	 y	 eficien-
cia	 del	 gasto.	 El	 principal	 objetivo	 es	 proveer	 información	
que	 permita	 a	 la	 sociedad	 civil	 incidir	 de	 alguna	 manera	
en	 las	 instituciones	 encargadas	 de	 la	 seguridad	 pública	 en	
Centroamérica,	de	modo	tal	que	se	fortalezca	la	transparen-
cia	en	su	quehacer	y	en	la	definición	de	sus	estrategias.

El	 estudio	 está	 estructurado	 en	 dos	 grandes	 secciones.	 En	
primer	 lugar,	se	utilizará	una	matriz	común	para	Guatemala	
y	Costa	Rica,	para	construir	un	mapa	o	índice	de	riesgos	de	
corrupción	en	las	instancias	responsables	de	la	seguridad	ciu-
dadana.	En	segundo	lugar,	en	el	caso	costarricense,	se	anali-
zarán	los	presupuestos	de	esas	instituciones	en	términos	de	
su	transparencia,	a	la	luz	de	los	criterios	técnicos	y	los	proce-
dimientos	que	guían	la	asignación	de	recursos	y	su	ejecución.	
La	 metodología	 para	 medir	 la	 calidad	 del	 gasto	 se	 basará	
en	 las	distintas	etapas	del	ciclo	presupuestario	(planeación,	
aprobación,	fiscalización)	y	se	aplicará	a	dos	entidades	muy	
importantes	en	el	sector	de	seguridad	pública.	

Responsables	principales	del	equipo:	
Evelyn	Villarreal	y	Sonia	Contreras.
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VALORACIóN gENERAL

Dictamen
Moderado	 crecimiento	 y	 estabilidad	

monetaria1,	 pero	 una	 gestión	 ambiental,	
una	 sociedad	 y	 un	 sistema	 político	 en	
serios	 problemas:	 tal	 es,	 en	 síntesis,	 la	
historia	del	2011.	Un	año	más	en	el	que	el	
estilo	de	desarrollo	y	 la	democracia	cos-
tarricenses	 no	 lograron	 avances	 firmes	
en	el	desarrollo	humano	de	la	población.

Continuó	 la	 recuperación	 de	 la	 acti-
vidad	 económica	 que	 venía	 experimen-
tando	el	país	desde	el	2010,	e	 incluso	se	
aceleró	el	ritmo	de	crecimiento	en	los	pri-
meros	meses	del	2012.	Hubo	una	reducida	
volatilidad	 del	 tipo	 de	 cambio,	 una	 baja	
inflación	 no	 vista	 en	 las	 últimas	 déca-
das,	un	buen	desempeño	de	 los	sectores	
que	 mantienen	 estrecha	 relación	 con	 la	
actividad	exportadora	y	atraen	 inversión	
extranjera	 directa,	 y	 un	 aumento	 en	 los	
ingresos	 promedio	 de	 la	 población.	 Se	
amplió	 la	 superficie	 con	 alguna	 protec-
ción	 ambiental	 y	 los	 indicadores	 de	 vio-
lencia	 delictiva	 declinaron	 por	 segundo	
año	consecutivo.	Además,	para	el	período	
2000-2011	el	Censo	de	Población	eviden-
ció	mejoras	en	el	acceso	a	la	educación,	la	
salud	y	la	vivienda,	así	como	en	la	difusión	
de	las	tecnologías	de	información.

Estas	 buenas	 noticias	 no	 alcanzan	
para	emitir	un	dictamen	positivo	sobre	el	
desempeño	del	país,	pues	fueron	contra-
pesadas	por	malos	resultados	en	ámbitos	
estratégicos	 para	 el	 desarrollo	 humano.	
En	 2011	 la	 solvencia	 económica	 se	 ero-
sionó	 debido	 al	 alto	 déficit	 fiscal.	 Esta	
situación,	 además,	 obligó	 a	 recortar	 la	
inversión	social	pública,	poniendo	fin	a	la	
expansión	 iniciada	 en	 2006.	 Las	 buenas	
oportunidades	 generadas	 por	 el	 creci-
miento	 económico	 se	 distribuyeron	 de	
manera	 desigual:	 nuevamente	 se	 regis-
tró	 un	 crecimiento	 de	 la	 desigualdad	 de	
ingresos,	 su	 concentración	 en	 sectores	
minoritarios	 y	 su	 deterioro	 en	 los	 gru-
pos	 vulnerables;	 aumentó	 la	 población	
en	 situación	 de	 pobreza	 y	 persistieron	

altos	 niveles	 de	 desempleo	 e	 informa-
lidad.	 La	 profundización	 de	 patrones	
insostenibles	 en	 el	 uso	 de	 los	 recursos	
naturales	 compromete	 cada	 vez	 más	 el	
bienestar	 de	 las	 futuras	 generaciones,	
como	 lo	 reflejan	 las	 huellas	 ecológica	
y	 de	 carbono	 más	 altas	 de	 la	 década.	
Por	último,	el	año	pasado	se	reportó	un	
dato	 preocupante:	 el	 más	 bajo	 nivel	 de	
apoyo	 al	 sistema	 político	 democrático	
en	treinta	años.

¿Es	 la	 coexistencia	 de	 buenos	 y	
malos	resultados	un	resultado	atribuible	
a	 coyunturas	 desafortunadas?	 De	 nin-
guna	 manera.	 En	 ediciones	 anteriores	
de	 este	 Informe	 se	 han	 identificado	 los	
factores	 que	 explican	 esta	 situación:	 el	
surgimiento	 de	 una	 economía	 dual	 que	
ocasiona	 brechas	 de	 productividad	 y	
crecientes	 desigualdades	 sociales;	 un	
sistema	 político	 que	 ha	 sustituido	 la	
entrega	efectiva	de	bienestar	a	la	pobla-
ción	por	 la	generación	de	más	promesa	
democrática	 sin	 contenido	 económico,	
mandatos	constitucionales	y	legales	que	
crean	 expectativas	 de	 derecho	 que	 el	
Estado	 no	 tiene	 capacidad	 de	 cumplir;	
una	 gestión	 pública	 que	 no	 presta	 ser-
vicios	 de	 manera	 eficiente	 en	 ámbitos	
clave	de	la	vida	nacional,	y	las	recurren-
tes	 dificultades	 para	 prevenir	 y	 sancio-
nar	 la	 corrupción	 en	 el	 manejo	 de	 los	
asuntos	 públicos.	 Mientras	 estos	 facto-
res	persistan,	 los	avances	en	desarrollo	
humano	 seguirán	 siendo	 inconsistentes	
y,	en	promedio,	insuficientes.

En	 el	 2011	 se	 evidenció	 un	 agota-
miento	 -señalado	 desde	 hace	 varios	
años-	 de	 las	 políticas	 de	 promoción	 de	
exportaciones	 basadas	 en	 exoneracio-
nes	y	subsidios	como	estrategia	general	
para	 el	 desarrollo	 del	 país.	 Continuar	
con	 esta	 como	 única	 apuesta	 alcanza	
para	 generar	 crecimiento	 económico,	
diversificar	el	sector	exportador	y	crear	
enclaves	 de	 modernidad	 en	 sectores	 y	
territorios	 específicos.	 No	 alcanza,	 sin	
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embargo,	 para	 resolver	 los	 problemas	
estratégicos	 que	 enfrenta	 Costa	 Rica,	
cuya	 naturaleza	 y	 complejidad	 desbor-
dan	 las	posibilidades	de	 las	políticas	de	
apertura	económica.

	 Junto	 a	 los	 problemas	 indicados,	
han	surgido	graves	dificultades	que	tam-
bién	exceden	los	alcances	de	la	apertura	
económica,	como	 la	 falta	de	sostenibili-
dad	del	Estado	de	bienestar,	el	abandono	
explícito	de	la	prioridad	ambiental	en	 la	
gestión	 del	 desarrollo	 y	 la	 desinstitu-
cionalización	de	un	sistema	de	partidos	
conformado	 por	 organizaciones	 débiles,	
que	 muestran	 serios	 problemas	 para	
representar	 las	 demandas	 ciudadanas.	
Y	el	panorama	se	complica	aun	más	con	
la	aparición	de	nuevos	dilemas:	la	pronta	
finalización	del	“bono	demográfico”	hará	
cada	 vez	 más	 difícil	 lograr	 crecimiento	
económico	sin	mejorar	la	productividad;	
la	matriz	energética,	no	sostenible,	tiene	
grandes	 limitaciones	 para	 apalancar	 un	
crecimiento	 económico	 acelerado,	 y	 es	
poco	 factible	 continuar	 otorgando	 sub-
sidios	 y	 exenciones	 como	 medio	 para	
que	nuevas	actividades	se	incorporen	al	
sector	moderno	de	la	economía.

El	 país	 se	 adentra	 en	 una	 época	
en	 la	 que	 se	 acabaron	 las	 ganancias	
fáciles	 en	 desarrollo	 humano,	 a	 costa	
los	 avances	 logrados	 a	 lo	 largo	 de	 la	
segunda	mitad	del	siglo	XX.	La	discusión	
no	es	si	la	modernización	de	las	últimas	
tres	 décadas	 transformó	 o	 no	 al	 país,	
si	 generó	 o	 no	 nuevas	 oportunidades	
económicas	y	 sociales.	Es	evidente	que	
lo	hizo.	El	retorno	a	la	economía	agroex-
portadora	 previa	 a	 1980	 es	 imposible	 e	
inconveniente.	El	punto	es	que,	de	ahora	
en	 adelante,	 mejoras	 significativas	 en	
el	 desarrollo	 humano,	 basadas	 en	 la	
productividad	 económica	 y	 la	 equidad	
social,	dependen	de	profundas	reformas	

que	van	mucho	más	allá	de	la	apertura	eco-
nómica.	Los	parches	no	alcanzan.

Años	de	entrabar	y	posponer	decisiones	
han	llevado	al	país	a	una	situación	en	la	que	
los	desgastes	en	ámbitos	clave	son	imposi-
bles	de	disimular.	De	no	corregir	el	 rumbo,	
se	corre	el	riesgo	de	ahogar	los	motores	del	
desarrollo.	 Como	 se	 ha	 señalado	 en	 ante-
riores	 Informes,	esta	corrección	 implica	un	
amplio	diálogo	social	y	político,	crucial	para	
arribar	 a	 acuerdos,	 respaldados	por	 mayo-
rías,	 que	 refuercen	 los	 fundamentos	 de	 la	
República	 plasmados	 en	 la	 Constitución	
Política.	Es	indispensable	romper	la	inercia	
de	 los	 acontecimientos.	 Es	 la	 hora	 de	 las	
reformas	a	favor	del	desarrollo	humano.

Tiempo de exigir una deliberación política 
de calidad

Por	quinta	ocasión,	el	Informe	Estado	de	
la	Nación	se	publica	cuando	los	partidos	se	
aprestan	a	iniciar	una	nueva	campaña	elec-
toral.	Al	calor	de	la	competencia,	promete-
rán	resolver	desafíos	del	desarrollo	humano	
como	 la	 disminución	 de	 la	 pobreza	 o	 la	
generación	 de	 oportunidades	 para	 todos.	
Son	 promesas	 de	 difícil	 concreción,	 que	
implican	costos	acerca	de	los	cuales	los	par-
tidos	y	candidatos	rara	vez	hablan.	Además,	
el	próximo	gobierno	presidirá,	como	se	dijo,	
sobre	 un	 sistema	 político	 deteriorado,	 con	
graves	 problemas	 de	 gestión	 y	 represen-
tación	 que	 provocan	 niveles	 inéditos	 de	
malestar	ciudadano.

No	 es	 tiempo	 de	 lanzar	 promesas	 al	
viento.	Hace	veinte	años	la	falta	de	estudios	
podía	excusar	la	poca	viabilidad	de	las	ofer-
tas	políticas.	Pero	en	la	actualidad,	el	cono-
cimiento	producido	por	diversos	centros	de	
estudio,	entre	ellos	el	Programa	Estado	de	
la	 Nación,	 es	 una	 herramienta	 en	 manos	
de	la	ciudadanía	y	sus	organizaciones	para	
exigir	a	 los	partidos	ofertas	electorales	de	
mayor	 calidad.	 Hoy	 en	 día	 es	 inexcusable	

que	estos	se	limiten	a	prometer	mejores	
horizontes.

Este	año	el	Informe	formula	pregun-
tas	a	las	agrupaciones	políticas	que	en	su		
plataforma	 electoral	 propongan	 enfren-
tar	 los	principales	desafíos	del	desarro-
llo	humano.	Estas	preguntas	se	originan	
en	 las	 investigaciones	 realizadas	 para	
este	 y	 anteriores	 Informes,	 que	 han	
permitido	 identificar	 con	 precisión	 las	
fortalezas,	 debilidades,	 riesgos	 y	 ame-
nazas	 del	 curso	 de	 evolución	 seguido	
por	Costa	Rica	en	las	dos	últimas	déca-
das.	 No	 son	 ni	 pretenden	 ser	 todas	 las	
que	pueden	plantearse,	pero	sí	apuntan	
a	 problemas	 esenciales.	 Apremian	 res-
puestas	 ligadas	 no	 tanto	 al	 “qué”,	 sino	
al	“cómo”:	la	especificación	de	las	estra-
tegias	y	acciones	para	remover	trabas	y	
procurar	el	progreso	tomando	en	cuenta	
las	 difíciles	 circunstancias	 fiscales	 y	 la	
incertidumbre	 internacional	 que	 vive	 el	
país.	Respuestas	que	puedan	ser	evalua-
das	por	la	ciudadanía	durante	el	proceso	
electoral	 -en	 términos	 de	 su	 viabilidad	
y	 costos-	 y	 posteriormente	 exigidas	 al	
Poder	Ejecutivo	y	al	Congreso.

Esta	interrogación	es	un	llamado	a	la	
responsabilidad	política	y	un	mensaje	de	
que	no	basta	-ni	debe	permitirse-	que	las	
campañas	electorales	se	reduzcan	a	con-
cursos	 de	 mercadotecnia,	 en	 los	 que	 se	
pintan	 horizontes	 venturosos	 sin	 hablar	
de	 los	 medios	 y	 los	 sacrificios	 que	 se	
requieren	 para	 alcanzarlos.	 Las	 eleccio-
nes	del	2014	serán	un	proceso	ordinario	
que	 se	 celebrará	 en	 tiempos	 nada	 ordi-
narios.	 Mucho	 del	 futuro	 depende	 de	 la	
implicación	ciudadana	para	idear	nuevas	
formas	 de	 encarar	 los	 desafíos	 del	 país,	
pues	si	bien	las	preguntas	están	dirigidas	
a	 partidos	 políticos,	 la	 participación	 de	
las	y	los	costarricenses	es	indispensable	
para	pensar	y	exigir	nuevas	respuestas.
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PREgUNTAS PARA LA DELIBERACIóN POLÍTICA

DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA EQUIDAD Y LA INTEgRACIóN SOCIAL

n  ¿Cuáles mecanismos de inspección laboral se 
fortalecerán para garantizar a los trabajadores 
el cumplimiento de sus derechos laborales?

n  ¿Se impulsará una política de salarios 
mínimos crecientes, que beneficie 
a las personas ocupadas de bajos 
ingresos? ¿Bajo qué condiciones?

n ¿Se aumentará la carga tributaria de 
los sectores de mayores ingresos? 

    De ser así, ¿qué medidas se aplicarán?

n  ¿Quién debe ser la autoridad máxima en los 
programas de combate a la pobreza y cuáles 
reformas legales a sus competencias se harán?

n  ¿Cómo remediar la incapacidad demostrada 
para consolidar un sistema de información 
del sector social unificado y coordinado, que 
centralice los datos de la población pobre? 

n ¿Qué mecanismos de control y rendición 
de cuentas, adicionales a los existentes, 
se activarán para garantizar que los 
recursos dirigidos a las familias de escasos 
recursos efectivamente lleguen a ellas?

n  ¿Qué cambios institucionales y en las 
fuentes de financiamiento se realizarán 
para que el programa de la “Red de Cuido” 
pase a ser un programa universal para 
todos los hogares que lo necesiten?

La  desigualdad  en  la  distribución  del  ingreso, 
cualquiera  que  sea  la  forma  de  medirla,  continúa 
incrementándose y mostrando una clara concentra-
ción en los grupos más adinerados. La relación entre 
los  ingresos  de  los  hogares  del  primer  quintil  (el 
20% más pobre) y el quinto (el 20% más rico) pasó 
de  10,9 veces en 2010 a  11,8 veces en 2011. Cuando 
hay crecimiento económico,  los aumentos reales de 
los ingresos no se distribuyen de manera equitativa: 
los  hogares  más  ricos  (clases  alta  y  de  medianos 
empresarios,  profesionales  y  técnicos)  concentran 
los  beneficios,  mientras  que  los  más  pobres  (los 
obreros  y  los  trabajadores  no  calificados)  no  nece-
sariamente  ven  mejorada  su  situación.  Es  decir,  en 
términos  comparativos,  vastos  segmentos  de  la 
población y del  territorio han recibido pocos  frutos 
del estilo de desarrollo, mientras que otros sectores 
y regiones han sido grandes ganadores.

PREGUNTAS

PREGUNTAS

A Reducir la desigualdad de ingreso

En los últimos veinte años el país no ha sido capaz 
de lograr reducciones sostenidas en la pobreza, que 
sigue afectando a uno de cada cinco hogares. Como 
la población sigue creciendo, el estancamiento en la 
incidencia de este flagelo se traduce en un aumento 
en el número de personas pobres. En el 2011, un total 
de 287.367 hogares vivían en pobreza total y 85.557 
en  pobreza  extrema,  es  decir,  no  podían  satisfacer 
siquiera sus necesidades alimentarias.

En esta materia cada cuatro años  los gobiernos 
anuncian,  como  gran  novedad,  un  nuevo  programa 
con  el  que  –aseguran-  lograrán  reducir  la  pobreza. 
Los programas “novedosos” suelen dejar sin efecto 
los esfuerzos que se venían haciendo y obligan a las 
instituciones  sociales  a  trabajar  con  nuevos  objeti-
vos, nuevas prioridades, nuevas poblaciones meta y 
nuevas zonas de atención. En  las dos últimas déca-
das Costa Rica no ha podido construir una estrategia 
de combate a la pobreza con visión de largo plazo y 
financiamiento sostenido.

A Reducir la pobreza
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Durante  el  2011  la  inversión  social  pública  real 
sufrió  una  contracción  global,  que  puso  fin  a  la 
expansión registrada durante el período 2006-2010. 
Esta caída se explica por los problemas que empeza-
ron  a  mostrar  las  finanzas  públicas  en  2009  y  que 
se agudizaron en 2010 y 2011,  cuando se  redujeron 
los ingresos tributarios y fracasaron los intentos por 
aprobar  una  reforma  fiscal.  El  2011  marcó  nueva-
mente  el  inicio  de  un  período  de  “vacas  flacas”  en 
la  gestión  de  la  equidad  social,  una  etapa  signada 
por un Estado que se está quedando “sin gasolina” 
para atender  los problemas que afectan al régimen 
de  bienestar  social.  Esta  situación  se  agrava  por  el 
comportamiento de  los mercados de empleo y pro-
ducción,  generadores  de  crecientes  desigualdades 
sociales.

La crisis política generada en el 2011 por la noti-
cia del déficit financiero en el seguro de salud de la 
CCSS -hasta ese momento considerado el más esta-
ble  de  la  institución-  y  las  denuncias  por  dispendio 
de  recursos,  mala  administración  y  favorecimiento 
de  grupos  privados,  plantea  retos  sobre  la  posible 
erosión del Estado de bienestar. Las medidas adop-
tadas por la CCSS en el último año se han orientado 
al saneamiento de las finanzas, lo cual es positivo si 
se  entiende  como  un  primer  paso.  No  obstante,  el 
esfuerzo es insuficiente. Está pendiente el desafío de 
reformar  los  sistemas  de  gestión  clínica  y  adminis-
trativa para responder eficazmente a  las demandas 
de  los  usuarios,  mejorar  la  calidad  de  los  servicios, 
evitar  la  creciente  segmentación  de  los  mercados 
públicos y privados de salud, y enfrentar con éxito el 
proceso de transición demográfica que vive la socie-
dad costarricense.

n  ¿Qué medidas se tomarán para evitar que la 
contención del gasto público se traduzca en 
recortes de la inversión social y, por esa vía, 
afecte a los grupos pobres y vulnerables?

n ¿Cómo se alcanzará la asignación del 8% 
del PIB a la educación y se garantizará 
que esos recursos adicionales no se 
convertirán en gasto recurrente?

n  ¿Cuáles medidas concretas se tomarán 
para avanzar hacia la universalización 
de la cobertura del cuarto ciclo de 
la educación general básica, que 
actualmente es de un 46%?

PREGUNTAS

n  ¿Cuáles medidas se aplicarán para ordenar 
la gestión del recurso humano de la CCSS y 
reformar los incentivos salariales actuales?

n  ¿Qué mecanismos de evaluación del 
desempeño y de rendición de cuentas 
permitirán mejorar la gestión de los 
gerentes y mandos medios de la CCSS?

n  ¿Se ampliarán las fuentes de ingresos de 
la CCSS, pasando del modelo actual de 
contribuciones de los asegurados que se basa en 
los ingresos por trabajo, hacia un financiamiento 
basado en rentas (por ejemplo alquileres, 
beneficios e intereses como partidas gravables)? 

n ¿Cuáles reformas al régimen de invalidez, 
vejez y muerte, paramétricas y no 
paramétricas, son necesarias para mejorar su 
sostenibilidad financiera en el largo plazo?

n ¿Qué reformas se harán al régimen de 
aseguramiento de los trabajadores por 
cuenta propia, tanto en lo que concierne a 
su operación como a su financiamiento?

PREGUNTAS

A Mejorar la cantidad y calidad de la inversión social pública

A Asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social
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En  poco  más  de  una  década,  en  Costa  Rica  se 
duplicó  la  tasa  de  homicidios  y  se  triplicaron  los 
robos  y  hurtos  con  violencia.  En  1997  un  14%  de 
los  hogares  reportaba  que  al  menos  uno  de  sus 
miembros había sido víctima de un delito en los doce 
meses  previos;  esa  proporción  sobrepasó  el  20% 
en  las  mediciones  de  2008  y  2011.  La  inseguridad 
percibida por las personas es de las más intensas de 
Centroamérica,  pese  a  que  los  niveles  objetivos  de 
violencia delictiva son los más bajos del Istmo. En los 
últimos dos años hay evidencia de cierta contención 
en el crecimiento del delito y de un fortalecimiento 
de las fuerzas policiales, que han sido poco recono-
cidos por  la población, pero el país sigue profunda-
mente afectado por la dinámica regional. Una de las 
consecuencias  ha  sido  un  fuerte  crecimiento  de  la 
tasa de encarcelamiento, que es hoy una de las más 
altas de América Latina.

n  ¿Se ampliará la cooperación, cómo y en qué 
niveles, con otros Estados centroamericanos 
en materia de seguridad ciudadana?

n  ¿Qué se mantendrá y que se cambiará en las 
políticas de fortalecimiento policial impul-
sadas por la presente Administración?

n  ¿Qué propuestas se harán para fortalecer las 
políticas de prevención del delito y quién será 
la autoridad a cargo?

n  ¿Cómo se reducirá la elevada tasa de encarcela-
miento del país y se frenará el crecimiento 
de la sobrepoblación carcelaria?

n  ¿Cuáles acciones, y con qué recursos, se aplicarán 
para reducir la violencia intrafamiliar, contra 
las mujeres y contra los menores de edad?

PREGUNTAS

A Reducir la inseguridad ciudadana
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En  los  últimos  treinta  años  en  Costa  Rica  se 
impuso  un  estilo  de  desarrollo  económico  basado 
en  la  promoción  de  las  exportaciones,  la  atracción 
de  inversión  extranjera  directa  (IED)  y  la  apertura 
comercial y de la cuenta de capitales. Como resulta-
do de ello, hoy el país cuenta con un dinámico sector 
exportador y de nuevos servicios, asociado a la IED, 
que  se  ha  fortalecido  con  el  respaldo  activo  y  cre-
ciente de una política pública basada en una sólida 
plataforma de apoyo institucional (Comex, Procomer, 
Cinde),  considerables  exenciones  de  impuestos  y 
trato  diferenciado  en  precios.  Este  sector  tiene, 
sin  embargo,  pocos  encadenamientos  productivos, 
sociales y fiscales con el  resto de  la economía. Por 
otra  parte,  existen  vastos  sectores  de  la  industria 
y  la agricultura  tradicionales, así como servicios de 
apoyo,  que  tienen  bajos  niveles  de  productividad  y 
están desvinculados del sector dinámico de la nueva 
economía,  pero  son  los  principales  generadores  de 
empleo del país (absorben al 59% de los ocupados2). 
Para  ellos  la  política  pública  es  débil  y  dispersa  en 
una amplia gama de instituciones con pocas capaci-
dades técnicas y financieras (MAG, MEIC, CNP). Todo 
esto ha creado una debilidad estratégica en materia 
de  desarrollo  humano  sostenible,  al  consolidar  una 
situación caracterizada por la presencia de una eco-
nomía dual y escasos encadenamientos, que limitan 
las oportunidades empresariales y laborales.

n  ¿Cómo reorganizar la estructura institucional 
responsable del diseño e implementación de 
las políticas públicas de fomento productivo, 
para apoyar a los sectores menos dinámicos 
que tienen potencial de crecimiento?

n  ¿Qué políticas se requieren para que 
las empresas que no cumplen con los 
estándares requeridos por las compañías 
extranjeras, tengan otras alternativas 
para expandir sus negocios?

n  ¿A cargo de quién estará y mediante cuáles 
políticas se fomentará la innovación en los 
sectores menos dinámicos de la economía, 
para lograr incrementos de su productividad?

n  ¿Cuáles alternativas de formación y 
generación de capacidades se impulsarán 
para la población laboral que no logró 
terminar la secundaria y no califica para 
ingresar a los programas del INA?

n  ¿Cuáles cambios se impulsarán en la red 
de apoyo a las Mipyme y en el Sistema 
de Banca para el Desarrollo, para facilitar 
la creación de nuevas empresas o lograr 
el escalamiento de las ya existentes?

n  ¿Cómo formalizar las empresas 
informales y vulnerables ante la CCSS, 
Tributación Directa y el MEIC?

PREGUNTAS

A Ampliar las políticas públicas de fomento a la productividad y el empleo
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La presencia de un Estado con crecientes proble-
mas fiscales y de gestión es una segunda debilidad 
que  muestra  el  estilo  de  desarrollo  seguido  por  el 
país.  La  estructura  de  gastos  del  Gobierno  Central 
es  inflexible,  debido  a  las  presiones  originadas  en 
los  egresos  por  tres  rubros:  salarios,  pensiones  e 
intereses de la deuda, que representan poco más del 
50% de los gastos totales. Sin nuevos y significativos 
ingresos,  el  desequilibrio  de  las  finanzas  públicas 
afectará  la  inversión pública y  la prestación de ser-
vicios.  Aunque  una  parte    del  déficit  fiscal  podría 
ser  compensada  con  un  mejor  uso  de  los  recursos, 
ello  no  es  suficiente.  Por  el  lado  del  gasto,  serán 
inevitables recortes adicionales en rubros inflexibles 
de gasto corriente, o en  líneas de  inversión pública 
estratégicas  para  el  desarrollo  económico,  como  la 
inversión social y en  infraestructura. Por el  lado de 
los  ingresos,  varios  de  los  sectores  productivos  y 
sociales más dinámicos tienen a su alcance amplios 
mecanismos  de  evasión  o  elusión,  o  bien  gozan  de 
exenciones,  las  cuales  –por  cierto-  equivalen  a  un 
5,8%  del  PIB.  Además,  la  ineficiencia  pública  y  la 
falta de rendición de cuentas han generado malestar 
en  la  población,  lo  que  afecta  negativamente  los 
esfuerzos por allegar nuevos recursos al Estado.

n  ¿Cómo sanear las finanzas públicas y, 
a la vez, garantizar mayores niveles de 
inversión social y en infraestructura?

n  ¿Qué medidas son necesarias para evaluar la 
pertinencia del sistema actual de exenciones y 
reformar la legislación vigente, en procura de 
generar nuevas fuentes de ingresos tributarios?

n  ¿Cómo lograr mayores contribuciones fiscales 
de los sectores más dinámicos de la economía?

n  ¿Qué reformas al régimen de empleo público 
se impulsarán para mejorar la eficacia 
institucional, corregir los desequilibrios 
salariales y atraer personal calificado, 
sin generar incrementos automáticos de 
incentivos en el resto de la planilla?

n  ¿Qué mecanismos deben aplicarse para 
fortalecer la supervisión oportuna y la 
rendición de cuentas en los sistemas 
de contratación y concesión de obra 
pública, de manera que se garantice la 
calidad en las obras ejecutadas?

PREGUNTAS

A Mejorar la solvencia y la eficiencia del Estado
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Si  bien  el  actual  régimen  cambiario  ha  logrado 
atemperar  la  inflación,  opera  en  un  entorno  de 
creciente  incertidumbre  y  vulnera  la  estabilidad 
externa,  pues  al  combinarse  con  el  crecimiento  de 
las  importaciones  incrementa  el  déficit  en  la  cuen-
ta  comercial.  Al  igual  que  con  los  desafíos  fiscales, 
atender  estos  problemas  implica  enfrentar  comple-
jas  realidades  y  a  poderosos  actores.  Sin  embargo, 
es  una  tarea  ineludible.  El  carácter  bimonetario  de 
la economía y  la apertura en  la cuenta de capitales 
generan  riesgos  para  la  política  monetaria  y  hacen 
que el Banco Central deba concentrar esfuerzos en 
sostener  el  tipo  de  cambio.  Además,  el  régimen  de 
bandas  demanda  mayor  preparación  en  el  manejo 
de riesgo por parte de  los empresarios, en especial 
aquellos que administran negocios de menor  tama-
ño, así como transparencia en las señales y orienta-
ciones de la autoridad monetaria. Asimismo, propicia 
efectos distributivos desiguales entre  los diferentes 
actores de la economía.

n  ¿Qué instrumentos de política monetaria 
adicionales son necesarios para reducir los 
riesgos asociados a los mercados de dos 
monedas (dólares y colones) que circulan en la 
economía y a la entrada o salida de capitales?

n  ¿Mediante cuáles instrumentos y políticas 
complementarias se balancearán los efectos 
distributivos desiguales que genera el actual 
régimen cambiario entre los diferentes 
actores (exportadores, importadores, 
consumidores, sector financiero)?

n  ¿Qué iniciativas se requieren para 
apoyar la administración del riesgo 
cambiario en las empresas de menor 
tamaño y para garantizar su acceso a los 
instrumentos del sistema financiero?

PREGUNTAS

A Manejar los riesgos económicos con el actual régimen cambiario

DESAFÍOS RELACIONADOS CON LAS 
OPORTUNIDADES, LA ESTABILIDAD Y LA SOLVENCIA ECONóMICAS
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DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA ARMONÍA CON LA NATURALEZA

Costa Rica tiene una deuda ecológica: en la últi-
ma década, sus habitantes usaron entre un 3% y un 
13% más de  los recursos naturales que el  territorio 
está  en  capacidad  de  darles.  Esto  es  paradójico  en 
un país con una gran extensión de áreas protegidas 
y  cobertura  forestal,  y  responde  a  patrones  insos-
tenibles  en  el  uso  de  esos  recursos  a  lo  largo  del 
territorio  no  protegido.  La  principal  causa  de  esta 
deuda  es  la  huella  de  carbono,  originada  a  su  vez 
en una matriz energética altamente dependiente de 
los hidrocarburos y marcada por el comportamiento 
del mayor consumidor de energía del país: el sector 
transporte. Además en 2011 el país utilizó  la mayor 
proporción  de  petróleo  para  generación  eléctrica 
en  quince  años.  El  tema  de  energético  no  ha  sido 
objeto  de  políticas  claras  para  reducir  el  consumo 
de combustibles  fósiles y sus emisiones, del mismo 
modo que no lo han sido otras áreas que requieren 
atención urgente, como el empleo intensivo de agro-
químicos en  la agricultura o  la  falta de  tratamiento 
de las aguas residuales, ambas generadoras de altos 
impactos ambientales.

Las  tareas  y  competencias  relacionadas  con  la 
gestión del agua están dispersas en decenas de leyes 
que otorgan atribuciones diversas a una importante 
cantidad  de  instituciones,  tanto  nacionales  como 
locales; estas últimas, sin embargo, no tienen capa-
cidad para reducir el alto impacto de las actividades 
económicas  sobre  la  calidad  y  disponibilidad  del 
recurso  hídrico.  Como  resultado  de  esta  situación, 
los  esfuerzos  de  conservación  no  logran  proteger 
espacios  como  fuentes  de  agua  superficial  y  sub-
terránea,  zonas  de  recarga,  humedales  y  la  zona 
marino-costera.  En  esta  materia  uno  de  los  proble-
mas centrales del país es el casi nulo tratamiento de 
las aguas residuales.

n  ¿Qué acciones se tomarán para transformar 
la matriz energética nacional y reducir la 
dependencia de combustibles fósiles?

n  ¿Qué medidas concretas se adoptarán para que 
el transporte -principal consumidor de energía 
del país- se transforme en un sector más 
eficiente, de menor consumo de hidrocarburos 
y, por ende, de menor huella de carbono?

n  ¿Con qué acciones y con cuáles 
fuentes energéticas se resolverá el 
estancamiento en la capacidad instalada 
para generar electricidad limpia?

n  ¿Qué límites y regulaciones concretas 
se deben establecer sobre el alto uso 
de agroquímicos y la expansión de 
cultivos de alto impacto ambiental?

PREGUNTAS

n  ¿Cómo se debe gestionar y proteger el 
territorio marino y marino-costero que 
actualmente no tiene ningún tipo de resguardo?

n  ¿Cuál debe ser la estructura del Incopesca, 
    a fin de mejorar su efectividad y resolver los 

conflictos de intereses que se han observado 
en su gestión?

n  ¿Qué acciones son necesarias para proteger los 
mantos acuíferos y las zonas de recarga hídrica 
ante la presión constructiva en las zonas 
periféricas de la Gran Área Metropolitana?

n  ¿Cómo se resolverán la falta de tratamiento 
y canalización de las aguas residuales 
y el retraso en la construcción del 
alcantarillado sanitario metropolitano?

PREGUNTAS

A Modificar los patrones insostenibles de uso de los recursos

A Proteger el agua y la riqueza marina
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DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA ARMONÍA CON LA NATURALEZA

El  tema  del  ordenamiento  territorial  ha  estado 
presente  en  la  legislación  y  en  el  discurso  político 
desde los años sesenta del siglo XX. Sin embargo, la 
puesta en marcha de acciones concretas ha sido casi 
nula y el marco normativo e institucional no permite 
el  ejercicio  de  competencias  claras.  Las  municipali-
dades, actores centrales en este ámbito, no han asu-
mido de manera generalizada la tarea, y la ausencia 
de  instrumentos  para  ordenar  el  uso  del  territorio 
facilita el deterioro de mantos acuíferos y suelos, e 
incrementa el riesgo de desastre, entre otros impac-
tos. A esto se suman el crecimiento de una población 
cada  vez  más  urbana  y  los  escenarios  de  cambio 
climático. Este es un campo en que cualquier acción 
ya es paliativa y, por tanto, urgente.

El país vive un momento crítico, por el constante 
y  creciente  surgimiento  de  conflictos  derivados  de 
la  tensión  entre  protección  ambiental  y  actividad 
productiva.  No  existe  un  mecanismo  definido  que 
permita resolver esta disyuntiva, con información de 
base y participación social, ni un diseño institucional 
capaz de aplicar regulaciones adecuadas y prevenir 
los  daños  al  ambiente  y  las  pugnas  entre  sectores. 
Además  el  Estado,  antes  mediador  en  las  disputas, 
ha  pasado  a  ser  generador  de  los  conflictos,  por 
omisiones,  acciones  incoherentes  o  decisiones  que 
conllevan altos impactos ambientales.

n  ¿Se establecerán límites y regulaciones fuertes 
a la propiedad en aras del ordenamiento 
territorial? ¿Cuáles y en qué condiciones?

n  ¿Qué instrumentos deben utilizarse para 
la planificación regional del Gran Área 
Metropolitana (sean los vigentes, las 
propuestas en debate u otros nuevos)?

n  ¿Cómo se resolverá la movilización 
de poblaciones ubicadas en zonas de 
riesgo de desastre y el impedimento 
de crear nuevos asentamientos?

n  ¿Qué acciones se tomarán para la 
adaptación al cambio climático y la 
reducción de los riesgos asociados?

PREGUNTAS

n  ¿Cómo se definirá la tarea y se mejorarán 
las capacidades de la Setena, como 
ente evaluador del impacto ambiental 
de las actividades productivas?

n  ¿Cuáles entidades de regulación ambiental se 
reforzarán, en qué áreas y con qué recursos?

n  ¿Cómo se resolverán los conflictos por el 
uso de la tierra en áreas protegidas y la 
presencia de población dentro de ellas?

PREGUNTAS

A Ordenar el caos en el uso del territorio

A Contener la creciente conflictividad ambiental
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Existe acuerdo general entre especialistas y acto-
res  políticos  sobre  la  pérdida  de  representatividad 
política  y  la  importancia  de  introducir  cambios  en 
el sistema electoral, que permitan corregir deficien-
cias en ese ámbito. Buena parte de  las normas que 
regulan el sistema están desfasadas con respecto a 
la nueva realidad del país: por ejemplo,  las circuns-
cripciones electorales son las provincias, que fueron 
definidas a finales del siglo XIX y principios del XX, y 
la cantidad de diputados fijada en 57 data de  1962, 
cuando  la población  rondaba  1,2 millones de perso-
nas. En aras de mejorar  la proporcionalidad, garan-
tizar la equidad para todas las regiones y mejorar la 
rendición de cuentas:

n  ¿Se apoyarán cambios al sistema electoral para 
modificar el tamaño de las circunscripciones 
electorales y variar la cantidad de diputados?

n  ¿Se apoyará la carrera parlamentaria 
con reelección continua de 
diputados? ¿En qué términos?

n  ¿Se apoyará la instauración del voto 
nominal en la Asamblea Legislativa, para 
determinar cómo votan las y los diputados?

n  ¿Qué otras medidas son necesarias para 
mejorar la función de representación 
que cumplen los legisladores?

PREGUNTAS

A Mejorar la calidad de la representación política

DESAFÍOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Los  estudios  muestran  que  aún  ocurren  irregu-
laridades en el financiamiento público y privado de 
los partidos políticos. En el caso del financiamiento 
público, los certificados de cesión (también llamados 
bonos de deuda política) siguen siendo un mecanis-
mo  que  genera  inequidad  en  la  contienda  electoral 
y  además  constituyen  un  portillo  abierto  para  que 
dinero  de  fuentes  ilegales  entre  en  la  actividad 
política. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha 
sugerido eliminarlos. Y en el caso del financiamiento 
privado, son pocos los mecanismos disponibles para 
rastrear contribuciones cuando se sospecha que tie-
nen un origen ilícito. 

n  ¿Se apoyará el criterio del TSE de eliminar 
los certificados de cesión? ¿Qué otras 
medidas se requieren para mejorar la 
equidad en el acceso al financiamiento 
público para todos los partidos?

n  ¿Se aprueba la eliminación del secreto 
bancario en los casos en que existen sospechas 
fundadas de que las contribuciones a los 
partidos provienen de fuentes ilegales?

n  ¿Qué otras reformas se impulsarán para 
impedir el ingreso de dinero proveniente 
del crimen organizado en la política?

PREGUNTAS

A Fortalecer la rendición de cuentas sobre el financiamiento político
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DESAFÍOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

En los últimos años el sistema de administración 
de justicia ha experimentado un proceso de moder-
nización  que  ha  propiciado,  entre  otras  cosas,  un 
endurecimiento de  las sanciones y  la agilización de 
los  procedimientos  para  perseguir  la  delincuencia, 
sobre todo en materia penal. No obstante, las sancio-
nes y procedimientos previstos en la legislación aún 
son débiles cuando se trata de los llamados “delitos 
de cuello blanco”, relacionados con actos de corrup-
ción. Esta situación ha generado en la ciudadanía el 
sentimiento  de  que  prevalece  la  impunidad  cuando 
ocurren  irregularidades  con  fondos  públicos  en  las 
que    participan  altos  funcionarios  del  Estado  y  la 
empresa privada. Con el fin de ajustar la legislación 
y  mejorar  las  capacidades  institucionales  para  el 
control de la corrupción:

Una alta proporción de las leyes que se aprueban 
en el país  se caracterizan por  ser garantistas, pero 
vacías de recursos para su implementación, es decir, 
amplían y reconocen los derechos de la ciudadanía, 
le asignan nuevas competencias al Estado, pero no 
identifican  las  fuentes  que  proveerán  el  financia-
miento necesario para acatar esos mandatos. En un 
escenario  de  déficit  fiscal  esta  situación  se  torna 
crítica.  Para  la  población,  este  fenómeno  significa 
tener expectativas que a la postre el Estado no logra 
cumplir;  para  las  instituciones  públicas  significa 
perder  credibilidad  y  capacidad  de  satisfacer  las 
demandas de la ciudadanía. En aras de resolver este 
círculo vicioso de promesa democrática sin sustento 
financiero:

n  ¿Se asumirá el compromiso de tipificar todos 
los delitos de corrupción que no figuran en la 
legislación nacional, pero que forman parte 
de los instrumentos jurídicos internacionales 
sobre el control de la corrupción que 
han sido ratificados por Costa Rica?3

n  ¿Cómo se mejorará el régimen de 
contratación pública, y en particular 
el sistema de compras directas?

n  ¿Qué otros mecanismos deben implementarse 
para cambiar el régimen de inmunidad que 
cubre a altos funcionarios públicos, con el fin de 
evitar casos de corrupción de “cuello blanco”?

PREGUNTAS

n  ¿Cómo se evitará que la Asamblea Legislativa 
apruebe legislación sin identificar las 
respectivas fuentes de financiamiento y 
los responsables de su cumplimiento?

n  ¿Qué otras reformas se requieren para 
establecer un régimen de responsabilidad 
sobre las decisiones de los diputados 
y la calidad de la legislación?

PREGUNTAS

A Combatir la corrupción en la función pública

A Dar sustento económico a los derechos reconocidos a la población



	CAPÍTULO	1	 SINOPSIS	 ESTADO DE LA NACIÓN	 45

PREgUNTAS PARA LA DELIBERACIóN POLÍTICA

DESAFÍOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

A partir de 1998, el sistema político costarricense 
ha  experimentado  una  creciente  volatilidad  en  las 
preferencias  electorales,  la  erosión  de  las  lealtades 
partidarias y un incremento de la fragmentación par-
tidaria. Esta combinación de factores finalmente dio 
lugar a una fractura del sistema bipartidista y abrió 
espacio para la participación de nuevos partidos en 
la disputa por el control del Poder Ejecutivo y por los 
escaños del Congreso. Este último pasó así a  tener 
una conformación pluripartidista y sin mayorías; de 
hecho, las últimas cinco administraciones han tenido 
que gobernar sin mayoría en la Asamblea Legislativa. 
En este período también ha sido palpable  la dificul-
tad para lograr acuerdos de largo plazo sobre temas 
centrales para el desarrollo humano, como la refor-
ma y el financiamiento del Estado, la distribución de 
la  riqueza  y  la  sostenibilidad  del  sistema  de  salud, 
entre muchos otros. Las iniciativas de diálogo nacio-
nal y las comisiones de expertos tampoco han sido la 
vía para llegar a acuerdos nacionales. El resultado es 
sombrío: el país  se encuentra en un callejón donde 
no  se  vislumbra  una  salida  cierta  a  los  principales 
desafíos del desarrollo humano, pues ninguna fuerza 
política tiene el poder y la legitimidad para definir el 
rumbo por sí sola. Considerando lo anterior:

n  ¿Se aceptaría conformar una alianza 
de partidos para gobernar, no solo 
en el Legislativo, sino también en el 
Ejecutivo? ¿Bajo cuáles condiciones?

n  ¿Cuáles serán los criterios esenciales 
para la conformación del Gabinete?

n  ¿Se nombraría a personas no partidarias, de 
amplia trayectoria, prestigio y competencia, 
en el Gabinete y en las instituciones públicas?

n  ¿Se aceptaría realizar concursos públicos 
para escoger a las y los titulares de las 
presidencias ejecutivas y juntas directivas 
de las principales instituciones públicas?

n  ¿Qué medidas concretas se requieren para 
mejorar la gestión de los gobiernos locales?

PREGUNTAS

A Fortalecer la gestión política
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