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ILANUD Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social
IMILA Investigaciones de la Migración Internacional en Latinoamérica
IMN Instituto Meteorológico Nacional
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
INAMU Instituto Nacional de la Mujer
INBio Instituto Nacional de Biodiversidad
INCIENSA Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud
INCAE Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
INCOFER Instituto Costarricense de Ferrocarriles
INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFOCOOP Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
INISA Instituto de Investigaciones en Salud (UCR)
INS Instituto Nacional de Seguros
INTECO Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
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IPC Indice de precios al consumidor
IPEC Instituto Profesional en Educación Comunitaria
IPG Indice de potenciación de género
IPH Indice de pobreza humana
IRET Instituto Regional de Investigación en Sustancias Tóxicas
ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica
IVM Invalidez, vejez y muerte
J

JAPDEVA Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica 
JASEC Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago
JPSSJ Junta de Protección Social de San José
JUNAFORCA Junta Nacional Forestal Campesina

L

LAICA Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar
LIBOR London Inter Bank Offering Rate
LIMO Liga de Municipalidades del Oeste

M

MAC Museo de Arte Costarricense
MACORI Maderas de Costa Rica
MADC Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCCA Mercado Común Centroamericano
MCJD Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
MDL Mecanismo de desarrollo limpio
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MEP Ministerio de Educación Pública
MICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAE Ministerio del Ambiente y Energía
MIVAH Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
MNC Mesa Nacional Campesina
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MP Ministerio de la Presidencia
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

N

NAFTA Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, suscrito por los 
Estados Unidos de América, Canadá y México. Siglas en inglés 

NBI Necesidades básicas insatisfechas (método de cálculo de la pobreza)
NCHS National Center for Health Statistics 
NIH National Institute of Health (Estados Unidos)
NORAD Agencia Noruega de Cooperación Internacional
NPD Nuevo Partido Democrático

O

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCIC Oficina Costarricense de Implementación Conjunta
ODRES Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega
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OEA Organización de Estados Americanos
OET Organización de Estudios Tropicales
OFI Organismos financieros internacionales
OFIARROZ Oficina del Arroz
OIJ Organismo de Investigación Judicial
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial de Comercio
OMS Organización Mundial de la Salud
ONF Oficina Nacional Forestal
ONG Organización no gubernamental / organizaciones no gubernamentales
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OPES Oficina de Planificación de la Educación Superior
OPS Organización Panamericana de Salud
OSB Organización social de base / organizaciones sociales de base
OSJ Orquesta Sinfónica Juvenil
OSN Orquesta Sinfónica Nacional
OTAI Oficina Técnica de Atención Inmediata
OTIC Ordenamiento Territorial Integral Costarricense
OVSICORI Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica

P

PAL Partido Auténtico Limonense
PALA Partido Acción Laborista Agrícola
PAN Partido Agrario Nacional
PANI Patronato Nacional de la Infancia
PAO Proyecto de Agricultura Orgánica
PASA Programa de Ajuste Sectorial Agropecuario
PCP Programa Centroamericano de Población
PEA Población económicamente activa
PFP Proyecto Forestal Privado
PGI Partido Guanacaste Independiente
PIB Producto interno bruto
PIBA Producto interno bruto agropecuario
PIE Programa de Informática Educativa
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
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
PROARCAS Proyecto Ambiental Regional para Centroamérica
PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
PRODAF Programa de Desarrollo Forestal ( GTZ)
PRODAPEN Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Península de Nicoya
ProDUS Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible
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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
PUSC Partido Unidad Social Cristiana
PYME Pequeñas y medianas empresas
PZA Programa Zona Atlántica

R

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
RNC 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
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
SIDE Servicios Internacionales para el Desarrollo Campesino Empresarial
SIDES Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible
SIECA Secretaría de Integración Económica de Centroamerica
SIG Sistema de Información Geográfica
SIMED Sistema para el Mejoramiento de la Educación
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
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
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STAP Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
SUGEF Superintendencia General de Entidades Financieras
SUGEVAL Superintendencia General de Valores
SVIP Sistema de vigilancia de intoxicaciones con plaguicidas
T

TAA Tribunal Ambiental Administrativo
TDA Tasa de desempleo abierto
TGF Tasa global de fecundidad
TIR Tasa interna de retorno
TLC Tratado de libre comercio
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
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
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

W

WIDER World Institute for Development Economics Research
WRI World Resources Institute
WSPA World Society for the Protection of Animals
WWF World Wild Found

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 un esfuer-
zo continuo para poner al alcance de la

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

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

El Primer Informe, publicado en 1995 con
datos del año anterior, permitió ubicar con pro-
piedad rasgos fundamentales del ser y las cir-
cunstancias de la nación costarricense. El Segun-
do Informe permitió validar el marco conceptual
del desarrollo humano sostenible e incorporar la
experiencia acumulada en el proceso de difusión
del informe anterior. Ambas ediciones contribu-
yeron a sentar las bases de una amplia legitimi-
dad social de los informes y sus resultados, los
cuales fueron objeto de discusión y análisis pro-
fundo por parte de diversos grupos y sectores en
diferentes regiones del país. Esta legitimidad se
plasmó en el Tercer Informe, con la elaboración
de un capítulo especial sobre el mundo rural en
transición, cuyo análisis fue solicitado por
organizaciones campesinas.

La validación social del Informe, así como
una mayor conciencia sobre sus limitaciones,
resultaron de suma importancia para la
preparación del Cuarto Informe, en el que se

Presentación

evaluaron los acontecimientos de 1997, al tiem-
po que se realizó un profundo análisis sobre una
subregión específica del país, la Huetar Norte.
Ese estudio permitió identificar fortalezas, debi-
lidades, oportunidades y tensiones generadas
por las profundas transformaciones de Costa Ri-
ca en los últimos tiempos. 

El Quinto Informe, publicado en 1999, am-
plió el examen de algunos temas tratados en las
ediciones anteriores, procurando una mayor pro-
fundidad en la investigación, e incorporó la Si-
nopsis del Estado de la Región en Desarrollo Hu-
mano Sostenible, con lo cual se enriqueció el
análisis nacional con la perspectiva regional.

Al presentar este Informe, nuevamente en-
contramos un valioso instrumento para acercar-
nos al conocimiento del desarrollo humano sos-
tenible en Costa Rica, así como los resultados de
un amplio estudio sobre la Región Chorotega
(provincia de Guanacaste).

Al igual que en años anteriores, las limitacio-
nes del Sexto 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 hacer entrega del Informe Estado de la Na-
ción en Desarrollo Humano Sostenible correspon-
diente a 1999, queremos dejar constancia de
nuestro reconocimiento a Miguel Gutiérrez Saxe,
encargado del Proyecto, al igual que al equipo
técnico que, bajo su coordinación, tuvo a cargo
la realización de este trabajo.

A los integrantes del Consejo Consultivo,
manifestamos nuestra renovada gratitud por su
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orientación y valiosos aportes en cada una de las
distintas etapas de elaboración del Informe. 

Asimismo, expresamos nuestro agradeci-
miento a todos aquellos que, por distintos me-
dios, han nutrido este esfuerzo con comentarios
y aportes sobre su contenido, y a quienes me-
diante 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 cinco informes
anteriores, 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
24 de octubre del 2000

Sonia Marta Mora
Rectora
Universidad Nacional
President1, CONARE

Virginia Trimarco
Representante Residente 
PNUD

Sandra Piszk
Defensora de los 
Habitantes de la República

Gabriel Macaya
Rector, Universidad 
de Costa Rica

Juan Manuel Cordero
Defensoría 
de los Habitantes 

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

Alejandro Cruz
Rector
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica

Rodrigo Arias
Rector
Universidad 
Estatal a Distancia
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Consejo Consultivo

Rodrigo Aguilar, Mayi Antillón, Rolando Barrantes, Marta
Campos, Wilson Campos, Jorge Arturo Chaves, Astrid
Fischel, Luis Fournier, Leonardo Garnier, Miguel Gómez,
Ronulfo Jiménez, Guido Miranda, Andrés Rodríguez,
Samuel Rovinski, Marco Vinicio Ruiz, Pablo Sauma,
Constantino Urcuyo, Gloria Valerín, Albino Vargas, Guido
Vargas, Saúl Weisleder, Samuel Yankelewitz, Joyce
Zürcher

Consejo Directivo

Juan Manuel Cordero, Miguel Gutiérrez Saxe,
José Andrés Masís, Sandra Piszk, Virginia Trimarco.

Coordinador del Proyecto
Miguel Gutiérrez Saxe

Equipo Técnico
Alberto Mora, Marcela Román Forastelli, Elisa Sánchez,
Jorge Vargas Cullell, Evelyn Villarreal

Consultores Temáticos
Isabel Román, Coordinadora
Manuel Barahona, Helio Fallas, Pascal Girot,
Jaime Ordóñez

Editores
Marcela Román Forastelli
Jorge Vargas Cullell
Alexandra Steinmetz
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Durante el proceso de investigación, redac-
ción y consulta de este Informe, se contó
con la participación de numerosas perso-

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

Coordinaron las áreas temáticas del informe:
Manuel Barahona (Equidad e integración social),
Helio Fallas (Oportunidades, estabilidad y solven-
cia económicas), Pascal Girot (Armonía con la na-
turaleza) y Jaime Ordóñez (Fortalecimiento de la
democracia). La coordinación general correspon-
dió a Isabel Román, quien también tuvo a cargo el
capítulo especial; “Los desafíos de la Región Cho-
rotega”. Se agradece el valioso apoyo institucional
de la Universidad nacional para la coordinación
general. Particular reconocimiento para Carlos
Francisco Echeverría, por su valioso aporte en la
preparación de la Sinopsis del Informe.

Elaboraron estudios específicos para el capítu-
lo de Equidad e integración social: Carlos Castro
Valverde (integración social de la población mi-
grante), Pablo Sauma (mercado laboral, distribu-
ción del ingreso y pobreza), Luis Bernardo Villalo-
bos (la reforma del sector salud: una perspectiva
desde lo local) y Ana Hidalgo (violencia infrafami-
liar en Costa Rica: incidencia, marco legal y políti-
cas públicas). Por el apoyo institucional para la
preparación del estudio sobre violencia doméstica
se agradece al INAMU, y por su contribución para
temas específicos de este informe a Roslyn Jimé-
nez, a la Mesa tripartita de seguimiento de la Con-
ferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo, Arodys Robles y la Secretaría del Triángulo
de Solidaridad. Bernal Rodríguez, Greivin Salazar,
Melissa Sánchez y Christian Vargas participaron en
la recolección y procesamiento de datos en diver-
sas áreas temáticas. Enriquecieron el contenido de

este capítulo con información y comentarios Mar-
ta Campos, Astrid Fischel, Miguel Gómez, Luis
Carlos Hernández, Guido Miranda y Luis Rosero
Bixby. Este trabajo fue realizado mediante un
acuerdo suscrito con la Escuela de Economía de la
Universidad Nacional. Colaboraron en su edición
final Miguel Gutiérrez y Alberto Mora.

En el capítulo sobre Oportunidades, estabili-
dad y solvencia económicas participaron como in-
vestigadores Ronney Zamora y Keisy Rodríguez
(desempeño económico), José Angulo (transferen-
cia neta de recursos y naturaleza y alcance de los
grupos financieros off shore), Mónica Castillo (in-
formación estadística de variables sociales, percep-
ción de los sectores sociales sobre el desempeño
económico y grado de preparación de Costa Rica
para participar en el ALCA). Por sus valiosos co-
mentarios y apreciaciones para este capítulo se
agradece a Rodrigo Aguilar, Edgar Chacón, Dou-
glas Esquivel, Miguel Gutiérrez, Jorge Hernández,
Luis Carlos Hernández, Ronulfo Jiménez, Eugenio
Pignataro, Erick Quirós, Edgar Robles, Marcela Ro-
mán, Marco Vinicio Ruiz y Albino Vargas. Especial
reconocimiento merecen Mariam Cover y el perso-
nal del Departamento de Contabilidad Social del
Banco Central de Costa Rica, por sus comentarios
y colaboración en el suministro de información so-
bre los cambios en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Formaron parte del equipo de investigadores
en el tema de Armonía con la naturaleza Vivienne
Solís y Patricia Madrigal (gestión nacional de la
biodiversidad), Edgar Ortiz (gestión de los recur-
sos boscosos), Alejandro Jiménez, Alejandra Agui-
lar y Eduardo Rodríguez (patrimonio agua y mane-
jo de los recursos hídricos), Hernán Alvarado
(desechos sólidos) y Gilberth López, Allan Lavell y
Antonio Arenas (gestión del riesgo). Colaboraron
en la preparación de estos estudios: Isabel Avendaño,

Reconocimientos



36 E S T A D O D E L A N A C I O N R E C O N O C I M I E N T O S

Solana, Román Solís, José Thompson y Constanti-
no Urcuyo. Especial reconocimiento merecen Mit-
chell A. Seligson (Universidad de Pittsburg), por
brindar la versión completa del estudio Trouble in
Paradise: the erosion of system support and the cen-
troamericanization of Costa Rica, y Jorge Rovira, por
facilitar una versión traducida al español de ese
estudio.

Igualmente, se testimonia el agradecimiento
por su colaboración a: Ronald Alpízar, Agustín
Castro, Mauricio Castro, Carlos Cortés, Cristina de
la Puerta, Jorge Escobar, José Gerardo González,
Mariangelina Gómez, Magaly Hernández, Arturo
Herrera, Darling López, Ligia Martín, Jorge Mata-
moros, Mónica Nagel, Claudio Ordóñez, José Joa-
quín Orozco, Yorleny Quesada, Raúl Rojas, Rodri-
go Paniagua, Jorge Sáenz, Adrián Torrealba-Navas,
Constantino Urcuyo, Ricardo Valverde, José Luis
Vega y Joyce Zürcher. 

El documento base para el estudio de la calidad
de vida en Costa Rica fue elaborado por Arlette Pi-
chardo, Directora del Centro Internacional de Po-
lítica Económica para el Desarrollo Sostenible
(CINPE) de la Universidad Nacional. Jorge Vargas,
del Proyecto Estado de la Nación, redactó la pri-
mera sección y, junto con Miguel Gutiérrez, estuvo
a cargo de la edición del documento. Colaboraron
con valiosos comentarios para el desarrollo de esta
sección: José Araya (contaminación sónica), Car-
men Camacho, Hans de Kruijf, Carlos Murillo y
Keynor Ruiz. Especial reconocimiento al Instituto
de Investigaciones Sociales de la Universidad de
Costa Rica, por sus aportes para la conceptualiza-
ción del tema y al Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) por su apoyo financie-
ro para realizar estas investigaciones. Contribuye-
ron a precisar los conceptos y el enfoque de este te-
ma, durante una sesión de juicio grupal
ponderado: Carmen Camacho, Yolanda Chamber-
lain, Pablo Díaz, Zaida Esquivel, Clotilde Fonseca,
Edgar Fürst, Miguel Gómez, Alejandro González,
Carlos Herrera, José Andrés Masís, Guido Miran-
da, Jorge Mora, Alejandra Muñoz y Oldemar Pérez.
Se agradece a René Martorell la conducción de esa
actividad.

El capítulo especial, Los desafíos de la Región
Chorotega, es el resultado de una iniciativa con-
junta del Proyecto Estado de la Nación y el Proyec-
to de Desarrollo Agrícola de la Península de Nico-
ya (PRODAPEN), que contó con el apoyo del
FIDA y el BCIE. Este trabajo propició el estudio de
las principales tendencias y características del
desarrollo humano sostenible en Guanacaste y

Alexander Berrocal, Luis Guillermo Brenes, Isis
Campos, Carlos Drews, Randall García, Myleni
Léon, Javier Mateo, Freddy Miranda, Lourdes Mo-
rales, Vilma Obando, Franklin Paniagua, Rosendo
Pujol, Denis Salas y Francisco Solano. Para la pre-
paración de la secciones sobre recursos marino
costeros y gestión del cambio resultaron muy va-
liosas las contribuciones de Manuel Amador, Car-
los Borge, Carlos Brenes, Leidy J. Dalorzo, Oscar
Lücke, Moisés Mug, Jorge Rodríguez y Daniel Var-
tanian. La edición final estuvo a cargo de Jorge Var-
gas y Marcela Román. Adelaida Chaverri, Jorge Fa-
llas y Oscar Lücke aportaron valiosos comentarios
y apreciaciones sobre los resultados de las investi-
gaciones. La preparación de este capítulo contó
con el respaldo de la Escuela de Geografía de la
Universidad de Costa Rica.

También colaboraron con la elaboración de es-
te capítulo: Rosario Alfaro, Dagoberto Araya, Jenny
Asch, Miguel Ballestero, Yamileth Bermúdez, Ró-
ger Blanco, Alicia Brenes, Magda Campos, Ana
Carmona, Jaime Echeverría, Sonia Espinoza, Héc-
tor Feoli, Alvaro Fernández, Marvin Fonseca, Ali-
cia Gómez, José Pablo González, Javier Guevara,
Eduardo Guzmán, Alexander Hernández, Alicia Ji-
ménez, Marta Marín, Alex May, Olman Morales,
Jorge Polimeni, Vera Quesada, Walter Quirós, Ge-
rardo Ramírez, Jenny Reynolds, Dagoberto Rodrí-
guez, Juan Rodríguez, Luis Rojas, Carlos Rosas,
Alexandra Sáenz, Juan Sánchez, Olman Segura,
Roberto Spesny, Jorge Torres, Gloria Villa y Rosario
Zúñiga.

Para el capítulo Fortalecimiento de la democra-
cia elaboraron estudios específicos: Jaime Ordó-
ñez, Vanessa Retana y Sofía Salas (el gobierno de
los costarricenses), Nora González y Sofía Salas
(control institucional sobre decisiones públicas y
participación ciudadana en la gestión pública), Jai-
me Ordoñez y Jorge Vargas (libertad de prensa y
derecho de respuesta), Evelyn Villarreal (organiza-
ciones de la sociedad civil costarricense), Olman
Villarreal (descentralización y fortalecimiento de
los gobiernos locales) y Fabián Volio, quien elabo-
ró un estudio especial sobre el décimo aniversario
de la Sala Constitucional. Apoyó la investigación
en este capítulo Marcela Bravo Aguilera. La edición
final estuvo a cargo de Jorge Vargas y Evelyn
Villareal.

Por sus valiosos comentarios y su colaboración
en secciones específicas de este capítulo se agrade-
ce a: José Manuel Arroyo, Rocío Carro, Max Esqui-
vel, Armando González, Otto Guevara, Sonia Na-
varro, Adolfo Rodríguez, Manuel Rojas, Emilio



algunas investigaciones específicas, cuyos princi-
pales resultados se presentan en este capítulo. Par-
ticiparon como investigadores en esta sección: José
Angulo (actividad económica: una aproximación),
Mauren Ballestero (el desafío del agua), Alfredo
Bermúdez y José Angulo (desarrollo turístico),
Carlos Castro (desarrollo humano y equidad: bre-
chas y oportunidades), Pedro Cordero (tenencia de
la tierra), Jorge Fallas (uso de la tierra y cobertura
forestal), Laura González (dinámica de las comuni-
dades pesqueras), Yorleny León y José Angulo (ca-
racterización del mercado de servicios financieros),
German Masís (características del desarrollo agro-
pecuario reciente de Guanacaste), Alberto Mora
(caracterización del mercado de servicios de apoyo
a la producción), Rosendo Pujol y Jonathan Agüe-
ro (el uso de los SIG para el estudio del desarrollo
humano sostenible), Rodolfo Quesada (caracterís-
ticas y tendencias de la participación ciudadana),
Rocío Rodríguez, Hernán Gutiérrez y Omar Arrie-
ta (Guanacaste: rostros de la multiculturalidad),
Vivienne Solís, Patricia Aguilar e Ivania Ayales (pa-
trimonio natural y gestión ambiental) y Olman Vi-
llarreal (gestión municipal e institucional 1990-
1999: tendencias y desafíos). Se agradece el apoyo
de la Escuela de Economía de la Universidad Na-
cional para la preparación del estudio sobre el sec-
tor agropecuario.

Por el apoyo brindado a esta iniciativa, se deja
constancia de un especial agradecimiento a María
del Rocío Díaz (Directora Ejecutiva) y Lourdes
Arroyo de PRODAPEN, Miriam Valverde (UTN-
RUTA), así como Manuel Fournier del BCIE. Nos
distinguieron con su participación en un grupo es-
pecial como asesores: Mauren Ballestero, Gerardo
Barboza, Nelson Brizuela, Oscar Campos, Marisol
Clachar, Yorleny Córdoba, Walter Cruz, Marco Tu-
lio Gardela, Harry Gutiérrez, Julio César Jáen, Cris-
tina López, Roberto Mata, Marvin Mora, Ms Héc-
tor Morera, Alexis Murillo, Ciro Navarro, Richard
Pfifer, Olger Sánchez, Leonardo Vado, Floribeth
Venegas.

Merecen especial reconocimiento por su dispo-
nibilidad y anuencia a atender entrevistas para es-
te estudio, así como por la valiosa información su-
ministrada: Agnes Acosta, Marcos Aguilar, Nery
Aguirre, José Joaquín Alvarado, Marvin Alvarado,
Benedicto Angulo, Cristina Angulo, Fernando Ara-
ya, Gerardo Araya, Víctor Manuel Araya, Elías Bal-
dioceda, Wilfreddy Bertharioni, Soleida Bogantes,
Tobías Briceño, Valentín Briceño, Nelson Brizuela,
Ferdinando Bustos, Mayer Bustos, Gerardo Cam-
pos, Ana Yetty Cantón, Gastón Castro, Ulderico

Carrillo, Esperanza Castillo, Oscar Castillo, Adán
Chacón, Carlos David Chacón, Genaro Chavarría,
Santos Chavarría, Alvaro Chinchilla, Angel Corde-
ro, María Ester Dávila, Oscar del Cid, José Díaz,
Vilma Díaz, María Luscinda Dieges, Carlos Fran-
cisco Echevarría, David Edward, Lesmer Espinoza,
Armando Esquivel, Luis Fallas, Alvaro Garro, Ce-
sar Gutiérrez, Lilliam Gutiérrez, Pastora Gutiérrez,
Ricardo Gutiérrez, Johnny Hernández, Lorena
Hernández, Luis Hernández, Daniel Janzen,
Eduardo Lezama, Rodrigo Marchena,Wilma
Matarrita, Carlos Méndez, Marcelo Méndez, Sonia
Montiel, María Elena Mora, Marvin Mora, Ademar
Morales, Pablo de Jesús Munguía, Juan Rafael Mu-
ñoz, Heiner Murillo, Rafael Murillo, William Muri-
llo, Ciro Navarro, Guillermo Ocampo, Jorge
Orozco, Oscar Pacheco, María del Rosario Palomo,
Adonay Peña, Wilson Pérez, Pizarro Angulo, Di-
mas Rojas, Jaime Salazar, Lisímaco Salazar, Adela
Sequeira, Flor Sequeira, Sergio Somarribas, Car-
melino Rodríguez, Emel Rodríguez, Gerardo Ro-
dríguez, Margarita Rodríguez, Carlos Manuel Ro-
mero, Leonarda Ruiz, Ricardo Ruiz, Luis Salazar,
Otilio Salazar, Olger Sánchez, José Rafael Solórza-
no, Walter Trejos, Leonardo Vado, Oldemar Vás-
quez, José Marco Vega, Francisco Venegas, Emilia-
no Viales, Floribeth Viales, Edwin Villegas, Juan
Villegas, Leonidas Villegas, Guiselle Villegas, Gui-
llermo Zeledón, y William Zúñiga. Además se ex-
presar nuestra gratitud a las 34 productoras y pro-
ductores agropecuarios de Guanacaste que
participación en grupos focales. Carlos Pomareda
enrriqueció el documento con sus valiosos comen-
tarios.

Por su participación en talleres de consulta y
validación, o bien en el suministro de información
se agradece a: Fausto Aguilar, Jorge Alfaro, Dama-
ris Alvarado, Armando Alvarez, Esteban Arata, Ga-
motiel Arias, Tirso Baltodano, Francisco Barboza,
Gabriel Barrantes, Mayra Beltrán, Juan Manuel Be-
navides, Ileana Blanco, Roger Blanco, Carlos Boni-
lla, Ileana Calvo, Jorge Campos, Oscar Campos,
Xinia Campos, Saray Cascante, Carlos Centeno,
Cristobalina Chacón, Carlos Chacón, Mario Cha-
cón, William Chavarría, Marvin Chaverri, Walter
Cruz, Claribel Cubillo, Gladys Dávila, Miguel Es-
calante, Daniel Espinoza, Gustavo Fallas, María de
los Angeles Fernández, Domingo Flaqué, Heida
Fonseca, Jorge Fonseca, Nora Fonseca, Francisca
García, Randall García, Jorge Godínez, Freddy Gó-
mez, Pastor Gómez, Virginia Gómez, Edgar Gua-
damuz, César Gutiérrez, Luis Roberto Gutiérrez,
Martín Gutiérrez, José Herrera, Jorge Jiménez,
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jas, Johnny Rosales, Luis Rosero, Jorge Rovira, Al-
berto Salas, Patricia Salgado, Irma Sandoval,
Miguel Sobrado, Carlos Sojo, Emilio Solana, Diego
Solís, Carlos Soto, Grettel Soto, Levi Sucre, María
Teresa Torres, Juan Diego Trejos, José Luis Vega,
Víctor Villalobos, Silvia Víquez, Ileana Vives, Javier
Weiss y Carmen Lilia Zumbado.

De igual forma, muchas instituciones brinda-
ron valiosa información, tanto para las investiga-
ciones en las diversas áreas que analiza el Informe,
como para la actualización del Compendio Esta-
dístico, entre ellas: Areas de Conservación (SI-
NAC), Areas de Salud de la Región Chorotega,
Asamblea Legislativa, ARESEP, ASEPALECO, Aso-
ciación Montaña Verde, ASOTEM, Banco de Costa
Rica, Banco Nacional de Costa Rica, BANHVI,
BCCR, Cámara Costarricense de la Construcción,
CCSS, CEDARENA, Centro Científico Tropical,
CICAD, CIMAR-UCR, CINPE-UNA, CITIES-MI-
NAE, Comisión Nacional del Consumidor
(MEIC), Comisión Nacional de Emergencias, Co-
misión Técnica Nacional de Bioseguridad, Comi-
sión para la Promoción de la Competencia (MEIC),
Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., CONA-
RE, Consejo Nacional de Producción, Consejo Na-
cional de Rehabilitación y Educación Especial,
Contraloría General de la República, COOCAFE,
COOPRENA, COOPEGUANACASTE, Defensoría
de los Habitantes, Despacho de la Primera Dama
de la República, Dirección General de Aviación Ci-
vil, Dirección Sectorial de Energía, FECON, FO-
NAFIFO, FUDEU, Fundación Neotrópica, Funda-
ción Omar Dengo, FUNDECOCA, FUNDECOR,
Gerencia del Proyecto de Modernización de la
CCSS, Hospital San Juan de Dios, IAFA, ICAFE,
ICE, ICT, IFAM, INA, INCIENSA, INCOPESCA,
INFOCOOP, INS, Instituto Costarricense de Acue-
ductos y Alcantarillados, Instituto Metereológico
Nacional, Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos, Instituto Nacional de las Mujeres, INVU, IRE-
COSMAR, Laboratorio de Hidrología (UNA), La-
boratorio de Química de la Atmósfera y de Calidad
del Aire (UNA), MEP, Mesa Nacional Campesina,
Mesa Nacional Indígena, MIDEPLAN, Ministerio
de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, Ministerio de Hacienda, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministe-
rio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio
del Ambiente y Energía, MIVAH, MOPT, MUCAP,
Municipalidades de la Provincia de Guanacaste,
Observatorio del Desarrollo, Oficina Costarricense
de Implementación Conjunta, Oficina Nacional de
Semillas, PLAMA Mora, PLAMA Virilla, Poder Ju-
dicial, PROCOMER, Procuraduría General de la

Melvin Jiménez, Manuel Larios, Carlos Leiva,
María Elena López, Henry Marín, Juan Marín,
Sigifredo Marín, Juan Bautista Méndez, Luis Fer-
nando Méndez, José Angel Montiel, Dinorah Mon-
toya, Gustavo Mora, Randall Moya, José Joaquín
Muñoz, Heiner Murillo, Ulfrán Murillo, Kemly Ne-
ma, Fidel Palacios, Ninoska Páramo, Julio Peña,
Julio Peñaranda, Wilson Pérez, Luis Angel Picado,
José Esteban Ponce, Jairo Ponce, Gerardo Quesada,
Bernal Redondo, Judith Rivas, Guisselle Rodrí-
guez, Omar Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Rebe-
ca Rodríguez, Manuel Romero, Griselda Rosales,
Oscar Rosales, Hermes Ruiz, Jaime Salazar, Luis
Salazar, Agustín Sanabria, Mario Solano, Damaris
Solórzano, Sergio Somarribas, Carlos Torres, Cele-
donio Torumo, Walter Trejos, Pacífica Valdés, Jor-
ge Vargas, Miguel Valverde, Sonia Velez, Roberto
Villalobos, Olga Villalta, José Villegas y Julio Ville-
gas. Especial reconocimiento a Warner Moreno, de
la Sede Chorotega de la Universidad de Costa Ri-
ca, por su apoyo a esta iniciativa. Este trabajo fue
ejecutado como parte de las actividades del área de
estudios subnacionales impulsada por el Proyecto
Estado de la Nación, cuya coordinación está a car-
go de Marcela Román Forastelli.

Valiosos comentarios y recomendaciones de
numerosos profesionales, funcionarios y represen-
tantes de diversos sectores sociales enriquecieron
las investigaciones durante los talleres y las reunio-
nes de consulta sobre los distintos temas, lo que
permitió incorporar nueva información y precisar
los enfoques y resultados de este estudio, entre
ellos: Patricia Allen, Manuel Amador, Claudio Ar-
ce, Luis Fernando Arce, Víctor Borge, Carlos Bre-
nes, Dixie Brenes, Luis Guillermo Brenes, José An-
tonio Calvo, William Calvo, Ana Lorena Camacho,
José Joaquín Campos, César Castillo, Silvia Castro,
María Teresa Cerdas, Ana Rita Chacón, Maruja
Chacón, Franklin Charpentier, Jazmín Charpen-
tier, Adelaida Chaverri, Marco Chaves, Mariam
Cover, Nohemi Espinoza, Sonia Espinoza, Juan
Carlos Fernández, Roberto Gallardo, Daniel Gar-
cía, Ronald García, Olga Goldenberg, José Grana-
dos, Ludwig Güendel, Estrella Guier, Fernando
Guier, Francisco de Paula Gutiérrez, Carlos Her-
nández, Luis Carlos Hernández, Tricia Hernández,
Ernesto Jiménez, Emma Lizano, Oscar Lücke, Al-
fredo Marty, Mauricio Menjívar, Freddy Miranda,
Marielos Miranda, Jorge Mora, Minor Mora, Sergio
Muñoz, Amparo Pacheco, Franklin Paniagua, Mer-
cedes Peñas, Alvaro Ramírez, Patricia Ramírez, Sil-
via Ramírez, Pilar Ramos, Ciska Raventós, Germán
Retana, Arodys Robles, Edgar Robles, Eduardo Ro-
dríguez, Florisabel Rodríguez, Jorge Rodríguez,
Donald Rojas, Emile Rojas, Luis Rojas, Manuel Ro-
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República, Programa del Corredor Mesoamericano,
Proyecto de Pequeñas Donaciones GEF, Proyecto
Hidrológico Centroamericano, RACSA, RECOPE,
Red Costarricense de Reservas Privadas, Reserva
Biológica Bosque Nuboso Monteverde, STAP, SE-
NARA, SEPSA, SETENA, SINAC, SINAMI, SIS-
VAH, SUGEF, TSE, UICN-HORMA, UNICEF,
UNIMER RI y la Universidad de Alberta en Cana-
dá. 

En la preparación de los cinco Informes
previos, el proyacto contó con el valioso apoyo de
la Unión Europea.

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

Finalmente, cabe destacar el aporte de miem-
bros del Proyecto Estado de la Nación que laboran
en otras iniciativas: Ricardo Valverde, Nora Gonzá-
lez (Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la
Democracia), Guido Barrientos Pablo Calderón y
Vera Brenes (Participación ciudadana en la valora-
ción del estado de la nación) y Arlene Méndez
(asistente administrativa). En la recolección y pro-
cesamiento de la información se contó con el
apoyo de Roslyn Jiménez y Alberto López.
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El proyecto Estado de la Nación fue conce-
bido en 1994, como una iniciativa inde-
pendiente cuya misión es mejorar el acce-

so de la ciudadanía a información amplia,
oportuna y veraz sobre los asuntos de interés pú-
blico. Prácticamente desde un inicio, los Informes
sobre el Estado de la Nación han reiterado que:

Para enfrentar los desafíos sociales, económi-
cos y ambientales, una democracia requiere
ciudadanos informados, con capacidad cons-
tructiva y con ilusión. Un ciudadano con in-
formación es un ciudadano con poder demo-
crático, pero también con más responsabilidad
hacia su comunidad y su país.
Nuestra experiencia a lo largo de estos años

permite afirmar que, en efecto, el acceso a la in-
formación sigue siendo una necesidad social,
muy viva, en nuestro país y en nuestra región.
También hemos aprendido que sólo puede cum-
plirse con la misión original del Proyecto mante-
niendo el apego a la rigurosidad académica en la
búsqueda y tratamiento de la información, y a la
consulta permanente con diversos grupos y per-
sonas para precisar los análisis.

Con la publicación de este Sexto Informe, el
Estado de la Nación procura avanzar en el logro
de su propósito original. Este año nos propusi-
mos elevar la calidad del Informe, abordar un se-
gundo estudio detallado de una región del país
-Guanacaste-, recuperar el tema de la vida coti-
diana y robustecer los procesos de consulta so-
cial en la preparación del documento. 

Esperamos que la mezcla de nuevas ideas,

lecciones aprendidas y apego a la misión que ori-
ginó el Informe, amplíen el impacto del Estado
de la Nación en el desarrollo de una sociedad
más democrática y equitativa. A la luz de la ex-
periencia acumulada, hoy estamos valorando op-
ciones para afianzar la vigencia de esta iniciativa.

Sentido de los Informes

La constatación de que la ciudadanía no tiene
acceso generalizado, fácil y oportuno a la infor-
mación, lo que dificulta un conocimiento lúcido
de su situación, y de que en el país existe la ne-
cesidad de contar con instrumentos que sumi-
nistren una imagen detallada del estado de la na-
ción y su evolución, -tanto para ilustrar su
desempeño exitoso en materia de desarrollo hu-
mano, como para identificar los desafíos nacio-
nales en ese ámbito- el Proyecto se plantea con el
sentido general de emprender una acción desde
y para la sociedad, cuyo propósito fundamental
es:

Ampliar la democracia, promover la efectiva
participación de la sociedad civil, favorecer la
gobernabilidad, al proporcionar a los habitan-
tes, a las organizaciones e instituciones públi-
cas y privadas, un estudio desagregado del de-
sarrollo humano sostenible y complementario
al Indice de desarrollo humano, publicado por
el PNUD.

En términos más explícitos, la tarea básica
del Proyecto es dotar a la sociedad civil de ins-
trumentos de fácil acceso para conocer su

Prólogo
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evolución, desarrollar instancias de rendición de
cuentas, fortalecer mecanismos de participación
y negociación, y contribuir a la formación de
consensos nacionales -y, por extensión, regiona-
les- tan necesarios en una época de profundas re-
formas, además de ser ejercicios imprescindibles
en una sociedad democrática.

La iniciativa procura conocer el país que te-
nemos y pensar el país que deseamos, sin inva-
dir competencias políticas y sin adjudicarse res-
ponsabilidades propias del Estado. En este
sentido, el Informe no es gubernamental, pero
tampoco antigubernamental y como método y
práctica corresponde a un análisis surgido desde
y para la sociedad civil.

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.
La creación de un consorcio con instituciones
nacionales que han acogido la iniciativa expresa
estas orientaciones, pues incorpora a todas las
universidades públicas del país, agrupadas en el
Consejo Nacional de Rectores, y a la Defensoría
de los Habitantes (Ombudsperson), además de los
organismos de cooperación internacional que
han apoyado decididamente este esfuerzo, todos
ellos con gran trayectoria en la promoción del
desarrollo y los derechos humanos: Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo, Unión
Europea, Convenio Bilateral de Desarrollo Soste-
nible Costa Rica-Holanda y Gobierno de Suecia.

Rigor académico

El rigor académico se fundamenta en las
prácticas, por cierto muy consistentes con el eje-
cutor nacional del proyecto (el CONARE), de ar-
ticulación de centros de excelencia e investigado-
res nacionales, en el proceso de producción del
Informe sobre el Estado de la Nación.

La articulación de capacidades de investiga-
ción académica de las universidades públicas ha
permitido obtener información y análisis perti-
nentes y de calidad, sin que fuera necesario crear
estructuras complejas. Cada año, para el caso de
Costa Rica, se sistematiza cerca de 300 referen-
cias bibliográficas y se emprende alrededor de 30
investigaciones específicas. Para el informe regio-
nal centroamericano, como se señala en el recua-
dro 0.1, cerca de 800 referencias documentales
fueron sistematizadas y se creó una red de cerca
de 70 investigadores de diversos países del ist-
mo. Esta práctica ha generado una corriente de
investigación sobre el desarrollo humano soste-
nible y nuevas políticas de investigación, en los
niveles regional, nacional y subnacional.

Por otra parte, se ha logrado una amplia sis-
tematización de datos de muy variadas fuentes,
con incidencia real en la formulación de indica-
dores, desde su identificación hasta los métodos

RECUADRO 0.1

Resultados de seis años de trabajo (1995-2000)

• Seis informes nacionales sobre el desarrollo humano
en Costa Rica, producidos cada año mediante redes
de más de 30 investigadores y centros de investiga-
ción de las universidades públicas.

• Un informe regional centroamericano, que sistema-
tizó más de 800 documentos e involucró a cerca de
70 investigadores.

• Apoyo a iniciativas en cinco países centroamericanos
en la preparación de informes nacionales sobre de-
sarrollo humano. Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua han publicado ya informes.

• Más de 30 títulos publicados, algunos de ellos orien-
tados a la educación secundaria y primaria, con un
tiraje acumulado superior a los 85.000 ejemplares.

• Cursos sobre la realidad nacional y actividades de
capacitación dirigidas a los más variados sectores
de la sociedad civil. En el último año se efectuó al

menos 76 presentaciones del Quinto Informe a po-
co más de 3.000 personas.

• 20 historietas electrónicas sobre el Estado de la Na-
ción preparadas por niños y niñas en el marco del
Programa de Informática Educativa de la Fundación
Omar Dengo y presentado en un disco compacto;
200 paquetes de información elaborados por el
Kiosco de Información del Ministerio de Educación
Pública y muchas horas de capacitación a docentes
y asesores en todo el país.

• El Quinto informe originó cerca de 30 reportajes am-
plios en la prensa escrita nacional, gran cantidad de
referencias en los medios de comunicación y una re-
putación de fuente imparcial y confiable.

• 400.000 visitas anuales al sitio 
http://www.estadonacion.or.cr 



empleados, pasando por el abordaje de temas
anteriormente poco tratados, tales como violen-
cia familiar, equidad de género, grupos vulnera-
bles y calidad de la democracia, entre otros.

Legitimidad social

Para obtener arraigo y legimitidad en la socie-
dad se ha diseñado un conjunto de mecanismos
y formas de operación que constituye una parte
fundamental del proceso de preparación de los
Informes. Algunos de estos mecanismos son:

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

• Integración de un Consejo Consultivo, legíti-
mo y activo, con personalidades de la sociedad
costarricense, reconocidas por su amplia tra-
yectoria, sus contribuciones en asuntos del de-
sarrollo 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 (definición
de abordajes de investigación, revisión de
avances, discusión de síntesis preliminares por
temas).

• Establecimiento de contactos cotidianos con
actores sociales y políticos y búsqueda de nue-
vos mandatos de investigación, nacionales o
subnacionales.

• Promoción del diálogo social sobre políticas
públicas en variados temas (vivienda, concer-
taciones bilaterales entre sectores empresaria-
les y laborales, género, etc.).

Para abordar este tema conviene detenerse en
los mecanismos de consulta utilizados en la pre-
paración del Informe. Las consultas tienen como
propósito validar socialmente las acciones del
Proyecto y cimentar la independencia técnica y
la imparcialidad política de los Informes, sobre la
base de la participación plural y pluralista del
Consejo Consultivo, el arreglo institucional bási-
co del Proyecto y la búsqueda del rigor académi-
co y la objetividad. Finalmente, las consultas
procuran consolidar un grupo de representantes
de la sociedad civil para establecer y desarrollar
redes de información y comunicación.

Amplitud en la difusión

La tercera orientación es lograr la máxima di-
fusión de los Informes, de otras publicaciones y
del Proyecto como tal, entre la población del
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país. Algunas características de esta estrategia o
de las acciones asociadas a ella, son:

• Enfasis en la relación directa, lo que genera una
gran cantidad de presentaciones a grupos o
sectores, talleres de capacitación, foros. A la
fecha se tiene un módulo de capacitación
orientado a la sociedad civil y programas de
capacitación dirigidos a sectores sociales y,
recientemente, a funcionarios públicos en el
marco del sistema de Servicio Civil.

• Cursos dirigidos a hombres y mujeres privados
de libertad.

• Promoción de publicaciones, artículos y repor-
tajes en la prensa escrita, entrevistas en radio y
televisión y programas para televisión. Los re-
sultados señalan una gran avidez de los medios
de comunicación y una significativa credibili-
dad del Informe, que se constata por la refe-
rencia frecuente y legitimadora del mismo en
reportajes, editoriales, etc. de los principales
medios de comunicación.

• Portal en Internet con un elevado volumen de vi-
sitas, tanto de nacionales como desde el 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 y variados lugares del país.

Un aspecto de particular importancia es la
vinculación del Proyecto con el sistema de edu-
cación formal. Este ha sido un asunto prioritario
en la difusión de los Informes, que se ha expre-
sado en una gran cantidad de acciones, tales como:

• Patrocinio al Kiosco de Información del Minis-
terio de Educación Pública, para la elaboración
de cerca de 200 paquetes de información sobre
el Estado de la Nación, para uso de docentes y
estudiantes.

• Realización de cursos de actualización para do-
centes y preparación de asesores y responsa-
bles de los cursos de estudios sociales y cívica
en relación con los Informes y otras publica-
ciones del Proyecto.

• Elaboración de historietas electrónicas y un
disco compacto sobre el Estado de la Nación,
con la Fundación Omar Dengo, en el marco
del Programa de Informática Educativa del MEP.

• Preparación, impresión y reimpresión del libro
Costa Rica contemporánea, raíces del estado de la
nación, para la educación secundaria y cursos
introductorios universitarios.

• Uso de las publicaciones en los cursos sobre reali-
dad nacional que se imparte en las universidades.
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• Producción de materiales didácticos: Módulo
de Primer y Segundo Ciclo (educación prima-
ria), Módulo de Secundaria, Módulo de Pobla-
ción y Migraciones, para ser utilizado, en las
escuelas a las que asisten niños y niñas migrantes.

Bajo la responsabilidad del equipo técnico
del Proyecto se han emprendido otras acciones
importantes, tanto de carácter nacional como de
cobertura regional. Por una parte está el mencio-
nado apoyo a las oficinas del PNUD en cinco paí-
ses centroamericanos para iniciar la preparación
y publicación de informes nacionales (cuatro de
ellos tienen al menos un informe publicado y
otro está por iniciar el proceso). Por otra parte, se
encuentra la preparación y publicación del pri-
mer informe regional centroamericano, que ha
tenido un notable impacto. Finalmente cabe se-
ñalar la generación de otras iniciativas, con am-
plio potencial académico y cívico, como la Audi-
toría ciudadana sobre la calidad de la
democracia.

Nuevo mecanismo de financiamiento:
independencia e imparcialidad del proyecto

En los meses recientes se ha avanzado en la
identificación y establecimiento de un mecanis-
mo de financiamiento permanente que consolide
las mejores prácticas en materia de consulta y
participación sociales. En esta línea, se negocia la
modificación del Convenio que ha regido la ope-
ración del Proyecto para incorporar nuevos con-
siderandos y nuevas disposiciones. 

Los nuevos considerandos reflejan aprecia-
ciones de las instituciones auspiciadoras -CO-
NARE, Defensoría de los Habitantes, el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible
Costa Rica-Holanda y del propio Gobierno de la
República. Estos considerandos son:

• El prestigio de que goza el Informe sobre el Es-
tado de la Nación, y la importancia que tiene su
imparcialidad para orientar la opinión nacional

RECUADRO 0.2

El Consejo Consultivo del Estado de la Nación

El Consejo Consultivo es el órgano principal de consulta para la pre-
paración y difusión de los Informes sobre el Estado de la Nación en De-
sarrollo Humano Sostenible. Sus propósitos son afianzar la legitimidad
social del Informe, su carácter independiente y no gubernamental, y
acompañar el proceso de elaboración de éste para garantizar su im-
parcialidad y rigurosidad académica. Tiene a su cargo la conducción
sustantiva del Informe.

Esta instancia está constituida por personas seleccionadas por el
Consejo Directivo del Proyecto, quienes participan a título personal, de
manera voluntaria y por invitación. El Consejo Consultivo es una ins-
tancia plural y pluralista, que procura llegar a consensos mediante la
precisión de las apreciaciones o conclusiones del Informe.

Le corresponde al Consejo Consultivo:
• Validar y enriquecer con sus comentarios, observaciones y recomen-

daciones el marco conceptual del Informe, los componentes, varia-
bles e indicadores por considerar, así como los alcances y enfoques
de los diversos estudios, además de seleccionar el tema especial de
cada año.

• Solicitar la inclusión de temas en la agenda de investigación, aún en
etapas avanzadas del proceso de preparación del Informe.

• Auspiciar, junto con las instituciones participantes y el Proyecto,

consultas más amplias para fomentar la incorporación efectiva, en
círculos más abarcadores de la sociedad.

• Facilitar el establecimiento y desarrollo de redes de información y co-
municación que aporten material y datos relevantes para la evalua-
ción del desempeño nacional.

Todo miembro del Consejo Consultivo tiene los siguientes deberes y
derechos:

• Derecho de acceso a la información que se recopile en el curso de
las investigaciones.

• Derecho a formular sus observaciones. En caso de que no sean acep-
tadas por los demás miembros del Consejo, tiene derecho a que su
opinión quede consignada en el Informe.

• Derecho a estar enterado de las observaciones recibidas de otras
personas del Consejo, relativas a los diversos capítulos del Informe.

• Derecho a y deber de participar, por los medios que considere con-
venientes, sea participando en las reuniones o talleres, por comuni-
cación oral o escrita, en las actividades de preparación y validación
del Informe.

• Derecho a ser reconocido como tal en el Informe sobre el Estado de
la Nación.
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y las decisiones administrativas, hacen necesa-
rio explícitar en la normativa del Convenio los
mecanismos que han sido fundamento de la
imparcialidad y la neutralidad política del Pro-
yecto, sus Informes y otros productos.

• Son dignos de reconocimiento los aportes del
Consejo Consultivo a la ejecución del Proyec-
to, en lo que concierne a su independencia, le-
gitimidad y rigor académico.

• La disposición del Poder Ejecutivo, de incre-
mentar anualmente el Fondo Especial de la
Educación Superior (FEES), en el marco del
Convenio de Financiamiento de la Educación
Pública Estatal, en un monto equivalente a las
dos terceras partes del costo por financiar del
Proyecto, que equivale al 0,25% del FEES y la
disposición del Consejo Nacional de Rectores
de financiar el tercio restante, tienen como

consecuencia que el Proyecto adquiera una
apropiada condición de independencia econó-
mica y autonomía técnica.

Para el futuro de los Informes sobre el Estado
de la Nación es importante la consolidación del
mecanismo de participación ciudadana en su
preparación, lo cual es posible por la implemen-
tación de buenas prácticas en el proceso de vali-
dación de los informes por parte del Consejo
Consultivo. Esto, además de ser una garantía para
el futuro, es un reconocimiento y un homenaje
muy merecido. 

Hace siete años nos propusimos construir
una herramienta para el seguimiento del desarro-
llo nacional. Hoy es tiempo para reconocerla en
sus logros y en sus limitaciones. También es
tiempo de consolidarla. 

Miguel Gutiérrez Saxe
Coordinador 
Proyecto Estado de la Nación
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El propósito de la Auditoría ciudadana sobre la cali-
dad de la democracia es examinar el tipo de conviven-
cia democrática que las y los costarricenses forjamos
en nuestro diario quehacer. Pretende ofrecer una ima-
gen lo más detallada posible de la democracia que te-
nemos, con el fin de identificar sus fortalezas y debili-
dades y facilitar un debate informado y sereno sobre el
tema.

El Proyecto Estado de la Nación desarrolló esta ini-
ciativa entre junio de 1998 y junio de 2000. Durante
ese período, se definió, mediante consulta social, los
estándares para evaluar la democracia costarricense y
se realizó el trabajo de campo. Diez páneles de evalua-
dores, 34 personas en total, analizaron los resultados y
calificaron la situación del país con base en los están-
dares de calidad democrática. Los temas evaluados
fueron: opinión pública, cultura cívica, gobierno muni-

cipal, trato de las instituciones a la ciudadanía, proce-
sos electorales, partidos políticos, formación de leyes,
administración de la justicia, participación ciudadana y
sociedad civil. Al momento de la publicación del pre-
sente Informe, el Equipo técnico del Estado de la Na-
ción se encuentra elaborando el informe final.

La Auditoría es una herramienta al servicio de las y
los ciudadanos para fortalecer las prácticas democráti-
cas en sus instituciones políticas. Una vez publicado el
informe, se realizarán actividades de discusión en di-
versas regiones del país.

La Auditoría ciudadana es financiada por el PNUD y
el Gobierno de Suecia. Tiene un Consejo Consultivo
formado por 42 personas, provenientes de diferentes
sectores sociales, políticos y académicos. En el trabajo
de campo participó una red de más de 50 investigado-
res costarricenses.

El informe final de la Auditoría ciudadana 
sobre la calidad de la democracia será publicado en abril de 2001

FICHA 1
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FICHA 2

Desde sus inicios, el Proyecto Estado de la
Nación planteó como un asunto de interés
prioritario de su estrategia de difusión el es-
tablecimiento de vínculos y el desarrollo de
actividades con el sistema educativo. Cada
año esta relación se ha ido profundizando y
consolidando, e incluso se ha ampliado más
allá del sistema de educación formal.

En 1999, el Proyecto elaboró un Módulo
Educativo para Educación Primaria, con el fin
de trabajar los temas del desarrollo humano
sostenible con las niñas y niños del país. Es-
te material, un cuaderno de docencia, es un
instrumento para conocer y reflexionar sobre
el desarrollo humano sostenible y, a la vez,
un apoyo para el docente en el estudio de te-
mas económicos, sociales, políticos y ambien-
tales, mediante el uso de técnicas didácticas
novedosas que hacen posible el aprendizaje
a partir de la práctica permanente. La partici-
pación, la creatividad, la capacidad de expre-
sión y la relación con la vida cotidiana de los
y las estudiantes son indispensables para el
aprendizaje y la promoción de valores y acti-
tudes relacionados con el desarrollo humano
sostenible.

A setiembre del 2000 se han distribuido
2.500 ejemplares del Módulo por medio de
actividades de capacitación dirigidas a maes-
tros y maestras de diversas regiones del país,
estudiantes y autoridades universitarias, di-
recciones regionales del Ministerio de Educa-
ción Pública, así como a los educadores am-
bientales del SINAC-MINAE, quienes
facilitarán los procesos de capacitación en
sus respectivas áreas de conservación.

... se fomenta la Identidad Nacional, por-
que a través de la realización de las activi-
dades sugeridas en las diferentes temáti-
cas, los y las estudiantes palpan de verdad
el ser costarricense porque:
• Adquieren conciencia de los problemas
reales del país.
• Se les pone en contacto directo con la
cultura nacional.

• Tienen la oportunidad de vivenciar el
concepto de Democracia
(Docentes de la Escuela Universitaria de
Heredia)

En 1999 se estableció un convenio entre el
MEP y el Proyecto Estado de la Nación con el
fin de promover la educación para el desarro-
llo humano sostenible, a través del programa
de Trabajo Comunal Estudiantil. Se ha dado ca-
pacitación a más de 70 estudiantes de secun-
daria de 11 colegios del Area Metropolitana:
Colegio Superior de Señoritas, Liceo de Costa
Rica, Liceo José María Castro Madriz, Liceo Luis
Dobles Segreda, Liceo de Alajuelita, Liceo de
Moravia, Liceo Rodrigo Facio, Liceo J. J. Vargas
Calvo, Liceo Roberto Gamboa, Liceo Roberto
Brenes Mesén y Colegio Santa María de Gua-
dalupe. Los estudiantes han sido capacitados
como facilitadores para la aplicación del Mó-
dulo sobre Desarrollo Humano Sostenible para
la Sociedad Civil (también preparado por el Es-
tado de la Nación), de donde se obtendrá insu-
mos que servirán para la elaboración y ejecu-
ción de propuestas de trabajo comunal
proyectadas hacia las comunidades o institu-
ciones educativas.

El Proyecto Estado de la Nación apoya una
novedosa iniciativa educativa, el Colegio de Te-
lesecundaria de los Centros de Adaptación In-
tegral (CAI), creado mediante un convenio de
cooperación entre la Dirección de Telesecunda-
ria del Ministerio de Educación Pública y el Mi-
nisterio de Justicia y Gracia. Esta iniciativa abre
la posibilidad de concluir el tercer ciclo, así co-
mo aspirar al bachillerato por madurez, a per-
sonas privadas de libertad. El módulo de capa-
citación diseñado especialmente para este fin,
El Estado de la Nación somos todos, ha sido
trabajado con personas de sétimo y octavo
años en el Ambito D, Mediana Cerrada, del CAI
La Reforma, y en el Programa de Telesecunda-
ria Virginia Pelletier, del CAI El Buen Pastor.

... desde que empecé a llevar este curso me
he dado cuenta lo importante que es

nuestro país y muchas cosas que antes no
sabía (...) lo importante que es nuestra so-
ciedad, y lo mucho que podemos hacer por
ella ...
(Privada de libertad, CAI Buen Pastor)

En 1999, en el marco de un convenio suscri-
to entre la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) y el Proyecto Es-
tado de la Nación, se produjo el módulo edu-
cativo Población, desarrollo y migraciones, un
cuaderno de docencia para ser utilizado con
estudiantes de tercer ciclo. Este documento
propone la comprensión del fenómeno migra-
torio, aplicado esencialmente a la realidad cos-
tarricense, a través de la promoción de valores
y actitudes que privilegien el respeto a los de-
rechos humanos e impidan la extensión de
prácticas basadas en estereotipos y prejuicios
y, más peligroso aún, en la xenofobia.

Un acuerdo de cooperación entre el Kiosco
de Información del CENADI y el Proyecto Es-
tado de la Nación, vigente desde 1997, ha
puesto a disposición de docentes y estudian-
tes de todo el país, vía telefónica o por fax,
información sobre los temas del desarrollo
humano sostenible contenidos en los Infor-
mes sobre el Estado de la Nación. Se conta-
bilizan más de 200 artículos sobre temas es-
pecíficos, así como módulos cantonales, con
información sobre la historia y datos relevan-
tes de las comunidades. Hasta el momento se
han elaborado 7 módulos, sobre los cantones
de Alajuelita, Corredores, Desamparados, Li-
món, Nicoya, Puntarenas y Siquirres.

Además del material producido para prima-
ria, el Proyecto elaboró el módulo Desarrollo
Humano Sostenible: Módulos para Educación
Secundaria, un conjunto de cuadernos de Do-
cencia para el tercer ciclo y la educación diver-
sificada, que proponen estrategias metodoló-
gicas, conceptos, planteamientos, valores y
criterios para analizar y reflexionar sobre la
realidad actual desde el paradigma de desarro-
llo humano sostenible.

El Estado de la Nación y el sistema educativo
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El trabajo con entidades o sectores específicos para
el fortalecimiento institucional a través de la capacita-
ción en temas del desarrollo humano sostenible, es
otro de los énfasis de la estrategia de difusión de los
Informes sobre el Estado de la Nación.

El Proyecto Estado de la Nación, a solicitud del Ban-
co Popular y de Desarrollo Comunal, implementó du-
rante 1999, y por segundo año consecutivo, el Plan de
Capacitación a los y las Delegadas y Suplentes de la
Asamblea de Trabajadores, el cual tiene como objetivo
promover el conocimiento de las determinantes del de-
sarrollo en el país y sus regiones, profundizar la con-
cepción de desarrollo humano sostenible y proveer ins-
trumentos adecuados para fortalecer el desempeño de
la Asamblea y del Banco en el desarrollo del país y el
bienestar de los trabajadores.

En agosto de este año, cumplimos dos años de tra-
bajo conjunto con el Estado de la Nación. Para no-
sotros, en la Asamblea de Trabajadores ha sido una
experiencia eriquecedora, que nos ha aportado
elementos de primera fuente para nuestros dele-
gados y delegadas sobre los indicadores de desa-
rrollo humano sostenible de nuestro país y para
precisar la capacitación que requerimos para forta-
lecer el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
(Representante ante la Asamblea de Trabajadores
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal)

Por otra parte, el Proyecto Estado de la Nación y la
Dirección General de Servicio Civil (DGSC), a través del
Centro de Capacitación y Desarrollo, han iniciado un
plan conjunto para llevar a los empleados públicos cu-
biertos por el régimen de Servicio Civil los resultados
de los Informes sobre el Estado de la Nación. La prime-
ra entidad ha capacitado técnica y metodológicamen-
te a un grupo de profesionales, los cuales tendrán la
responsabilidad de difundir los conocimientos
adquiridos.

El Proyecto y la DGSC comparten la opinión de que
los temas del desarrollo humano sostenible represen-
tan un insumo fundamental para el servidor público. La
DGSC ha dispuesto recursos profesionales de la red de
unidades de capacitación que componen el ámbito de
su cobertura, para capacitar, motivar y proveer instru-
mentos que permitan conocer la Costa Rica que, en el
caso de los servidores públicos, contribuyen a gobernar.

Asimismo, el Instituto de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP) a través de su Directorio Nacional solicitó
el apoyo del Proyecto para la elaboración de una estra-
tegia general de desarrollo de la organización vincula-
da con el desarrollo humano sostenible. Con este fin se
realizaron talleres con los directores de departamento
y la Junta Directiva, para la construcción de una
propuesta de plan estratégico.

La Municipalidad de Desamparados solicitó apoyo
para la preparación de un diagnóstico institucional y
cantonal en desarrollo humano sostenible. Se efectura-
ron sesiones de trabajo con funcionarios municipales,
quienes escucharon charlas sobre diversos temas: la
importancia de la información como base para la toma
de decisiones, los componentes del desarrollo humano
sostenible, y el análisis e interpretación de información
estadística para el cantón de Desamparados. Esta ini-
ciativa es el resultado de un convenio conjunto entre la
Municipalidad, la Agencia de Cooperación Alemana
GTZ y el Proyecto Estado de la Nación.

La Defensoría de los Habitantes está desarrollando
el proyecto Promoción y Defensa de los Derechos del
Habitante en todas las regiones del país. En estrecha
coordinación con esta entidad, el Proyecto Estado de la
Nación presenta en los espacios de capacitación una
síntesis del Informe, así como información específica
de cada región. A setiembre del 2000 se habían desa-
rrollaron actividades en las regiones Chorotega, Brun-
ca, Huetar Atlántica y Huetar Norte, con la participa-
ción de más de 500 personas.

Capacitación y fortalecimiento institucional

FICHA 3
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El Informe Estado de la Nación analizado 
por personas privadas de libertad

FICHA 4






