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PIE Programa de Informática Educativa
PIOMH Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
PLANOVI Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar
PLN Partido Liberación Nacional
PMIB Proyecto de Manejo Integrado del Bosque Natural
PNAO Programa Nacional de Agricultura Orgánica
PNCP Plan Nacional de Combate a la Pobreza
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPA Paridad del poder adquisitivo
PPU Partido Pueblo Unido
PPUNA Programa de Plaguicidas de la Universidad Nacional
PPZN Proyecto para Pequeños Productores de la Zona Norte
PRAT Proyecto de Riego Arenal/Tempisque
PRC Partido Renovación Costarricense
PREALC Programa de Empleo para América Latina y el Caribe
PRN Partido Rescate Nacional
PRMVS Programa Regional en Manejo en Vida Silvestre para Mesoamérica y el Caribe (UNA)
PROARCAS Proyecto Ambiental Regional para Centroamérica
PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
PRODAF Programa de Desarrollo Forestal, financiado por la GTZ
PRODAPEN Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Península de Nicoya
ProDUS Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible
PROEBI Programa de Educación en Biodiversidad (INBio)
PROGRESS Programa de Desarrollo Humano Sostenible
PROLED Programa de Lenguas Extranjeras para el Desarrollo
PROMECE Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa
PROMICRO Proyecto de Apoyo a Programas de Microempresa
PRONAMYPE Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
PROUDESA Productores Unidos para el Desarrollo
PSA Pago de Servicios Ambientales
PUG Partido Unión Generaleña
PUSC Partido Unidad Social Cristiana
PyMES Pequeñas y medianas empresas
PZA Programa Zona Atlántica

R

RAC Resolución Alterna de Conflictos
RACSA Radiográfica Costarricense S.A.
RAMSAR Conferencia de las Partes Contratantes en la Conservación sobre Humedales
RCRP Red Costarricense de Reservas Privadas
RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo
REM Régimen de enfermedad y maternidad
RICYT Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
RIVM Régimen de invalidez, vejez y muerte
RM Rendimiento de mercado
RNCP Régimen no contributivo de pensiones

S

SAL Sociedades Anónimas Laborales
SCIJ Sistema Costarricense de Información Jurídica
SCMCA Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano
SCN Sistema de cuentas nacionales
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SEC Sindicato de Educadores Costarricenses
SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
SEPSA Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
SERIO Servicio Regional de Información Oceanográfica
SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SFNV Sistema Financiero Nacional de Vivienda
SFZN Sistema Financiero de la Zona Norte
SGP Sistema Generalizado de Preferencias
SIA-PAZ Sistema Internacional de Areas Protegidas para la Paz
SICA Sistema de Integración Centroamericana
SICAP Sistema Centroamericano de Areas Protegidas
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIDE Servicios Internacionales para el Desarrollo Campesino Empresarial
SIDES Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible
SIECA Secretaría de Integración Económica de Centroamerica
SIEPAC Sistema Interconectado Eléctrico Panamá-América Central
SIG Sistema de Información Geográfica
SIMED Sistema para el Mejoramiento de la Educación
SIN Sistema Integrado Nacional
SINAC Sistema Nacional de Areas de Conservación
SINADES Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible
SINAES Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
SINALEVI Sistema Nacional de Legislación Vigente
SINAMI Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Infantil
SINART Sistema Nacional de Radio y Televisión
SINE Sistema Nacional de Evaluación
SINPAE Sindicato Patriótico de la Educación
SIPO Sistema de Información de la Población Objetivo
SNITTA Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología
SOAGAM Sistema de Ordenamiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana
SPNF Sector público no financiero
STAP Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
SUGEF Superintendencia General de Entidades Financieras
SUGESS Superintendencia General de Servicios de Salud
SUGEVAL Superintendencia General de Valores
SUPEN Superintendencia de Pensiones
SVIP Sistema de vigilancia de intoxicaciones con plaguicidas

T

TAA Tribunal Ambiental Administrativo
TCU Trabajo Comunal Universitario
TDA Tasa de desempleo abierto
TGF Tasa global de fecundidad
TI Tasa de indiferencia
TIC Tecnologías de la información y la comunicación
TIR Tasa interna de retorno
TLC Tratado de libre comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TMI Tasa de mortalidad infantil
TNP Tasa neta de participación
TO Tasa de ocupación
TPS Total de partículas en suspensión
TRIPS Aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio (sigla en inglés)



TS Triángulo de Solidaridad
TSE Tribunal Supremo de Elecciones

U

UACA Universidad Autónoma de Centroamérica
UCCAEP Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
UCR Universidad de Costa Rica
UE Unión Europea
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
ULACIT Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
UNA Universidad Nacional
UNA-ZN Unión Nacional de Aserraderos de la Zona Norte
UNDECA Unión de Empleados de la Caja
UNED Universidad Estatal a Distancia
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (siglas en inglés)
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNGL Unión Nacional de Gobierno Locales
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIDESO Unidad de Desarrollo Sostenible
UNIFEM Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (sigla en inglés)
UNOPS Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas
UNRISD Instituto de Investigaciones sobre el Desarrollo Social de las Naciones Unidas
UPAGRA Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico
UPANACIONAL Unión de Pequeños y Medianos Productores
UPAP Unión de Productores Agrícolas de Puriscal
UPAZ Universidad para la Paz
USIS Sistema Informativo y Cultural de los Estados Unidos de América
UTR Unidad de Trámite Rápido

V

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

W

WIDER World Institute for Development Economics Research
WRI World Resources Institute
WSPA World Society for the Protection of Animals
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (sigla en inglés)

Y

YND Ingreso nacional disponible
Y2K Problema informático del 2000

Z

ZCI Zona de Convergencia Intertropical
ZEE Zona Económica Exclusiva
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Desde su creación en 1994, el Proyecto Es-
tado de la Nación ha realizado importan-
tes esfuerzos para promover y profundi-

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

El primer Informe, publicado en 1995, per-
mitió identificar rasgos fundamentales del ser
costarricense y las principales tendencias del de-
sarrollo del país. Estos aspectos se analizaron con
mayor profundidad en el segundo Informe
(1996), a partir de un marco conceptual más
preciso sobre el desarrollo humano sostenible.
Ambas ediciones contribuyeron a sentar las bases
de la amplia legitimidad social de esta iniciativa,
que se manifestó en el tercer Informe, con la pre-
paración de un capítulo especial sobre el mundo
rural en transición, el cual fue elaborado a solici-
tud de diversas organizaciones y representantes
de ese sector.

La validación social del Informe resultó de
suma importancia para la realización del cuarto
Informe, correspondiente a 1997, en el que se
analizó la Región Huetar Norte. Ese estudio per-
mitió identificar fortalezas, debilidades, oportu-
nidades y tensiones generadas por las profundas
transformaciones que ha experimentado Costa
Rica durante los últimos años. 

El quinto Informe (1998) amplió el examen
de algunos temas tratados en las ediciones

Presentación

anteriores, procurando una mayor profundidad
en la investigación, e incorporó la “Sinopsis del
Estado de la Región en Desarrollo Humano Sos-
tenible”, con lo cual se enriqueció el análisis na-
cional con la perspectiva regional. En el sexto In-
forme (1999) nuevamente se realizó un análisis
sub-nacional, en esta ocasión de la Región Cho-
rotega (provincia de Guanacaste). Estos estudios
han resultado un valioso instrumento para cono-
cer el desarrollo sostenible en Costa Rica desde
una perspectiva regional.

El presente Informe, correspondiente al año
2000, obliga a hacer un balance entre los avan-
ces y desafíos del desarrollo humano sostenible
señalados en ediciones previas, para identificar
acciones que permitan la consolidación de los es-
fuerzos del pasado. Este informe también aporta
un extenso análisis sobre los desafíos para avan-
zar hacia la equidad de género.

Al igual que en años anteriores, las limitacio-
nes del sétimo Informe están asociadas principal-
mente a la calidad, continuidad o existencia de
información para estudiar con más detalle y pre-
cisión la compleja realidad nacional y darle se-
guimiento. Superar esta limitación es una tarea
urgente, que requiere el esfuerzo conjunto de las
diferentes instancias relacionadas con la investi-
gación y la producción de estadísticas.

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

A los integrantes del Consejo Consultivo
manifestamos nuestra renovada gratitud por su
orientación y valiosos aportes en las distintas
etapas de elaboración del Informe. 
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Asimismo, expresamos nuestro agradeci-
miento a todos aquellos que, por distintos me-
dios, han nutrido este trabajo con comentarios y
aportes sobre su contenido, y a quienes median-
te su estudio, discusión y divulgación hacen que
esta iniciativa resulte útil para la promoción del
desarrollo humano sostenible en Costa Rica. 

La excelente acogida de los seis informes an-
teriores, y las expectativas existentes para esta y

suscesivas entregas, refuerzan nuestra convic-
ción de que con este esfuerzo se verá fortalecida
la capacidad del país para reflexionar sobre su
propio desarrollo y elegir, en consecuencia, las
bases sobre las que se asentará su futuro.

San José, Costa Rica
25 de octubre del 2001

Sonia Marta Mora
Rectora
Universidad Nacional

Ligia Elizondo Cabrera
Representante Residente 
PNUD

José Manuel Echandi Meza
Defensor de los Habitantes
de la República

Gabriel Macaya Trejos
Rector
Universidad de Costa Rica

Alejandro Cruz Molina
Rector
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica

Rodrigo Arias Camacho
Rector
Universidad 
Estatal a Distancia
Presidente CONARE

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

Juan Manuel Cordero González
Defensoría de los Habitantes 
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Este Informe es el resultado de un amplio
proceso de investigación y consulta que
contó con la participación de numerosas

personas e instituciones, quienes desde la prepa-
ración de abordajes hasta la edición final de los
documentos aportaron valiosos comentarios e
información, o bien participaron directamente
en la elaboración de ponencias y la redacción de
los capítulos. El Proyecto Estado de la Nación y
sus auspiciadores quieren dejar constancia de su
agradecimiento a todas ellas, aún a riesgo de
omitir la mención de algún nombre.

La coordinación general de investigación es-
tuvo a cargo de Isabel Román. El equipo de coor-
dinadores temáticos lo formaron Manuel Baraho-
na (Equidad e integración social), Jorge Cornick
(Oportunidades, estabilidad y solvencia econó-
micas), Pascal Girot (Armonía con la naturaleza),
Manuel Rojas (Fortalecimiento de la democracia)
y Ana Cecilia Escalante (tema especial: Desafíos
para avanzar hacia la equidad entre los géneros).
Además, se reconoce el apoyo y el respaldo ins-
titucional de la Escuela de Economía de la Uni-
versidad Nacional para la preparación del
capítulo de Equidad e integración social y, de la
Escuela de Geografía y la Escuela de Ciencias Po-
líticas de la Universidad de Costa Rica, para los
capítulos de Armonía con la naturaleza y Forta-
lecimiento de la democracia, respectivamente.

Colaboraron como ponentes de los capítulos,
en “Equidad e integración social”: Luis del Valle,
Oscar Ricardo Fallas y Guido Miranda (la salud
en Costa Rica), Víctor González (la deserción en
la educación secundaria), Rosendo Pujol (inte-
gración social y conectividad regional) y Pablo
Sauma (pobreza, distribución del ingreso e in-
versión social). En “Oportunidades, estabilidad y
solvencia económicas”: Juan Carlos Barahona,

José Eduardo Angulo y Grettel López (balance
competitivo de Costa Rica en el año 2000), Ar-
noldo Camacho (evolución del sector financie-
ro), Anabelle González y Amparo Pacheco (com-
portamiento del sector externo), Eddy Rodríguez
(comportamiento de los agregados macroeconó-
micos) y Rodolfo Silva (infraestructura de trans-
porte). En “Armonía con la naturaleza”: Silvia
Chaves, Alejandra Aguilar y Lyès Ferrouhki (ges-
tión ambiental municipal), Carlos Drews (ges-
tión nacional de la biodiversidad), Edgar Ortiz
(gestión nacional de bosques), Rosendo Pujol
(crecimiento poblacional y problemática metro-
politana), Carlos Quesada (cuencas y cambios en
el uso de la tierra) y Olman Segura y Antonieta
Camacho (avances y situación del pago por ser-
vicios ambientales). En “Fortalecimiento de la
democracia”: Randall Arias (protección de dere-
chos y administración de la justicia), Juanny
Guzmán (control político horizontal y rendición
de cuentas), Mauricio Menjívar (el movimiento
“anti-Combo” del ICE) y Fernando Zeledón
(inestabilidad democrática en el espacio local).
En el capítulo “Desafíos para avanzar hacia la
equidad entre los géneros”: Ana Arroba (la salud
de las mujeres), Ana Carcedo (violencia contra
las mujeres en la década de los noventa), Olga
Goldenberg y Pilar Ramos (brechas de equidad
de género: principales tendencias en la década de
los noventa) y Alejandra Mora (un acercamiento
género sensitivo al fenómeno jurídico). Particu-
lar reconocimiento a Carlos Francisco Echeve-
rría, quien con el apoyo de Miguel Gutiérrez, Isa-
bel Román, Marcela Román y Jorge Vargas
redactó la sinopsis de este Informe. 

Colaboraron en la elaboración de recuadros e
información sobre temas específicos para el capí-
tulo “Equidad e integración social”: Patricia Allen

Reconocimientos
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más, Pablo Cárdenas e Isaac Rojas (FECON),
Eduardo Gitli (CINPE/INCA) y Alvaro Ugalde
(Fundación CR-USA) realizaron valiosos comen-
tarios que permitieron precisar el análisis en este
capítulo. Especial reconocimiento para David
Kamowitz y el Centro Internacional de Investiga-
ciones Forestales (CIFOR, siglas en inglés), por
el apoyo financiero brindado para la elaboración
de las ponencias sobre gestión nacional de los
bosques y gestión ambiental municipal. Guiller-
mo Flores colaboró como asistente de investiga-
ción. Alberto Mora y Marcela Román estuvieron
a cargo de la edición final de este capítulo.

Aportaron valiosos insumos para el capítulo
“Fortalecimiento de la democracia”: Orlando
Castro y Ana Silesky (Defensoría de los Habitan-
tes), Hugo Nanne (Triángulo de Solidaridad),
Bernal Hernández (Tribunal Supremo de Elec-
ciones), Seidy Morales y Benedicto Solís (Unión
Nacional de Gobiernos Locales), Ana Lorena
Montero (Contraloría General de la República),
Germán Guardiola (Municipalidad de Sarapi-
quí), Roberto Segura (Ministerio de Salud), Ro-
berto Galva (Superintencia General de Servicios
de Salud), Sandra Carazo y Grettel Osa (Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación Espe-
cial), Adrián Chinchilla (Municipalidad Escazú),
Erick Badilla (Municipalidad de Desamparados),
Olman Villarreal (Escuela de Administración Pú-
blica, UCR), Carlos Meléndez y Adriana Tapia
(Fiscalía General de la República), Ana Catalina
Arias (Procuraduría General de la República),
Marielos Miranda (Oficina de Juntas de Salud,
CCSS), Dagoberto Cerdas (Sección de Investiga-
ción y Desarrollo, IFAM), Vilma Martínez (Asam-
blea Legislativa), Marta I. Muñoz (Oficina de De-
fensores Públicos), Rodrigo Montenegro, Sonia
Navarro y Emilio Solana (Poder Judicial), Javier
Rodríguez (Defensa Pública y Poblaciones Indí-
genas), Mónica Nágel, Guillermo Arroyo, Iván
Granados, Xinia Montano y Melba Rodríguez,
(Ministerio de Justicia y Gracia), Mariela Jiménez
(UNIMER), Melania Campos y Marielos Gómez
(RAC), Jessica López (Registro Nacional de Dere-
chos de Autor), Gustavo Zeledón (Poder Judi-
cial), Ciska Raventós (IIS-UCR) y Albino Vargas
(ANEP). Por su disponibilidad para conceder en-
trevistas se agradece a Lorena Camacho (Institu-
to Nacional de la Mujer), Max Esquivel (Defen-
sor Adjunto de los Habitantes), Guillermo
Matamoros (Contraloría General de la Repúbli-
ca), Yanori Fernández, Alex Miranda y Hannia
Vega (Asamblea Legislativa), María Marta Rojas

(equidad en salud), Víctor Buján (olimpiadas de
matemáticas), Jacqueline Castillo (vulnerabili-
dad social en el ámbito de la salud), Eduardo
Quijano (estimación del aporte económico de las
comunidades al programa de comedores escola-
res) y la Asociación Nacional de Empleados Pú-
blicos (ANEP) y la Asociación Nacional de Profe-
sionales de Enfermería (ANPE) en el tema de
reforma del sector salud y la Fundación
Promotora de Vivienda (FUPROVI), en el tema
de vivienda. También resultaron muy valiosos
para precisar el abordaje conceptual del capítulo
y el balance de las tendencias del año 2000 los
comentarios de Carlos Castro, Mauricio Castro,
Miguel Gómez, Lorenzo Guadamúz, Luis Carlos
Hernández, Juliana Martínez y Andrés Rodrí-
guez. Greivin Salazar y Christian Vargas colabo-
raron como asistentes de investigación. Pilar Ra-
mos y Arodys Robles tuvieron a cargo la edición
final de este capítulo.

Helio Fallas, Alvaro Ramírez y Andrés Rodrí-
guez realizaron valiosos comentarios para el ca-
pítulo “Oportunidades, estabilidad y solvencia
económicas”. Asimismo, se agradece a los em-
presarios y a los representantes de sectores labo-
rales que participaron en las sesiones de grupo
convocadas por la empresa UNIMER R.I., para
valorar el impacto social del desempeño econó-
mico durante el año 2000. Igualmente se recono-
ce el valioso apoyo de Ana Jimena Vargas y Ale-
jandra Mesén, en la coordinación y ejecución de
estas actividades. La edición final de este capítu-
lo estuvo a cargo de Miguel Gutiérrez y Marcela
Román.

Por la preparación de artículos e información
especial para el capítulo “Armonía con la natura-
leza”, se agradece a: Marielos Alfaro (la industria
agrofoestral), Rosario Alfaro (la contaminación
sónica), Adriana Bonilla y Alice Brenes (La Red-
FLACSO); Marco Vinicio Castro, Randall García,
Vilma Obando y Sergio Romero (INBio); Marvin
Fonseca, Vera Violeta Montero, Jorge Polimeni,
Emel Rodríguez, Juan Rodríguez, Luis Rojas,
Lesbia Sevilla y Gloria Villa (MINAE); Edgar Gu-
tiérrez y Alvaro Fernández (OdD-UCR); Jorge Ji-
ménez y Javier Mateo (OET); Pawel Kazmierczyk
y Sergio Mussmani (Centro Nacional de Produc-
ción más Limpia); Patricia Madrigal y Vivienne
Solís (Cooperativa Sol I Dar); Geovanny Peraldo
(UCR); Manrique Rojas y Florangel Villegas
(UICN); Marisabel Sequeira y Luis Zumbado
(IFAM); Leiner Vargas (CINPE-UNA); Roberto
Villalobos (IMN) y Vicente Watson (CCT). Ade-



(ARESEP), Ricardo Solano (UNDECA), Rogelio
Fernández (Unión Nacional de Pequeños y Me-
dianos Productores) y Jorge Mora (CONAES).
Jorge Arguedas (ANTTEC), Eva Carazo y Adrián
Jaen (Federación de Estudiantes, UCR), César
Parral (UCR) y William Vargas (Semanario Uni-
versidad) realizaron aportes sustantivos para el
análisis del fenómeno del “Combo del ICE”. Ade-
más, Bernal Arias, José Carlos Chinchilla, Rober-
to Gallardo, Gabriel Macaya, Rotsay Rosales y
Fabián Volio brindaron valiosos comentarios y
sugerencias sobre el contenido de este capítulo.
Ronald Alfaro, Andrea Arias, Luis Emilio Jimé-
nez, Max Loría, Marcela Piedra y Adriana Rodrí-
guez colaboraron como asistentes de investiga-
ción. La edición final del capítulo fue realizada
por Jorge Vargas y Evelyn Villarreal.

Elaboraron contribuciones especiales para el
capítulo especial: José Manuel Salas y Alvaro
Campos (la masculinidad en Costa Rica), Epsy
Campbell (mujeres afrocostarricenses) y Rocío
Loría (las mujeres ngäbe). Florencia Castellanos,
Olga Goldenberg, Silvia Lara, Emilia Macaya, Li-
gia Martín, Rita Maxera, Grace Prada, Monserrat
Sagot, Gloria Valerín, Guaria Vargas y Zarela Vi-
llanueva conformaron el Grupo Asesor de este
capítulo, espacio que resultó muy valioso para la
discusión del abordaje y los resultados del proce-
so de investigación. Por su disponibilidad para
atender entrevistas durante la preparación del
capítulo se agradece a Mayra Chaverri (Oficina
de Control de Propaganda), Betty Madrigal (Gru-
pos de Autoayuda, Programa “Mujer No Estás
Sola”), Elizabeth Gómez (Grupo Las Luchadoras,
Cartago), Xinia Carvajal (Ministerio de la
Condición de la Mujer), María Elena López (Ser-
vicios de Salud, Ministerio de Salud), Edda Qui-
rós (Departamento de Salud Mental, Ministerio
de Salud), Ligia Moya (Departamento de Estadís-
ticas, CCSS), Ileana Quirós (Programa de la Mu-
jer, CCSS), Ana Rojas (Área de Salud, INAMU),
José Carvajal (Asociación Demográfica Costarri-
cense), Florencia Castellanos (Programa Género
y Desarrollo, OPS), Ligia Martín (Defensoría de
la Mujer), Luis Paulino Hernández (Hospital
Calderón Guardia), Oscar Robert (Departamento
de Obstetricia y Ginecología, Hospital Calderón
Guardia), Manrique Soto (Hospital San Juan de
Dios), Marcela Hio (CIL-UCR), Zaira Carvajal
(IEM-UNA), María Elena Rodríguez (IIPS-UCR),
Eugenia Rodríguez (CIHCA-UCR), Lucía Villa-
rreal (IMEC), Lorena Sáenz (VAS-UCR), Gioconda
Batres (ILANUD), Carlos Garita (PAIA), Erick

Quesada (Colegio Andrés Bello), Mauricio Mén-
jivar (INAMU), Maritza Ortiz (Ministerio de Jus-
ticia), Esperanza Castelán (Grupo de Hombres
Valientes), Marcelle Taylor, Laura Wilson, Joyce-
leen Sawyers, Eulalia Bernard, Maritza Medrano,
Eva Rivera, Olga Cole, Ann McKinley, Carol Brit-
ton, Ana Bryan, Celia Brown, Marcia Jonson,
Walter Villalobos (Dirección de Inspección,
MTSS), Jenny Murillo (Dirección Nacional de
Seguridad Social, MTSS), Patricia Allen (Direc-
ción de Servicios de Salud, Ministerio de Salud),
Zarella Villanueva (Sala Segunda, Corte Suprema
de Justicia), Nuria Rodríguez (Programa de la
Mano), Lara Blanco (Fundación Arias para la Paz
y el Progreso Humano). Colaboraron también
Ana Elena Badilla,  Janina Fernández, Ana Isabel
García, Mirta González y Vernor Muñoz. El con-
tenido de este capítulo se enriqueció con los va-
liosos aportes de Gloria Careaga, Mabel Figue-
roa, Lorna Gámez, Laura Guzmán, Ana María
Jurado, Erika Linares, Adriana Maroto, Daniel
Montero, Claudia Palma y Maritza Veitch. La edi-
ción final de los textos estuvo a cargo de Isabel
Román y Marcela Román, quienes contaron con la
colaboración de Emilia Macaya y Olga Goldenberg.

Por su participación en talleres de validación
y consulta se agradece a: Jonathan Agüero, Patri-
cia Allen, Ana Patricia Arce, Bernal Arias, Randall
Arias, Mariela Azofeifa, Geovanni Barboza, Marita
Beguerí, Guillermo Bonilla, Virginia Briceño,
José Antonio Calvo, Lorena Camacho, Sonia
Camacho, David Cardoza, Ana Lorena Cartín,
Carlos Castro, Florencia Castellanos, Jacqueline
Castillo, Thaís Castillo, Miguel Castro, Silvia
Castro, Damaris Chacón, Maruja Chacón, Guise-
lla Chávez, Olivier Chassor, Jorge Arturo Chaves,
José Carlos Chinchilla, Humberto Cordero, Juan
Manuel Cordero, Manolo Córdoba, Rudy Corra-
les, Angélica Delgado, Luis Del Valle, César Au-
gusto Díaz, José Manuel Echandi, Enrique Fallas,
Helio Fallas, Alvaro Fernández, Mabel Figueroa,
Guillermo Flores, Clotilde Fonseca, Luis Four-
nier, Gerardo Gallardo, Roberto Gallardo, Ro-
nald García, Raúl Gigena, Miguel Gómez, Luis
Alonso González, María Elena González, Iván
Granados, Laura Guzmán, Carlos Hernández,
Raquel Herrera, Fernando Herrero, Erick Hess,
Ana Hidalgo, Viria Huertas, Martha Ibarra, Mar-
cela Jager, Marcela Jiménez, Silvia Lara, Emma
Lizano, Oscar Lücke, Emilia Macaya, Kattia Ma-
drigal, Bernando Madriz, Ligia Martín, Alonso
Matamoros, Guillermo Matamoros, José Matarrita,
Rita Maxera, Guisselle Monge, Juan Francisco
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(UCR), IMAS, INA, INBio, INCAE, INCOP,
INCOPESCA, INFOCOOP, INISA (UCR), INS,
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, Instituto Metereológico Nacio-
nal, Instituto Nacional de Estadística y Censos,
Instituto Nacional de las Mujeres, INVU, INRE-
COSMAR, JAPDEVA, JUNAFORCA, Laboratorio
de Hidrología (UNA), Laboratorio de Química
de la Atmósfera y de Calidad del Aire (UNA), La-
boratorio de Citología (Hospital México), MEIC,
MEP, Mesa Nacional Campesina, MIDEPLAN,
MAG, MCJD, Ministerio de Hacienda, Ministerio
de Justicia y Gracia, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, MS, Ministerio de Seguridad
Pública, MTSS, MINAE, MIVAH, MOPT, Movi-
miento Solidarista Costarricense, MUCAP, Muni-
cipalidad de San José, Observatorio del Desarro-
llo (UCR), Oficina Costarricense de
Implementación Conjunta, CCP, PNUD, Poder
Judicial, PROCOMER, Procuraduría General de
la República, Programa del Corredor Mesoameri-
cano, PRONAMyPE, RACSA, RECOPE, Red Cos-
tarricense de Reservas Privadas, Secretaría Técni-
ca de la Autoridad Presupuestaria, SENARA,
SEPSA, SETENA, SINAC, SINAMI, SUGEF, SU-
GESS, SUGEVAL, SUPEN, TSE, UCCAEP,
UNIMER RI y UPANACIONAL.

Al igual que en anteriores ediciones, Elisa
Sánchez tuvo a cargo la coordinación del trabajo
de recopilación, revisión y sistematización de la
información estadística utilizada en el Informe,
labor en la que contó con el apoyo de Roslyn
Jiménez, Alberto López (hasta abril del 2001) y
Natalia Morales. Pilar Ramos brindó valiosas suge-
rencias para mejorar el uso de la información es-
tadística en los capítulos, particularmente en lo
relacionado con los cuadros-resumen de indica-
dores.

Por su valioso aporte en el proceso de correc-
ción de estilo y diagramación del Informe se
agradece a Alexandra Steinmetz y a Hosana
Barquero y Erick Valdelomar, respectivamente.

Finalmente, cabe destacar el aporte de miem-
bros del Proyecto Estado de la Nación que laboran
en otras iniciativas: Guido Barrientos y Vera Bre-
nes (Participación ciudadana en la valoración del
estado de la nación), Arodys Robles (Estado de la
Región), así como el apoyo de Arlene Méndez
como asistente administrativa del Proyecto.

Montealegre, Henry Mora, Tatiana Mora, Andrea
Muñoz, Sergio Musmanni, Alvaro Paniagua, Jo-
hanna Porras, Grace Prada, Liliana Quesada, Ju-
lio Quirós, Ciska Raventós, Carlos Rodríguez, Ja-
vier Rodríguez, Ana Rojas, Rotsay Rosales,
Olegario Sáenz, Montserrat Sagot, Patricia Salga-
do, Pablo Sauma, Anton Schutte, Sergio Segura,
Pablo Slon, Vivienne Solís, María Felicia Torres,
María Teresa Torres, Ana Trejos, Yamileth Ugal-
de, Alvaro Vargas, Carmen Vargas, Guaria Vargas,
Leiner Vargas, Olman Varela, Ricardo Varela, Jor-
ge Villalobos, Luis Bernardo Villalobos, Zarela
Villanueva, William Vindas, Marcela Vives, Saúl
Weisleder y Ana Karina Zeledón. 

De igual forma, muchas instituciones brinda-
ron valiosa información, tanto para las investiga-
ciones en las diversas áreas que analiza el Infor-
me, como para la actualización del Compendio
Estadístico, entre ellas: ANEP, Asamblea Legisla-
tiva, ARESEP, Asociación Demográfica Costarri-
cense, Banco Nacional de Costa Rica, BANHVI,
BCCR, Cámara Costarricense de la Construc-
ción, Cámara Costarricense Forestal, Cámara de
Industrias de Costa Rica, Cámara de Insumos
Agropecuarios, Casa Presidencial, CCP, CCSS,
CEFEMINA, CEGESTI, CICAD, CIEM (UCR),
CMTC, CINPE (UNA), CITIES (MINAE), CNP,
Comisión Nacional del Consumidor (MEIC),
Comisión Nacional de Emergencias, Comisión
para la Promoción de la Competencia (MEIC),
Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., CO-
NACOOP, CONARE, CONESUP, Confederación
de Trabajadores Rerum Novarum, Consejo Na-
cional de Rehabilitación y Educación Especial,
Contraloría General de la República, Coordina-
dora Nacional para el Trabajo con las Mujeres
Campesinas, Defensoría de los Habitantes, Des-
pacho de la Primera Dama de la República, DI-
NADECO, Dirección General de Adaptación So-
cial (MJG), Dirección General de Aviación Civil,
Dirección General del Registro Civil (TSE), Di-
rección Nacional del Cáncer (CCSS), Dirección
Sectorial de Energía (MINAE), Federación de Or-
ganizaciones Voluntarias, FONABE, FONAFIFO,
Fundación Costa Rica-Canadá, Fundación Géne-
ro y Sociedad, Fundación Neotrópica, Funda-
ción Omar Dengo, FUPROVI, Gerencia del Pro-
yecto de Modernización (CCSS), IAFA, ICAA,
ICAFE, ICE, ICT, IDA, IDESPO, IFAM, IICE
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Un informe pionero 

El Informe Estado de la Nación de Costa Ri-
ca, preparado anualmente desde 1994, es una de
las tres iniciativas de medición nacional del desa-
rrollo humano más antiguas del planeta. Se trata,
pues, de un informe pionero. Además, tal como
lo consigna el informe anual de labores del
PNUD del 2001, es una de las más persistentes
iniciativas en esta materia: a la fecha pocos paí-
ses han logrado acumular siete informes sucesi-
vos como los que hoy exhibe nuestro país
(PNUD, 2001). A la antigüedad y la persistencia
puede agregarse un tercer elemento: influencia.
El Estado de la Nación ha tenido un impacto
allende nuestras fronteras. En el 2000 le fue
otorgado el Premio Mundial a la Excelencia y
Diseño por la Oficina de Mundial del Informe
sobre Desarrollo Humano. Algunos de los prin-
cipios y orientaciones aplicados en Costa Rica en
la preparación del Informe, como los mecanis-
mos de consulta y la amplia difusión, han sido
recogidos por la política corporativa del PNUD
sobre informes nacionales, publicada en junio
del 2001 (UNDP, 2001). 

Conocer la Costa Rica que tenemos
y pensar la Costa Rica que deseamos

La tarea del Estado de la Nación es dotar a la
sociedad de instrumentos de fácil acceso para
conocer su evolución, desarrollar instancias de
rendición de cuentas, fortalecer mecanismos de

participación y negociación y contribuir a la for-
mación de consensos nacionales, tan necesarios
en épocas de profundas reformas, además de ser
ejercicios imprescindibles en una sociedad de-
mocrática. No es un informe gubernamental,
tampoco es antigubernamental; se centra en la
valoración sobre el desempeño de la nación.

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

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

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

■ Un compendio estadístico con más de 230 va-
riables, más los niveles de desagregación según

Prólogo

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

...todo lo que no se ejecute conforme a los mejores principios, 
tendrá resultados desfavorables y ningún pueblo 
podrá competir con los demás sin mucha actividad y sin mucha ciencia...

J.M. CASTRO MADRIZ, 1848
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distintos criterios (sexo, zona, región, grupos
de edad, sectores productivos o instituciona-
les, etc.), provenientes de 32 fuentes oficiales
de información. 

■ Un capítulo especial, que profundiza en el
análisis de algún tema o región. En este Infor-
me la equidad de género.

Recientemente, en junio del 2001, el Proyec-
to Estado de la Nación presentó ante la opinión
pública la Auditoría ciudadana sobre la calidad
de la democracia. Con esta publicación también
culminó un importante esfuerzo que se inició
con el propósito de encontrar nuevas vías para
abordar dos situaciones: por un lado, la necesi-
dad de enfrentar el malestar ciudadano con la
política y sus instituciones y, por otro, la necesi-
dad de estructurar de forma más sistemática el
capítulo sobre democracia del Informe Estado de
la Nación. Una amplia exploración ha permitido
identificar factores de malestar y, más allá de es-
to, generar un marco de conocimiento sobre la
democracia tal como la construimos y la vivimos
cotidianamente. Además, el conjunto de aspira-
ciones investigadas y valoradas en la Auditoría
proporciona una orientación muy clara para la
reformulación del capítulo “Fortalecimiento de
la democracia”. Adicionalmente, esta explora-
ción nos deja un concepto de gran potencial aca-
démico y político: el de calidad de la democracia. 

Características,
orientaciones y algunos resultados

La ejecución del Proyecto Estado de la Na-
ción se basa en tres orientaciones: rigor académi-
co, legitimidad social y amplitud en la difusión.
El establecimiento de un consorcio con institu-
ciones que han acogido la iniciativa expresa estas
orientaciones, pues incorpora a todas las univer-
sidades públicas del país, agrupadas en el Conse-
jo Nacional de Rectores, y a la Defensoría de los
Habitantes, además de los organismos de coope-
ración internacional que han apoyado decidida-
mente el Proyecto, todos ellos con gran trayecto-
ria en la promoción de los derechos y el
desarrollo humanos: el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, el
Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible Cos-
ta Rica-Holanda y el Gobierno de Suecia. A estos
se han sumado algunas instituciones nacionales:
el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

Rigor académico. La primera orientación del
Proyecto se fundamenta en la articulación de ca-
pacidades de investigación de las universidades
públicas, que ha permitido obtener información
y análisis pertinentes y de calidad sin crear es-
tructuras complejas. Cada año se sistematiza cer-
ca de trescientas referencias bibliográficas y se
emprende alrededor de treinta investigaciones.
Esta práctica ha generado una corriente de inves-
tigación sobre el desarrollo humano sostenible y
nuevas políticas de investigación en los ámbitos
nacional y subnacional. Asimismo, se ha logrado
sistematizar datos de muy variadas fuentes, con
incidencia real en la formulación de indicadores,
desde su identificación hasta los métodos em-
pleados, pasando por el abordaje de temas ante-
riormente poco tratados.

Legitimidad social. Para obtener arraigo y legi-
timidad se ha diseñado formas de operación que
son parte fundamental del proceso de prepara-
ción del Informe. Algunos de estos mecanismos
son:

■ Identificación participativa de los temas y
aspectos por investigar.

■ Integración de un Consejo Consultivo, legíti-
mo y activo, con personalidades reconocidas
por su trayectoria, sus contribuciones en asun-
tos del desarrollo y sus nexos en muy variados
sectores de la sociedad o del gobierno.

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

■ Contactos cotidianos con actores sociales y
políticos y búsqueda de nuevos mandatos de
investigación.

■ Promoción del diálogo social sobre políticas
públicas.

Amplitud en la difusión. La tercera orientación
es lograr la máxima difusión de los informes, de
otras publicaciones y del Proyecto como tal. Al-
gunas características de esta estrategia son:

■ Énfasis en la relación directa: presentaciones a
grupos o sectores, talleres, foros. Desde el lan-
zamiento del VI Informe a la fecha se han rea-
lizado 78 actividades con cerca de 9.857 per-
sonas, entre académicos, organizaciones
sociales, docentes y estudiantes, funcionarios



públicos y comunicadores. Se tiene un módu-
lo de capacitación orientado a la sociedad civil
y programas dirigidos a sectores sociales, a
funcionarios públicos en el marco del sistema
del Servicio Civil, y a hombres y mujeres pri-
vados de libertad.

■ Promoción de publicaciones, artículos y re-
portajes en la prensa escrita, radio y televisión. 

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

■ Desarrollo del programa “Conversemos sobre
el Estado de la Nación”, con la Defensoría de
los Habitantes, y otras acciones comunales pa-
ra llegar a muchos lugares del país.

Un asunto prioritario ha sido la vinculación
del Proyecto con el sistema educativo, que se ha
expresado en acciones como: patrocinio del
Kiosco de Información del Ministerio de Educa-
ción Pública, realización de cursos de actualiza-
ción para docentes y asesores, publicación del li-
bro Costa Rica contemporánea: raíces del estado
de la nación, para la educación secundaria y cur-
sos introductorios universitarios, uso de las pu-
blicaciones en los cursos sobre realidad nacional
que imparten las universidades y elaboración de
módulos didácticos para la educación primaria y
secundaria, así como para las escuelas a las que
asisten niños y niñas migrantes. 

Logros y desafíos 
en desarrollo humano sostenible 

El seguimiento del desarrollo nacional en es-
tos años nos ha llevado a constatar importantes
avances históricos y, a la vez, a identificar y seña-
lar desafíos elementales que comprometen el de-
sarrollo humano sostenible de Costa Rica. Por el
lado positivo, varias décadas sucesivas de inver-
sión en educación, seguridad social, incremento
en la producción y lucha contra la pobreza, le
permitieron al país amasar suficiente desarrollo
como para ser ubicado por el PNUD en la cate-
goría de nación de alto desarrollo humano.

Hoy en día, sin embargo, como lo advirtió el
VI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Hu-
mano Sostenible (2000), Costa Rica es una na-
ción “frenada”, que si bien en el pasado tuvo éxi-
to para encontrar fórmulas de desarrollo
humano, actualmente no ha podido “(re)conci-
liar sus fortalezas con sus oportunidades” . 
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Así, pese a estos notables éxitos, es tiempo de
enfrentar algunos desafíos elementales, pues las
fórmulas exitosas que ayer nos permitieron avan-
zar, ya no son suficientes: 

■ Se ha logrado reducir la pobreza, pero no he-
mos alejado a los no pobres de la pobreza, de
tal forma que continúan siendo vulnerables.

■ Se cierran brechas de educación entre géneros
y se mejora en la institucionalidad, pero se
mantienen desigualdades en los salarios y la
participación de las mujeres.

■ Somos un país alfabetizado, pero poco educado.

■ Se ha logrado estabilidad y crecimiento econó-
mico en el mediano plazo, pero ese crecimiento
se ha distanciado del bienestar y la generación
de empleo decente, por sus escasos encadena-
mientos.

■ Hemos logrado consolidar un sistema nacional
de áreas silvestres protegidas, pero no hemos
hecho esfuerzos siquiera cercanos para lograr
un ordenamiento urbano o proteger la calidad
de nuestro entorno.

■ Hemos construido instituciones nacionales y
un Estado de derecho en el que crónicamente
los aportes tributarios son insuficientes.

■ Creemos y valoramos nuestra democracia; sin
embargo, crecen el malestar y el descontento,
y la falta de consensos reduce la capacidad de
adaptación y transformación.

■ Somos un país tolerante y pacífico que enfrenta
crecientes síntomas de violencia.

Al iniciar el siglo XXI somos un país que, por
las transformaciones en la estructura de pobla-
ción señaladas en este Informe, enfrentará en los
próximos años decisiones cruciales: o invierte en
el desarrollo de su gente, o la oportunidad que
ofrece el acelerado aumento de las personas en
edad económicamente activa se verá frustrada
por su baja preparación, condiciones inadecua-
das de salud (embarazo adolescente, por ejem-
plo) o empleos de baja calidad. Así, habría pasa-
do la oportunidad que para otros países significó
la aceleración de su desarrollo humano en un
momento de expansión de la población en edad
productiva. 
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Algunas enseñanzas sobre el desarrollo

Encaramos esta época de decisiones sabiendo
que la era de las “recetas” del desarrollo, esa ilu-
sión de que bastaba un menú básico de pocas
políticas para desarrollar un país, concluyó con
más pena que gloria. La última de estas recetas,
el llamado Consenso de Washington1 , no gene-
ró el crecimiento prometido en América Latina2

y, ante las dificultades creadas por su aplicación,
tuvo que transformarse para ampliar sus objeti-
vos e instrumentos (PNUD-CEPAL, 2001; Mor-
ley, 2000; CEPAL, 2000; Stiglitz, 1999). Hoy sa-
bemos que la tarea de desarrollar una nación es
ciertamente más compleja y requiere una agenda
amplia, pragmática (por oposición a dogmática)
e híbrida (por oposición a fundamentalista), con
acciones no sólo en el campo económico, sino
también en el social, el político y el ambiental. La
otra cosa que sabemos es que Costa Rica puede
sacar provecho de su indecisión: podemos
aprender de los aciertos y errores de otros países
latinoamericanos, pero sólo si logramos vencer
nuestros propios frenos.

La reflexión sobre la experiencia de las nacio-
nes, en sus éxitos y fracasos al buscar un progre-
so social y económico duradero, ha generado
muchas enseñanzas que conviene considerar, no
para “recetar”, sino para encontrar fuentes de
inspiración para orientaciones nacionales. Algu-
nas de esas enseñanzas fueron aproximadas en
un decálogo presentado en el III Informe Estado
de la Nación (1997). Hoy, estas enseñanzas pue-
den ser corregidas y aumentadas (texto destaca-
do). Veámoslas en concreto:

■ Asumimos la imperiosa necesidad de emplear
racionalmente los recursos naturales, para ge-
nerar o conservar un ambiente sano y garanti-
zar que su disponibilidad sea duradera. No
basta concentrase en la protección de los re-
cursos naturales; es imperativo enfrentar
con orientaciones y acciones (gestión) los
riesgos ambientales asociados con el cam-
bio social, resultado de las actividades pro-
ductivas, los asentamientos humanos y los
desastres naturales.

■ Sabemos que no basta el seguimiento de indi-
cadores de corto y mediano plazo, centrados
en la estabilidad económica, para describir la
situación de un país, menos aún para identifi-
car sus oportunidades y fortalezas; también
hemos aprendido, con costos de importancia,
que sin la superación de los desequilibrios

macroeconómicos significativos, las oportuni-
dades se reducen o anulan. Los objetivos de
la política económica deben ser más am-
plios y es necesario desarrollar un mayor
arsenal de instrumentos de política, entre
ellos las políticas productivas sectoriales y
de fomento de las empresas medianas y
pequeñas.

■ Conocemos la importancia de flujos financie-
ros positivos y no volátiles hacia el país, para
acompañar el esfuerzo nacional de ahorro. Sin
embargo, centrarse en objetivos de estabili-
dad y atracción de inversiones y descuidar as-
pectos institucionales o de regulación puede
derivar en situaciones de crisis financiera que
pueden destruir lo logrado y algo más.

■ Nos consta que el crecimiento de la economía
y la creación de oportunidades empresariales y
de empleo son bases indispensables del desa-
rrollo, que pueden y deben ser fortalecidas.
Aun más, una mayor equidad inicial de las na-
ciones sustenta ritmos de crecimiento sosteni-
dos en el largo plazo. Las articulaciones o en-
cadenamientos productivos, sociales y
fiscales de los sectores más dinámicos con
el resto de la economía son tan cruciales para
lograr el desarrollo como el propio dinamismo.
Es preciso evitar un desenganche entre cre-
cimiento y el bienestar y el empleo. El desa-
rrollo es dinamismo de sectores y, además,
encadenamientos con el resto. No es posi-
ble desentenderse de lo demás distinto a lo
más dinámico. Asimismo, es posible antici-
par acciones para enfrentar las brechas de
equidad del futuro con políticas de educa-
ción, acceso y uso de la tecnologías, así como
de creación y fortalecimiento de condicio-
nes para la producción, tales como infraes-
tructura de todo tipo.

■ Entendemos que las tensiones y desafíos origi-
nados en el proceso acelerado de inserción in-
ternacional del país hace indispensable la
generación de respuestas activas del gobierno
y la sociedad. Más allá de la compensación, la
generación de capacidades y oportunidades es
la clave. No todo esfuerzo o acción de inser-
ción conduce inexorablemente a mejores
resultados; tampoco lo hace con la misma
intensidad, ni se obtiene el mismo impacto
en términos de progreso o de desarrollo hu-
mano. Hoy urge la regulación internacional
para hacer la globalización más civilizada,
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más equilibrada y respetuosa de la diversi-
dad, así como más integral, que incluya más
productos y factores.

■ Estamos advertidos de que el conflicto social
agudo, la violencia delictiva y la guerra gene-
ran situaciones políticas, económicas y sociales
de estancamiento o retroceso. Después de to-
do, los pueblos infelices han resultado ingo-
bernables. Ciertamente, posponer la supera-
ción de la pobreza supone riesgos y tiene
costos. No es posible desentenderse de las
situaciones de conflicto social o violencia
de otras naciones más o menos cercanas,
pues éstas terminan por ser riesgos inter-
nos que pueden facilitar u obstaculizar el
propio desarrollo. El avance de la paz y la
formación de Estados democráticos de de-
recho deben ser prioridades de la política
exterior costarricense.

■ Nos percatamos de la enorme importancia que
tiene la generación de un círculo virtuoso, cen-
trado en las capacidades de las personas, para
enfrentar los desafíos mundiales. A la vez,
comprendemos que las capacidades de las
personas, generadas por el esfuerzo e inver-
sión individual y social son, en definitiva, la
medida del desarrollo.

■ Nos percatamos de que la integración social, la
equidad y la solidaridad son piezas centrales
de las estrategias exitosas de las familias y las
naciones. Desde esa perspectiva, no es posible
perpetuar disparidades irritantes entre regio-
nes, sexos o etnias, o generar despreocupada-
mente perdedores absolutos en el proceso. El
trato de las sociedades a sectores relegados
es un indicador que anticipa su desarrollo
humano, particularmente la forma en que
tratan a sus mujeres, reconocen sus deudas
con ellas y se esfuerzan por cerrar las bre-
chas de equidad y enfrentar los desafíos en
materia de género.

■ Comprendemos que el fortalecimiento de la
democracia y de las instituciones, el buen go-
bierno y la incorporación de la sociedad son
factores fundamentales para el desarrollo; re-
pensar las relaciones Estado-mercado-partici-
pación ciudadana resulta indispensable. Sabe-
mos que no es necesario contraponer
democracia representativa y participativa,
sino que se puede y se debe aspirar a una
mejor representación y una mayor partici-

pación. La plena vigencia de los derechos
humanos crea una plataforma para el desa-
rrollo: desde seguridad jurídica, hasta pro-
tección de oportunidades básicas de la gen-
te. No es cualquier descentralización la que
logra acercar el gobierno a la gente, sino
una que sea, además, democrática, en la
cual el traslado de competencias, recursos y
responsabilidades se da en forma paralela
al fortalecimiento de la rendición de cuen-
tas y la participación ciudadana en la ges-
tión del gobierno local.

■ Hemos aprendido a encontrar en los valores
de la sociedad, y en su transmisión entre gene-
raciones, fuentes decisivas de fortaleza o debi-
lidad; su atención no es tema secundario. No
podemos ignorar el papel de las institucio-
nes y el patrimonio acumulado de conoci-
mientos y prácticas sociales que apoyan el
desarrollo.

Es tiempo para preguntar,
tiempo para buscar y hallar respuestas

¿Cómo liberar a Costa Rica del freno que la
sujeta? En el Estado de la Nación hemos reitera-
do la importancia de hallar las soluciones a este
impasse en la profundización de nuestra demo-
cracia. Liberar las energías económicas, sociales y
políticas para realizar cambios institucionales
que encarrilen al país por una nueva senda de
progreso social duradero, cuyo aliento nos acom-
pañe por varias décadas, requiere un pueblo ilu-
sionado, protagonista y convencido de que será
partícipe de los beneficios, y de que los costos
que deba pagar serán compartidos y necesarios.
Descartadas las ilusiones y modas tecnocráticas,
es necesario escudriñar las lecciones de nuestra
propia historia reciente. Y es que en la segunda
mitad del siglo XX, Costa Rica combinó el creci-
miento económico con el progreso social y el
perfeccionamiento de la democracia. En esa épo-
ca, ningún otro país de América Latina logró ha-
cer las tres cosas simultáneamente, y tampoco las
teorías económicas y políticas creían que fuera
posible hacerlas al mismo tiempo. Al empecinar-
nos en lo imposible, no hicimos caso cuando los
expertos preguntaban que para qué democracia
o políticas sociales, si con más producción basta-
ba para que, algún día, llegara la felicidad.
Aprendamos de esa desobediencia creativa, una
desobediencia basada en una gran transacción:
más productividad a cambio de más progreso so-
cial; más democracia a cambio de un fortaleci-
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miento de las instituciones. Ciertamente esta
transacción, como dijimos antes, no resuelve los
problemas actuales. Pero nos dice que, adaptada
a los signos de los tiempos y con los ojos bien
abiertos a las experiencias internacionales, si lo
pudimos hacer antes, lo podemos hacer ahora.

Miguel Gutiérrez Saxe
Coordinador, 
Proyecto Estado de la Nación/ Estado de la Región

Durante los dos últimos años, la unión de esfuerzos
entre el Proyecto Estado de la Nación, el Centro de Ca-
pacitación y Desarrollo (CECADES), de la Dirección Ge-
neral de Servicio Civil (DGSC) y la Escuela Nacional de
Capacitación Penitenciaria, del Ministerio de Justicia y
Gracia, ha permitido desarrollar programas de difusión
y capacitación sobre el Informe Estado de la Nación
con funcionarios públicos y agentes de seguridad en
proceso de formación. Estos espacios han resultado
muy valiosos para promover el análisis y la reflexión
sobre el quehacer personal e institucional, frente a los
desafíos del desarrollo humano sostenible del país.

En el año 2000 se inició un plan conjunto que brin-
dó una primera fase de capacitación a un equipo de
profesionales del CECADES, quienes incorporaron en
sus programas varias charlas sobre el V Informe. Para
el 2001 se estructuraron talleres sobre realidad nacio-
nal, que ya se han impartido en diversas regiones del
país, como la Huetar Atlántica, la Chorotega, la Brunca
y la Central. A la fecha de publicación de este Informe
se habían realizado 8 talleres, con la participación de
aproximadamente 220 representantes de diferentes
instituciones públicas. Estas actividades han permitido

ampliar la cobertura del CECADES y fortalecer los vín-
culos regionales del Proyecto Estado de la Nación.

Como parte del Curso Básico Policial impartido por
el Ministerio de Justicia y Gracia para la carrera poli-
cial, en el 2001 la Escuela Nacional de Capacitación
Penitenciaria comenzó a dictar un curso sobre realidad
nacional con base en el VI Informe, en el cual han par-
ticipado alrededor de 180 agentes de seguridad del
Sistema Penitenciario Nacional. Según sus propias pa-
labras, este curso ha significado para los policías capa-
citados:

“…saber sobre la realidad actual del país, sus pro-
blemas y sus virtudes, porque así sé cuáles son los pro-
blemas y pensar cómo ayudar a superarlos…”

“…que se enfocara la realidad con la cual cuenta el
país actualmente, tomando en cuenta que todos so-
mos partícipes de la misma. También se nos hizo ver
que tenemos unas o muchas obligaciones para mejo-
rar nuestro país.”

“Compartir temas que nos afectan a todos y que
son una realidad cotidiana, y tratar por lo menos de
minimizar esos efectos en la sociedad.”

Programas formativos en instituciones públicas 

FICHA 1
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FICHA 2

La elaboración de módulos educativos pa-
ra educación primaria y secundaria tiene co-
mo propósito sensibilizar y promover en los
niños, niñas y jóvenes, los valores asociados
al desarrollo humano sostenible y generar
una actitud favorable hacia la información y
el conocimiento. La elaboración y publicación
del módulo para primaria, en 1999, ha hecho
posible la capacitación de aproximadamente
500 docentes de este nivel en las diferentes
regiones del país, a quienes les ha servido co-
mo instrumento de apoyo para el estudio de
temas económicos, sociales, políticos y am-
bientales mediante la aplicación de técnicas
didácticas novedosas.

Como resultado de una iniciativa del Con-
sejo Superior de Educación, recientemente se
elaboró una guía de correlación entre el plan
de estudios del MEP para cada una de las

asignaturas básicas y los contenidos del mó-
dulo para primaria. En agosto de 2001 inició
un plan piloto para la aplicación y evaluación
de esta guía en las escuelas del Circuito Edu-
cativo de Santa Bárbara de Heredia. Los
resultados de esta experiencia permitirán
ampliar el uso del módulo como un recurso
pedagógico complementario al plan de estu-
dios del MEP.

Con la publicación, en setiembre del 2001,
del módulo para educación secundaria, se
pondrá en marcha un programa de capacita-
ción para docentes y asesores de Estudios
Sociales y Educación Cívica en las veinte Di-
recciones Regionales del MEP. Como medio
para propiciar en la juventud actitudes favo-
rables al desarrollo humano sostenible, el
módulo propone un conjunto de actividades
individuales y grupales que invita a los y las

estudiantes a interpretar lo que viven y a for-
mular criterios para ubicar, identificar, anali-
zar y valorar su propia realidad. En este sen-
tido, el material busca promover una
participación responsable e interesada en el
desarrollo del país.

La experiencia acumulada en la produc-
ción de estos materiales ha permitido, en el
marco de convenios suscritos con la Organi-
zación Internacional para las Migraciones
(OIM) y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) elaborar módulos educati-
vos sobre población, desarrollo y migracio-
nes, en los que se promueve la comprensión
integral del fenómeno de la movilidad humana
y sus impactos económicos, sociales, cultura-
les, ambientales y políticos en el contexto del
desarrollo humano.

Módulos educativos sobre desarrollo humano sostenible: 
un instrumento formativo para la juventud y la niñez costarricenses

En febrero del 2001, el Banco Popular y de Desa-
rrollo Comunal (BPDC) y el Proyecto Estado de la Na-
ción suscribieron un convenio para apoyar la prepara-
ción del VII Informe y realizar acciones conjuntas de
producción de información, investigación, difusión,
formación y capacitación, a fin de promover el desa-
rrollo humano sostenible y el fortalecimiento institu-
cional de ambas entidades.

En agosto del mismo año dio inicio una primera in-
vestigación, tendiente a evaluar el impacto de las ac-
tividades del Banco en función de los objetivos para

los cuáles fue creado y las necesidades del desarrollo
nacional y de los sectores que integran la Asamblea
de Trabajadores de esa entidad. Además, en el mes de
setiembre se inició un programa de capacitación que,
mediante una serie de talleres regionales, involucrará
a amplios sectores sociales vinculados con el desarro-
llo local y nacional. A partir del análisis de informa-
ción sobre la realidad nacional y local, y el papel del
Banco Popular y sus sucursales, estas actividades
brindan un espacio para que los sectores puedan
valorar las agendas locales de desarrollo.

Convenio de cooperación 
entre el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

y el Proyecto Estado de la Nación

P R O L O G O E S T A D O D E L A N A C I O N 45



46 E S T A D O D E L A N A C I O N P R O L O G O

Convenio de cooperación entre el INFOCOOP 
y el Proyecto Estado de la Nación

FICHA 4

En octubre del 2000 se firmó un convenio entre el
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFO-
COOP) y el Proyecto Estado de la Nación, para promo-
ver y realizar actividades conjuntas para el desarrollo y
fortalecimiento del sector cooperativo nacional. Esta
iniciativa permitió apoyar técnicamente y conducir diez
foros regionales y cinco sectoriales, en el marco de la
preparación del XX Congreso Cooperativo Nacional,
efectuado en marzo del 2001, y apoyar actividades de
fortalecimiento institucional, como el diagnóstico y de-
finición de indicadores sobre la gestión del INFOCOOP
y el diseño y ejecución de un proceso participativo pa-
ra la elaboración del Plan Anual Operativo de esa enti-
dad para el año 2002.

En materia de investigación, en el 2001 se inició la
elaboración del estudio “Papel y desafíos del sector

financiero cooperativo”, en el cual se está realizando
un análisis comparativo entre las características, situa-
ción y tendencias del sector financiero nacional y las
cooperativas de ahorro y crédito, con el propósito de
identificar los principales desafíos que enfrenta el sec-
tor cooperativo en este campo.

Finalmente, en materia de capacitación, se está im-
pulsando el diseño e implementación de un enfoque
de desarrollo humano sostenible para el sector coope-
rativo, así como el proyecto “Escuela de Emprendedo-
res”, mediante el cual se busca potenciar las capacida-
des locales de las cooperativas para la formulación de
proyectos y aprovechar oportunidades de negocios con
una visión de desarrollo integral y con base en los
principios y valores cooperativos.
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FICHA 5

Con la presentación del informe final de la Audito-
ría ciudadana sobre la calidad de la democracia, en
junio del 2001, concluyó un trabajo de aproximada-
mente tres años de investigación y evaluación parti-
cipativa sobre la convivencia política en el país, que
pretende contribuir al desarrollo de las capacidades
ciudadanas para participar, crítica e informadamente,
en el gobierno de su sociedad.

A partir de la identificación participativa de aspira-
ciones de calidad democrática se inició el trabajo de
campo de la Auditoría, en el cual se utilizó una com-
binación de diversos métodos de investigación con el
objetivo de conocer, más allá de las percepciones de
las personas, los desafíos que enfrenta hoy la demo-
cracia costarricense. La información recopilada fue
sometida a un proceso de revisión y evaluación para
cada una de las aspiraciones máximas de calidad de-
mocrática. El resultado de ese ejercicio mostró que el
descontento ciudadano se manifiesta con mayor in-
tensidad en ciertas áreas de la vida política, mientras
que en otras más bien se reconoce un liderazgo inter-
nacional del país o se manifiestan avances y retroce-
sos al mismo tiempo. Esto significa que la ciudadanía
no asigna una nota general a todo el sistema políti-
co, sino que hace sus valoraciones en forma separa-
da, especialmente en aquellas áreas en las que se
materializa su relación cotidiana con el Estado.

Una vez concluida la evaluación, el equipo técnico
de la Auditoría redactó trece capítulos y un anexo
metodológico que presentan con detalle los criterios
de cada panel y los resultados del proceso. La prepa-
ración del informe final se realizó entre enero y abril
de 2001, para luego iniciar una última etapa de con-
sulta con los miembros del Consejo Consultivo.

La presentación del Informe de la Auditoría tuvo
una amplia acogida en los medios de comunicación,

tanto en prensa escrita, donde logró primeras pági-
nas el día posterior al lanzamiento, como mediante
reportajes en radio, prensa y televisión y diversos pro-
gramas de debate y opinión. Además, se han realiza-
do presentaciones en diversos foros (académicos,
partidos políticos, instituciones educativas de secun-
daria, etc.). El Informe está disponible en el sitio ww-
w.estadonacion.or.cr, que contiene los dos tomos
completos de la Auditoría, así como los informes fina-
les de consultoría que sirvieron de base para su
elaboración.

Los desafíos que supone enfrentar el descontento
ciudadano con la política y los políticos y elevar la ca-
lidad de las prácticas democráticas no son exclusivos
de Costa Rica. Muchas naciones latinoamericanas
muestran significativos retrocesos o parálisis en sus
procesos de institucionalización democrática, y casi
todas presentan un divorcio entre la ciudadanía y sus
representantes políticos. Motivado por este panora-
ma, durante los últimos meses se está elaborando,
conjuntamente con la Dirección Regional para Améri-
ca Latina y el Caribe (DRALC), del PNUD, y la aseso-
ría principal del señor Guillermo O´Donnell, una fun-
damentación teórica del concepto de calidad de la
democracia, los lineamientos estratégicos y las moda-
lidades típicas de acción para la promoción de la ca-
lidad de la democracia en la región latinoamericana.
Esta propuesta elabora, a partir del ejercicio de audi-
toría ciudadana realizado en Costa Rica, un enfoque
innovador sobre las vinculaciones entre el paradigma
del desarrollo humano sostenible y las teorías sobre
la democracia. A la fecha de publicación de este In-
forme se había logrado estructurar un documento-
borrador sobre esta fundamentación teórica y próxi-
mamente se planea realizar un taller con
especialistas latinoamericanos, para su validación.

Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia
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II Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible

FICHA 6

La visión inédita de Centroamérica presentada en el
I Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano
Sostenible (1999) permitió abrir un espacio político en
materia de desarrollo humano. Este espacio contribuyó
a establecer una agenda regional a partir de la cual
promover la participación de la sociedad en la gestión
del desarrollo. La realización del primer informe permi-
tió además articular una amplia red de consulta e in-
vestigación en el istmo.

En mayo del 2001 se comenzó a trabajar en la se-
gunda edición de ese Informe. La decisión de preparar-
lo se apoya en la acogida entusiasta del primer infor-
me, que se manifestó tanto en la cobertura por parte
de los medios escritos (más de 73 artículos en 13 pe-
riódicos), como en el reconocimiento de su pertinencia
e importancia para la región, manifestado por gobier-
nos y organizaciones del área. Así por ejemplo, la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
(CECC-CA), que reúne a Ministros de Educación y Cul-
tura, acordó la elaboración y difusión de un módulo
educativo basado en el Informe Estado de la Región.
Asimismo, la exitosa presentación del Informe en la
reunión del grupo consultivo para Centroamérica, cele-
brada en Madrid en marzo del 2001, permitió confir-
mar su vigencia para la agenda regional.

Además de esta acogida favorable, la decisión de
preparar un segundo informe se fundamenta en la
consolidación del espacio de discusión y de la red de
investigación creados por el primer informe y la prepa-
ración de informes nacionales sobre desarrollo huma-
no en seis países de la región. La existencia de equipos
consolidados ha permitido que esta vez la consulta del
temario se realice por medio de reuniones en cada uno
de los países. Por otro lado, el contar con un conjunto
de informes nacionales permitirá profundizar en los te-
mas de importancia regional.

El Informe cuenta con financiamiento de los Países
Bajos y del PNUD. Para su ejecución se ha constituido
un Consejo Directivo, compuesto por los Representan-
tes Residentes del PNUD y los coordinadores naciona-
les de los informes en cada país. Este consejo tiene en-
tre sus funciones servir como órgano de coordinación
de los equipos nacionales. Tal como se hizo en el infor-
me anterior, un Consejo Consultivo tendrá la conduc-
ción sustantiva del proceso. Una vez finalizadas las ac-
tividades de consulta, este consejo, compuesto por
personalidades de todos los países y de distintos sec-
tores, aprobará el temario del II Informe Estado de
la Región que, de acuerdo con el cronograma del pro-
yecto, será publicado a finales del 2002.



Trabajo comunal universitario “El científico social comprometido
con el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible”

FICHA 7

Considerando la afinidad entre el trabajo de investi-
gación realizado por el Proyecto Estado de la Nación y
los planes de estudio y áreas de interés de la Escuela
de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica,
en enero del 2001 se firmó un acuerdo de cooperación
entre ambas instituciones, para la ejecución de traba-
jos finales de graduación (seminario o práctica dirigi-
da) y trabajo comunal universitario (TCU).

En el primer semestre del año se inició la primera
etapa de TCU, en la que se inscribieron nueve estu-
diantes provenientes de carreras como economía, ad-
ministración de empresas, ciencias políticas, estadística
y derecho. En el segundo semestre se inscribieron seis
estudiantes más. El cupo se limitó en el segundo se-
mestre, en virtud de que los estudiantes del primer se-
mestre aún estaban haciendo su trabajo.

Entre los objetivos establecidos para el TCU se en-
cuentran los siguientes:

■ Apoyar la producción del Informe Estado de la
Nación, en particular del capítulo “Fortalecimiento
de la democracia”, mediante la recopilación de in-
formación sobre temas específicos y la actualización
de las estadísticas políticas.

■ Apoyar el proceso de elaboración del informe final
de la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la de-
mocracia y, posteriormente, su estrategia de difusión
a la sociedad.

■ Apoyar el proceso de consulta y planeamiento del II
Informe Estado de la Región.

■ Apoyar en las áreas de capacitación y difusión de
materiales producidos por el Proyecto Estado de la
Nación.

Más que un TCU convencional, que sirve de requisi-
to para la obtención de un título universitario, a través
de este intercambio el Proyecto pretende lograr una
sensibilización de los estudiantes y futuros científicos
sociales, en torno a la realidad nacional y los desafíos
del desarrollo humano sostenible. Se busca generar
una apropiación, por parte de los estudiantes, de la in-
formación contenida en las publicaciones del Proyecto,
y que a su vez esto les permita ser multiplicadores y di-
fusores del Informe en sus actividades estudiantiles y
académicas, así como en sus ámbitos laborales.
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Notas

1  El Consenso de Washington, forjado en la década de los ochenta por las

principales instituciones financieras internacionales, centró las orientacio-

nes y reformas en la estabilidad macroeconómica, la apertura y liberaliza-

ción comercial, la reducción de la presencia del Estado, esto es, que el

gobierno "se quitara del camino". Posteriormente incluyó dentro de su

menú de políticas las acciones de compensación social, ante el deterioro

de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

2  El Consenso de Washington definió el crecimiento económico como el

parámetro para evaluar el desarrollo de un país (y el éxito de las políti-

cas). Sin embargo, los resultados en esta materia fueron magros: el creci-

miento medio de América Latina fue de 2,9% anual en la primera mitad

de los noventa y de 0,8% anual en la segunda mitad (Ocampo, 2000). Aun

si se aceptara este reduccionismo, algunas políticas recomendadas por el

Consenso conspiraron contra su propio objetivo. Este es el caso de la

apertura de la cuenta de capitales sin una adecuación institucional y el

correspondiente marco regulatorio, que hizo a los países muy vulnerables

a las crisis financieras (Stiglitz, 1999).
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