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A sol~citud de COW~&EROS DE LAS M R I C A S ,  AID y ACORDE, se 

presento una Oferta de Servicios para participar como Equipo Consultor 

en el Programa de Descentralizacron y Participacion Ciudadana, durance 

15 meses a partir de Octubxe de 1995 La modalidad escogida fue la de 

un Consultor Princrpal con un pequeño equipo profesional de apoyo, el 

cual tenia que dar seguimiento a ese Programa y contribuir al diseño 

de un modelo de planlficac~on y admrnistracion participativo de base 

mbnicipal y social local 

Un Programa Piloto como el planteado encuent~a su logica y su 

sentido practlco en este fertil campo de los nuevos retos derivados de 

los cambaos proClilcxáos por la Globalizacxon y la Refoma del Estado 

En el caso costarrrcense, esee Programa es de crucial importancia 

por la necesidad mayoritarxanente sentida en el paas por elevar la 

calidad sustant~va de la democracia politica participatlva naclonal y, 

adeanas, por la urgencia de crear nrrevos espaczos economicos a nivel 

s o c ~ a l  que facllaten los procesos de produccion y repzoduccion social 

Maze Z a l t a  concretar acciones pz=a -+e lüs Manicipalidades pasen cica la 

mera condlc~on cae facil~tadores y actores de servicios ~rbanos y 

cantonales margmales, a su real cond~czon de Go~fernos Locales, esco 

es, verdaderos organrsmos instrtuc~onales y polatlcos conduc~ores de 

las poñiticas sobre empleo, conservaclon ae los recursos naturales, 

embellecimiento urbano, groteccio~z de la niñez y de la guuentua ante 

patologías sociales creciente como-7-a drogadiccion, el alcohcrl~cnio y 



l a  p r o s t ~ t u c i o n  juveni l  y ,  tambien, e l  crecimiento desordenado de l o s  

c e n t r o s  urbanos 

F a l t a ,  por o t r o  lado,  r e fo rza r  l a  t r i a d a  que forman ese Gobierno 

Local,  l a s  organizaciones soczales  y todas l a s  manrfestaciones de 

accion del Estado ( minis t e r ios ,  entes descen t ra l i zados ,  etc ) , para  

que e l  vecino, e l  hab i t an te  del. canton s l e n t a n  como propios  l o s  

prsbPemnas que viven y no dependan para  r e s o l v e ~ l o s  solamente de 

agentes  e x t e r i o r e s ,  a jenos a l  b a r r l o ,  a l  canton mlsmo 

La  p a r t i c q a c i o n  csludadana es, por un lado ,  iobrir e spac ios  de 

dec i s lon  y manejo autonomo de recursos  p o l i t i c o s ,  f i n a n c i e r o s  y 

t e c n i c o s  en l a s  Eunicrpalidades y las  organizaciones s o c i a l e s  de base 

y, por  el o t r o ,  :ncrementar l a  responsabi l idad  de l a s  p rop ias  

c o l e c t ~ v r d a d e s  cantcrna7es para asumir esos  compromisos con Pa debida 

c a u t e l a  y f i s c a l i z a c m n  qte enten, en e l  nivel l o c a l ,  l a  corrupcion 

que se ha entronizado en l a s  a l t a s  e s f e r a s  d e i  n i v e l  e s t a t a l ,  e n t a n d o  

asi  l o  qae kan preconizado algunas a l t a s  ~ i u t o r x i a a e s  ae la 

Adminlstaacion F ~ g s r e s  (1994-19935, en  e l  sen t ido  que no v a l e  l a  pena 

Gobxx-no Central 



Esta Consultoria tuvo los siguientes obgetivos al dar seguimiento 

a este Programa de Descentralizacion y Particlpacion Ciudadana que 

posterlomente, fue rebautlzado como Descentrallzacion y 

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, a saber 

2 1 1 -Contsltsuir con AID, COMB~&ERQS DE LAS AMERICAS y ACORDE, as1 

como los Gobiernos Locales xnvolucrados y los organlsrnos socrales de 

base cantonales, al diseño de un Modelo de Descentralizacion 

Participativo que facilitara los procesos de Autoconocimiento y 

Autocílpacitacion de esos grupos sociales de base local 

2 1 2 - Colaborar, mediante fa organizacion y pasticipzcion en 

Semlnaxlos y Talleres con esos organrsrnos para dotar de rnstrumentos 

tecnxcos y ae planificacxon. a las Mun~cipal~dades y a los grupos 

organizados, de manera que dna vez term~nado el Programa haya bastante 

capacidad local para  diseña^ y f omuf ar Programas y Proyectos 

pr~cdctiv~s, comdales y sociales 

2 1 3 -Crear, en congunto, Las conalcionos para dejaz en marcha o en 

egecuclon algunos proyectos producti~os y sociales daostrativos 

concretos que v~abillcen tal partrcxpaclon c x u h & n a  y de los 

Gobrernos Locales 



2 1 4 - Aportar las bases metodologicas para diseñar instrumentos de 

planificacion local como Pos Planes Reguladores y Planes Dzrectores 

que sustenten el quehacer de las Munrczpalidades involucradas 

2 1 5 -Colaborar teenicamente con íos responsables locales dessgnados 

por AID y COWAÑEROS DE LAS AMERICAS, en el dlagnost~cs local 

necesarxo para poner en marcha ese potencial de participacion en Perez 

Zeledon, Puriscal y Ahjuela 

La ~dea central de esta Consultoria fue prestar atencion 

prxnclpal al proceso reflexavo, en el proceso de pensamiento, de que 

trata la Descent~-al~zac~on, mas que involucrarse en las tareas 

tecnicas y fzsicas y en la egecucion misma del Progzma, las que 

depend~ezon siempre de la Dxreccion del Programa y de los 

coordrnadores locales 

Se cree que el ob~ekivo przncrpal se cmplio a plenxcad, lo que 

queda scer"le2ado en este Infome Fxnal en donde hay unz puesee c a l  dia 

sobre la tematxca y sobre la expesiencxa plloto realrzada 

Yo ocurre Lo rtiiszm con algunos de los otros o b ~ e t ~ v o s ,  c a l  copo 

los No 3 y 4, ya que no se produjeron las condiclor-es aprop~adas, 

principalmente en e2 tíe-rpo y en las condxciones pol~tic~s lccales 

unperaates, para ahondar en la fomulacron de proyectos nuevos o 

rescatar las bo~dades de los Planes Reguladores y Planes D~rectores en 

los tres casos de estudio 



Curiosamente, en cada uno de esos cantones ya existen los 

estudios, los documentos y la cartografla, pero no ha h&ído rnteres 

poPitxco nl tecnico, ni lo hubo tampoco a lo largo de la e2ecucion del 

Programa, sor actualizar y dar legalidad a la apllcacxon ae estos 

instrumentos de plan~flcacion En cualquier caso, se esta seguro que 

Ea Imperiosa necesrdad de recaudar eflclentemente el Impuesto de 

Bienes Lnmuebles, chspuesto reelentemente por la Ley No 7509, hara 

volver Pos 030s y la atencion a los respectrvos Conce~os Municipales, 

hacxz el ordenamiento urbano y terr~torral de cada uno de esos 

cantones 

Sin abundar en experrencias centroamericanas o latinoanericanas, 

cabe señalar que en Costa Rica la Wnivers~dad de Emburgo y La 

Universuiaá Nacbonal entre 1978 y 1982, iniciaros estudros sobre 

cuestiones de descentralizacion a par t lx  del anallsis de la 

rmpolrtancxa de las eludades ~ntemedlas y las regiones pemrifericas, 

como nucleos importantes en el diseño de la pol~trca regional 

-a años antes, alzededor de 1965, la mZSCC k & i ~  reolizadu las 

pzrmezas experiencias de capacrtaczon cori dirigentes locales en el 

Valle de El General, lo cual Lue complementado por el IFAM al crear y 

al hacer funcionar, entre 1970 y 1972, el pxxmer Conselo de Desarrollo 

Regxonal en una region periferxca e 2ais Los frutos de estas 

experiencias de formacion, capacitacxon y de practicas politzcas y 

- 



sociales descentralizadoras, solo se empezarian a ver tres decadas 

despues, aprox~madsmente 

En 1982, la Wniversidaa naclonal inicio estuaios sobre los costos 

economlcos y socxaies del crecimxeneo urbano y la importancia de la 

partlcipacron de la poblaclon Se evaluo, por un lado, el papel ~ugado 

por los umbrales de expanslon fisacos, economicos, tecnologicos y 

sociales del crecuniento de dos ciudades como Liberia y Quesada y, por 

el otro lado, se analízo el papel de las Munzcipalidades y los Planes 

Reguladores como instrumentos polrticos y tecnacos para enfrentar las 

tensiones SOCIO-polit~cas que generaban tales acciones locales 

En Morelia, Wchoacan, en el año 1984, se presentarori algunas 

expexxencias costarr~censes sobre la relacion Gobierno Central vs 

Gobiernos Locales, en el marco de la Sociedad Interamer-cana cae 

Planrficacion (SIAP) y las opcaones reales para lograr una mayox 

efeci~vldad en la autoncmia munxcipal 

Poster~ormente, en 1987, dentro del Programa de Investigacion del 

CCVCA, tamhen en colaharacion con la Univemis~dad Nacional, se lleva a 

c&o ,E ------ ,Lvs.=cto csntructrierrcasno sobre ea Escado y los pno~lemac 

fronterizos, que mcluyo a Costa Rlca, Guatemala, Panma, Nicaragua y 

Eond~ras Para ello se kxhllzo, mecoaologiccrmente, la Investxgacion 

Accmn Particrpatava ( IAP)  sncorpo~ando en esos estudros tanto a los 

agentes estatales, como a las Municlpalxdades de La Cruz, Upalc?, 

Getatuso, los ChlPes, San Carlos, Talamanca y cantones de la Zona Sxc 

(Corredores, Coto Brus, Golflto, Osa, entre ~tros ) , asi como a 2:- 



Asociaciones de Desarrollo Integral de esos cantones, en el caco de 

Costa Rica Se reelrzaron cinco Talleres Regionales durante todo el 

proceso mvestigativo 

En 1987, la Unrvers~dad Nacional, medlante la Escuela ae 

Planificaclon y Promocion SoclaE (EPPS) , presento los resultados de 

sus investigaciones en el Seminarro sobre Descentralizacion organizado 

y patrocxnado por el Instituto de Altos Estud~os de la America Latina 

de la Universxiab de Parxs, Francia 

Ese mlsmo año se inlcio una invest~gacion en psofund~dad con la 

misma metodologia partlclpativa precedente sobre el canton de Osa, 

donde se hablan xclentlficado los mayores niveles de pobreza y el 

deterioro de los recursos naturales y amB~entales fronterizos Se 

trabajo con el Gobierno Local del canton de Osa. en una serae de 

Talleres en donde se integraron estudiantes que realizaron sus 

przcticas estudiant~les, de graduacion y sus tesis, llevandose a cabo, 

inclusive, una evaluacion parcial del DRIP Osa-Goifito de la Comunidad 

Economica Etropea 

Er ese mlsmo aiic 1987, fUe p ~ s a b f e  obseivar y ser par t i r lpe  en 

e9 Foro Caiitonal organizado por la Mlrrnlcipalidad de La Cruz, iLna be 

las experiencias mas zmpartantes de Planrfieacion Local en Cosca R r c z  

en que hubo una movllizacion de las fuerzas n v a s  cantoriales para 

&sefiar un Plan de Accion cpe no solo fue constrmdo localmente de 

abago hacia arrrba, desde los caserios, los distritos mismos, sino que 

- srgmifico tareas concretas de seguimiento de los compromisos 



contraidos por las instituciones estatales y por los entes 

descentralizados, en cuanto plazos, responsables, des&olsos, ete 

Este ejercicxo politico y soc~al fue repetido casi 

slmultaneamente en el Canton de Los Chlles, en 1988, ser0 sin el exito 

alcanzado en la experzencia del Canton de La Cruz 

En 1989, mediante la CONSULTORA AGROECONWICA, Local~zada en 

Cañas, se realzzaron cxnco Talleres de Capacicaclon en Planlficacron 

Regional y Local que cubrieron toda la Reglon Chorotega, esto es, Las 

Subreglones de Nicoya, Cañas, Tilaran, Liberia y La Cruz 

Los topacos abordaron tematicas, inqure%uc%es locales y reponales 

sobre descentxalazac~on y profunalzarnientos de algunos analls~s ya 

expuestos por la d~rrgencia rnual~cipal y local guanacasteca en el 

COMGmSO DE mICIPALIñ3ADES ae la Recpon Chorotega, organizado en 

1988, lo que penrnicm interactuzr con todos los 11deres locales y 

reg-onales e Guanacaste EP esta reqion, cabe no olviaar ias 

importantes experiencias locales ocurridas en el canton de Ho2ancha 

.m .# Z n t r e  1990 y 1991, la Fundscxon FrxecLraeh E ~ e r e  :Levo a c m o  un 

PROYECTO FIE DESCEHTRAIZACLOEI' que signafaco realizar dos Saru-mrros 

Internacionales sobre %a temacica, uno, analizanao Pos elementos 

teorlcos generales y, el otro, los aspectos znst~tucronalec, 

f~nanczeros e znstrumentales de los Gobiernos Locales de -9merlca 

Latina propamente tal Ademas, se daoraron dos videos sobre la 



tematica y se llevaron a cabo dos Talleres Participat~vos, esta vez, 

con dirigentes de la Region Brunca y la Region Buetar Atlantica 

Entre 1991 y 1993, se apoyo fuertemente el Eunclonamiento del 

FOROR -O, como expreszon reflexiva sobre La Descentrall~zacron a 

nlvel metropol~tano Este Foro, de tipo metropolitano, se complemento 

con las nuevas experaencl-as organizativas de rniem$ros del movrm~ento 

comunal, desarrolladas en los barrios del Sur del Gran San Jose 

Las experiencaas anteriores fueron llevadas y d~scutidas en la 

Universidad de Sao Paulo, bajo la forma de ponencia en 1992, donde se 

aaialzzo el teman O Novo Mapa do MundoT' 

Entre 1993 y 1994, la ~niclativa sobre Bescentral~zacion y 

Gob~ernos Locales ha sxdo enrxquecida con la confeccron y practica 

tecnlca y soclal del PLAN DIRECTOR URBANO de San Jose y, 

prrncqml~ente, con el diseño del Plan Regulador de Goxoechea 

Aslmrsmo raporiza recordar e7 Proyecto de Desarrollo Local en San 

Rcrfae? de Heredla, ELPS-UNA, drrigido por e2 Lic Federico Lopez, 

experiencia medita de organizacioms y partncipaclon cirrdadana (Lopez 

F, 1995) 

EC hay que alvrchr tampoco, por fin, en 1995, el funcionm~ento 

de la Cornlsion Legislatxva Especlal sobre DESCENTRAEPZACIOH Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, en la Asariiblea Leglslat~va 



3 1 - Globali~zaaón, Apertura Comercial y Al ienac~on  

Polítl-co-Cultural La Sociedad D u a l  y la Ruptura Cultural 

En la ultima decada se Inicia un proceso de Glo~alizacion 

mundial, es decir, ocurre la planetar~zacion de la economla, se 

del-rwnban los vie3os esquemas mentales y los muros rdeologicos y, 

progresivmente medlante la formaclon de bloques cont~nentales, se 

produce una apertiira comercial mundial, abrzendose poco a poco las 

fronteras arancelarias 

H a y  una trasnacionalizacion veloz de la c~bernetica y de la 

cultura, pe~drendose progresivamente los valores tradicronales mas 

preclaros de la nacionalxdad en nuestros palses latinomericanos y, 

obvramente, en otras parces del mundo Todo ello se na acompañado de 

procesos especaficos, nuevos, que traspasan al Estado Nacronal 

configurado a fznes del slglo pasado, llevando a la escabrosa temat~ca 

de la R@fcma -7 Estado, xtp .es ta  extsznmente cüms terna de evtudao y 

como marco de acclon de las distintas polxtacas economicas aplicadas 

en nuestros paises 

Se orupnan C ~ ~ ~ U S  y reestructuraciones internas de1 Estado, que 

oscilan entre esa nueva brmensxon macroterrxtornañ globalizada de los 

mercados y la cohesron y homogenlzacion ideologica, pasando con 



frecuencia a esferas de participacron caudadana ~nesperadas, las que 

se manifiestan en el resurgrr de los regionalrsmos, de los localisnos, 

en los movimientos de minorias etnicas, de los basrlos y de la 

vecindad al I-nteraor de cada ciudad y de cada pais 

Todo lo anterior ocurre, srn que exlstan paradipas, modelos nz 

encuadrzmientos teoricos, sustentadores de la accxon cotidxana, por lo 

que los polit~cos, los funcionarios y administradores actuan s m  bases 

solidas que den sentido y coherencia ~deologxca a sus discursos y a 

SUS acclones 

Ha pasado fa esoca de los xdeologos, de los pensadores, de los 

f~losofos y la aecnon directa y socialmente ~rutal de los tecnocratas 

domrna la practica polxcxca, institucional y admlniscratrva, hzciendo 

afiicos por do~plaaer Ba etxca, el arte, la estetica, la cultura en 

general, como manlfestacrones nolentas del post-zncrdern~sm 

El pragmatisno liberal decimononrco, que encuentra sus raxces en 

el tiempo de Stuart W~llic, vuelve a constituirse en La casi unica y 

exclus~va herramienta de txaba3o y de pen~~iento de estos supuestos 

yestczes de2 desaz~ollo 

Ocurre un cortoplacismo poco fmcti%ero y exasperante, s l n  

accromes de largo plazo, ante los unperatavos de la nueva adecuacion 

exrg~dzl i: 1s estructusa productiva nacional, reglonal y local por 

parte de esos nuevos cambios producidos, por egemplo, rned~ante los 

PF'Es w n t e  el aumento de los desplazados del mercaao de trabajo que, 



mediante la movilidad laboral forzada y voluntaria, van a engrosar el 

sector informal y subtesraneo de lo economla 

Todo lo anterior, se artxcula a contrapelo con la urgente 

necesidad de respetar de una vez posr todas la envoltura planetarra 

(hicdrosfera, Ixtósfera, biosfera y atrnosfera) , con politicas y 

acciones amb~entallstas, vigorosas, urgentes, agresivas y duraderas 

El lenguaje formal de la sostenllb~Lidad, de la utilizacion de los 

recursos naturales y de la ealrdad de vida en el largo plazo, 

tropiezan con las decnsiones de la politica economica cortoplacista 

Los procesos son veloces, cdrantes y drferencrales Las 

respuestas politrcas y tecnicas de c ~ d a  Admrn~straclon en el poder van 

con sumo retraso, lo que conflgras=.a campos teoiricos y practicas a la 

seflexion sobre ese quehacer co%idiano 

Los c~udadanos, angustxados, espexan algo o a alguien que 

resuelva o venga a resolver sus problemas pero, por Eo mrsmo, hace 

falta su ancorporacron a la rndagacnon de estos procesos sociales, 

pol~tuxs, económicos y amSnentales, para Tile sean ellos mismos los 

w e  aprendan nuevm.ente a hacerss las -seg-++=tas y a snzuritrci= h s  

respuestas mas funcionales a su realidad No es un azar inocente que 

el aismo Programa de Descentralixac~on y Fortalecnmento de los 

Gobiernos Locales, inicaalmen-ee se llmaba Descentral~zacion y 

tartfcigzcion Ciudadana 



En su dimensron teorica el Estado Maclonal, estaria siendo 

afectado profundamente por las determrnaciones del capital financiero 

mundial, prúduciendose fuertes efectos sobre una soberania nacional 

cada vez mas restringida 

Los esf iierzos cxentificos y tecnicos interpretatlvos 

latinoamericanos por caracterizar estilos y modelos de desarrollo y de 

crecimiento en las ultimas decadas, se habrian quedado en verdad muy 

cortos y limitados, por tanto insuficientes, ante el rezago y menor 

~mportanc~a que tzene actualmente el proceso productivo 

(mdustrzalizaczon, desarrollo minero, modernlzacion del agro, por 

ejemplo), frente a la circulacion determinante del capital-dxnero 

La rapicia maduracion ocurrida en esta nueva relacnon de 

suboráinacion entre d o s  tipos de capitales, ha estremecido hasta sus 

raices a1 con3unto de la socredad produciendo, en cuanto hipo%esls ae 

traba20 que se dsbe revisas con mucha atencion, una SOCIEDPS DUFL en 

que una parte de los grupos sociales, en este caso, los 

mino~itar~os,(el segmento selecto de empresarios industriales, grandes 

comerciantes, banqueros, profesionales, etc , ) ,  quedan inclu~dos en la 

globalizacion y la apertura comercial, tal como algunas reglones y 

partes de regiones, ~ í : e i r ~ p ~ l ~ ~  y partes de metropolis e x ~ e s t ~ u s  

pazses y, el otro sepento constitulbo por la mayorra de la poblacron, 

queda, excluido disrasticamefite dr la modernidad y la distrrbrzc~on de 20s 

beneficxos ( Vease Davld Barkin, 1995) 

MIDEPLAB señalaba al respecto quen De hecho, los retos en este 

campo son consecuencia ce una Costa Rica que se esta partz- en dos 



Por un lado, la Costa Rica de una minoria que tiene acceso a víviendas 

y servicios comparables con los de las clases altas de los paises 

deasrrollados, que cada vez se separa, se protege y se desentiende mas 

del resto de la poblacion Por otro lado, la Costa Rica de la rnayoria, 

de las familias que ven dismlnurr su calidad de v~da, que viven en 

comunidades cad vez mas deterioradas, empobrecidas, desintegrabas y 

desorganizadas l' ( MIDEPLAN, 1994, pg 104) La sostenibilrdad 

politicz del sistema y la estabilidad deseada presuponen, por tanto, 

fomas mas avanzadas y maduras de demociacia parlticipativa 

El condicionante ~deoáogico-cultural, asumirla un nivel de 

deteminacion similar o superior a lo economico, reflejandose ello, de 

multiples maneras, en la estructura global del Estado, pero, 

prrncrpa7mente, en el comportarnrento mental y sico-soczal hornogenizado 

de la poblacion 

El nuevo modelo de Estado, en consrruccion hrstosica y deravado 

de 12 influenc~a de Las propuestas ae la tecnocracra xnternacronal 

dominante, secundada por la clase polrtica tradlcnonal nativa 

s~$ordinada, tenderia a elimrnax toda o aquella paaee de clases y 

grupos sczzales vrganrzados alrededor d la aetivídad ~roductiva 

(cpernlos y szndfcatos industriales) y, tarnoiien, provocaria la 

reduccaon violenta de las fomas organizadas calarlales de la propia 

estructurz estatal 

En su conlunto, tal estracegza explicnta a veces e lmplicita las 

otras, llevaria a una desmovilizacion policica, sinoical y gzenial de 



aquellos segmentos de la poblaclon con intereses especificamente 

clasistas como ocurrio alguna vez con los vecinos s m  tierras, los 

obreros industriales, los mineros, los peones y campesinos sin t~ exra 

y s~ndicallzados, los pequeños productores aGropecuarlos, los 

pescadores, los estibadores, los empleados publicas, encre otros 

Habria un reemplazo historico de esos movim~entos, por aquellos de 

tipo policlasista que significan participacion ciudadana en esferas no 

conflictivas, taf coro la descentralizacion politica, instituc~onai y 

administrativa 

La clasica contradicc~on antagonxca capital-traba20 ocurrida 

hasta hace poco tiempo, esto es, la relac~on social tensa entre seres 

cke carne y hueso corno los empresarzos y 10s traba~adores, cono motor 

de la lucha de clases tradic~onalmente descr~ta desde hace anos, 

estaria siendo supeditada por la relacion contradictorla Estado- 

Individuo, con la conslgunente atomizacion de la vida nacional, 

regional y local y la atenuaczon, sino La eliminacxon totol, de a q e i  

motor de la dinamica socisl AQX, en la practica, tzEes relacrones 

habria que cbxcarlas ys no mas en el proceso productivo, s ~ n o  en los 

procesos &e reproducc~on social (acceso a la vlvxenda, a la salud, a 

la edircacrvn, al derecho a vivir en la ciudad, derech~ G ua = b i r ~ i t ~  

mas sano, cuest~ones de genero, de mlnorlas, etc ) 

En los nuevos conflictos suscitados, pierde ~rnportancia total la 

figura social y plitica del empresario, del terrateniente, del gxan 

comerclante, entre otros y emerger protagonrcamente, la presencza de 

un agente s a a I  como el Estado que, devorandose a si mismo com el 



nuevo Tantalo, acumula todas las tensiones del aparato polxtico, 

terrxtorial, social y econouco 

El Estado, que qerce sus facultades soberanas terrrtorlales en 

forma ccoda vez mas limitada a nivel nacional, en lo xnterno actua 

mediante un aparato a b n i s t r a t - v o - x n s t x t u c i o n a l  verticalizado y 

centralista, cada vez nas desarticulado y socialmente ~neficiente en 

relacion al proceso productavo y a la prestacxon de servicios pero, a 

la vez, mpliflcando la supedltacion m~litar-polac~al de la sociedad 

clvil, Lo que pasarla a ser el elemento fenomen~co y explicativo 

contradictorio de las tensiones que se producen en los cada vez mas 

pobres niveles de consumo y de calidad de vida de la mayor parte de la 

poblacion (anseguridad ciudadana, ermunalidad, clrogadicc~on, 

prostitucion, entre otros) , esto es, de aquel segmento que siendo 

contraparte de tal dualidad societal, esta excluido de los beneficios 

reales del crecmuento econormco 

Pos ~ o d o  lo anterzar, la mayor parte de las pollticas globales y 

especlflcas diseñadas tecnzca o electosalmente en cada pars, externa e 

internamente, se osxentan a la Reestructurac~on o Reforms del Estado, 

marco tematico I; teorice central de 10 D ~ s c ~ ~ ~ ~ Q ~ z Ó c ~ o R ,  a $30 

transformacion profunda segun las sol~crtacaones de ese capital 

financrers rnternacxonal 

D~chas solic~taciones chocan rwet~dmente con las presiones 

sociales rnternas e3ercidas para que se sostengan, al menos, ciertos 

niveles de consumo que evlten la masifa-sacum de la mlseria sxtrema de 



los mas pobres o la pauperizacion creciente de los grupos medios 

urbanos-metropolitanos y se cautele la calidad de vida medrante 

programas focalizados en salud, vivienda, seguridad ciudadwa, 

educacion y protecclon del medio ambiente, entre otras esferas de 

participacion ciudadana 

En ese contexto, pesa fuertemente en el publ~co, el drscurso 

ideologico-cultura7 y polltlco formal sobre la democracia electoral, 

la descentralxzacion y esa participacion ciudadana 

Una forma de entender comprensivamente lo gue ha ocurrido con el 

Estado ea los ultlmos años es repensarlo a partxr de las relac~ones 

que se producen entre el MERCADU, ese ESTADO y la SOCIEDAD CIVIL 

El mercado, se configura a pirtlr de la oferta y demanda de 

bienes y servicios en lo que es la esfera econornlca Alli, es donde se 

ha producido el fenomeno de globzlnzacion, de modernxzacion e 

innovaclon tecnologica Ello ha provocado una desconcentracio~ y una 

d r , a  mov-'- ,,laad espacial y geografsca del capleaL a n-ve1 

~nternacior?cl, buscando ese caprtal los nrchos frnancre~os y 

productivos rogzonales y Locales mas ren~wles, no importando don& o 

en que pals ellos se encuentren ( V e r  FIGURA 1) 
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El Estado, agente social que artrcula las relaciones de poder 

politico, en sus cuatro dimensiones espaciales relacionales, esto es, 

ínternacional, nacional, regional y local, propende y lleva a la mayor 

privatizacron posible de esa esfera economica para hacerla atractiva a 

tal movrlidad geografica internacional del capltal, esto, que puaiera 

entenderse c o ~ o  actos e iniciat~vas de mayor lrbertad rndividual y de 

empresa, chocan bruscamente cada clerto tiempo con los intereses y las 

acciones concretas de los paises centrales, los que aplican formas y 

procedtmientos proteccxonistas que, por lo general, favorecen a sus 

productores nacionales 

El Estado debido al desgaste instícucional general que sufre mas 

la bzirocratizaeion, rigideces de estructuras, exceso de tramites, 

drupliciaad de funciones y descoordinaclon institucional, busca ahondar 

procesos de descentralizac~on a escala nacxonal que áxspersen 

territorzalmente funczones, responsabrlldades, recursos financíeros, 

los que encuentzan como contraparte stract~-~ía la snovalizaeson del 

potencial organ~zativo regional y local y la cílptacion de nuevas 

fuentes de rectz~sos exastentes en 12s pxopras c ~ a r ~ n l c b d e s  6 M I D E P W ,  

1994, pg 142 ) 

Por otro lado, el Estado e-Jecuta, paralelamente, ur?a ssrie de 

decrequlaclones tendnentes a X~beralzzar la econofila, afectando asr 

los terrlitorlos reponales con potenc~a1 turist~co y a los sectores 

economicos-productivos tales como La banca estatal., los seguros, las 

telecomunicaciones , la dlstxibucion de enesg-i a y de co~ustibles , 

entre otros, todo ello en v~sta de la atxacc~on de capitales foraneos 



La soc~edad clvil, expresron acuñada. del pensamiento rnarxrsta 

gramsciano pero utilizada intensamente hasta por los propios 

funcionarios del FMI y del BID, corresponde a la poblacion propiamente 

tal., a los veernos de un barrlo vistos como protagonistas afectados 

por el mercado y la accxon del Estado Esa socredad civil en cuanto 

consumo, respecto del mercado, sufre procesos de mtegracion y de 

exclusion, con fuertes polarlzac~ones entre grupos y capas sociales, 

ella, por otro lado, frente al Estado, es actor protagonice de la 

llamada partxcipac~on ciudadana 

En el Plan Nacional de Desarrollo llFranc~sco J Orlrch1' 1994-1998 

(MIDEPLAN, 1994, pg $41) , al referirse al tema de la gobernabrlrdad 

afirma que la socsedad civil es clave para la convxvencla democratica 

como parte de los mecanismos omnipresentes que permiten la 

part~crpacion socnal en la toma de decisrones y en el control de esa 

instxtuc~onalldad En efecto, es la participacion czudadana la que 

imprime a las instltucnones su caraccer democratice 1q 

Estos tres elementos, Mercado, Estado y Sociedad Clvll, se van 

articulando en los diversos niveles espaczales mencionados, a part-P 

de acuercbs y converrzos de D ~ o C ~ € S  y sibbloqaes de PCLiQSS { ~ i ~ d  

xnterncrcional) tales corr)o, por eyxnplo, la Union Econom~ca Europea o 

el  tratad^ de L ~ b r e  Comercio (TLC) , frm~adcs entre Estados Unzcros de 

Norteamerica, Mexxco y Canada, transferencra tecnologica y cientxfica 

(nivel nacional), concentracion territorial y movrlidad geogkiafica del 

capital (nivel regs-onal), en frn, impacto de la descentralrzacnon en 

el ambito polrtico y social (nivel local) 



3 3 - Metropol~zac~on y Rexngen~erla Politrca, Social y 

Mental del Estado Centralismo vs Descenkrallzacion 

La globalizacion, espaclalmente, lleva a profundizar el proceso 

de mecropolizaclon en cada pais con sus correlatos fenornenicos 

territoriales de incremento sostenido de poblacion, diferenciacion 

socio-economica entre grupos y capas sociales y concentracion espacial 

de procesos productivos y de reproducciorn socral 

Ese proceso de metropolrzacion aglutina en territorios 

relat~vamente pequeños, densas areas urbanizadas e rndustrializadas 

donde se concentra, tambien, el comercio de nivel tercxario superior 

LE? "mallalxzaciÓnTq (const?~.uc~~on dí- enomes "malls' comerciales) 

unrfomlza las grandes ciudades latinoamericanas, otorgando al cocsu-mo 

suntuario o netropolitanizacion la calidad de polo geografico 

atractivo del mercado en general No unporea en que gran ciudad 

alguien se encuentre, pero los paiszges urbano-netropol-ltanos , la 

cxrculacion vehicular y el consumo familiar e ~ndrvidual, se repicen 
* 

siendo casx  identrcos, part~ciílasirniente, para esos sectores sociales 

El pmceso de metropolrzacion, con esa zendencia a la 

concentraclon datoqrafiea, econornlca y palitica nacional, es el 

parametro regronal interno que afecta fuertemente , en forma negativa, 

las opcrones para profundizar poco a poco una descentralizaeion 

politica concepto que, en esencia, sipi&ca negociar, captar y 



trasladar crecientemente poder polltico real a esferas insticuc~onales 

y espaciales locales, proximas a las organizaciones de vecinos y 

habitantes de un canton o de un barrio 

Muy diferente ha sido la des~~tralizacion institucional del 

Estado, como la ocurrida despues de 1948 en Costa Rica, en que hubo 

desconcentracion del poder palitico med~ante la asqnacxon de recursos 

estatales en una mnsma instancia de gobierno, sin dispers~on 

territorial, menos socral por su caracter clanico, de tal poder 

politic0 

Bescentralizacxon ~mplrca, tambien, aumentar la efectividad de 

los mecanismos de fiscalizacion v concrol ciudadano sobre las 

actrvidades y procesos estatales, asx como de la propia socieaad 

civil Para T e  todo esto ocurra ae la mejor manera poslble, es 

necesario considerar la naturaleza y caracter de Izs estruct~lras 

locales prevalec~entes que van configurando sistemas y su$sistemas, en 

el marco de su dinun~ca especifica marcada por procesos locales 

articulados por rnterrelaciones, interdependencias e rnteracciones que 

van domando el tezldo poiiti~o y socsaf especifico de cada lugar en 

En reldzzon a lo anterior en un artizulo de prensa (La Nacicn, 3u 

de novxdre de 1994) el Dlputado Ottan Solrs al analizar el temo 

E>eanocxacia Partxclpatlva af lsrmaba We T~ la verdadera 

descentrahzacion zsquiere dle la renuncia, por lo menos parcial, al 

poder por parte de las diversas dependencias del Estado " Aalemas, 



hace una critica al papel de la tecnocracaa en el desarrollo de las 

comunidades, enemlgo numero uno de la descentralizacion segun Solis y 

termlna seiialando en la parte verdaderamente mas mportante de su 

analisls que "El segundo enemigo £erre0 ae la aescentralizacion 

esta constituido por los funcionarros politicos (presidentes, 

ministros, diputados, etc , )  quienes generalnente buscan utllrzar el 

poder para acumular mas poder " Agrega al respecto, "Uno de los 

mecanismos util~zados para perseguir este ob~etrvo es su~etar las 

comunidades a complicados procesos de peticron y gestion de recursos, 

donde el poáitico es el gran protagonista La realidad es que los 

actos de decision, anunclo y entrega de recursos, constituyen en la 

mayoria c%e los casos, el climax de su carrerz " {La Nac~on, 30 de 

novxdre de 1994, pg 15 ) 

Es menester sefialar la casi total co~ncrdencla de esta 

reflexiones del Diputado Solas con el modelo critxco elaborado para el 

regimen municipal por ickologos del PUSC en La misma materia, (Vg 

Rodolfo Bizza Rocafort, rniercoles 3Q de movlerc,bre de 1994, Semrnasio 

XCEP, Hotel Corobici, vease ta;nib~en Piza, R "Oqanizacion 

Territorial del Estado en Costa Rica DicrWre 1994 82 pp ) 

Segun sean las regiones del pais, estos lazos de ~ntesdepenczencia 

pueden variar de intensxdad y de crtributos ex~stiendo mas o menos 

desperdlczo economzco y pollitrco de ese potencial participativo de las 

camunldades, por 10 m a c m ,  dependiendo de que pzrte Gel paxs se trate 

se va conformando un Poder Local alrededor, segun sea el casa, de esos 

polrtzcos, de los ~ndustxiales de los grandes propietarios e la 



tierra, de los comerciantes, e los grandes ganaderos, de los 

profesionales y ,  tambien, de íos funcionarios publlcos 

Este Poaer Local, algunas veces, se ejerce por medio de sus 

formas organizat~vas propias (part~w polltico , Canara, Gremio, entre 

otros) y el Gobierno Local, a la par o por encima de la MunicipaLidad, 

entendiendose que Gobierno Local y Municipalidad no son siempre 

exactamente 10 mismo, menos sinonimos, ya que en algunos cantones son 

mas ~mportantes otras formas asociatlvas clvacas e instituciones que 

la propia Municipalidad 

En algunos cantones, resulta posible que la Munlcipalndad irdere 

a las diferentes organizaciones locales, pero en la mayor parte de los 

casos hay una imagen deteriorada de la Municipalidad que la relega a 

un papel secundarlo, sano accesorm ( Ver Morales M ''Perez 

Zeledon Diagnostico Bartlcipatavo Neredia, 1995, pg 60 y passm ) 

La pllunicipalidad, como forma de gobierno local, es el ulcrtmo 

peldafio tersztorial del  Estado como agente social y politico y, por lo 

rnxsrno, todavla, es oko canal mas de7 centralimo descrito (Morales, 

M, 1991) Estc po-la variar S= los grlrpos locales, art~culcdos 

alrededor de la Munlc=paLidad (Concejo Munxcipal, Concejos de 

Blstr~tos), adgulriesan facultades y capaeldad de dee~sion relevantes, 

mediante una descentral~zacion real del poder polrtico y de los 

recursos f~nancaeros que, por ahora, descansan y son manegados en las 

cupulas de los partidos gmlltacos con sede en el Gran San Jose, en la 



Casa Presidencial y en la Asamblea Legxslativa, tal como Lo ha 

afirmado propio Dlputado Otton Solis 

El concqto tecnocratico de remgeniesia social e inskitucional, 

moda aeadennca y tecnlca en boga, enene caerco valor pzra eqiicar la 

importancia de introducir cambios y transformaciones en esas 

estructuras, sxstemas y procesos locales arcaicos, tsadrcionales, 

practicamente anquilosados y con muy poca capacidzd de respuesta ante 

la ve1oc:dad exigrda a tales transformaciones (Vease AID-COMPA%EROS 

DE LA AIGRICAS-ACORDE 1995 ) 

Esos cambios cubren cuestiones instrumenéaies (xnf omacion, 

innovacron tecnologica, reorganlzacion adninistratlva-~nst1tuc1onal~ 

entre otras), pero, principalmente, un cambxo de actitud mental de los 

indivxduos-£unczonarios para relacionar, mas d~nanucamente, lo local 

con lo nacional e incesnacional Supone rncoworar La planifxcac~on 

estrategxca como pxvote central de su quehacer, con rana definlcion, 

pkxorszacion y gerarqulzacion de problemas y necesidades, estrategias, 

recursos, srnplxLicacxon de procesos, entre otros aspectos relevantes 

Esecs procesos netollolcglcos-tecrs~cos de relngenixria, 

procedentes de La Adminxstrac~on de Negocios y basados en enfoques 

rnicro-economicos, adquieren otra sustentacxon cualítacrv~ socrai y 

golitlcz si sagrnfxcan anventarxar, evaluar y dlaqnostxcar escenarros 

futuros, caracterizar la s~tuacion presente (graaos actuales de 

clescentralizacionj o definir la situacion deseada (escenarlo 

prospectivo propiarente tal (Vease tanbien, Schlotfe?dt, Carmen, 1995) 



En la practica, se trata de determinar, inventarrar y evaluar, la 

capacrdad instalada existente y deseable para tales cambros y 

transfomaciones, as1 como maxirmzar los elementos posltavos de una 

situacion dada Esa rnaxlrnizacion pasa por la conciliacron de objetivos 

conflic.r;ivos, inmersos en el proceso ae descentralizaclon, a saber 

busqueda simultanea del crecmiento economico, equ~dad soclal y 

sustentabilidad (Vease al respecto la posicion de la Camara de 

Industria sobre la Ley Organlca del Medio Ambiente "La Nacion" 

Domingo 8 de Octubre de 1995 pg 17 A ) 

La sxtuacion deseable para los Gobrernos Locales, sign~fica crear 

condiciones institucionales, funcronales y operativas apropiadas para 

que las Municxgal~dades tengan agílldad de reaccion ante los problemas 

y necesxdades locales, dise5ez-i ~nstrumentos de negociacion y 

concertaclon solidos y duraderos, generen un ambiente de confizbllidad 

y sostenibilidad, sinplifrcando procesos y flexlbilizando la 

participac~on ciudadana 

Este ultimo eslabon del Estado, mas dxrectamente relacxonado con 

la socledad civil, es decir 92 Municipalidad, debe promover el 

basarrollo cizltnral loca:, con una zetiicjiilinentaclon püsrtiva qae 

rmpulse transfomac~ones e rsrnovaciones hacia el funcaonmrento de 

redes de cooperaclon intemunicrpal e ~nterlnstitucronal fom~alnzando,  

legal y presupuestarlamente, tales relac~ones ( Vease Legna, Carlos, 

1995, t d i e n  para el caso colombiano, Restrepo Darlo, 1995, ver para 

el caso costarricense Murillo,R~cardo, 1995,IFAM) 



Si la descentralizacion mediante la municipalizacion es concebida 

como una estrategia politica de desarrollo, implica aumento de 

responsabllxiades politxcas e institucionales de los entes locsles, 

pero tamblen, mas recursos financieros y un myor control social. de 

los funcionarros y de los procesos ac%rninistrativos, con pos&l-liad 

incluso de revocar mandatos populares y aumentar la democracia 

partlcipativa { Restrepo, Darlo, 1995, vease tambien, Piza,R 1994, ) 

Todo lo anterior lleva a desarrollar areas especificas tales como 

la planzficacion urbana (vease caso de la ciudad de Currtrba en 

Brasil), las finanzas, la gestion y desarrollo de una cultura de 

proy"ctcs, la partlcipacion comunitaria y la reorganizacion 

adminiskrat~va 

3 4 - Las Estructuras Locales Prrnc~wales en Costa Rrca - 

La FIGURA 2, da cuenta de los componentes prmcipales de las 

relaciones de poder en la escala municipal, local y cantonal SL se 

enelende que la Municnpalidad es el ege ~nstitircronal y politico- 

admlnxstrat~vo mas importante en la esfera local, la. caracterxzaczon 

del poder lccal pasa poi e1 analisls interpretativo de las relac~ones 

que se van conficprando e n t r e  ella y 90s otros agentes locales, 

recponales y nac~onales sectoriales e institucionales intervro~entes 

El sistema po7itico costarricense fue, ha sido y es alt3anente 

centralista, de corte presidencial (Piza, R, 1994 ) Hay, por lo ciernas 

un desprecio y ma desconf~anza total de los que detentan*: poder 
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central hacia lo local y lo municipal, tal como lo expreso 

desenfadadamente el bnistro de Plan~flcaclon de la AcEministraclon 

Figueres, Dr Leonardo Garnier ("Como gobernar en tiempos de 

cambros" Hotel Corobici, lunes 2 de octubre de 1995, ver tambren, 

MIDEPLAN, 1994) 

Por lo mismo, quedan espacios pol~~icos y decisorios muy 

estrechos y limitados para un eJercicio democratice real mas amplio, 

en que los grupos locales participen y actuen mas intensamente en la 

solucion de sus problemas Sin &argo, esto no es percibido por la 

mayor parte de la poblacion, la que casi sxempre espera mucho mas de 

lo posible de su Presidente de la Republica en elesciclo, de su 

Diputado y de sus Regidores Varios políexcos, por su parte, co~nclden 

en tal sentido, sxn enbargo, que es fundamental pasar de una 

democrac~a electoral-formal a una democracia participativa (Otton 

Solis, Juan Luis Jirnenez, Rodrigo Gutaesrez, Gilberto Axaya, Seminar~o 

sobre Descentralizacion del 29 de s e ~ i d x e  de 1995 ) 

De acirercacl a la FIGURR 2, hay fuertes relaciones asimetricas de 

poder pol~tico entre las Wn~cipalrdzdes, la Casa Presidencial y la 

Asaxwáea Legrsliativa Ezy casGs, ex S LI? X i n l s t z ~ ,  ui srmple, 

modesto y transitor~o Asesor de un Diputado, demuestran su fuerza 

polit~ca real y efectlva ante todo un Concejo Munacipal, sea 

cooptandolo, manipuliindolo o, en caso extremo, aplacandole todo el 

rigor del e3excicxo unnlaeeral del poder politrco que detentan El 

sistema funczona a par t l r  del temm y la reverencia que infunde el 

centralismo metropolitano paternal~sta sobre la mayorla de los 



regidores y sindicas, acostumbrados a golpear puertas josef m a s  para 

pedir partxdas especificas y asi resolver, ritualmente, siempre 

parcialmente, sus problemas locales y municipales (Solis, Otton, 

1994) 

Las Municxpalidades t~enen relaciones aslmetrlcas fuertemente 

negativas con la ContraEorxa General de la Republica que, medianee la 

legalrdad formal ex-antes, regula, dirlge  y casi siempre obstruye el 

quehacer de los gobiernos locales, muchas veces por la rnvoluntaria 

falta de continuidad, de especializacion y de preparacxon e ~doneidad 

de los cuac%ros funcionarios de la Contraloria, los que trabajan 

sobresaturados por voluntad institucronal propia y sin la posibil~dad 

de dar so-miento a los problemas y decisrones cpe comn Srn 

embargo, el problema esencial es que la Contraloria deberza eJerceir un 

control ex-post, como es el sentrr de casr todos los munictpalrstas 

del pais ( Vease CORIM, 1994) 

Basta 3unic de 1995, cuando se produ~o la declaratoria ptmlica 

del clerre ~nseitucional del IFm, este organismo hirbaa zbsorbxdo 

muchas -careas de los gobiernos locales, convlr.tiendose a&mas en un 

sunple csrampixn para politlcos y fur;cronarios los mas xelli~crz-s z 

veces, los que utllxzaron la instieuczon para su promocron particdarla- 

electoral y sus int2reses d escalar nuevos puestos yolit;~~~, 

haciendo el provechoso y contrnuo vrale personal de ida y vllelta entre 

ministerios, ezza~adas, diputaciones y presidencias e~ecutzsas 



En todo caso, las Munrcrpalidades durante años estuvieron 

supedatadas t6cnxcamenée a este organismo que, al lrse convirtiendo en 

la practxca en un banco municipal, las hizo cada vez mas dependientes 

No es inocente, politicamente, la frase de algunos funcionarios del 

I F M  que, todavia en pleno proceso de cierre tecnico de la 

institucion, se ufanan que "quien manda la orquesta manda la 

musica " (IFAM, octubre de 1995 ) 

La Sala Constitucional, ha generado una supedxtaclon menos fuerte 

pero no menos visible sobre la conduccxon de los gobiernos locales 

Acgui, se produce una diferencia con los casos anteriores ya que las 

tareas de la Sala IV afectan al con~unto de la sociedad costarrrcense, 

por un lado y, por el otro, ellas ocurren ex-post 

Los Sectores Publrcos Central y Descencralzzadu se caracter~zan, 

prnnc~palmente, pos duplrcar las func~ones y tareas de los Gobiernos 

Locales, srendo muchas veces el brazo metropolitano central~sta en 

cada una de las regiones y cantones ael Tals 

En la perspectiva de una rees~ructuxaclon real del Estado, muchas 

de estas ~nsti%~ciones pz5lxcas deSierian desaparecer, pnii lcipaimente 

las descentralizadas y, sus recursos presupuestarxos, profesionales y 

kecnrcos actuales ser transferidos a las Municipalidades j gene 

Castro, MINEREM, Agosto de 1995) o, en otros casos, adecuar sus tareas 

a labores de coord~nacion, orientacron, supervrsaon, convlrtlendose en 

instituc~ones facllitadoras mas que e3ecutoras 

- 



Por ahora las Munrcipalidades, rnzentras no ocurra lo anterior, se 

relacionan con ese Sector Publico a partir de convenios y pactos 

informales, en el mejor de los casos Normalmente, las instatuclones 

publlcas traba~an en un canton o en una reglon con sus progxos 

proyectos y actividíides, diseñados en San Jose, por r'uexa de la 

escualida programacion y planificac~on rnun~cipal 

El sector pnrvirdo, las Unluersuiades y las Organxzac~oaes No 

Gubernamentales ( O N G s ) ,  mant~enen relaciones ocasionales con las 

Municipalidades, siendo en verdad un potencial instrtucronal 

encomiable en Pa esfera local 

La relacion entre el movirnrento comunal y las Municipalidades es 

de caractex anfoamal, c m  que haya su30 poslble hasta ahora su 

~ntegraclon func~onal y operatlva No se kan encontrado, por razones 

politlcas p~inczpalirente, ese ultuno escalón del Estado con uno de los 

palares fundamentales de la pzrticlpacion ciudadana en el pals 

De acuerdo al barometro electoral, hay OcasLones en c;uc los 

Diputados ofuxalístas de turno, degan sin recursos financleros a una 

Xunrcxpaixcaad ganada por la oposicion polxtrca, 701cando e1 gzileso de 

las partxdas esaecifxcas al mov~m~rnto comunal dominaao por sus 

saxtrdar~os Un e ~ a p f o  de este trpo ha sido descrito para ALa3uei~ta 

en el perzadc 1994-1998, en que el D~pulado de Gobierno ha entregado 

partidas especxficas por mas de 55 millones de colones a las 

Asoclaclones de Desarrollo Integral y otros cornxles especificos 

cantonciles , por un monto casi sxnralar al presupuesto anual de- ' 995 de 



la propia Municipalidad Ha interesado mucho mas la manlljulac~on 

electoral partidarla que las necesrdades y problemas del canton y, 

mucho menos, la voluntad politrca formal expresada por el Poder 

Ejecutivo de Eortalecrmiento del Gobrerno Local (Rojas, M et al, 

1994, pg 78 y pass~rn) 

3 5 - La Estructura Municipal el Concejo Munxcigal, la 

Adminlscraclón y los Concegos de Dlstrltos - 

La FIGURA 3 da cuenta de los componentes estructurales de la 

M[un~c~palidad, es decir, el Conce~o Municipal como su parte politica, 

la Aden~nxstraclon y, fxnalmente los Concezos de D~strntos Estos 

elementos conforman m subsrstema local mun~cipal que enlaza al Estado 

con los vecinos del canton, mediante sus formas organizadas 

Este subslstema funclona a partlr de tres dlnmicas 

instrtuclonales que no s i q r e  se encuentrzn 

Por un lado, esta la cont~nuldad institucional, rnanlfestada en la 

estrilctura tecnico-administrativa, la qae permanece a pesar de los 

camSios polztzcos-electorales ae cads cuatro anos Este sector 

tecnlro-aaYa~nist3:azivo es zZectar5,o menomente por o s  vaivenes 

pollticos-partidarios, pero t1sncl.e a mantener una estructura, una 

vqencia y un control global de la Mrrn~clpaEidad respectíva, 

particularmente, en aquellas que son grandes o medianas en presupuesto 

y en poblac~on 
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Por lo general, al finalizar su mandato popular, los regidores ya 

han aprendndo la relacion Municipalidad-Contralorla, Municipalidad- 

IFMf, pero casi srempre ya no les queda tlempo para llevar a cabo 

tareas de mayor relevancl-a y mas duraderas 

El segundo componente estructural que genera su propia dinamica 

corresponde al Gobierno Central que, en su prmer año de elerclcio del 

poder, pareciera que va a cambiar toda la institucionalidad del pars, 

llevandonos a% sistema base cero, entre ellos a1 regimen y al sastema 

municipal, pero al final de cada periodo cuatrienal, solo termina por 

efectuar tareas de tzpo electoral (Vease los plantearnlentos 

contradictorios del Gob~erno Central sobre el rol de las 

Municipalidades, MIDEPLAN 1994, pg 146) 

Ei tercer elemento que produce su propia dinamlca es la 

estructura politrca, esto es el Conce~o Municipal, en donde el 

conymto de regidores y sindicos que durante dos o tres, de los cuatro 

años totales que d ~ r a  su funclon, ignoran lo que tienen que hacer, 

como hacerlo y, normalmente a la larga, quedan suped~tados a la 

estructura teenico-ahlnistratlva, sxn per3uiclo que se produzcan 

tensiones contrz~as por lo general, ent re  el Pressdente dei Zoncego 

Murncipal y el E-~ecutlvo Municipal respechvo o, ecfire ese Conce-jo 

Municipal y los -mx3os me&os admanistrat~vos 

El Concejo Mwncipal, formado por los regidores prop~etarios y 

suplentes, a los c~ales se agregan con derecho a voz pero szn derecho 

a voto los smdzcos  propetarlos y suplentes, es la rnaxuna autorbdad 



politica prevista por la Constitucion, el Codlgo Municipal y los 

reglamentos conexos, aunque esto no síempre ocurre en la realidad Es, 

en la practica, el Gobierno Municipal. propiamente tal con amplias 

potestades politicas generales Hasta ahora, s m  dargo, taende a 

desarrollas actividades menores con atencion preferente de problemas 

vecxnales y domesticos 

El Concelo Hunicipal como cabeza politica del canton, es un 

Parlamento local, sin embargo, pocas veces cumple con ese cometido y, 

mas bien, es absorbido por esas tareas menores como son el ornato, los 

cm~nos, la recoleccum de los desechos sol~dos, el arreglos de nas, 

caños, aceras, puentes, entre otros Por lo mismo, es unportante 

recordar que ese Concejo Mun~cipal debiera atender, prxncípal y 

prloritarlamente, el dxseño de las politicas c%e desarrollo cantonal, 

implementarlas mediante reglamentos y fxscalrzar tecnaca y 

polaticmente su aplicacion (Chan Carlos, 1995) 

La Adm~nlscraclon y la Dxrecclon E~ecr r t lva ,  encabezada hasta 

ahora pos el Ejecutxvo Munic~pal, es e7 brazo tecnico e la 

Municipalidad De acuerda a la encuesta aplicada, esa Drreccron 

Ejecu.tiva y su =poyo tecnico-a&xnxstra~rvo (los funcionarios 

municipales), por lo general, muestran un gran rezago y muchos 

munuxpalistas y dirigentes comunales argrunentan que es ~neflclente e 

xnef lcaz 

En la practxca, con las nuevas responsabiladades y los recursos 

f xnancieros que les han sldo transfe- dos a las Nunrcxpal~dades , 



tendr~an que transformarse en una verdadera gerencia social, 

sustentada en un proceso de planificacron estrategica qcle rnodern~za~a 

la adnsin~stracion local e institucional en esferas como el catastro 

multrf~ncllitc?rio, el ordenamiento territoxial can-conal (drseño, 

aprobacion y ejecucion de Planes Regualdores cantonales), la mas 

efzciente percepcion de tasas y tributos municipales, la prestacion y 

supervlslon de mejores servicios municipales, entre otros 

Los Conce~os de Distritos, no prevrstos explicitamente por 3-a 

Const~tucion, pero si por el Codigo Municipal y sus reglamentos 

conexos, son la relacion mas directa entre la Municipalidad, como 

elepreszon ~nstitucxonal del Estado y los vecznos organazados del 

canton 

Como Xo indzca el Codigo Munlclpal, son organos municipales 

complementarios de colaboracion que tienen asignadas una serze de 

tareas cpe no slenpre realizan, partrcularmente, por la heterogeneidad 

y desorden como ellos funcionan en las d~stintas Munrcrpal~daáes del 

pazs, cuando as1 ocurre Mas adslante, se anihl~zara el papel 2ugado 

por estos Conce~os de Dlstrltos en los casos de estudio A 

vontrnuacxon, se esbozan los fundanentos hrstoricos y anteceaentes Ge 

la Descentralizacxcn y la Refoma del estado 



1V.-EL lXfARCO HPSTORICO NACIONAL Y REGIONAL DE LW 

DE EXEN%-WIZACION . ]LBS TENDENCIAS G E N E W E S  DE LA 

MFO- DEL ESTADO EN COSTA RICA.- 

4 1 - Evoluclon del Rég~men Municipal - 

Costa Rica, desde el siglo XVII, comenzo a dar sus primeros pasos 

en lo que a organizacion municipal se refiere Las caracteristicas de 

ser un "pais pobre con pocas Tras de comunicacion, con comunidades 

muy ciisladas entre si, hlcleron del Localismo la base principal del 

rnunicxpior' Es por esta razon que Costa Rxca era denominada en la 

epoca de la reclen llegada Independencia como una rTdemocracia 

municipalu graclas a las caracteristicas antes expuestas 

En la primera Constltucion del. pais en 1825 se refuerzan esas 

tendencias localistas Las funciones mas zm~orcantes eran 

-"llevar regist~o de nacimientos, defuncxones matrzmonio 

-control de enfermedades y eplde-mias 

-culdc de caminos, obras p&llcas de ut~lndaa, embeiiecimlenco y 

ornato 

-cuzdo de escuelas 

-promocion y fomento de la accsvrdad economica, agricultura, 

mdustr~as y comercio 



Braulio CarnlLo fue uno de los precursores para fortalecer el 

Gobierno Central, el presidenclalismo nacxente y suprimirle funciones 

a las Municipalidades, incluso, en ese periodo, muchos de ellas 

llegaron a cerrar sus pue~tas Solo en 1844, las Municipalidades 

fueron rees-cablecidas Ln el año de 1862, complementadas en 1867 ,  se 

emrtieron Las Ordenanzas Municipales, en las que se indicaba que sus 

funcrones eran Las sxgulentes 

-darse reglamentos interiores necesarios 

-curdar la segurrdad y el orden 

-establecer los cementerros 

-establecer, srrprrmlr o trasladas ferras y mercados 

-realizar obras de infraestructura, etc 

Es, a partir de fa Cormstituc~on de 1 9 4 9  que se pezende un 

"mcIbicrioso plan para superar el enorrne s&desarrolLo en que se 

encontraa el pans ba~o un modelo reformista estatrzante, 

fortaleciendo los Wnlsterios y creando las Instituc3ones Autononas y 

de cervuxos, introduciendo con ello una forma de descentralizacion de 

las funcrones del Estado" ( Vargas, Juan -Antonro) auncpe en el 

m e J o r :  e los casvs esto da10 Ti-r3e como ilii proceso de 

desconcentracion de funciones del Gobzerno Central, que solo yenckia a 

ahoqar y terminar de dessantelar, causando el deterloro paula l rno  de 

los Gobiernos Locales, al irlos delando sxn las func~ones, sl'l 10s 

recursos y sin las atribucaones que les corresponaxan 



Este esquema, apoyado luego pos la teorra Cepallna, 1Cundamentado 

en el modelo de desarrollo "hacia adentro", contribuyo al crecimiento 

desproporc~onado del Estado y al oscurecimiento funcional e 

instieucional del Regimen Municipal entre 1948 y 1970, fue necesario 

"idealizar nuevas formas de relacion ~nstrtucional entre el Estado 

y las comunxiades, a pesar de que la acEministracion de los intereses y 

servicios locales en cada canton, estaba a cargo del Gobxerno 

Municrpal, por prrncipío constitucional" ( Vargas, Juan Antonio) 

Alrededor de 1970, la iniciativa de un Codlgo Munacisal remozado 

y la cseacion del IFAM, llevaron algo de ox-geno polltico e 

instituc~onal al alicaido regunen o sistema miinacrpal, mediante la 

visxonaria e importante gestion de prohombres con el Llc Armando 

Arauz Aguiiar Lo mismo ourrira con las propuestas rnnovadoras ae la 

COmC y la C O R I I  

4 2 -E7 Aporte de la Comrslon de R e f o r m a  del Estado 

(COREC) - 

La iniclacion de la crlsis economica mund~aí alrededor de 1980, 

durünle la Ac%rnimi~~traciozi de Don R o d r l g o  Carazo Oslo 1978-19íi2, - la 

que sique vigente ~ninterru~pldmente hcsta La actualzdad, hii srdo 

incos-posada a la agenda nacional como una cond~clon politica y social 

permanente 



CUADRO 1 
PRINCIPRLES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL REGIMEN HUNICIPRL 

ELREORO LUIS GMO SOLANO MONGE 

aidpaz33 wkl 



Durante varros años, la Administracion Monge (1982-1986) y la 

Administracion Arias (1986-1990), adaptaron sus pol~tlcas econornlcas a 

una £uerte y generosa ayuda externa expl~cada por razones 

geopolrtrcas, en un caso y a la ejeclacion acsltica del Primer Programa 

de A~usce Estructural (PAE, , por el otro El tema de la Reforma 

del Estado fue margznal a las preocupaciones geopoliticas de la paz 

centroamericana del momento, pero si una exigencia ~nsrstente y 

molesta de los organismos financieros internacronales 

En 1989, a finales de la Aclmin~strac~on Arlas, por ~niciativa del 

entonces Wnistro de Planlf icacion Ing Jorge Monge, se conf omo un 

grupo de polatxcos y de profesionales para realxzar el estudao del 

Estado Costamimrlcense y fomular propuestas especificas para su tan 

urgida transfomacaon Este grupo de caracter politico-tecn~co 

bipartidnstz, trabaqo durante dos años bajo la calidad de Comision 

Consultiva para la Reforma Integral del Estado Costarrrcense ( C O E C )  

La encuesta apl~cada por esta Consultos~a, ya en 1995, (ver Anexo 

l), rnostro que paxa loa propios municipalistas, la cual 5ue 

coincidente con lo encontrado por la COREC, los principales groblenas 

del regrmez milniczpcrl efi tal perspectiva de analnsls y en este orden 

descendente, eran la falta de recursos frnancaeros, d a n 1  czpacldad 

adminictratzva de las Mun~cipalídades, poca autonomla pcllc~ca y pcca 

capacrcaclon de sus funcxonzrios (Ver CUADRO 1 ) 

Entre las propuestas de la propia COREC, destaco lz necesidad ae 

fortalecer una deztocracia pastic~patrva a traves de un procesc +e 



descentralizacion, que viniera a fortalecer el afxcaxdo movimiento 

municipal, pues la democracia formal de dar el. voeo cada cuatro años, 

generaba un descontento en detrimento de la idiosincrasia ciemocratrca 

del pals Asi, COREC, ubico correctamente el pro~lema central de la 

Reforma del Eskado 

La seflexlon basica del trabajo de la COREC, tamblen, apunto 

hacla la deteccion de la incapacidad del Estado para responder a las 

necesrdades d ~ l  pais, por su estructura burocratizante y poco dinamzca 

que le impedla ser eficiente y eficaz Esto, fue corroborado por 

estudros posteriores tanto del nuevo Bhnisterio sin Cartera de Reforma 

del Estado, como por el propio MIDEPLAPII 

Las diferencias ~nterpretativas, srn embargo, empezaron a 

aparecer en la Ahinistraclon Calderon, 1990-1994, en que un 

interesanee e importante esfuerzo ~nrcial llevado a cabo por el 

eatonces Ministro de Planrficacion Dr iielio Fallas de focalrzar la 

pobreza a escala regional y local (MIDEPTLAN, BIS, 1981), como criterio 

para el dlseño de la polltica economica, =orto abrupcaminte frente a 

las presiones de rgulenes le dieron un caracter fiscalxsta y tributario 

G Ea Refcma del Estado, es deczr, el E= Thelivo Vargas y su sequlaor 

~ncondiczonal el entonces Mxnastro de Planxflcacron, Dr Carlos Vargas 

Pagan Hubo un proyecto de transferrr funciones del Gob~erno Central y 

desde los entes descentralizados a las Municipalidades, pero a partir 

mas que nada de los deseos y criterios de los jerarcas centralrstas 

La experxencia tecnlca y politica abarco unas 18 Municipalidades, sin 

que se produjexan resultados ~mportantes (Chan,C, Vargas R,) 



La Admin~stracion Figueres (1994-1998) , ha seguido y reforzo la 

naturaleza fiscalista y trrbutaria de la Reforma del Estado, pero 

agregando un nuevo xngredaente politlco e ,  incluso, de violencia 

social (movxlrdad laboral voluntaria y forzada masiva, pensiones, 

cierres y fusiones de instituciones, etc ) ,  esto es, el doblegamiento 

politico de los ultimos bastiones gremiales organizados del pais 

La huelga de los educadores, ocurrida entre julro y agosto de 

1995, no fue sino la forma historica como el Gobierno Central q-ebro, 

por ahora, las opcmnes de un pacto social amplro y duradero, 

remplazandolo por un pacto clanico-famlliar que quedo por encuna de 

los partidos polxticos txad~clonales mayoritarios y del p i s  en su 

con junto 

Roger Chunrnside (La Nac~on, Viernes 23 de Junio de 1 9 9 5 , p g  15 

A) , escribia dramaticmencerq A mz pres~dente Jose Wria Frcperes, al 

arnlgo Marlo Carvalal, PSinlstro de Reforma 1 Estado y a mis 

compañeros de partrdo en el Gobierno les digo, con todo respeto y 

lealtad que se estcin equivocando Ihistoricamente, en eL metodo para 

cambiar la organlzacion y la aministracion publica Los criterios y 

procediznientos rltlllzados o pmpirestos hasta la fecha kleren 

graveztente nuestra democracxa, seran ineficaces y dañaran, de ~2nexa 

írreversible, la connvencra que nos ha caracterizado d u r o ~ t e  LOS 

ultimos cusrenta y mas anios I f  

Ahora b l e n ,  en un n~vel muy coacreto, pero en 1s. mrsrna 

perspectíva sedumon~sta que el proplo Gobrerno Central de la 



Administracion Ficyueres, las Municipalidades que hicieron parte de 

este Programa y Plan P~loto, esto es, las de Purrscal, Alajuela y 

Perez Zeledon, en el d~agnostico partic~patrvo realizado entre octubre 

de 1994 y enero de 1995, volvieron a detectar, en una simple y escueta 

vislon de "hacedores de obras ", mas que de pensadores politlcos, que 

los problemas y neceszdades princapales eran falta de recursos 

economicos; infraestructura en mal estado, poca capacitacion del 

personal municipal, grandes deficiencias actmmistrativas y el problema 

de la basura (Ver CUADRO 2) 

Esto mxsnio,  pero ya en otra perspectiva politica llevo a aflmar 

al Dr Faarlo Carva7a1, en un acto ae constrlccaon politico, al parecer 

sincero, (Seminario de Descentralizacion de1 29 de setiembre de 1195), 

que el proximo paso de la Reforma del Estado sera atender el 

fortalecrmzento de los Gobzernos Locales, es decir, poner de una vez 

por todas, correctamente, la capreta detras de los bueyes 

En resumen, espec~ficamente, con respecto del Portalec~rniento 

rnunrtcrpírl, COREC ya tenla muy claro que era el mmento y la via 

leg-tima de consolidar una democracia partrclpativa, pero para 

1oc;rarlo h a h a  qie realizar varlas refomas a n l v e i  poi~tlco y 

financrero qce le permitieran recuperar parte de la autonomia perdida 

durante tantas decadas 
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En cuanto a Las reformas politico-electorales, COIREC planteaba 

primeramente que "se propone perfecc~onar los procedrmientos de 

eleccion de los miembros del Concejo, a fin de que estas sean 

realizadas en forma rndependrente de las electrones nacronales con 

base en nombre y no por l~stas y partxios como sucede" 

Sobre este toprco, muchos municnpalistas encuestados en 1995, 

expusieron sus reservas en cuanto a que las elecciones a medio periodo 

podrian prestarse para hacer polntnqueria (22 % )  , oeros, por el 

contrario, apuntaron que rne2orasnan los eguxpos de trabajo y se 

produciria un beneficio en favor de la democracra, por ultimo, un 13 % 

argumentaron que era preñerlble continuar con el actual sisteqa (Ver 

CUADRO 3) 

La segunda reforma polltico-electoral de COREC sobre las 

Munzc~pzlidades, proponla la eleccnon del Elecutivo Municipal por 

medio e suEragno popular, en sust:tilcion del actual siste~a de 

desqnacion pos parte e Conce~~o El E3ecutívo Mun~cipal serla, 

tamben, el presidente del Concego Municipal y tendrla, adesias, la 

a&ínistracxon de la coqoraczon munlcrpal 

Sobre este cop~co los mun~cipalistas se inclinan fuertemente por 

la votacnon dlrecea, popular, para elegnr al Alcalde o actual 

E~ecuti~o Municnpal (28 % , pexo algunos, embien, -ardan reservz 

sobre este camno 1 9 %  <Ver  CUADRO 4 )  
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Como tercera reforma, esta vez economica y tributarra, COREC 

siigeria modificar el capitulo XII de la Const~tucion Polltica, para 

que se le permita al Gobierno Municipal, dísfrutas: de autorizacion 

tributaria, con el proposito de hacer efectiva la autonomla que el 

Art~culo 170 de la Constitucion Bolitica le concede a esta 

~nstitucion, pero estableciendo normas constitucionales que evlten 

un "archlpielago de practicas y de abusos que podrlan darse ante los 

local~smos" 

Los rnunrclpalistas encuestados (Ver CUADRO ) , coincrdiero~ en el 

gran interes demostrado para la aprobacion de esta reforma al a P r t  

170, lo que obligarla a la modernizaclon administrat~va mun~cnpal y a 

una redistr~buclon de recursos financ~eros entre los dlvexsos Ccnce~os 

de D~stritos de cada cznton 

Las reformas economcas y administ~atxvac ras recientes, han 

apurrtado hacia la Reforma del Ar~iculo 370, entre otras, que le 

pemrta a las rnr?nicipalldádes gozas: de7 Impuesto Terrxtorial, ( llamado 

ahora como Impuesto sobre Bienes e ,  de una manera mas 

equrtatrva, Po cual ha sldo logrado recrentemente medlante la Ley No 

7509 de9 9 ds M l y o  de 1995, pxhllcada en Lz Gaceta Nu 116 del  19 de 

Junxo de 1995 ' Los impuestos que se mantengan serzn aquellos que 

fac~llten a las nun~cipal~dcrdes el c9esarrollo de su cornpecencla de 

planificacion territorial y be e3ecucioa de sas servicios basicos" 

De acuerdo a esta Ley No 7509, las Municipalidades se convierten 

en ohgznos de Administracion Tributarla, quedando a cargo de la 



recaudacion, elabsracion y fiscallzacion de los avaluos para 

determinar los montos del impuesto (Cap 1, krt 1) 

Quedan extentos de este rrnpuesto los rnmuebles del Estado, 

munacipalidades, instituciones autonomas, semiautonomas que por ley 

gocen de exencion, asi como las instituciones publicas y de salud, 

parceleros del IDA durante los prlmeros cinco años de la adjudicacion, 

viviendas de lnteres social y sus sinonimos durante cinco anos 

contados desde su ad3udxcacionf Cruz Rolar sedes 

diplomaticas l'i~muebles que constxtuyan cuencas h~arografrcas o hayan 

sido declaradas por el Poder Egecutivo, reserva forestal, indigena, o 

blologica, parque naclonal o similar " (Cap 11, A r t  4 

La L e y  indica que la valoracion general de inmuebles " sera la 

que abarque, por lo menos, todos los in-muebles de un d l s t r ~ t o  aol 

canton respect~vo (Cap~tulo IV, Ibrt 10 ) 

Los Aí-& 19, 20 y 22 se refieren a la vigencra de la modifrcac~on 

del ~mpuesto, a lcls caracteristácas del rrnpuesto y el calculo del. 

porcenta~e deel xmpuesto El per~odo del calculo va del 1 de Enero al 

32 de Dxcxembre La X~n~cipalxdad defzn~ra IG tempozalidad del paco 
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Esta Ley crea, tambien, un Fondo de Desarrollo MunxipaL (Cap 

VII, Art 28) que se forma con un aporte ~nicial del 8% de la 

recaudacion total del impuesto y se apl~ca al desarrollo municipal 

institucional, por un lado y ,  por el otro, a los distrrcos mas pobres 

del pais, definidos por M1DEPLA.H Se crea una Junta Planificadora para 

administrar ese Fondo, dando importancia en su constitucaon a la Unlon 

Nacional de Gobiernos Locales y al IFZbM 

Existe un transitorro en la Ley que destina un 3% del ingreso 

anual durante los prlmeros cinco años de vigencia de la Ley para el 

IFW, con el objeto que esta institucion brinde capacitacion y 

asistencia tecnica a las Munic~palidades y un 2 % -ara fortalecer un 

fondo de credito munlcxpal Con la casi segura desaparicion ael IFM, 

se tendra que revlsar este Transitorxo de la Ley 

Al respecto los mun~cipalistas encuestados se mostrarcn 

totalmente de acuerdo con el traspaso de este impuesto a las 

i4unieqxil1dades lo que redundarla en el ne3ormlrnto de estos 

organisnos, obligando a la capacitacion de sus funcnonarios (Ver 

CUrnEIO 5 )  

Otras propuestas de la COFtEC consrderzban la regoma a la Ley de 

Plan~ficccion Urbana, la Ley de Zona Maritima Terrestre y la Ley que 

crea el Sistema de Plan~ficacion Nacional, es dec~r, que los Concefos 

fueran responsables de la planificacion teurrtorial de su canton Una 

propuesta mas se referia a la posibilidad que los municipios pudiesen 
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crear sus propias empresas para la prestacion de servicios locales en 

los anbltos cantonal y regional del paLs 

Una iniciativa politlco-institucional mas de la COREC, era la 

necesrdad de que el I F M  se sometiera a un proceso de 

reestructuracion, que le permitiera funcionar de manera mas acpl,, 

ahora, en noviembre de 1995, el IFAM ya se esta a las puertas de su 

desmantelamiento y cierre tecn~co 

Finalmente, la COREC le sugeria a MIDEPLAN, mediante el excinto 

Ministerio de Desarrollo Rural "la preparacion de una nueva 

divislon terr~torxal-adm~nxstratlva, con el ob~etavo de facilitar una 

abministraclon efectxva de la organizacion del Estado" 

Algunas de estas propuestas de la COREC, han sido acogidas y 

replanteadas, entre 1994 y 1995, por la Comision de Reforma Integpral 

M~nicipal (CORIM) y, tal como se describio anteriormente, en algunos 

casos ya confomadas en Ley 

La Cornxsion de Refoma Integral Hunicipal (CORIM),  que nace en 

1993 con motavo de la ce7ebracion del VI1 Congreso de la Union 

Naclonal de Gobiernos Locales, es un intento de lograr una Reforma del 

Estado efectrva Se propone devolver nuevamente todas aquellas 

competenc~as propias de las Mmic~palrdades que fueron cercenadas, 

-- 
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paulatinzmente, desde fínes del s~glo XIX Sln embarga, esta vez se 

txatzria de un proceso mas complejo que requlere ae una reforma ae 

caracter integral que permita, en últuaa rnstancra, darle la 

posibllídad a la propla ciudadania tener la capac~dad organ~zacional 

de respuesca anlce la realidad que vive Las propuestas en estudlo 

tratan de superar ese enfoque reformador centralista que solo pretende 

un cxerto maquilla~e descentralizador electoral del slstema municipal, 

debiendo pasarse a otro Integral e mtegxado 

El traba30 de la CORIM, plasmado en una Comlsion Leglslatlva 

Especzal de Descentralización y Fortalecimiento Municapal, creada en 

1994, ha venrdo a procluclri- un conlunto de rn~ciativss, propuestas y 

hasta leyes que pemlten darle respaldo financrero y, ante todo, 

autonomxa politica a los Gobiernos Locales con respecto del Gobierno 

Central, rniciandose asi un real proceso de descentralizacion de base 

munxcipal, pero, tobavla, de ariilba oiacla abajo por la renuencia 

his tor ica  de los pxopxos munacipallstas a asumrr sus proplas 

sesponszbilidades (Piza, R 1994 ) 

Entre las sefomas se encuentran las de caraccer Constitucronal 

que pretsnden modif ícar especiflcamente LOS sngulentes artlcuios 121 

(~ncnsol3), 169, 170, 71, 172, 1'33, 176, y 184 lrncxso 2)  de la 

Constitucaon P o l n t ~ e a ,  para T e  se lean as- 

"hlrtlculo 121 Ademas ae las otras atr~buclones que le confiere 

S Constltucion, corresponde exclusivamente a la Asamblea 

LeglsPativa 



1) Establecer los rmpuestos y contribuciones nacionales 

Articulo 169 El gobierno y la adeninistracion de los ~ntereses y 

servicios locales en cada canton estara a cargo de la corporacion 

municxpal La Municipalidad esta conformada por un cuerpo deliberante 

denominado Conce30 

Articulo 170 Las Municipalidades gozan de autonomia politlca 

funcional y financiera Recibiran una asicpacion no menor al 5 % del 

Presupuesto Ordxnario de la Republica, que se distribuira entre ellas 

de conformidad con el. procedimiento estableczclo en una ley que debera 

ser aprobada por votacion no menor de las dos terceras partes de los 

Diputados 

Articulo 171 Los Conce3ales seran elegidos por cuatro años en la 

fecha que determine la ley, que no pocémia corncidir con el año en que 

renuevan los Poderes E~ecutivo y Legislativo La Ley tanbien É~gara 

un numero, que no soara ser menor a siete, asi como la forma en que 

actuaran 

Zhrtiztlo 172 E l  Atealde Municipal es el adminlatrador general de 

la Munxcipalrdad y e~evutor de los acuerdos úel Conce~o Sera dccto 

conjuntameate c m  un Vicealcalde, de conformadad con lo dispueseo en 

el Articulo anterror 



Corresponde al Alcalde la ob-pclon de los acuerdos del concejo, 

en forma de veto razonado, mediante el proced~miento que establezca la 

ley 

Artrculo 173 Los distrxtos y cualquier otra forma de 

distribucion del Canton que establezca la ley se organizaran en una 

Asamblea de Distrxto, la cual desxpara una Junta cuyo coordinador 

sera el representante ante el Concejo Municipal 

Art~culo 174 Las Munuxpalidades aprobaran sus respectivos 

presupuestos y establecerán los ~mpuestos locales, previa consulta a 

los vecinos, segun establezca la ley No podran exonerar de su pzgo a 

ningran sujeto o ente, pero sx a aquellas actividaaes que estimen 

convenlente La Contraloraa General de la Republica fiscalizara la 

elecuclon de los presupuestos mun~cipales 

La contratacion de emprestltos, la gasantia de sus rentas o 

bienes y la enapnacion be estos, requerira consulta previa a los 

vecinos, de conformidad con la ley y sera fiscalizada posteriormente 

(s&rsyado nuestxo) por la Contralorza 

AxticuSo 2.75 Para la discusion y oprobaczon ae proyectos de ley 

relativos al Regimen Mranacspal., la A s m b i e a  Leglslatrva oira 

prevxwnente la opinlon de las Municxpal~daclies 



Articulo 184 Son deberes y atribuciones de la Contsalorra 

2) Exanaxnar, apnobar o improbar los presupuestos de las 

instituciones autonomas y fiscalizar su ejecucion y lxpidaczon 

Otra propuesta de importancia era, otra vez, la transferencia del 

Impuesto Territorial a las Municipalidades, lo cual se ha logrado 

recientemente Aun cuando las municipalidades no estan capacitadas aun 

para la gestion de cobro, el proceso se desarrollara paulatinamente 

Como lo afirmaba el Diputado Juan Luls Jimenez en su oportunidad, 

(Semmasxo Descentralzzac~on del 29 de setiembre de 1995), '' soplan 

muy buenos vrentos" para las reformas que fo~talezcan los Gobiernos 

Locales Peso, es evidente, todavia, que muchas Munrcipzl~dades no 

resplran esos aires pos lo que sapen enraizadas en las practrcas 

politzco-partzdar~zs de comlrnzos de siglo 

Becxa, ademasi' Muchas mstitucuxtes desarrolladas con el fin 

favorecer la part~c~pacxon de la poblacion en la toma de áeclsiones, 

no han sxdo capaces de renovarse en el curso de las ultimas decadas y 

sus deficienc~as han terrnxnado por aldarlas de la comunidaa y por 

difacultar el. egercuxo del poder por las mayorlas " { Juan LULS 

Jimenez, " U ~ I  esta10 de Desa~rollo Propio", 29 setiembre 1995, pg xz ) 



En este Capieulo, se analiza la situacion comparada entre los 

cantones en estudio Debe quedar expl~cxto que en el cznton de 

Alaguela e1 Proyecto no funciono por diversas razones, entre ellas 

prxmexarnente por la falta de interes del Diputado por el Proyecto, 

quien sngue manten~endo un estilo tradicional de hacer polltrca y sin 

deseos de despegarse del poder que le da su rnvestidura, en segundo 

lugar, La dificultad y el retraso en el Programa de Descentral~zacion 

para nombrar al coordinador local y, tercero, las mismas condrcíones 

~olrtico-partidarlas rmperantes en la Mun~c~palrdad en que, 

ironrcmente, ham chocado la excelente preparacion y nxvel academlco- 

profesional de los regidores con fa inoperancxa polrtica y 

adminxstrativa del Conce3o Xun~cipal Por lo mrsmo, las referencias a 

ese canton son generales, sin embargo, del mlsmo hecno negativo 

resultan erpierrencras pocitrvas para el Proyecto en el plano 

comparaL~vo 

En Ala juda ,  entrando en detzlles raportanles sobre otras 

manifestaciones de la naturaleza polltica ~etropolrtana centralista 

que dificultan cualquier proceso de descentralizac~on, se percibe que 

la fraccion del Partido Lrberacion Nacaonak esta £racturada desde 

Junio de 1994 por la tempranera eqresion de corrxentes nac~onales de 

precandrdaturas presidenciales tales como el corralrsmo y el arayiau,  
. - - 



(Entrevista a Jorge Mario Alvarez, jefe de fracc~on del PLM Enero 

1995 ) 

Por otro lado, en esa Municipalidad ha habido serias dr£icultades 

de entendim~ento y traba30 poiitico conjunto entre las fracciones de 

los dos partidos mayoritarios Adefnas, se produjeron tensnones 

crecientes entre el Conce3o Municipal, en pleno, y la D~reccron 

Ejecutiva de la Munic~paSzdab A ello, se agregaron los choques 

continuos entre esa Diseccron Ejecutxva y los sindicatos municipales 

Por uítxmo cabe precxsar que, a n~v-el de distritos, en 1994, los 

dos partxdos msyor~tarios ganaron electoralmente siete distrrtos cada 

uno, con el agravante que, por razones organizativas electorales y de 

inscripcion de candidaturas, el Pzstrdo Lxberacion Nacional quedo 

debxlitado porque en cuatro de esos drstritos hubo una inscrrpclon 

electoral erronea de sus candxclatos Todo ello, ha redundado en unir 

rnoperancia administrativa y en una seria dificultad polatica para 

pensar siquiera en un proceso de descentralizacion que favorezca a los 

vecinos del canton, los que qiledan desprotegidos y desplazados de ssas 

pequeñas "luchas de palsc~o" Hechas estas observacaones a 

continuacion, se hace el anallsis de los tres cantones en escualo 

5 1 - Caracteristacas Generales  de los Cantones ae es te  

Programa y Plan P l l o t c  - 

El CUADRO 7, muestra las drferencras de tamaño territorral epcsi 

los tres cantones, G-~T~U que habra que tomar en cuenta para algunos 



analisis especificas posterlores En efecto, Perez Zeledon con 1,904 2 

kms2 casi cuadruplica el tamaño de Ala~uela (553 2 kms2) y quintuplica 

a Puriscal (391 O kms2) Inmediatamente, se percibe que la 

descentralizacion politrca en Perez Zeledon, medlante los Concejos de 

Distritos, se podxia asociar a una dispersion territorial del poder 

politico expl~cada por la gran superficie del canton 

La Adm~nistracion Municipal en Perez Zeledon, neceslta de la 

colaboracion de los srndicos, de las juntas Directivas de los Concejos 

e Distritos por la gran distancia geograflca de muchos de los 

Distritos 

En el caso de Alaguela, la naturcrleza metropolitana ael canton 

pem~te  un fuerte centralismo de la gestion a~an~stxat~va rnuniclpal 

de'bldo a la facilidad de acceso por rnulezples vlas  a ca& rincon del 

canton 

Otra vez en Perez Zeledon y en Puslacal tanbien ,  la poSre y 

de'terrorada infraestmx%ura vial complementaron la rrngwrtancia de la 

d~stancia geograf ica como f act~r llmitante de La accesab~lrdad y 

~otzro lustaf~cante, poi tanta,  de la descentralizicion 

Ese mismo CUADRO 7 ,  incorpora el date de tamaño de poblac~on 

EsLa vez, Alapela con 166,823 hahlantes quintuplaca la .Je Puriscal y 

es un terclo mas grande que la Perez Zeledon 



El factor tamaño poblaclonal tarnbien es importante para entender 

las diferencias entre cantones para llevar a cabo una real 

descentralizacion Pareciera que es mas facil aglutinar pequeños 

contingentes de poblacion que organzzax grandes conglomerados 

En el caso de -A.la~uela el efecto metropolitano se manifiesta en 

su gran tamaño demografaco, lo que dificulta el funcionanmento y la 

expresion politica cotidiana de los vecinos organizados, de tal manera 

que dornman las fomcis polltico-partidarias y los objetivos nacxonales 

y metropolitanos A l l ~ ,  se ha perdido el sentido de pertemencia de la 

"patria chica", tal como lo ha ewresacio el geografo aleman Cerhard 

Sandiner, el que si subsiste todavia en Perez Zeledon y ,  

principalmente, en Purrscal 

Rodolfo Piza (19?4), ha afirmado que " Una descentralizacion 

efuxente, entonces, debe ser una descentralizacion heterogenea que 

responda a las caraceerist~cas de cada enexdad terrztorial "(PIZZ,R, 

pg 62, 1894) 

Esto, lo escribe despues de mostrar que el tamaño es un eiemento 

importante a co~siderar ya l e  las Wunicq+lxdades grandes cienden a 

reproducl-r los problemas burocraticos del Gobierno CentrciH, lograñl 

economias de escala y estructuras tecnxco-administrativas que se 

inflexibrlxzan y presden contacto con los vecrnos Por su parte, las 

J.Punicipalidades pequeñas t~enen c~erta facilidad para organizar y 

permitir la partiexpacion cxudadana, pero, z su vez, presentan formas 

a&xnistrativas debiles y ,  por lo general, ~neficientes 



Al retomar la caracterazacion emgirica de los tres cantones, se 

~erclbe que Las densidades demograíicas son casi similares en Perez 

Zeledon y Pusrscal, pero en Aiajuela son claramente metropolitanas 

Tambien, Alasuela aparece como un polo demograf~co atractivo que crece 

a partir de la imigracion la que alcanzo a 3 20 en el periodo 1979- 

1 9 8 4 ,  en cambio Perez Zeledon y Purlscal con -2 71 y - 9 6 9 ,  resultan 

ser cantones expulsores de poblacion cuyos factores especifrcos han 

sido interpretados en los estudios de casos realizados (Ver tarrilbien 

ANEXO 4, cuadros 1 y 2) 

Las tasas brucas de creclrmento demografico (Ver AMEXO 5 1 ,  entre 

1940 Y 1993, reflelan claramente los problemas socio-ambientales y 

product~vos negativos de Puriscal, manrfestados en ciclos de 

crecxmrento, estancamiento y decrecimxento poblacronal tal como en los 

periodos 1940-1950 o 1973-1984 

Los indicadores socio-economicos cantonales nimsstran una 

situacion nucho mas favorable en el caso de Alaluda que en Pur~scal, 

pero ello se acentua mucho mas cuando se trata de botaclon de 

znfraestructura y condiciones socio-economrcas, en tal caso, e1 caaton 

de Perez Zeledon aparece en lnzyor rezago rispeeto de iss otros 90s 

cantones ya que tiene mas nrños con mas 5a7a talla ea prrmer grado, 

mas viviendas sxn electricxáad, sin agua domscilraria o vivrenaas en 

rey la r  y en mal estado (Ver CUADRO '8 Tanbien, se observa, 

errtpiricamente, el efecto de la dlstancxa y de la accesibilidad en el 

canton de Perez Zeledon 



CUADRO 7 

DRTOS GENERALES 

: Superf i c i e Km2 
I 1 

:Población Total 
:Cantbn. 1993 
D 

'<hbtes/kmZl S m I I 
I I 1 I 

I I I t 
I 1 I 

.Número de Distritos ' 9 a / 11: 1 4  ' 
I 

i I I 

Migraciones 1984 C 9  69) 1 (2-71) : 3 20 ' 
,1979-1984 m 
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Si se analiza en foma especifica el problema. de la vrvxenda, el 

Éenorneno se invxerte hacra 1989 porque Ala~uela resulta tener valores 

negativos mas fuertes, es asi como en ese canton las viviendas malas 

suman el 4 7  6 % del total, srendo de 13 6% en Puriscal y ae 38 6% en 

Perez Zeledon, hay un faltante de viviendas be 56 1 % en Alajuela, un 

10 O % en Puriscal y 33 8 % en Perez Zeledon El deflcit de viv~endas 

propiamente tal se ubica en valores parecrdos a los anteriores, lo que 

traduce el hecho que el problema de la nvienda empieza a ser, mas 

bren, de naturaleza metropolitana, princlpalrnente (Ver CUADRO 9 ) 

En resumen, los grados relativos de desarrollo global sq-uen 

siendo mas Tavorables en el caso ae Alajuela,(con el "nandicap" de 

vivienda como problema metropolrtano), ya que tiene un coef~ciente de 

3 38, en una escala de 1 a 10, en que este ultimo valor manca una 

peor sltuacion {Ver KMEX06 aidpaz25 wkl f Le siguen muy atras, Perez 

Zeledon con 6 67 y Purlscal con 7 00, con lo que este canton 

manifiesta el mayor aizraso soc~o-economrco de los tres casos 

analizados, no quedando muy le~os Perez Zeledon 



CURDRO O 

EXTENSI ON. POBLRCION . V I  VIENDRS E 1 tia1 CRDORES SOCIOECONOHI COS 
DEL PRIS  Y LOS CANTONES DE PURISCRL, PEREZ ZELEDQH Y RLRJUELR 

1984  

RLRJUELR 3 8 8  -75 O 26 127,472 5.27 26,827 5.49 6 3 - 2 5  25-16 6.36 2.90 13-57 27.03 51 
PURI SCRL 553-21 0.37 23,123 0 - 9 6  4,737 1 - 4 9  77 07 4 4 - 3 6  7 - 3 5  35.21 29.94 37-17 69 
PEREZ ZELEDON 1,905.51 1 - 2 6  82,370 3.41 16,156 8.31 8 0  6 2  29-21 11.45 4q-87 2 8 - 2 1  40.72 112 ------------- ........................................................................................... 

VPORCENTRJE POBLACION DE 10 AÑOS Y HRS RNRLFRBETR, 
VPORCENTRJE POBLRCION DE 12 RÑOS Y HRS, PRIHRRIA Y HENORES. 
VPORCENTRJE POBLRCION NO RSEGUPRDR. 
VPORCENrRJE NIÑDS M PRIHER GRRUO CON BRJR TRLLR/EDRD. 
VPORCENTRJE V I  VIENDRS S I  ti ELECTPI C I  DPn 
VPORCENTRJE S I  N RGUA 1 NTRROOtiI C I  L I  R P I  R 
VPORCENTRJE VIVIENDAS OCUPRDRS EN REGULRR Y HRL ESTRDO, 
VPORCENTRJE HINUTOS PPOHEDIO DE OURRCION RL CENTRO DE SRLUD HRS CERCRtiO 

FUENTE HIDEPLAN, COSTR RICR DIFERENCIAS GEOGRAFICAS EN EL NIVEL DE DESRRROLLO SQCIRL 1984  

ELRBORACION PRl -ri HORRLES P 



La estructura productiva cantonal, expesada en la composicion de 

la Poblacion Econom~camente Activa (PEA) para 1984, m~estna el 

caracter totalmente metropolitano de Alajueia que tlene poco mas de un 

40% de su PEA, en actxviclades de construccion, comercio y servicios 

comunales A ello hay que agregar un 12 -% de activos que integran el 

sector lnf omal de la economra, fenomeno bas~camente metropolntano y, 

ademas un 20% (9 172 activos) en industria manufacturera 

Con cxextas diferencias, Purlscal. y Perez Zeledon presentan un 

patron estructural. similar con un fuerte contingente en agxrcultura 

(60 0% Y 65,9 % respectivamente) , baja actlvldad industrial, debiles 

activ~dades urbanas (construccron, comercio, establecxmientos 

financleros, etc) Puriscal, eso si, presenta un alto desarrollo de 

sexvic-os comunales (14 99%), lo que traduce un mayos apoyo a 

actrvidades locales y urbanas (CUADRO 10) 

Alaluela sextuplxca la PEA absoluta de Puriscal, Ia que es 

-roporcionol a la pobhcion total, en czmbro, apenas bupll-ca la de 

Pesez Zeledon, lo que lndlca que en este uLtirno canton la tasa de 

actividad economica es mucho mayor, en temlnos selatívos, que en 

Alapela 

En lurlscal apenas existran 30 establecimien~os ~nduscsxales en 

1984, mxentrac que en Perez Zeledon llegaban a 90 y en Alaluela a 313 

un~dades La poblacion ocupada en la actxvi6ad índustrial era de 431 

en Purrscal, 1 246 en Berez Zeledon y 11 469 en Ala3uela con salarlos 





pagados que ~ban de 17 rnlllones en Buriscal a 38 millones de colones 

en Perez Zeledon y 577 millones en Alajuela, lo que tlene un efecto 

directo en la capac~dad de consumo de la poblacion cantonal 

Algunas entrevistas de campo, dejaron entrever que el mercado 

ocupacional no es un problema grave en Alajuela por las oportunxlades 

de empleo que %lene la poblacion local (Ver Anexo 7 AIDPAZ11) 

(DIMADECO, W Nontero 1995) 

La situacion comparada en cuanto al Uso Agropecuarlo del Suelo, 

muestra un retroceso general de las act~vidades agropecuarras en los 

tres cantones entre 1973 y 1984, cuya tendenc~a se presuae que ha 

contrnuado hasta el presente 

En un nrvel de detalle mayor, las tlerras de labranza 

retrocedieron fuertemente en Puriscal a 3.0 que hay que asocxar, otra 

vez, l a s  tendenc~as al exodo de campesinos y pequeños procluctores en 

ese canton, en Alazuela y en Perez Zeledon, las tierras ae labranzas 

aumin-taron en un 32 01% y un 5 20, respectzvcoli~ente El mapa de Uso 

Actual del Suelo 1 10 000 en Ala3uela muesslra una dlversxflcac~on e 

~neencrfzcacum agropecuarla, particularmenke al Sur del canron 

En este canton los cult~vos permanentes aumentaron en un 7 70 % 

en ese masmo peraodo con amplxacaon del ares de caña de azucar, antes 

que se profufidizara la crasis mundslal en ese sector productivo Al 
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Uso Agropecuario del Suelo. 1973-1984. 
Variacion Incremento en el período 

;-------------------------;--------------------------------------------------; 
! 1 Puriscal Persz Zeleddn Ala~uela : 
l 

I 0 
I 

;-------------------------;--------------------------------------------------: 
I I 

8 2 x X 
:-------------------------;-------------------------------------------------: 
:Total Cantdn C22-64) C 19- 903 i14-99) 1 
I : : 
:Tierras Labranza 1 (24.63) 5- 20 32-01 1 
iCultxvos Permanentes I C20-583 C 4-60) 7.70 : 
1 Pastos C15-87) i 4-36) C3D 743 1 
:Bosques y Montes <82-82) (93- 083 C 3.84) : 
:Charrales y Tacotales i38-16) C69-43) í130.241 : 
'Otros Usos 1 24.35 23- 70 31 99 : 
,------------------------I--------------------------------------------------; 

Fuente: OGE y C 



parecer hubo un fuerte retroceso de los charrales y tacotales (-130%), 

lo que facllito el aumento de tierras de labranzas y cultivos 

permanentes y los pastos Ellos se incrementaron notablemente, 

tambien, en Purrscal y en Alaguela (CUADRO 10)Ver tambien ANEXO 8) 

El crecimiento en Otros Usos, se puede relacionar con el avance 

urbano-residenc~al, mucho mas ostens~ble en Alaguela donde slgriafico 

un 31 9% 

5 2 - Cond~cionantes y IUesgos Naturales, Prevención y 

PZtlaaciÓn de DGos W Q ~  Efecto  de Desastres Naturales en los 
- - - - -  

Cantones en Estudlo - 

El hecho de coexist~r esas actxvidades productrvas y de 

regroduccion social con la Naturaleza, hace ~mportante conocer los 

xiesgos naturales existentes en cada cantzon y la capacidad 

organizativa soclal e znctntuci~onal y local para preveer la. 

manifestacron ae estos fenomenos naéurales y rnitqax, hasta donde sea 

poslble, los daños que pudleren causar la rnrrndaciones, los sismos, 

las avalanchas y las erugclories volcanicas Es sumamente importante 

saber de la copacrdad de respuesla de la ps~iaclon er? ciscos ecs 

niveles lo que pasa por la modernizüc~on de ias estructuras locales 

para atender tales s~tuac~ones 

Existe una relaclon entre las actividades product~vas de los 

cantones, la local~zacxon geograñica de esas actrvidades y la 

iablcacion espaclal deX-s-:ste.aa de asentamientos humanos es declr, de 
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MATRIZ COMPRRRTIVR OE RMENRZRS NUTURRLES 
R NIVEL CRNTONRL 1994 

;---------------------------------------------------------------------------------------------; 
:UNIDAD POLITICO INUNORCION DESLIZAMIENTO RVRLRNCHU SISMICR VOLCRNI CR I 
,RDMINISTRRTIVR ; 
: CRNTON : 

EP 1 
FSC 
F A  

,--------------- 

RBREVIRTURRS: 
EPI kpicentros, producto de sismos deskructivos 
FRzFallas geologicas identificadas a nivel local 
FSC Fuente Sismica Cercana 
R/6- generador de avalanchas, aquellos cantones 
que presentag cauces con alto potencial de generacion de 
avalanchas y a la vez, con zonas de recepcion da avalanchas 
procedentes de otras cuencas debido a que las areas generadoras 
se ubican en otro canton 
LL-RC- Potencial de llufia acida 
IC, Influencia por calda de cenizas y piroclastos 

2 1  Los numero5 en la variable inundaciones representan cauces que 
han sido identificados con potencial de inundacion cerca de 
asentarnientos humanos 

BjLas variables calificadas como alto, medio y bajo representan 
\ aloraciones cuanlitativas con base en el Rtlas Informatico de 
Rmenazas Naturales de la C N E >Ej. BajofMedio indica una transician) 

aidpazO5 wkl 



los caserios, pueblos y ciudades Tamb~en hay una relacion entre los 

efectos de esos ep~sodxos naturales v~olentos y la capacidad 

organizativa local, mediante el papel pue pueden 3ugar la propla 

Municipalidad y los Comites de Emergencia Locales 

La Matriz Comparativa de Amenazas Naturales elaborada para los 

tres cantones, (CUADRO 11) expresa de alguna forma la sltuacion eco- 

ambiental general de cada canton, no ~ncluyendose eso sr, para el caso 

de Alapela, toda la problemataca del creczmiento metxopolrtano- 

residencial, los efectos contaminantes de la industrlalizacion, asi 

como la ~mportancia de otros mecanrsmos que alteran la calidad de vida 

local. 

El canton de Alajuelz presenta una alta sens~bzlxdaa a las 

inundaciones, partxcularmente porque el avance del cemento y la 

localizac~cn xnadeeuada de viviendas en los "talwegs" y ca3as de rios 

y quebradas crean oportunidades para que las llenas o avenidas de los 

rios y de las quebradas, peaiodicamente, afecten a esas 

infraestruceuras y grupos sociales, por lo general los mas pobres 

Eso ocurre en menor med~da en Perez Zeledon 

Los desl~zmentos son Execuentes en los tres czntones, pero con 

especral ~mpertirnc~a en la red vial- de Purlscal donde hay 

taponamientos contznuos en la ~ u t a  pr~ncipal que va desde Puriscal a 

La Glorxa, distrito de CRlres y ,  rec~entemente, entre esa crudad y San 

Jose (Octubre de 1995 f Hay riesgos de avalanchas en Ala~ueLa, donde 

se combinan efectos de recepcion y genera- de avalancnas, por 



existlr cauces propios y vecinos con gran potencial para tales 

fenomenos naturales 

Alaguela muestra, tambien, condiciones potenciales de alta 

slsmicldad ya que tlene epicencsos ae sismos destructlvos ( recuerdese 

el terremoto del SS de diciembre de 1990), predominan fallas 

geolog~cas actxvas y fuentes siamicas cercanas Lo mismo ocurre en 

Puriscal que en los ultlrnos años fue afectado por un sistema sismrco 

eplsod~co tipo "enjambre" Perez Zeledon es otro ejemplo en el mlsmo 

sentxdo, al respecto hay que recordar que el pals Áabia entraao 

durante muchos años en un reposo sismico, quebrado ~ustamente en nayo 

de 1983 en San Isidro de El General y sus zonas aledanas 

El efecto del volcan~sma es mucho mas xmportante en Ala~uela por 

existir focos emisores cercanos que producen lluvla acida, como en el 

volcan Poas, con poslble cada de cenlzas y piroclastos, lo cual ha 

sido constatado hxstoricunente en epocas seclentes 

5 3 -Los Aspectos L n s t i  tuclonales Y Organizatavos 

Cantonales - 

De le>os, AIapel~ es un canton con una Mluniczpalidad bzstante 

grande en rango de aesarrolio relat ivo srmilar a Golcoechea y Car-cacqo 

(Muxlllo, Riciirdo, IFAM, 19951 Entre su parte politica, 

adm~nistrativa y de campo sumaba, en 1995, 345 indiv~duos mrentras que 

Perez Zefedon alcanzaba a 160 personas y Puriscal solo a 62 

individuos (CUAIDRO 12) Perez Zeledon ha sido clasificada 



CUHORO 12 

ESTRUCTURR POLITICR MUNICIPAL 

TECNICD-RDMINISTRRTIVR. 1994 

FUENTE Elaboracián propia 



como una Munlclpalxdad de tamaño mediano y Pirr~scal de tamaño semi- 

pequeño (Murillo, -cardo, IFm, 1995) 

S1 se analiza la relacion entre admxnxstra-~ivos y la poblacion 

total de cada canton, Perez Zeledon presenta la relaclon mas 

desfavorable ya que tiene un coeficiente de 976 3, mientras que 

Aiajueia presenta un valor de 571 3 ,  esto es, tiene mucho mas personal 

municipal, relatnvzmente, para atender a su poblac~on lo que no 

significa necesarimente que brinde mejores servicios En Puriscal, la 

presion, relativamente, es mucho mayor que en los dos cantones 

precedentes (Ver CUADRO 131 

Esto se cosrobora, tambien, en la selacion trabajadores de campo 

y poblacmn total en que por cada trzba3acl~r puriscaleño se atienden 

1,319 8 habitantes y en Perez Zeledon, 1,665 4, en Ala3uela la 

relacion sque siendo ba~a, es decir, 916 6 habitates por tr&ajador 

de capo 

En Ala3uela, 1a planta admanistratzva, smd~calrzada por 10 

general, esta en conflicto con la cupula ah~n~stratlva lo que permxte 

afxzmar e a mayor furtzleza nuxerica de los ack~in~strativos, 

pareciera que hay myores posibilidades rervlndl-cat~vas y de presion 

social y ~0litiCa factor csuexal de la ~eest~cturac~on del Estado 

En 1990, Alapela presenta~a una relacion de 898 colones de 

presupuesto municipal por habitante, lo que sxgnificaba una situacion 
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mucho mas favorable que en Purlccal (566 9) y, en menos grado, en 

Perez Zeledon, s m  embargo, en los tres casos, esos recursos eran 

totalmente rnsufacxentes para atender todos los problemas de 

~nfraestructusa, de ornato, de cammos vecmzles, de desechos solidos 

existentes en cada uno de los cantones (CUADRO 14) 

Se supone que tal relac~on variara en cuanto estas 

Municipalidades y las del resto e pais mejoren su capacidad 

trlbutarla En 2994,  el presupuesto pes/capita en A1ajuei.a llego a 

1 528 7, en Puriscal a 1 110 7 y en Perez Zeledon a 926 4 mostrando 

una relacion mas favorable em el prnmex y segundo caso debxdo, 

probablemente, a la inyeccion de nuevos recursos extraordinarios 

5 4 -Las Organlzaclones Sociales de Base Cantonales - 

El cantón con mas srndicatos es Perez Zeledon Way 13 

orgznizaciones en las que importan las agrupaciones de pequeños 

productores agropecuarios clasificados g o ~  el Bhnrster~o del. Traba10 y 

Bienestar SoczaP como slnalcatos Hay un coeflelente de 37 61 

trabagadores que resulta. de la relacnon entre sinzdical~zados y PEA 

total cantonal, a diferencia de Ala~uela donde la crfra baja 

notmlemente a 1 51, siendo en Pur~scal de 4 34 
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PRESUPUESTO MUNICIPRL 1990 

RELRC- POB, TOTRLfINGRESOS €en miles) 

'Ingresos Totales : 17,210 : 
I 

I , 
Población Total 30,356 : 113,250 '166,823 ' 

I I 
t I l S 

Re1 Ing,Tot/P Total: 566-93 : 809 6 8  898- 97 
I 

/ 
FUENTE,CONTRRLDRIR 1 

REPUBLICA y DGE y C 

ELRB-PRULR MORRLES 
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Si se hace la relacion entre sindicalizados y poblaclon ocupada 

en la industria, estos valores son mas variados ya que en Pexez 

Zeledon el coeficente se va a 633 14, mxentras que en Alaluela apenas 

es del orden de los 5 82 En Puriscal, la cifra es de 76 79 

En cuanto a las cooperativas, el canton de Perez Zeledon resulta 

ser el canton con una relaclon mas favorable ya que trene en funcion 

10 cooperativas con 9 439 afiliados, lo que signlflca un coeficiente 

de 8 51, mas alto que en Alajuela donde tambren hay 10 cooperativas 

operando, pero, alli, el coef~ciente baga a 7 32 por el tamaño de la 

poblacion del cantun 

En Puriscal, funciona una cooperatxva con una selacion ~ucho mas 

Iba32 qioe en %os dos casos anterrores, ello, denota un ba-jo nivel 

organ~zativo para efectos de produccion y de reproduccxon de la 

psblacion (CUADRO 15) 



CUADRO 15 

O r g a n x  r a c x o n e s  S ~ c x  al es 
de Base, S x n d x c a t o s  

1994, 

PER 1984 7,611 24,951 43,950 

No Trab- Ind. 1994 43 1 1,246 11.469 

FUENTE-DGEC 

HIDPRZ 1 9 , U P  1 



VI. - EL IMPACTO LOCAL-CMT0Nm DEL PROG DE 

D E S C E N T m f Z A C I O N :  LOS CQNCEJOS DE DLST9ITOS.- 

La Sala IV Constxtuc~onal de la Coste Suprema de J u s t ~ c ~ a ,  E x p -  

1194-92 del 14 de Octubre de 1994, en un alegato y resolucion de suma 

~mgortancia polit~ca, declaro inconstitucional el Decreto E3ecutivo 

5595-G del 12 de noviembre de 1975 y varros mas que se apoyaban er 

esce, ios cuales xegulaban los Conce~os Municipales de Drstrrtos La 

Sala Constitucional señalo " puesto que no se pueden crear 

crrcunscripclones territoriales chstmtas de los cantones que tengan 

las m s m a s  funciones que estos En cada canton, solo puede haber un 

gobrerno municipal (Sala IV, E x p -  1194 92 pg 1) 

Bay  que hacer la distmcion entre los casos de Potrero Grande, 

Lepanto, Cervantes, Colorado, Peñas Blancas, Tucurrzque y Cobano que 

tenxan esa calidad de Conce~os Piñmicipales de Distritos y los Concejos 

de Drstritos propiamente tal, prev~stos por la Constitucion (Art 7681, 

el Codrgo Mumrcipal (Capitulo VI11 ,Tztulo 111, k t  63, Art 64 y Art 

0 5 )  y sus rec@.amentos conexos como urganos cof-&oradores perif errcos 

e las Mumircipalidades ( E7 d ~ c t m e n  de la Sala IV m c l u y e  

equivocadamente cl Tur~ucazes como otra Sirncego Xunrcipal ae 

1axs'S;xxto) (Ver pg 1 del dictaen en cuestxon) 



En la Exposición de Motivos del Codigo Municipal se establecian 

esos Concegos de D i s t r ~ t o s  como "juntas de veclnos" en que las 

personas al participar," los convertirian en una verdadera base 

democratrca para la toma de decisiones del Goblerno Local " Escos 

Conce~os de Distritos, supeditados a cada Municipalidad son los que 

mteresan pasa promover una descentsalizacion en que la part~c~pac~on 

crudadana sea canalizada para efectos de profundizar las practicas 

democraticas en el pais 

Es mmportante hacer esta aclaracion porque en algunas 

Mcan~cipal~dades, como la de Golcoechea en octwse de 1995, los 

regidores aun mane2 aban una interpsetaclon ecyulvocada de lz si tuacion 

y suponran que son estos Concelos de Drstritos Los que nan su20 

c%ecl=ados ~nconstltucionales, confundiendolos co~l los Concegos 

Munxclpales de Distritos menc~onados mas arriba 

6 1 -Flandanentos ConstxtucionaSes y Legales de los Concejos 

de D a s t r l t o s  - 

Los Concqos de Drstritos no estan definidos en ia Conszitucaon, 

como tampoco lo estan los cantones ni las pfovsncnas Solo se xnaica 

en el -2% 172 q2e cada distrrto escara represenzado ante la 

Mun~cipül~dad por un slndxco propietario y otro suplenrie, con vcz pero 

s m  aerecho a voto 



Con motivo de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de los 

Consejos Municipales de D l s t n i t o ,  por parte de la Sala Constitucional, 

se ha propuso un nuevo Proyecto de Ley, expediente No 12 231 de la 

Asamblea Legislativa, 1995, para darles funclonal~dad, pero otra vez, 

se ha demostrado su inconstitucl-onalidad (Ver Alfaro, Luis, et al 

1995) En cualquier caso, ya corregidos los aspectos inconstitucionales 

este proyecto de ley ha szdo aprobado en prlmer c r m t e  en noviembre 

de 1995 Lo interesante ha sido la correcta caracterizacion de los 

Concegos de Distritos vigentes y apegados a la Const~tucion 

La conformac~on y funciones de esos Conce2os de Distritos se 

encuentran estipulados en el Codigo Municipal, Capitulo VI11 en los 

asticulos 63, 64 y 65 del Codxgo Mun~cipal, Los que señalan los 

siguiente 

".'IWTICULO 63 Los Concegos Municipales constltuiran cantos Concegos de 

Distrito como distritos haya en el cancon 

Los Concejos de D~lctr~to estasan xntegrados por cnnco maenbros, 

vecxnos del dxstrito, de los cuales uno sera necesosiamente el sindico 

de la cireunscriprclon q u e n  prec~dira las runiones ael Concejo 

Los mi-Aros del Conce-jo ae Discr~to serzn nomrados dentrc ae 

los tres meses srcyulentes a la instalacion de los Conce~os 

Municipales, por un perxodu de dos aiios, podran ser reelectos y 

deseiipeñaran sus cargos graturtamenee 



El Concejo Municipal reglamentara lo relativo a nombrcun~ento de 

los miembros de los Concelos de Distr~to y al fulicionamlento de 

estos ( Ver ANEXO 3 REGLWENTO PWRISCAL ) 

M?TICULO 64 Los Concejos de Distrito tendran las siguientes 

f unciones 

a) Serviran de organos de enlace entre las municipalidades y las 

comunidades , 

b) Seran organos de colaboracion de las Munacipalldades, 

C) Fiscalazaran las obras municipales que se efectuen en el distrito, 

informando al Ejecutivo sobre las mismas lo que tengan a bxen, 

d) Recogeran contribuc~ones o realizaran ferias publacas, e~ltregando 

de inmediato l o s  fondos recaudados a la Mun~cipal~dad, las que deberan 

necesarramente dedicarlos a los frnes que haya acordado el Conce3o de 

Dxstr~ko, y 

e) C u a k p z e r  otra que les encargue el Conce30, congruente con su 

natxraleza y fmal~dades 



Aun cuando se establece claramente la existencia de los Conce~os 

de D i s t r i t o  y la importancia de los mismos como mecanismo de enlace 

entre la Municipalidad y las organizaciones de bases, estos habian 

permanecrdo "dorm~dosn, primero, por el centralismo exacerbado del 

Goblerno Central que durante tantos años ha limitado a los gobiernos 

locales a "recoger basura" y, segundo por la falta de interes 

politico, la falta de apoyo economico y el desconocim~ento, en 

general, de las funciones de esta instancia municrpal por parte de los 

lideres comunales 



TRBLA 1 
HUDELO DE DESCENTRRLI ZACI Ot4 DETERHI NRtUES ESPECI F I  CI DRDES 
DE LR HUt4ICIPRLIZACION EN PIJRISCRL, PEREZ ZELEDON Y FILA- 

JUELR 1'394- 19% 

DETERHI t4At4TES GENERRLES ESPECI FI CIOADES PFIRTI CIJLRRI DfiDES 

1 - R e e s t r u c t u r a c a o n  d e l  E s t a d o  1 -Proceso  d e  R e g i o n a l i  z a c i o n  1 -Ruptura E c o l o g i  c a  Rnbi-n - 
t a l  e n  P u r i s c a l  - 

1 1 - D e t e r n i n r c i o n  d e  l o  f i n a n  V a l o r r r a c i o n  S o c r a l  4 Econóni 
c l e r o  c o b r e  l o  p r o d u c t i v o  c a  d e l  t e r r i t o r i o - c o n c e n t r a  - 1 1 -Daño h r s t ó r i c o  a l o s  e c o  
Producc i  on e x c e d e n t a r i  a  ci un d e l  poder  ,ri q u e z a  y m i  - si si- emas 1 oca1 es. 
mundial d e  b i e n e s  i n d u s -  s e r i a  e n  l a  a e t r o p o l ~ s  1 2 - - L a b o r a t o r i o  u i u i  erabe 
tri a l  e s  y a g r o p e c u a r i o s -  n c g a t i  u-, 
CCafe,banano,caña de azu-11 -Proceso  d e  n e t r o p o l i r a c i o n  1 3 - C r i s i s  p e r n a n e n t e  d e l  
c a r , a r r o z , q a n a d o  d e  c a r n e  a g r o  p u r i  s c a l  eña, 
y o t r o s  > -Concent rac i  on Demoqraf i c a  

1 2 -Global1 r a c i ó n  y a p e r t u r a  -1 ncremento  d e  rasas Oemoqt-S- 11 - R e l a c l a n  i í u n i c i  p a l i  dad  
p l  anef  a r i  a ,  f t a s ,  Econoarcas  y  d e  Con- c o n  o r q s n i z a c i  o n e s  comunal es 

1 3  -Proceso d e  D e s c e n f r a l i -  sumo. 14 s o c i a l e s  d e  b a s e  e n  P e r e z  
z a c i  on -Di9 e r e n c r a c i o n  y E s t r a t i  f i ca-  Ze ledon  

c i o n  Socr  a l ,  
I I -Cri sis Economica y P o l i  t i - - C e n t r a l i s n o  P o l i  t i c o  2 1,-Rcunulación d e  e x p e r a  en- 

ca p e r n a n e n t e  d e s d e  1980, cias p o s i  t i u a s  y n e g a t i  u a s ,  
111 ,-Fenóa-no d e  Urbani  r a c i o n  2 2 -Hayor p a r t r c x p a c i o n  c i u -  

2 1 -Perd ida  d e  c a p a c i d a d  de dadana  l o c a l  
g s s t i o n  p o l f t i c a  y s o c a e l  3 1 -Reproducción d e  1- c o n  - 2.3 -Proceso  d e  r e c o n c e n t r a -  
d-1 F s t a d o ,  cen i - rac i  ón  e c o l o g i c o  d e ~ o q r a  <Ion  i n t r a r r e g i o n a i  

2 2 - P r i v a + i z a c i o n  n a c i u n a l  f i c a  e n  l a  p e r i f e r r a  r r g i o n a l  
e i n t e r n a c i o n a l  111 -Proceso  b i i e t r o p ~ l i z a  - 

L 3 - E s r r e c h e r  y r s d u c c a o n  d e l  I V  -DrCrrenc ias  e n  e l  p l a n o  c i o n  pn  R l d 3 b e l a -  
H P ~ C J ~ O  1ab0r - l  n a c i o n a l  o r g a n i z a t i  o  d e  l a  p o b l a c i o n  
y a n p l i d r i o n  d e l  s r c t c r  3 1 - D c s u i n c u l a c i o n  p n t r c  Hu- 
i n f o r n a l  d e  l a  e c o r o n i  a  y 4 1 -Perez  Zeledon r i c i p a l  i dad y n o v i m i e n t o  comu 
e x t r e n -  p o b r e z a  4 2 - P 8 ~ r i s c a l  n a l  

4 3 - R l a j u - 1 -  3 2 - 5 u p e d i t r c i o n  t o t a l  a  l a  
111 - D ~ + r r n i n ~ c x o n  d e  l u  xdco- =en+ r a l i z a c i  un p o l  i f i c a  n e + r o  

l o g i  co-Cul t u r d  p o l i  +aria 

1 - 0 e n o c r a c i a  E l e c t ~ r a l  z i n  
Drnocrac i  a  Econoni c a  r  i 
P a r t i c i  p d - i u a  

- i i ~ t r o p n l i  f i n i z a c i  on d e l  
Consun 

2 -Un1 f or-1 r a c i  o r  y H snoqer  i 
z a c i o n  d- l a  u i d s  c o f i -  
d l a r a  

111 -Fenouacior  d e  1 a  r e n t r d -  
1 i z a c i  o r i  pol  i ti c a  h i  a+- r i  - 
c a  

4 1 - P r e s i  d-nci a l  i sno  
I 2 -D-sccnh rl i z a c i o n  i n s t i  t u  

c i  a n a l  
4 -Cnnfl i  = t o s  e t n x c o s  y d e  

n i  n o r i  as n a c i u n a l  rz 

I I  -La l l u n i c x p a l i d a d  y e1 
a+ c i t o  n e t t  o p a l i f  a n o  e n  P u r i s  
=a1 y f l l a j ~ r l a -  

4 1 -La E s p e c u l a c i o n  d r  T i e  - 
rraS 

-4 2 -El d e b i l i b n i e n t o  d e l  
a p e r a t o  e s t a t a l  s u b r r g l u n d l  
P u r i  scal 

4 3 -La s u b o r d i n a c l o n  y compc 
t e r c i a  d e  l a  H u n i c i p ~ l ~  dad  d e  
H l r ~ u ~ l o  a  los  e n t e s  d r s c r n  - 
t r  r l i z a i o s  q i i i n i c - t e r i c  s 1013 
1 3  zadns e n  e l  c a n t o n  
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En este Caprtulo se evalua el ~mpacto producrdo por el Programa 

en los tres cantones de ~nteres  La TABLA 1, muestra el modelo de 

Descentral~zacron, SUS determinantes, especaflcxdades Y 

part~cularidabes en cada uno de los cantones y la relacion globzl que 

existe con el proceso de reestxucturac~on del Estado, la crisis 

permanente que hay desde 1980, aproximadamente, la determinacion de lo 

ideologico cultural y la renovacion sostenida del centralismo politico 

hlstorico en el pais (Vease Cap de CONCLUSIONES) 

6 S -La E m e r ~ e n c ~ a  de los Concelos de D i s t r r t o s  en 

Puriscal, Perez Zeledon y A l a ~ u e l a  Los Indrcadares de 

Progreso Y el Impacto Local-Cantonal del Progran2 de 

Descentralizacr~n - 

Los Talleres realizados en Puriscal, osi como los resuit~dos de 

la Encuesta aplicada por la Consultoria, las entrevistas realizadas y 

el grado de avance demostrado por los Indicadores de Progzeso del 

Progrzma a res de abr~l de 1995, permzten un anzli~is pormenorizado 

del. apoyo del Diputcrdo al Programa, del Gsb~erno Local mismo, de los 

sindicas, de la Comunadad y de los sectores publico y pravado (ver 

T14UU-i 2 



1 -hpoyo P o l i t i c o  
de l  D i  putado- 

TRBLh S 
GRADO DE RVHHCE DE LR DESCENTPRLIZRCION EN LOS ChtWONES DE PURISCRL, PEREZ ZELEDON 

Y RLRJUELR 1994- 1995 - 
PURI SCRL 

Asiqnacion de l  12-52 en P a r t i -  
das Especi f i cas, i 1 ni  1 l o n  de 
colones para cada Consejo de 
D i s t r i t o  > 
Nulo apoyo presencia l  d e l  pro- 
ceso 
Nulas gest iones para 1 ogra r  
apoyo externo a l  proceso, 
Rusenci a de g i r a s  especi f i cas 
de apoyo a l  proceso, 
Nula i n f o rnac i  on y coordina- 
c ion  con l a  Presidencia de l a  
Ropublica- 

PEPE2 ZELEDON HLRJUELR 

As1 gnaci on de 7-5, n i  1 lones  No Rsignación Par t idas  Esp-ci 
de colones en P a r t ~ d a s  Especí f i c a s  a l o s  Consejos de 01s- 
f i c a s  para cada Consejo de t r i t o s  
D i s t r i t o  (75 C de l  t o t a l  -3  Ausencia t o t a l  do apoyo prP- 
Fuer te  apoyo presencia l  con senc i  a l  
gran No de g i r a s  mensuales, Desvinculacion t o t a l  de j e r a r  
Gi ras frecuentes con j e ra r cas  cas ne t ropo l i tanos  para l o -  
ne t ropo l i tanos  a l  cantón. g r a r  apoyo a l  proceso- 
1 n f  o rnac i  on Continua a l  Presa Rusenci a de g i r a s  espec i f i cas  
dente de l a  Pepubl ica para conocer en e l  canpo l o s  

a sances de l  procoso. 
No t r as l ada  i n f o rnac l ón  n i  
coord ina con Presidencia, 

2-Rpoyo del  Gubier- 
no Local 

Rceptacion de l  Proyecto desde Rceptacion de l  Proyecto desde Rceptacion de Proyecto desde 
octubre de 1994, j u n i o  de 1934 feb re ro  de 1995 
In tograc i6n de Consejos de D i s  I n t eg rac i on  de l o s  Consejos En a b r i  ,de 1995 aun no se i n  
t r i t o s  desde a b r l l  de 1995 de D i s t r i t o s  a i u n i o  do 1994, fegran 10s Consejos do d i s z r i  
I n f l uenc i a  d i r e c t a  de l  c r i  te -  :el ecc ion de sus i n t ug ran tes  t o s -  , 
r i o  de l  Hsistwnio de l  Diputado ;egun c r i  t w i o s  de l a  d i r i g e n  Ho 5ay otorganiento do respon 
pn l a  in tegrac lon  de l o s  Con- :la conunal l a b i  1 i %des a 1 os Consa jos du 

2 1 -Concejo sejos de D i s t r i t o s ,  r runs fe renz ia  de p o d ~ r  p o l i  t i  D i s t r i t o s  para atender denan- 
HuniclpalOtorqanif into de poder p o l i t x c o  =o q responsabi l  Jad-S a l o s  das de sus conunidudes- 

para qost ionar donandas de l a  Consejos do D i b t r i  t o s  Nn haq respaldo p o l i t i c o  a 
conunidad Espacio p o l i  t i c  3 y a t r i  bucio- s i  n d i c v  
Pocanoci n i  ento i n s t i  t u c i  onal y nes especi t i cas a s i  nd i  cos, No hay t rans fe renc ia  de poder 
p o l i  t i c o  a l  papel de l o s  s i n d i  A5iqnacion de 500 00n colones de c o n t r o l  de l a  ges t ion  nu- 
cos cono Prosidentes je  esns par U cada Consejo de Distrito, n i c i p a l  a l o s  Consejos- 
Conse j os  Potestad-s 3 l o s  C o n s ~ j u s  de 
Fisi gnaci un de 10IJ-000 colones O i s t r i  t o s  p sra con t r o l a r  ges- 
a c d a  Lonsolo do D i s t r i t o  + i o n  nun ic ipa l  
Otorganien+o de potestades pa- 
ra 41 cantrnl  de l a  ges t ion  nu 
n i c i p a l  en rada d i s t r i t o ,  

H x p t  aciun 3el Proyecto de2de Hc-ptd i l  on d r l  Pruyect u J-sdw 
octuhro de 1994 i u n i o  de 1394 
Otorgani ento y as1 gna z i  on de Hsi qnaci on de rosponsabi 1 ida-  
responsabilidades a l o s  Conse- des para atender q ges t ionar  
jos  de D i s t r i t o s  para a t e n d ~ r  denandas do l a  conunidad po r  

2 2 -Hdninis y gest ionar demandas de l a s  pa r t e  de esos Consejos 
Huni c i  pa l  conuni dades de l  D i s t r i t o ,  Hsi gnaci on Recursos F i  s i  cos 

Rsi gnaci un de Pecursos F i  s i cos  y udni n i  s t  r a t i  vos C0f i c i  naapa- 
cof i c ~ n a  equipo sec re ta r i  a l .  pe l  e r l  a eui  pu,apoyo secre t  P- 
papel eria,etc, J r i u l  e t c  J 

Potestades de con t r o l  de l a  
gost i  on nun ic ipa l  por p a r t e  

f lceptaciurl de l  Pt cyecto d-3- 
de febr ero de 1995 
No hay t rans fe renc ia  de po j e r  
p o l i t i c o  a l o s  Consejos de 
D i s t r i t o s  para atender denan 
das ds sus conundades- 
No ha 1 ningun t i p o  de f a c i l i -  
dades para que funcionen l o s  
Cnnsejns de D i s t r i t o s -  
No hay as1 gnaci on de pa r t i das  
presupuestar ias 
No haq dvlegacion de potesta- 
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7 -  Conuni dcid 

1 

5 -Sector Publ ico  

rRBLA 2 CContinuacr on-> 
GRRDO DE RVRNCE DE LH DESCENTRALIZACIUM EN LOS CANTONES DE PURISCAL, PEREZ ZELEDDN 

Y RLRJIJELR- 1994-1995 

PURISCRL PEREZ ZELEUOti ALHJUELR 

Lxderazga debxl d e  l o s  s i n d i -  Cada = i n d i c o  es un l i d e r  co- N o  t odos  l o s  s i n d i c o s  son 11- 
c o s  en s u s  conunidúdes- nunal reconocido e n  s u  ~ u r i s -  d e r e s  en s u s  conunidades. 
Des in t - res  r e l a t i v o  d e  a lgunos  d i c c i  on No t odos  l o s  s í n d i c o s  han 
sxndicos  por  e1 Proyec ta  Los s i n d i c o s  han a sun ido  l a  pues to  a funcionar s u  Consejo 
Inexpe r i enc ia  a d n i n i s t r a t i  ,a r e sponsabx l idad  d e  l i d e r a r  y d e  D i s t r i t o .  
do l o s  Consejos d e  D i ~ t r i t o s  hace r  f u n c i o n a r  cada Consejo 
R s i q n a c ~ o n  p r e s u p u e s t a r i a  a c a  d e  D i s t r i t o -  
da  Consejos d e  D i s t r i t o ,  Hay e ~ p e r l e n c i  a  a d n i n i s t r a t l -  

va en cada  Cons-JO d e  D i s t r i -  
t o  
Se ejorce c o n t r o l 1  d e  l a  ges-  
t i o n  n u n i c i p a l  y  p ú b l i c a  
Disponen cada  uno de  e l l o s  
d e  8 O n i l l o n e s  d e  co lones  
p a r a  a t e n d e r  denandas de s u  
conuni dad. 
E l l o s  han hecho una j e r a r q u i -  
zac ion  d e  p royec tos  y f inan -  
cxacinn d e  l o s  n i snos ,  
E l  Cons-30 de  D i s t r i t o  coordi  
na y l a  conunidad e j e c u t a  , 

' i ~ t  reconuce v igenc ia  d e  l o s  Reconrce vig-ncla de l o s  Con- No reiiorioc- b iguf lc la  d e  105, 
Consejos d e  D i  stri t o s  SPJOS d e  D i s t r i t o s  Consejos do D 1 s t r i t o 5  
Mn t r a b a j a  en equipo n i  coor-  r r a b a l a  en  equipo y  c o a r d i n ~  No coord ina  n i ,  r a b a j a  con 
d lna  con l o s  Conse j o s  con ero; Conse j r s  l o s  Consejos de D i s t r i t o s  
E je rce  c o n + r o l  ciudadana s o b r e  E j e r c e  c o n t r o l  ciudadano so- E j e r c e  c o n t r o l  ziudadano so-  
l 3 g e s t i  on nunic i  pal  pub1 r  c a  y b r e  l a Huni c i  pal  i jad s e c t o r  b r e  l a  Huni ci pal  i dad , sec to r  
l n s  Cons-jos d e  D i s t r i t o s  púb l i co  4 Consejos pub l i co  4 Conselos 

Beconoce b igenc la  de l o s  C3nse Recon c e  v igenc ia  d e  r o n s o j o s  Mo reconoco v igon=ia  d e  10s  
30s de  D i s t r i t o s  d e  n i  S+ ri t n s  C o n ~ o j o s  de  D i s t r i t o s  
Coordina l a b o r e s  cvn l o s  Cr n- Coordinx l a b o r e 3  con Cuns-jos No conrd ina  l a b o r e s  con l o s  
s ~ j o s  de  D i s t r i t o s  d e  D i s t r r t o s  Consejos d- D i s t r i t o s ,  

Ha4 proyec tos  eco -anb ien ta l e s  Haq proqec tos  eco-aubienta - Hag p royec tos  u n i v e r s i t a r i o s  
de  UNC q Gobiernos ari lgos les  du UNG Ho reconocon Consejos-  
Y313 p r n y r i t  3s univw-si  + u r i n s  tiay pr oyec tos  unic e r s r t s ~ r i o s  
Nn r e c  macen  Conse j o s  No re=onocen Consejos-  

FIJENTE 
Chan C abr i l  1335 
Hor ales,H enero  
a b r i l  1995 
pupeal4 u k l  
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En la TABLA 2, se indican a nivel de la estructura local los 

elementos deseables en cuanto pollt~cas, reglamentos, proceso de 

planlf~cacion e instrumentos de control, fiscallzacion y evaluacion, 

entre otros, que le competen al Conce~o Piunicqxl, cambios esperados 

en la Admin~stracion Municipal, los Conce3os de Drstritos, a la 

Comunidad y a los sectores pueiillco y privado 



TRBLR 3 
ESTRUCTURR ,RPTICULRCION DEL NIVEL LOCRL 

P r o y e c t o  D e s c e n t r a l  i t a c i  8 n  1994-1995 

C r w c e j o  l i un lc~  pal R d n i  n i  s t r a c i  o17 C o n s e j o  C o n i ~ n i  d a d  S e c t o r  Pub11 cci S e c t o r  
de D i s t r l t o  P r i v a d o  

POLI  TICRS REORGRNIZRCION RPLICRCION RPOYO CONSE CONVENIOS LO- RPOYO R 
- D e s c a n c e n t t a c r 6 n  ROHINISTRRTIVR DEL REGLRHEN- 5 0 5  DE DIS-  CRLES HUNI C I  P R L I  - 
- D e s c e n t r a l i z a -  -Ef i c i  ancla TO T R I  TOS ORDES Y CON 
c i  6 n  -Ef i c a c i  a COHISIONES SESOS DE 

- H u v i l i d a d  L a b o  - 1 NTEGRRCI ON COORDI NR - 1 NTERI NST I  TU DISTRITO5 
r a l  PLRN DE TRRBRJD PLUPISOCIRL Y CION COHU - CIONRLES, 

-1  o n c e s ~  o n o ~  RNURL PLURI PAPTI  DR- t4RL CON CON CONVENI OS 
- P r i  v a t i  z a c i  o n  R I  R SEJOS DE RECONOCIHIEN- 

POLITICR DE DES D I s r F i I r o s  r o  Y COORDINR RPDYO CRPA- 

lb 
PECLRHENTOS CONCENTPRCTOti 1 DENTI F I  CR - CION CON HUNI C i  TRCION 

DE SERVICIOS CIOH Y FOPHU- CONTPOL C I U  CIPRLIORDES Y 
PLRNI F I  CHCI IJN HUHIL 1 PRLES LRCION DE PPO DRDRMO SO - COHSEJOS DE 
- P l  e n  R e g u l  s d u r  'I'ECTOS PRODUC BRE HUNI C I  - D I S T R I  rOS 

L a n t o n a l  COHI SI OIES ESPC TI VOS COHUHR- PRLI DAD CON 
- P l a n  E s t r a t 6 g i c a C I F I C R S  UE TRR- LES Y SDCIR- SEJOS D I S  - 

R n u a l  BRJO LES TRITrJS Y 
- P l a n  d e  D e s a r r o -  SECTOP 
110 C d n t o n a l  CRPRLITRCION EN CONTROL DE LA PUBLICO 

- C a t a s t r o  H t ~ l t i f i E L  TRRBRJO bESTI  ON HUNI - 
n a l  i t a r i  o CIPRL Y PUBLI  

CR, 
HEJOPRHIENTU DE 
PSRCTICAS PRPLR - 
HENTRRI RS 

PPESUPUESTO POR 
PPOGPRHRS Y PRO - 
YECTOS 

INSTPUHENTOS DE 
C~NTPOL,  FI SCALI - 
ZRCION Y EVRLUR - 
C I  ON 
- F i  s c a l  i z a c i  6n Pc 

l i t i c a  
- F i s c a l  i z a c i  o n  

E c o - a n b i  e n t a l  
- E v a l u a c l o n  del 

P r o c e s o  de P l a n i  
f l c a c i  on C a n t o n a l  

- F o r o  Can t  a n a l  

CIJHI S I  UNES DE 
TF ABAJO 

TI  \ENTE 
Cl tan r abri 1 Flor a l  e s  H t n e r n - R b r i  1 1995 PUPERL3 Ukl 
1795 



Posterlomente al mes de Abril de 1995, se produzeron nuevos 

avances en cada uno de los cantones en estudio los que se analizan 

pormenorizadamente para los casos de Puriscal y Perez Zeledon 

Puriscal ha sxdo el canton donde el Programa de Descentralizacxon 

de C O M P ~ ~ R O S  DE LAS AMERICAS, AID Y ACORDE ha tenirdo un impacto 

mayor, lo que se ha produczdo en forma zigzageante, con avances 

acelerados y retrocesos importantes Esto es explicable porque se 

trata de un canton metropolitano de borde, totalmente periferlco 

respecto de la M, con serios problemas productavos, ecologico- 

ambientales, cfe desempleo y con una dirigencra comunal y munrcipal 

tradlcxonalmente docil al poder central (Ver Morales, mgrael et al 

"Purascal, B~agnostxco Partlc~pativo", enero 1995 ) 

En este canton se percxbe la importante tarea desarrollada por la 

coordiaadora Local del Programa, cguxen desde octuore de i994 se aro a 

la dafscil czrea ae promover la organlzacxon de 10s Concelos de 

Distsieos del canton, lograr su reconocimiento of~cial y ;uramentacron 

en -3brx3 be 1995, despues de un2 serle de v~sc~situdec q-ze zetrzsaron 

unz y otra ~ e z  tal acto ofrclal en e1 Conce~o Municipal 

En los meses sigunentes no solo se pudo elaborar los Planes de 

Trabalo para cada Conce~o de Distrito, sino que se &señaron los 

presupuestos respect~vos 



El trabajo de campo realizado por la Consultoria ha permitido 

entender las expectativas producxdas en el seno de la disrigencra 

comunal y municipal del canton, sus temores y frustraciones ante el 

apoyo reservado y lelano, limitado sin duda, del Dlputado (solo el 8 

de agosto de 1995 se logro concretar la transferencia parcial de 

recursos fznancieros prometidos en 1994 a los Concejos de Distritos) 

Los dirigentes comunales, tambaen, han percibido la Inoperancia del 

Concejo Municipal y han resentido la casi obllgada renuncra del Ex- 

Ejecutivo Municipal que mas apoyo le brmdo al Programa de 

Descentralxzacron en Puriscal el Sr Luls Peraza, asi como la renuencia 

constante de la fraccxon politxca del PUSC a cimentar y a fortalecer 

los Concelos de Distritos en momentos en que ellos son minoria 

polltzca dentro del Concejo Municipal 

Entre los logros del Pxograma en Puriscal se pueden mencionar los 

avances en cuanto Plan~fxcacaon Estrategica alcanzados en tan corto 

tiempo, los que tend.can que madurar necesariamente en el mediano plazo 

(Ver ANEXO LODEFIPU-DEFIPUS-DEFIPW3) Todavia, a pesar de tales 

esfuerzos logrados por la coordinadoxa local del Programa de 

Descentralizacion, se observa poca seguridad entre los regidores y 

slndxcos m id ros del Concego Manlclpal respecto a pensar y ubicas los 

grandes problemas y neces~dades del canton y sus posibles soluczones 

en el mediano y largo plazo 

Aparte del cambio de Egecutzvo Municipal en 1995, ha pesado 

negativamente en Puriscal, eri temzntgs relativos, el freno observado 

en el sector técnico-admln~strativo, el cual no se ha rntegrado con 



TABLA 4 

PROBLEMAS DEL 
REGIMEN 
MUNICIPAL 

PROBLEMAS DE 
LA ~ I C I P A L I D A D  
DE PURISCAL 

1 F a l t a  de recurso  
economico 

2 F a l t a  de autonomia 

3 Polit icqueria 

4 F a l t a  de capacl tacron 
de l o s  funcionar ios  y 
regidores  

5 F a l t a  de  un ive r sa l r -  
zacion de procedlmlen- 
t o s  en m a t e r i a  a b  

6 Sistema de e lecc ion  

7 Dependencia del 
Gobierno 

8 Poca capacidad 
administrativa 

10 F a l t a  de maqunnarra 

11 F a l t a  de apoyo por  
p a r t e  del IFBEI 

12 Perdida de cornpeten- 
c i a s  

13 F a l t a  de Planxfica-  
c lon e s t r a t e g i c a  

1 4  Deterioro s i s t e m a t l -  
co de l a  Imagen 

15 Incapacidad de l o s  
concejos 

16  Legislacion  nade- 
O cuada 

1 La basura 

2 F a l t a  d e  recur-  
sos  

3 Pendiente de 
cobro a l t o  

4 Anarquia en  
P lan i f i cac ion  
Urbana 

5 Desconocim~ento 
a n i v e l  p o l l t r c o  
de todo el func i -  
onamiento munici 

6 F a l t a  de czpa- 
cxtacron 

7 F a l t a  de planx- 
f i cac lon  

9 Poca y mala 
maquinaria 

11 Perdida c%e 
comlpetenclas 

12 Poca coordl-  
nacion comunal 

13 Poca c r e d i b i -  
lldad y confianza 
en l o s  ciudadanos 

1 4  Incapacidad 
del conceJo 

PROBLEWAS 
DEL CANTON 

1 Ausencia de 
f u e n t e s  de tra- 
b a ~  o 

2 Drogadiccion 

3 Segumridad 
ciudadana 

4 Vivienda 

5 Via l rdad ,  
caminos vecina- 
les 

6 Dependencia 
t o t a l  d e  l a  Mu- 
nrc ipa l rdad  

8 Poca capacidad 
de organrzacxon 

1 0  Poco apoyo 
estatal  

11 F a l t a  de se- 
ñ a l e s  de  t r an -  
sito 

1 2  Begradacxon 
de l o s  sue los  
poca produceivi-  
dad 

13 Falta lugares 
p a r a  l a  r ec rea -  
clan 

1 4  F a l t a  d~ i n -  
tegxacion de l a s  
f u e r z a s  v ivas  



PROBLEM74S DEL PROBLEMAS DE 
EtEGIMEN LA MUNICIPAL1 
MUNICIPAL DAD DE 

17 E~ecutivos con des- 15 Legislacion 
conocimiento de su rnadecuada 
funcion 

16 Toma de deci- 
18 Toma de decisiones siones sin apoyo 
sin apoyo del nivel del nivel tecnico 
tecnxco 

17 Indefinicion 
19 Poca participac~on de politxas y 
de la comunidad en la lineamientos 
solucion de los proble- 
mas 18 Deficiente 

prestacion de 
servicios 

PROBLrnS 
DEL CAWTON 

15 Falta de 
liderazgo 

16 Deforestacíon 
total 

17 Perdida de 
espacio politico 
a nrvel nacional 

18 Convertirse 
en dormitorio de 
San Jose 

............................................................. 
FUENTE H-a Gomz CoordiJzacion Local Programa de Descentralizaclon 1994-95 

ardpOl doc 

entusiasmo deseable a la modernizacion admin~strativa e instítucional 

y, mas bien, ha preferido centrar sus energias en legitimas 

reiv~ndicacrones corrientes, pero sIn efectos en la transfomcxon de 

la Municipalidad Todas esas limitaciones estan perfectamente 

identificadas por esos funcionarios, por la parte polit~ca del Concelo 

Munrclpal y por los dirigentes comunales, quienes en una serre de 

Talleres y eventos caracterizaron magnificamente los problenas que 

aque3an al reglmen municipal, a la Municipalidad y al canton ( V e r  

TABLA 4 )  

En el caso de Purlscal se despelo con claridad el potencial de la 

relacion que puede darse entre la Municipalidad, los Conce~os de 

Distritos y el rnovirnzento comunal En efecto, el respaldo polrt~co 
-- 



dado por el Concejo Municipal a los Concejos de Distritos, al promover 

una descentralizacion politica real, mas recursos fmanc~eros, 

facilito que estos al elaborar sus Planes de Trabajo, lo hxcieran en 

forma coordinada con las Asociaciones de Desarrollo Integral y Comrtes 

Especlficos, de manera que la dzstrzbucion de los recursos fue hecha 

por los Concejos de Distritos, pero la responsabilidad de ejecucxon de 

esos proyectos quedo a cargo de cada Asociacion de Desarrollo Integral 

existente en el sespect~vo dlstrito (Ver CUADRO 16) 



CUADRO 16 

PRESUPUESTO POR CADA UPaO DE LOS 
CONSEJOS DE DISTRITO 

PURISCAL 

............................................................ 
PRIORIDAD APORTE PARTIDA GRUBO/EJ-ECUTOR 

ESPECIFICA ............................................................. 
1 Mantenlrniento de 
caminos (Apoyo Pro- 
yecto asfaltado) 

2 Mejoras en Cons- 
truccrh de aulas 
de aulas de Centros 
Educativos 

3 Reforestacih y 
RecolecciCn de ba- 
sura 

4 Agilizar t s i  rnite 
para bono de la vr- 
vienda 

5 Reconstruccl~n de 
Salen Comunal 

6 Me~oras en Acue- 
ducto 

>425 000 00 Asociacx¢n de Desarro 
110 Desamparaditos 

>200 O00 00 Asociacih Desarrollo 
Desamparaditos 

> 50 000 O0 ~sociacrh Desarrollo 
Desamparadltos 

> 25 O00 00 AsociaciCn Desarrollo 
Desamparadltos 

>200 000 00 Asociacicn Desarrollo 
Desarnparadrtos 

>lo0 O00 00 Asociacrh Desarrollo 
Desamparad~tos 



PRIORIDAD APORTE PARTIDA GRUPO/EJECWTOR 
ESPECIFICA 

1 Lastrado de la 
Ruta Junqlulllo Pol- 
ca 

2 Finalizar la 
construccion plaza 
futbol Candelarita 

3 Reparacion de1 
Centro de Salud de 
Pedernal 

4 Lastreado de 
camlno vecinal 

5 Reparacxon Salon 
Comunal Canbelarata 

6 Reparacron de Pla 
za de Deportes de 
Polca 

>400 O00 00 Asoclacion Desarrollo 
Polca 

>lo0 000 O0 Asociac~on Desarrollo 
Candelarita 

>175 000 O0 Asociaclon Desarrollo 
Pedernal 

>225 000 O0 Asociaclon Desarrollo 
Candelarlta 

> 50 000 00 Asociac~on Desarrollo 
Candelarita 

> 50 O00 00 Asociaclon Desarrollo 
Polca 



3 -GRIFO ALTO 

PRIORIDaB APORTE PARTIDA GRUPO/EJECUTOR 
ESPECIFICA 

............................................................ 
1 Camino vecinal 
del Distrito 

2 Reparacion Salon 
Comunal y Cuadrante 
de Grifo Alto 

3 Acondicionar Lo- 
cal para ofrecer 
Servicxos Msdicos 

4 Me~oras Vlvienda 
de fam~lias de esca 
sos recursos 

5 Rsparar Infraes- 
tructura Escolar de 
Grifo Bajo 

6 Reconstruccion de 
Canchas de Futbol 
Ck Grif O Bajo 

>ó00 000 00 Asoclacion Desarrollo 
Grifo Alto 

>lo0 000 00 Asociacion Desarrollo 
Grifo Alto 

> 70 O00 00 Asociacion Desarrollo 
Grifo Alto 

>lo0 000 00 Asociacion Desarrollo 
Grifo Alto 

> 30 O00 O0 Asociacion Desarrollo 
Grifo Ba~o 

>a00 000 00 Asociacion Desarrollo 
Grifo Bajo 



4 -SAN ANTONIO 

1 Mantenxrniento de >45O O00 O0 Asociacion Desarrollo 
Caminos Vecinales San Antonio Abajo 
S Antonlo Arriba 
S Antonlo Abajo 
Charcon 

2 Cancha multiuso >lo0 000 O0 
San Antonio Abajo 

3 Cancha Multluso y >lo0 O00 00 
Camerlnos San Anto 
nxo Arriba 

4 Cancha de Futbol > 50 000 O0 
y camerinos en 
Charcon 

5 Construcclon de > 50 000 00 
ofxcina para la De- 
legacien D~strital 

6 Cielorrazo para > 50 000 O0 
el Comedor Escolar 
(Esc Eloy Mora C ) 

7 Ampliacion de la >150 O00 O0 
Red de Acueductos 
en la comunidad 
Charc4n 

Asociacion Desarrollo 
San Antonio Aba jo 

Asociacxon Desarrollo 
San Antonio Arriba 

Asociacion Desarrollo 
San Antonio *a10 

Asociaclon Desarrollo 
San Antonro Abajo 

Asociacion Desarrollo 
San btonlo Abajo 

Asociacion Desarrollo 
San Antonm Aba3o 

8 RemodelaciCn de > 25 O00 O0 AsociaciCn Desarrcllo 
la gruta en el Ba- San Antonzo *a20 
rrlo Sta Cecrlia 

9 ConstrucciCn de > 25 O00 00 AsociacrCn Desarrollo 
la entrada al ce- San Anton~o Fhajo 
menteiiio 



PRIORIDAD APORTE PARTIDA GRUPO/E JECWTOR 
ESPECIFICA 

1 Construcclon de >140 000 00 Asoc~aci$n Desarrollo 
muro en el Cemente- Barbacoas 
r10 

2 Mantenimiento de > 30 000 O0 Asociacxon Desarrollo 
Caminos vec~nales de Barbacoas 

3 Rernodelacion del >100 000 O0 Asoclacion Desarrollo 
Edificlo del Centro de Barbacoas 
de Salud 

4 Carnlnos Vecinales > 30 000 O0 Asociacion Desarrollo 
la comunidad Corte- de Corteza1 
zal 

5 Mejoras en la >140 000 O0 Asoclacxon Desarrollo 
Planta Escolar en de Corteza1 
el Centro Educativo 
Cortezal 

6 Mejoras en la Pla > 50 000 O0 Asocxacxon Desarrollo 
za Deportes en la Piedades 
comunidad de Pledad 

7 l&ntenlmiento de > 60 000 00 Asoclacion Desarrollo 
Camrnos Vecinales P~edades 
de Piedades 
Charcon 

8 Construccren de > 30 000 00 Asociacron Desarrollo 
aceras peatonales Piedades 
en Pledades 

9 Me~oras en el Sa- > 20 000 00 Asocxacion Desarrollo 
lon Parroqural de San Juan 
San Juan 

10 Construccion de > 20 060 00 Asoclacion Desarrollo 
un muro dle conten- San Jua~r 
cion en la infraes- 
tructura escolar 

11 Construcclon de > 25 O00 O0 Asocnaclon Desarrollo 
Caerinos en la pla San Juan 
za de fumo1 

CONT BARBACOAS 



PRIORIDAD APORTE PARTIDA GRUPO/EJECUTOR 
ESPECIFICA 

12 Mantenimiento de >lo5 O00 O0 Asocracion Desarrollo 
Caminos Vecinales San Juan 
de San Juan 

13 Me-~oras en el A- >lo0 000 O0 Asociacron Desarrollo 
cueducto de Bayo de Bajo Burgos 
Burgo S 

14 Planten~miento ~e > 70 000 O0 Asociacion Desarrollo 
Caminos Vecrnales de Bajo Burgos 
de la cornunldad de 
Salo Burgos 

15 Mantenimiento de > 50 000 O0 Asociac~on Desarrollo 
camrnos vecinales Bajo Campos 
de la Comunidad de 
Bayo Campos 
........................................................... 
6 -SAN W A ? 3 L  
........................................................... 
PRIORIDAD APORTE PARTIDA GRUPO/EJECUTOR 

ESPECIFICA 

1 Mantenlrniento de >200 000 O0 Asociacion Desarrolle 
Camrnos Vecinales 110 San Rafael 

2 Cuneteado en tra- >200 000 00 Asociacion Desarrollo 
mo de Camino no as- San Rafael 
faltado y estabzli- 
zado 

3 Construccion de >200 000 O0 Asocracion Desarrollo 
EsmlCa de Floralia San Rafael 

4 Reparacnon de Tan >lo0 000 00 Asociacxon Desarrollo 
plo Catolico de San RaEael 
San Rafael 

5 Reparac~on de la > 75 O00 O0 Asocraclon Desarrollo 
Escuela Eella V ~ J E S  San Ra£ael 

6 Reconstrucc~on >125 O00 00 Asoclacxon Desarrollo 
del comedor Escolar San Rafael 
de Floralia 



7 Reparacion de la 
Escuela Rosario Sa- 
lazar Marin 

8 Construccion de 
aceras peatonales 
en Piedades 

9 Megoras en el Sa- 
lon Parroquia1 de 
San Juan 

10 Construccion de 
un muro de conten- 
cien en la infraes- 
tructura escolar 

11 Construccion de 
Camerinos en la pla 
za de fumo1 

>lo0 000 00 Asociacion Desarrollo 
San Rafael 

> 30 000 00 Asociacion Desarrollo 
Piedades 

> 20 000 00 Asociacion Desarrollo 
San Juan 

> 20 O00 00 Asociacion Desarrollo 
San Juan 

> 25 000 O0 Asociacion Desarrollo 
San Juan 

FUENTE H-a Gomez Coordinacion Local Programa de Descentralizaclon 1995 

En la TABLA 5, se detalla la situac~on ocurrida en cuanto los 

Indicadores de Progreso durante la ejecuclon del Programa de 

Descentralizacron en Purlscal La fecha de juramentacion se dio el 1 

de abril de 1995, en todos los casos funcxona una Junta Directiva 

Ainpllada, cada una de lcis cuales pudo tomar decisiones sobre un 

Presupuesto que esta vez fue srmilas, con una distribucion 

proporcional de acuerdo al numero de Asociaciones de Desarrollo 

Integral existentes en cada Distrito, la que responde a un Plan de - 
Traba10 elaborado individualmente, pero analrzado por el con junto de 

Conceyos de Distritos (Ver T?ISIA 5 
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6 4 - El Caso de Pérez Zeledón - 

Es, hasta ahora, en la Adminrstracion Figueres 1994-1998, con la 

iniciativa del Drp Ottón  Solrs y el respaldo de COMPA~EROS DE LAS 

AMERICAS AID y ACORDE, que se act~wason mas intensamente los Conce los 

de Distrito del canton de Perez Zeledon Se les otorgo, en el primer 

caso, mediante partidas espec~f icas en 1994 y 1995, equitativamente, 

7 5 mlllones de colones a cada uno de ellos 

Cabe recordar que Perez Zeledon, es uno de los cantones que se ha 

caracterizado por tener una organizacion comunal bastante dznamica, 

con una cultura política-organizacxona1 elevada que la diferencia de 

muchos otros cantones del pais y de su propia Región Brunca y permite 

encontrar, aun cuando no se ha contado con un apoyo sostenrdo de 

capacitacion por parte del 1 con respecto a los Concejos de 

Dlstsito, grupos de laderes dinmrcos y agresivos que ponen en marcha 

y apoyan sxn dificultad cualquier iniciativa, como la que presento el 

Dr Solxs 

Es cierto que en el caso de Perez Zeledon, en la composicion 

partidaria de las fraccío~es pce ictegran 21 Concejo Municipal hay ~1 

predominio partldaric de2 PLM tal, como en la conformacion de los 

Conce~os, pero esto no quiere decir que tiene que haber un partido 

politrco unlco para qiae se produzca el funcionamiento de los Conce~os 

ds Distritos, muy por el contrario, en Perez Zeledon se observa que 

hay un traba30 bastante amonroso entre dlversos grupos locales con 

sus propias ideolog~as, a d~ferencia de otras partes del pais - -. 



La activacion de los Concelos de Distrito en Perez Zeledon ha 

puesto de manifresto, que los mismos son el enlace legitimo entre la 

Mun~c~palidad y las comunidades, otorgandosele aun mayor importancia 

al desarrollo comunal, a las Asoc~aciones de Desarrollo, que vienen a 

tomar mas fuerza al contar con el apoyo y respaldo del Gobierno Local 

(TABLA 6 ) 

El Coordinador Local del Programa, aplaco la tecnlca FODA a los 

Conce~os de Distrito de Perez Zeledon Ello permitio destaczr como 

parte de las fortalezas observadas por los dirigentes, el apoyo 

existente del actual Gobierno y D~putados al traba30 desarrollado en 

el canton, asxrnismo, parecio existir una mayor confianza en la 

capacidad de la dsrigencia comunal y la posibilidad de que estas 

gerarquicen apsopladamente la áistribucion terrltorlal de los recursos 

financieros en el canton 

Sin embargo, queda latente la inquietud por una mayor 

capacicacion sobre asignacion de recursos a quienes participen en el 

Concejo, a diferencia de lo que afirma el Dr Sohs en cuanto el hecho 

que la dir~gencia comunal y potunzcipalista no requeren de 

capacltazion (30-XI 1994 La N~cion ) 

Se ~ n d ~ c a  a su vez, como oportunidades el apoyo po- las 

d~ferentes instancias politicas a estas ~niczativas de fortalecimíento 

municipal, en un aspecto basxco como lo es el. desarrollo 

infraestructura1 y productrvo 



TAI3i.A 6 
PEREZ ZELEDON RESUMEN FODA PARA EL CANTON 

(Conse - Jos  de D i s t r i t o s )  

O FORTALEZAS O OPORTUNIDADES O DEBILIDADES O AMENAZAS " 

'1 Apoyo del Go- "1 Tener apoyo de '1 Poco apoyo "1 Mala dis- O 

"biesno y diputa-"diputados O comunal "tribuczon de " 
"dos 0 0 "los recursos O 
o "2 Apoyo de insti-"S Pocos recursosoentre las co-O 
"2 Buena organr- "tuciones publicas0 "munidades O 

O zacion de grupos0 "3 Debil apoyo de0 o 

Oc~munale~ " 3  Poder d~stri- "polit~cos (~sta-"2 Burocracia " 
O "buir los recursosodo y gobierno) "(lenta llega-" 
"3 Buenos lidesesode la manera mas " "da de los re-" 
O comunales O daocratica " 4  Besorganiza- "cursos) O 

0 o 0 O "cron comunal 
"4 Integrac~on en04 Apoyo de comu- "3 Poco apoyo " 
"el trabajo de "nidades "5 Idal estado de "de las cornu- 
"instituciones O 

O nidades "vias o 

o "5 Apoyo del Con- " 0 o 

" 5  Existencia de "ce-~o Municxpal "6 Poca responsa-"4 Poco respal0 
"materiales para " "bilidad de mrem-"do del dipu- " 
"el arreglo de " 6 Aprovechar los "bros del conce~oOtado y poli- 
"infraestructura "recursos de enti-"distr~tal "ticos al con-" 
O "dades internac~o-" Osejo D~stri- O 
"6 Buena comuni- "nales "7 No tener per- "tal o 

"sonerla juridicaO "cacion con gru- " o 

"pos organizados "7 Buena coordina-" " 5 Debll coor-O 
O "cion entre Muni- "8 Poca comunica-"dxnacion con 
"7 Apoyo de ADC'sOcipal~dad, 1nsti-"caen con ADCrs "otras organi-O 
o " tuciones y ~ipu- O O zaciones (MIL- O 
" 8  Poder drstri- "tados "9 Boca comunica-"nici, ADC's, " 
"buir recursos e-" "cion con Gobiez-Odrputaas) o 

O ~ ~ n ~ m i ~ ~ ~  "8 Posibilidad de "no y politicos " O 

o "que las coaunida-" "6 Desmotiva- 
"9 Contar con a- "des aecldan sobreO10 Dependencia "cion de diri-o 
"sesoramiento "el presupuesto "de la munrcipa- "gencla comu- 
O " (ciistrlbucronl " lidad Onal ante di- O 

10 Contar con un0 C "versos e n t r ~ - ~  
"local para reu- "9 Luchar por el "11 Poco conoci- "bamrentos o 

"niones "aumento del pre- "miento de la co-" 
o 

O supuesto "wunldad sobre "7 P o L i t x p e -  " 
"11 Eficiencia O "los concegos dlsOria en el de-" 
"ahin~strativa "10 Aprovechar a- "tritales osarrollo ae O 

"del gobierno Osesoramiento de " Olas comunida-" 
o "especialistas "12 Politiqueria "des O 

"12 Gran Produc- "(capacitacion de " O O 

"cron Agropecua- "lideres) "13 Carencia de "8 Perd~da de 
Orla o "parametros para "valores (pos O 
0 0 "la distribuclon Ome&os de co-O 

- ................................................................... 
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C 
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Opa1 
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1% Existencia 
"de un Ingenio 
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"ciones del Conce-"de trabajo O transnaciona- o 
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"14 Desarrollar O caf e o o 

Oprogramas de re- O "13 Centrali- 
"forestacion (ci- "17 Empresa Sta "zacion del O 

"poder por el tricos y maderas) " ~ e  
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"15 Me~oram~ento "18 No contar cononiclpal O 

'de infraestructu-Odiagnostlcos o O 
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"l~nea telefÓnica)"19 Erosion Opresencla del0 
O O 

O tur~smo o 

"16 Apoyo sistema "20 Vigzlancia O o 

"15 No tener Obancarxo y wpre-O 
"21 Man~pulacion "local donde Osas del canton 

O 'de los miembros "reun~rse o 

o "del Concego o O 

O "~istrrcal " 16 Mala vrgi-O 
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o o O O 

EVDTlT Saul -ros C o o r & n a c x o n  L o c a l  Programa de D e s c e n t r a l i z a c i o n  1994-1995 

pzfoda doc 

Como puntos debiles de la organlzaclon, se considera el poco 

apoyo de las comun~dades a los Conce~os de D~strito (sea por 

politiqueria o por desznformacaon, etc,) y el que no se cuente con 



personerra jurídica propia limxta las posibilidades de decis~on del 

Concejo de D~strito y foptalece el centralismo y dependencxa del 

Concejo Muncrpal 

Asimismo, resalto la necesidad de me3orar la comunicacion con las 

organizaciones comunales y la divulgacion de las funciones y 

potencialidades del Conce~o de Distrito hacia las comunrdades, con el 

fin de acrecentar la confianza en este 

Como amenazas, se rdentifzcaron la lentitud de la burocracia 

~nstitucional en la entrega de recursos, la poca participacion de las 

comunidades y ,  contradictoriamente con la identificacion de las 

fortalezas, el poco respaldo historico del Concejo Muncipal y del 

Gobierno Central (manifestando su desconfianza por el cmrplim~ento de 

las promesas de las cupulas pollticas) Sín embargo, la 

descoordlnacion entre las organizaciones e instituciones (rncluyendo a 

la Municipalidad), la perdida de valores y la vigrlanc~a, se 

consideran aspectos que podrran rnfluir tambien, como elementos 

negatxvos al traba30 de Los Concejos de Dlstrito y a cualquier 

~nlciativa de descentzalxzacaon 

Como se menciono anterrormente el canton de Perez Zeledon goza de 

crerta part~sularxdaa orqanizacíonal fo cual ha hecho pasxble lograr 

algunos ob~etrvos de gran tsascendencia 



CUADRO 17 
DISTRIBUCION DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 

ASIGNADAS A LOS CONCEJOS DE DISTRITO DE PEREZ ZELEDON, EN EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE 1994 (miles de colones) 

............................................................ 
O CONCEPTO O MONTO " PORCENTAJE" 
............................................................ 

o 10 450 OInfraestructura vla l  O 58 8 
O(cam~nos, puentes, cunetas, O O o 

alcantarillados) O o O 

o 936 O~ducacum o 5 2  O 

 e es arrollo Comunal O 2 375 o 13 5 
"Salud (cllnicas, puestos O 450 O 2 5  O 

"y centros de salud) O o o 

" ~ g u a  Potable O 100 O O 6  
O~nfraestructura Deportiva o 836 O 4 6  O 

~ellgion (templos) O 900 o 5 0  O 

O~bras varias O 1 753 O 3 9  O 

............................................................ 
o TOTAL " 17 800 o 100 0 O 

FUENTE S o h s  Otton Democracxa partxcxpat~va en la practica San Jose Asamblea Legislativa noviembre 

de 1994 

CUADRO 18 
DISTREBUCION DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 

ASIGNADAS A LOS CONCEJOS DE DISTRITO DE PEREZ ZELEDON, EN EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE 1995 (miles de colones) 

O CONCEPTO o MONTO PORCENTAd-E 
............................................................ 
Oiniraestructura ~ ~ a l  27 399 O 41 6 " 
O (camanos, puentes, cunetas, o O o 

Oalcantar~llados) o O U 

OEducacl~n 18 748 O 28 4 
 e es arrollo Comunal O 5 610 o 8 5  
os alud (clinicas, puestos o 2 000 3 3 1  O 

"y centros de salud) o O O 

" ~ g u a  Potable o 1 750 o 2 7  O 
O 2 775 O 4 2 O~nfrüest~üctura Deportavz O 

Relqnon (templos) O 3 232 o 5 6  
O0bras varxas o 4 394 O 6 6  
............................................................ 
o TOTAL 63 300 O 100 O O 

............................................................ 
EWENTE Solis Otton Democracia participat~va en la practxca S a n  Jose Asamblea Legislat,va 

noviembre de 1994 



Los Concegos de Distritos del canton de Perez Zeledon, teniendo 

en vista los recursos financieros ofrecidos, priorizaron sus 

principales problemas siendo el de arreglo de rnfraestructura vial el 

rubro al cual se destino mayor cantidad de recursos en 1994 Lo mismo 

ocurrlo con los 64 millones entregados en 1995 

En los CUADROS 17 Y 18, se presenta La distribucion de Partidas 

Especificas conforme la infomacion suministrada por el Dr Otton 

Solis en el documento "Democracia Participativa en la Practica" 

Como se observa en el CUADRO 18 para el año 1995, SI bien es 

cierto que es importante la inversion en infraestructura vial, la 

proporcion es menor con respecto del aiío 1994, ya que se le da mas 

importancia, esta vez, a la inversion en Educacion y Desarrollo 

Comunal con un 28 4% y 8 5% respectivamente 

La TABLA 7, presenta una evailuacion parcial sobre la 

estructuracion de los Concejos de Distrito en Perez Seledon, fecha de 

pramentacion de los mxsms , f ormc: de f inanciamiento , relaciones con 

el sector publico, proyectos principales, entre otros aspectos 

El Lic Saul Qu~ros y Eannxa Vega, han propuesto una metodologia 

para asxgnar presupuestos de la partidas especificas en Perez Zeleaon, 

a partir de criterios de tniaño de poblacion, nivel pobreza, capacidad 

de getsion del Consejo de Distrito, partlcipacion ciudadana, emtre 

otros (Quiros, Saul, Vega Hannia,1995 ) 



T A B L A  7 
1 N D I  C A D O P E S  S E r U I n I E N T O  
C O N Z E J O S  DE D I  S T R I  r O  P E R E Z  Z E L E D O N  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C O N S E J O  DE F E C H A  D E  J U t l  TR NO A S O C  P R E Z U P  1995 P P O Y E C T O  P R I N C I P A L  P L A N  D E  C O O P D I M H C I O N  I 
CII S T K T I  T O  J U R A H E t l T A C I  ON U I P E C T I  U R  D E S H P R O L L O  H u n i  c i p  P r o p i o  O t r o s  1944- 1935- 1996 T R A B A J O  
-------------- ---A--------- --------- ---------A- ------- A----- ----- --------- 
'RN I S I D R O  31 J U N  1994 H H P L I H D A  15 1/2ni 11 1 O ?ni11 1 nf r J Z  41 pduc d e s  conu- NO T I  E N E N  

n a l  s a l u d ,  agua  po tab l -  
I n t  r d r p o r t  re1 i q i  6n 
n b r a s  u a r i  a s  

1-------------- ------_------ --- ----- - --------- ------- ------ ----- ----------- ------------- --------- 
L E N E R R L  21 J U N  1994 NO R H P L I  z 1 2 ~ 1 1 1  O 7n1i i  I D E H  SI T I E N E N  

I 

I NTERI NSTI ruc I  OWL 

l i O P T  c jn u e c i n  puen t e s  
C C S S  , P r o a  P e n s i  ones  ; I n A S  
I n u  D e s  4 A s i s  Socia l  
n I U A H  B o n o s , a c u e d u c t o s  
r u r a l  es  E B R I S  

l ........................ 
CCSS P r o g  P e n s i o n e s  , I H R S  
I ~ L  , D e s  4 A s i s t  social 
H I U R H  P o n o s  E B A I S  

n O P T  can / e c i n a l e s  C C S S -  
P rog  P e n s i o n e s  I H A S  i n u  
des 4 asi st s o c x  a l  U I V A H  
B o n o s  E B F l I S -  
------------------------ 
i i O P T  <*M v e c ~ n a l e s  puen- 
tes C C S S  prog p s n s l o n s s  
I H A S  I n u  des. as is t -so-  
ci a l  nX U A H - E O ~ O ~  A c u e d u c  
t o s  r u r a l e s  EBRXS 

n 0 P T  p u e n t e s - C C S S - P r o g  
P e n s l o r e s  I t l A S  i n u  des, 
a s i  + soci a l  ,tí1 UAH B o n o s  
E B A I  S 
........................ 
C C S S  P r o g  p e n s i o n e s  I H R S  
i n u  d - s  asist s o c i a l  
~ I U R H  B o n o s  E b  S R c u r -  
d u c t r  S r u r a l  es 

-----------------u 

H u F T  F  entes C C S 5  P r o g  
P - n s i  > r e s  I H R 2  1 n L  des 
a s i , t  o x a l  H I L R H  R > r u s  
E L H I T  i i u r d  ~ c t o s  r u r a l e s  

------------------ 
TCSS rrcg P - n s i c r r s  I n A S  
i r b  3ec a s i s t  s ~ c l a l  
H I l  R H  E o n r  s E S H I  ; R c t ~ r  - 
duci r s r u r a l  es 

--- - 
n u P T  T - n -  e c ina l -S  CCSS 
P r o a  P e n s i o n e s  I H A S  l n u  
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B o n c  - E @ H I  A c  J e d u c t o s  

------------------ 
n u r T  p ~ r n t r s  C C S S  P r o g  
P a n s i  c r t=s T H A S  i n u  d = s  
a s i s t  soc ia l  M I V H H  B o n o s  
E B A I  5 
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6 5 -Una  Síntesl-S sobre el Papel de l o s  C o n c e j o s  de 

D i s t r i t o  - 

La TABLA 8 , resume el potencial de funcionamiento de los 

Concejos de Distrito, mostrando que su irradiacion espacial directa es 

inmejorable politica y socialmente pasa cumplir con tareas que quedan 

fuera del ambito de accion inmediato del Concejo Municipal y de la 

Administracion de la Municipalidad 

Una tarea basica posible del Concejo de Distrlto es rliancener 

adecuadamente informados a los vecinos organizados, tanto sobre el 

funcronirmiento semanal del Conce~o Municípal, como de las activrdades 

de bknisterios y entes descentralizados en el distrito y en el canton 

Hay la posibilidad de una relacion bastante cercana con las 

Asociaciones de Desarrollo 

Otra tarea, se refiere a las posibilidades de coordinacion de 

obras y proyectos comunales y soc~rrles, asi como sus avances y sus 

problemas 

Vna t x e z  flandmental es la gestlon de un control vecinal, 

distrital sobre la Mun~clgal~dad, las instituciones publzcas, sobre el 

medio ambnente ba2o la Éoma de una frscal~zac~on ecologica, sn fin, 

un control tributario y fiscal mas efxclente Madle como el vecino 

sabe lo que ocurre en su Localidad 



TABLPi 8 
FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE 

DISTRITOS 

1 -1NFORMQR 1 1 -Sobre e l  C o n c e ~ o  Municipal 
A VECINOS 1 2 -Sobre P r o y e c t o s  d e l  S e c t o r  

P u b l i c o  
1 1 1 -V lv lenda  
1 1 2 -Cam~nos 
1 1 3 -Salud 
1 1 4  -1MAS 
1 1 5 -Pensiones 
1 1 6 - C u l t u r a  
1 1 7 - 5 u b s l d i o s  de empleo 
1 1 8 -Ot ros  

2 -COORDINAR 2 1 -Obras y  P r o y e c t o s  Comunales 
2 1 1 -Caminos 
2 1 2 -Puentes 
2 1 3 -Acueductos 
2 1 4 -Aceras 
2 1 5 -L lmplezas d l v e r s a s  
2 1 6 -Ot ras  

2 2 -Proyectos  v Programas S o c l a  
1 e5 

2 2 1 -Grupos Juveniles 
2 2 2 - M u ~ e r e s  
2 2 3 - f inc lanos 
2 2 4 -Recreac lon  
2 2 5 -Drogas No 
2 2 6 -Becas de E s t u d l o  

2 3 -Comlslbn Emergencia L o c a l  
2 4 -Ot ros  

7 -CONTPOL 3 1 - C o n t r o l  G e s t l b n  Municipal 
3 2 - C o n t r o l  G e s t l 6 n  J n s t l t u c l o -  

nes p u b l l c a 5  
7 3 - C o n t r o l  e c o l o g l r a  y  eco- 

amb ien ta l  
3 4 - C o n t r o l  f l s c a l  y t r i b u t a r i o  
3 5 -Ot ros  

4 -RETROALIMEi\I-4 1 -Captac lbn  y d e f l n l c i o n  de 
TACION Y CAPACInuevas p o t e s t a d e s  de l o s  Conse - 
T A C  1 ON j o s  de Distritos en coordinación 

con e l  C o n c p ~ o  M u n ~ c l p a l  
4  2 -Iniciativas, p r o y e c t o s  y 
programas de capacitación de 
l o s  v e c i n o s  y  l i d e r e s  comunales a ldpaz26 w k l  



Por ultimo, hay opciones para ejercer un proceso de 

retroalimentacion y de capacitacion para elevar la calidad de la 

dirigencla comunal que se traduce en procesos de autocapacrtaclon por 

fuera, si es del caso, del apoyo de organismos no gubernamentales 

especializados y de las Unrversidades 

VI1.-LOS FU-BBMNTOS POLITICOS Y TERRITORIALES DE UN 

  DE LO BE DESCENTRWLIZACION DE RASE m I e m a L  EN 

COSTA RICA,- 

El analasxs realzzado hasta ahora, permlte entender que la 

Descentralizacion como proceso politxco y social es posible rnedlante 

las sipaentes vias, a saber 

-La municipalizacion 

-La segronalizacion 

-El movimiento comunal 

-La conhinacion entre dos o tres de esas vias 

En QGS parrafos sxgcaientes se caracteriza cada una de estas vias 

y su potenciel~dad respectrvü 

7 9 - Descentral~zaclón Mediante la Municrpallzaclon - 

Las Municrpalidades presentan rasgos de heterogeneidad, dentro de 

su marco global de funcronamiento debido a 

- Localizacxon geogsafxca 



- Tamaño territorial 

- Tamaño de poblacion 

- Monto del Presupuesto Ordinar~o 

- Capacidad organizativa, frnaciera y administratlva 

- Grados relativos de descentralizacion externa 

- Grados relatrvos de descentralizacion interna 

Hay dxferencras importantes con var~ada calrdad de los servicios 

prestados, que se derxvan de los parametros mdicados al momento en 

que cada una de las 81. Municipalidades de pais comunmente atienden la 

recoleccion de basura, caminos vecinales y limpieza de vias, siendo 

servicios txpicos, no sxefnpre presentes en todas ellas, el 

mantenimiento de caminos, La recoleccion de desechos solidos, mercado, 

banda, lxmnpxeza de cloacas el aseo de caños y vias, la administracion 

de cementerios, de parques y de acueductos, entre otras (Murillo,R, 

1995) 

La localizac~on geografica penozze dxferenclar, por egemplo, las 

Municipalidades que zntegran la GAM (31 en total), de aquellas que 

estando ubicadas en las regiones periferlcas del pals son cabeceras 

regionales (Llber~a, Lzmoc, C a n  IsiCLo de El General, Puntarenas, 

Quesada), o bien, las otras que articulan espacios locales, marcados 

por las actividades agropecuarias o fronterizas 

Tal como lo ~ndrcan Ro2as y Castro (Rojas, Manuel et al 

"Gobiernos Locales y participacion C~ucfadana " San Jose FLACSO m r ~ l  

1995 136 pp ) ,  en la cuspide de la jerarqura, por un lado, se 



encuentra como la expresión maxima del centralismo politlco 

metropolitano la Municipalidad de San Jose con 1 700 empleados y un 

gasto anual de 2 500 millones de colones en 1993 y, en el otro, la 

Municipalidad de Turrubares con 5 empleados y gastos por 6 5 millones 

de colones (Rojas, M et al pg 22) En estos casos se combinan 

cuestiones de tamaño, pero tmknen, de poder polltlco ya que San Jose 

es parte de ese centralismo politico metropolitano del pais 

Respecto del tamaño territorial, las Municipalidades de Perez 

Zeledon con 1,905 k1ns2 o San Carlos con mas de 3,370 kms2, drfleren 

bastante de las Municipalidades de Tibas, de Flores o de Goicoechea 

con 8, 7 y 31 kms2, respectivamente El conocimiento profundo de los 

problemas cantonales, la accion cotid~ana de cada E J ~ C U ~ ~ V O  Municipal 

y las posibilidades de descentralizacion cantonal interna y de 

partic~pacion ciudadana difieren grandemente en cada caso 

El tamaño de poblacion es otro elemento diferenciador ya que se 

producisci una relac~on entre el monto de la poblacion cantonal y ia 

drsponrbllidad de recursos flnancreros y presupuestarías, en 

prlncipro, hay una relac~on exponencizl positiva a mayor tamaño 

poblamonal, m;iyores recursos Sin &algo, esto Lw~poco srgnifice una 

relacion lrneal mecanica en cuanto a la resolucion de los problemas 

cantonales y a una melar calidad de í o s  servicios municipales 

El Presupuesto Ordinarro de las Municipalidades se estructura en 

relaclon al tamaño de poblacion y ,  tdren, respecto del dinamismo 

industrial, comercial y especializacion product~~a del respectrvo 



canton Por e~emplo, el canton de Belen, en la GAM, tiene bastante 

recursos presupuestarios debido a las multiples actividades 

industr~ales, hoteleras y comerciales, ex~stentes en su territorio 

cantonal, lo que facilita la organizacion y el func~onamíento 

institucional y particlpativo ae la poblacion alrededor ae la 

Municipalidad (Ver Rojas, Manuel. et al, 1994) Ademas, resulta de la 

capacidad de negoclaclon exxstente con los focos de poder 

metropolitanos hegemonicos, sean el Gob~erno Central, la Asamblea 

Legislativa o los mlsmos entes descentralizados autonomos 

La parte técnlco-administrativa de cada Munlcipalidad es otro 

factor diferencrador ya que las tendencias modernizadoras a la 

profeslonalizacion de cada Corporacion Municipal, asr como a la 

introduccion permanente de procesos tecnologicos innovadores en la 

estxuctura acfministratrva munícipal, pesan suficientemente para haces 

cada vez mas hetePogeneas a estas instituciones estatales Rodolfo 

Piza (1994), descrlbe acertadamente la relacion entre tamaño de cada 

Munlclpaii~ad y la calidad dxferenclal de la parte tecnico 

achln~strativa 

Los grados reñatnvos de descencrslszac~on extern~ e interna 

dependen de la distancia qeograflca a que se encuentran las distintas 

Municipalidades del centro xetropo7rtanor paarticularmente en el caso 

de las Munlcrpalidades fronter~zas, en el przmer ejemplo y de la 

accesibilidad fislca y n a l  del terrltosio cantonal, en el segundo 

caso En Pesez Zeledon, la fo-na y la extension geografxca del canton 

han Eacilxtado un proceso de descentralizaclon y particlpacaon 



lnterno, mucho mas fuerte que en otros cantones del pais En cualquier 

caso, esto no es una regularidad ya que importa, tambaen, el grado de 

madurez alcanzado por la d~rrgencla comunal y municipal~sta cantonal 

Un ejemplo de ello, es Puriscal donde el clientelismo y la tendencia a 

la subordlnacion politica metropolitana es mucho mas fuerte que las 

cuestiones de accesib~lidad geograflca todavia, sus dirigentes 

locales dependen grandemente de las decasiones del Diputado o de su 

Asistente 

Este panorama tan variado y heterogeneo, ha llevado a un cierto 

ordenamiento taxonomlco de las Municipalidades del pais en ocho 

grandes grupos, aparte de la Munxcipalidad de San Jose, a saber tal 

como lo describen RoJas, M y Castro (1994) y Murillo, Ricardo (1995) 

- En el primer lugar de la jexarquia esta la Municípalidad de San Jose 
con 4 0 , 6  km2 y alrededor de 300 000 hahtantes Su importancia y poder 

p01iticc metropolitanos se manifiesta en el trratamrento especlal que 

recibe en cuanto la asignacion de recursos presupuestarlos corrxentes 

y especiales 

- 9s s x p e n  7 L%unrcrpal~dades que representan el 8% de los gobiernos 

locales del país, con el 25 % ds la poblacion nacional y el 32% del 

presbpuesto global mun~cipal 

-Hay 39 Plíunxcipalidades que representan el 42 % de los gobiernos 

locales, con el 52% del presupuesto global, s~rvnendo al 55% de la 

pobleuron nacional 



-Finalmente hay 43 Municipalidades que acceden al 16 % del 

presupuesto global municipal, sirviendo al 20% de la poblacion total 

Son el ultimo escalon jerarquico, s~tuadas en areas fundamentalmente 

agropecuarias ( Ro2as, M et al, pg 22) 

Hay que aclarar que en un estudio del IFAPa (Murillo, Ricardo, 

octubre de 1995) se describen detalladamente esos 8 estratos, ademas 

de San Jose, diferenciando un estrato grande formado por las 

Municipalidades de Alajuela, Goicoechea y Cartago, otro Mediano 

~ntegrado por 7 Mun~cipalidades entre las que esta Perez Zeledon, 

Montes de Oca, Tibas, Heredla, San Carlos, Currrxdabat y Turrialba, 

siguiendole seis estratos menores { Ver CUADRO 21 )desarrollo 

relatlvo 

Puriscal se ubica en el estrato semi-pequeño a la par de otras 17 

Munic~palldades como Valverde Vega, Orotina, Alajuelita, Santa 

Barbasa, Flores, entre otras A p u ~  queda muy claro que aparte de la 

caracterizaclon estructural, es fundamental incorporar el crxterio 

espacial, territorial, para no mezclar unidades politico- 

admin~strativas con diferentes especificxdades histor~cas geograficas 

y economicas 

Perez Zeledon, se encuentra en el grupo mechano con 4 

Munuxpalidades metropolitanas (Meredla, Tibas, Montes Oca y 

Currxdabat) y dos perxEerlcas (Turrialba y San Carlos) Otra vez, se 



produce una estratificacion general que impide entender la 

diferenciacion espacial y politica entre esas Municipal~dades 

CUADRO 19 

DESARROLLO RELATIVO COMPOSICION DE LOS ESTRATOS 
...................................................................... 
"SUBSISTENCIA (13) BASICO (12) 3 S E M I - ~ D I ~ 0  (14) MEDIANO (7) 
...................................................................... 
Potrero Grande San Isidro Canas Turrialba 
Ccbano San Pablo Santo Domingo Curridabat 
Penas Blancas Jim, nez AserrO San Carlos 
Lepanto LOS Chiles Nicoya Heredla 3 

Colorado Atenas Coronado Tib s 3 

Tucurrque Talamanca San Ramh P Zeledh 
Cervantes Mora Para, so Montes de 
San Mate0 Alfaro Ruiz Santa Cruz Oca 3 

Dota Acosta Santa Ana 3 3 

Turrubares Holancha - 3 
2 Grecla 

Leen Cort, S Montes de Oso Llberla 3 3 

Guatuso San Marcos de POCOC~ 3 3 

Alidarado Tarraz£ La Unih 3 3 

3 3 Moravia 3 3 
3 3 3 3 3 

3Semi-pequeno (18) Pequeno (16) Semi-grande (4) Grande (3) 

3Valverde Vega 3E~par~a Limen Ala~uela 3 

Sarapicp , 3Upala Escaz£ Goicoechea 
3~~ S 3EL Guarco Puntarenas Carkagu 3 

3 ~ ~ a  3Bar~a Desamparados 3 3 

Bagaces 3La Cruz 3 3 3 

Parrxtz 'Buenos Aires 3 3 3 

3Abangare~ 3Golfito 3 3 3 

3Gu c ~ m o  3Matlna 3 3 3 

Flores 3Bel, n 3 3 3 

'Handayure 3Tilar n 3 3 3 

3 P ~ r 1 ~ ~ a l  3~oto B ~ U S  3 3 3 

3Garabito Oreamuno 3 3 3 

3San~a B rbara 3San Rafael 3 3 
- 

Palmares Sicpurres 3 3 3 

Groftlna 3N~ran30 3 3 3 

3Agu1rre 3C~~redore~ 3 3 3 

3Carsrillo 3 3 3 3 

3Alagaelita 3 3 3 3 

FUENTE MURILLO R DIAGNOSTICO DE INVERSIONES MUNICIPALES Ii-AM A1995 

El CUADRO SO (ESTRATOS), vuelve a mostrar la ñeterogene~dad como 

- _ el rasgo mas notorio de la estructura mun~cipal, obligando a pensar en 



la necesidad de promover sea, la fusion de municipalidades demaslado 

pequeñas, ya, el fortalecimrento de convenios intermunicipales para 

proveer servicios que generen economias tecnicas y de escala, por £m, 

la integracion ~ntermunicipal de equipos y servicios admxnstratxvos y 

de informacion locales y subregionales, entre otros 

El CUADRO 20, indlca el promed~o de poblaclon atend~da por cada 

estrato as1 com la poblaclon total servxda para el año 1991 A modo de 

egemplo, 25 Munic~palxiades (subsistencxa y basicasf , cubrxan el 6 7% 

de la poblacion total del pais m~entras que 3 grandes y San Jose el 

21 9 % del total nacional 

CUADRO SO 
ESTRATOS DE PaUNICIPAEIBADES Y 
POBLACION ATENDIDA EN 1991 

...................................................................... 
ESTRATO 3 NO 3 % POSIACION % BOBLACION3 

3 WICIPA 3 1991 3 PROmDI03 

3SUBSISTENCIA 
3 

BASICA 
3 

SEMI-GRANBE 
3 

GRAKXE 
3 



* Este numero incluye los Consegos Municipales de Distritos declarados 
rnconstrtucronales en octubre de 1994 por la Sala IV, es dec~r, 

Potrero Grande, Cobano, Peñas Blancas, Lepanto, Colorado, Tucurrique, 

Cervantes 

Por otro lado, si se considera ahora el Presupuesto Total 

Municipal (Ver CUADRO SI), esas 25 Munxcipalrdades (subsistencia y 

basicas) siendo el 28 4 % de todas Municipalxhdes del pais, apenas 

recibian el 4 % del Presupuesto Total apllcado a la Mun~cipalidades, 

en cambio, San Jose, Cartago, Goicoechea y Alaj~ela se repartlan el 

44 3%, casr la mitad, 

CUADRO 21 
RESUMEN P-SUPUESTOS MUNICIPALES 

PARA 1992 
(MILLO'MES DE COLONES) 

...................................................................... 
ESTRATO 3 No % 3Bl?lZSUPmST0 TOTAL PORCENTAJE3 

3 M[UNICIPA3 3PROJSEDI0 199Z3 DEL TOTAL 

BAS ICA 12 3 1 3 5  13 1 157 2 2 7  
3 3 3 3 3 3 3 

3 ~ E M ~ - ~ ~ ~ U E h  18 3 2 0 5  22 9 012 2 7 0  
3 3 3 3 3 3 3 

3MüNICIPALIDBD 1 1 1  3 1 8 4 2 0  31 842 O 3 31 2 
3DE SAN JOSE 3 

3 3 3 3 3 

..................................................................... 



TOTAL 88 3 1 ~ ~  O 3 67 1 35 401 6 100 O 
...................................................................... 
FUENTE MURILLO, RICARDO IFAM 1995 

del Presupuesto Total aplicado a nivel municipal Esta es otra 

manifestacion del centralxsmo pol~t~co y metropolitano nacional 

El fortalec~m~ento de los Gobiernos Locales es una gran 

oportunidad para profundrzar sobre los alcances de una Reforma de la 

Division Politico-Administrativa del pais, teniendo en vista el marco 

cantonal pero, tambien, la regionalizaclon del pais como nivel 

intermedio de negociacion, hoy sagazmente desplazado por quienes estan 

interesados en mantener el centralismo presidencialista y la 

atomizacxon tesrrtorial y debilidad solitica del munic~palismo actual 

7 2 -El Proceso de Realonalizaclón v la Descentrallzaclon - 

Una vision sintetica de la evolucion de la Planiflcacion Nacional 

y Urbana y la introducclon de la PLanificacion Regional en Costa Rica, 

hasta 1975, muestra la forma mciprente y desarticulada en que "lo 

espacial" ha sido introducido en el quehacer estatal 

Uno de los prnmeras doementos politicos que explicica, 

formalmente, la ~mportancra de la perspectiva espacial y regional en 

el pais es el Programa de Goblerno 1974-1978 del Partido Liberac~on 

Nacional (Partido Liberacion Nacional, 1973) 

Este documento dedica toda la tercera parte (59-74 pp ) a los 

problemas urbano-regionales del pals Es asi como afirmaba que 



objetivo basico era completar la integracion fisica y economica del 

pais y fortalecer el desarrollo de sus distintas regrones con el fin 

de superar las desigualdades ex~stentes en este campo y de utillzar el 

potencial productivo de cada una de ellas Solo de esta manera se 

lograrla una mas efectiva participaclon nacional en el M$rcado Comun 

Centroamericano y en la Comunidad Internacional y se promoveria un 

armonioso desenvolvimiento de todas las actividades del pais, para 

conluxar el exodo de habxtantes del campo a la ciudad, evitando las 

deformaciones que de otra manera se producirian en el proceso de 

desarrollo urbano Por lo mismo, se afirmaba que de la consecusion de 

este objetivo habria de orrentarse la politica de inversion publxca, 

los estimulos a la inverszon prlvada y los programas de capacitacion, 

de organizacion y de fortalecimiento del Gobierno Local en sus 

distintos mbitos (Liberacion Nacional, 1973, pag 10) 

En lo referente al problema reg~onal, el Plan Nacional de 

Desarrollo 1974-1978 (OFIPLAN, 19741, contemplaba lineamientos 

especikacos de desarrollo rural-reglonal Por e3emplo se hacia alusion 

a 1s. necesidad de promulgar la Ley de Fomento de Industraas Rurales 

que haSrla de incrementar la descentral~zacion de las actividades 

industriales, lozalizandolas en zonas deprnnidas, dsaéi~rollando 

agroind~strias en reciones que Yuvxesen vocaclon para producir insumos 

agropecuzrlos y, sobre todo, asecpraria por medio de la crastalazaeion 

de proyectos de desarrollo industrial en el medio rural, el incremento 

de las demas actividades economicas en díchas areas con el 

consigu~ente aumento de la ocupacion, mas alla de sus efectos 

- - directos - 



En 1982, tal proyecto de ley, que se denomino Fondo de Desarrollo 

Urbano-Reg~onal, aun no incorporaba conceptualmente en terminos de 

desarrollo la importancia de la infraestructura soclal conexa a los 

proyectos Parecia, en todo caso que para una politica de este tipo 

Costa Rica presentaba mdudables venta~as y posibilidades En efecto, 

dado el tamaño pequeño del pais, la relativa cercania de las areas 

rurales mas deprimidas a los centros urbanos y puertos, principales, 

asi como la existencia de una red basica de carrreteras, se anulaban 

relativamente los problemas de economias externas presentes, por lo 

comun, en proyectos de descentralizacion industrial de otra indole en 

paises de gran tamafio 

Como producto znstxtuc~onal de este pensamiento desconcentrador, 

una vez que asurnxo el poder la Adrnxnistracion del Lic Daniel Oduber, 

se d ~ o  la creacion en OFIPLANi de una Divísion de Planificaclon 

Regional y Urbana la que, desde 1975 a 1978, desarrollo una serie de 

tareas conducentes a superar la etapa en que habia elenentos de una 

estructura de planlfxcacion, fundunentalmente sectoriales ( Institato 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, INW, Instztuto de Tierras y 

Colonrzacion, ITCO, fnct~t~to Costarricense de Electricidad, ICE, 

P?IEIC, IWi, etc ) , para pasar a formas sxsteml-cas mas organicas e 

integradas 

Cabe reafirmar otra vez, la gran importancras historxa que tuvo 

IFAM al promover, realizas e incentivar los estudzos urbana-regionales 

en el pais, llegandc+znclusrve - a ceder parte de su personal para 



£ortalecer la Dívision de Planlficacion Regíonal y Urbana creada en 

OFIBLAN a fines de 1974 Ese mismo año, casi en forma intrascendente 

se conocio el Primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, documento de 

biblioteca por su estrecho alcance teoríco y practico 

En la Ley # 5525 del S de mayo de 1974, se haha establecido un 

Slstema Nacronal de Planificacion, dos años despues y con base en 

diversos estudios se crea la Drvrsion de Planificacron Regional y 

Urbana que, en general, rescata todos los diagnosticas regionales en 

el pals y promueve, medíante Decreto el Subsistema de Planif~cacron 

Regional Politicamente, ademas , propuso unz participacion 

instltucional y ciudadana mas organica respecto de la propia 

planificacion (MEIC, Decreto Ejecutivo 6400, 1976) 

Medrante este Decreto se hace el primer intento por coordinar, 

fomalrnente, los niveles rnstatucronales descentralrzados y los 

gobiernos munrcipales Se defrnlan sus componentes princípales 

(Concelo Nacronal de Pol~trca Regional y Urbana, Conse2os Locales de 

Desarrollos y se especlflc&an las funciones de OFIPLAN, I F M ,  y el 

IlylTTU En esencxa, este Decreto pretendio fortalecer el regimen 

municrpal mediante la planlficacion regional, e ~ n a  parte, y 

garantizar la mas q l l - a  part~cipacion de la comznxiad en todas las 

fases del proceso decrsorio, de otra 

Los esfuerzos inlcrales de puesta en marcha del Subsistema h~zo 

aflorar sus propias debrlidades, expresadas en la centralizaclon de 

las declsrones en el Consejo Nacional de-+oLrtrca - Regional y la 



participacion puramente formal de los Gobhernos locales y de la 

poblac~on, lo cual ha prevalecido hasta 1995 en la practica social y 

politica 

El Decreto Z~ecutivo # 7944, eomplemen~o ai anterior (del 26 ae 

enero de 1978), al especificar que para efectos de investigacion y 

Planificacion del desarrollo socloeconomico del pais, este se dividia 

en seis regiones las cuales serxan reformuladas posteriormente 

mediante otro Decreto Ejecutivo, el # 501-P-OP del 11 de enero de 

1979, que identrfico cinco reglones para efectos de planrficaclon 

Mucho mas importante que analizar la fundamentacion teorica y 

operatlva de las regionalizacrones formales propuestas (ver Morales, 

M 19751, que se diferencran no tanto en las unidades espacxales que 

la componen (6, 5 y 7 reglones, respectivamente en los gobiernos de 

Oduber, de Casazo y de Calderon), cabe observar mas bhen intrepretar 

el sentrdo polrtico que hay detras de las mlsrnas Se perfilo, 6e una 

parte, un enfoque integrado dentro de su perspectiva formal 

(Ahinistracion Odubex) y ,  de otra, la confrontacion de intereses 

institucronales y entre grupos sociales (Adlministracion Carazo) En 

BIT~GS CaSGS, Sic GTWZÜ~G, Simia d~li i i i l~iX2~ LQ ~ S L " S P S C ~ ~ V S  U 2  ' ' ~ i ~ í b ~  

hacia aba7on, centralizadora, en que los diversos grupos sociales son 

"numeroc", "proyecciones", "sectores" y no seres de carne y hueso que 

viven problemas espec~ficos 

Casl todas las Adminlstracxonec recrentes señalan como ob~e~ivos 

basicos para descentralizar, +enar - las rnlgracxones, ampliar la 



participacion de la poblacion, pero en la practica, solo se redu~eron 

a utllizar la plan~ficacion urbano-regional para flnes administrativos 

y politicos, orientandose a la busqueda y transformacion del aparato 

productivo, a escala local y regional, asi como una gest~on social 

distinta de la pnroducciom y ei intercambio (Ver OFIPLATa, 1978 

Programa Partido Unidad, 197 7 ) 

Otro documento polrt~co ( Partido Unidad, 19771, tambien proponia 

en su Programa de Accxon una serie de orientaciones referidas a la 

regionallzacion del pais (69-76 pp ) as1 como el me~oramiento de los 

recursos humanos y de las migraciones (78-79 pp ) Tales propuestas 

fueron establecidas en dos Decretos Ejecutivos, uno, el # 9644-P-OP 

(del 20 de febrero de 1979), que creo el subsistema de Planificaclon y 

Coordinacxon Regional y Urbana Este ultmo, no fue sino una 

modificacxon con otro sentldo político y adtninistrativo ael Decreto 

W6400, antes citado 

La AcCPriinistracnon Monge (1982-86) propuso al pais el Programz de 

Gobierno Voivaanos a Ia Tierra", ( Partldo Liberacion Nacional , 1982) 

que, pos: un lado no rescataba de ninguna manera el acopro de 

experlencla politzca y tecn~ca el ombito de la p~litit~ regionzl y, 

por otro, d&a ~qortancza a la ~niciativa sectorral, a los programas 

y a los proyectos individuales, partacularmente los que se referiar, 

al sector agropecuario y la agroindustria, como opciones para una 

"nueva" estrategia de desarrollo nacronal 



Tal apreciaclon fue confirmada con la publicacion de Plan 

Nacional de Desarrollo 1982-86 (OFIPLAN, 1982) en cuyo volumen sobre 

objetivos y estrategia global, la problematica del desarrollo regronal 

y de la distribucmn de la poblacion recibe un tratamiento 

superficial, mostrando ningun avance sobre formulaciones hechas en 

planes de desarrollo anteriores La necesidad de limitar el 

crecimiento de la Aglomerac~on Metropolitana de San Jose, de retener 

poblacion en el campo, de me3orar las condiciones de vida de la 

poblacion en las reglones mas rezagadas se reiteran como obletivos, 

objetivos que claramente se derlvan como corolarios directos del 

esquema de desarrollo sectorial propuesto (autosuficiencia alimentarla 

y promocion de las exportaciones agropecuarias, fomento de la 

agrolndustria, etc ) 

Las nuevas inquietudes que surgen en lo que se refiere a la 

politlca regaonal y la forma en e esta muestra su flexibilidad 

pragmatica frente a problemas socaales, economlcos y pollticos que se 

expresan terrrtorralmente, quedan plasmados no en los planes y 

programas globales, sino mas bien en el surgimiento de proyectos 

concretos de acclon En este sentado son tres las accaones mas 

~mportantes a coinentar, a saer Las prupaestas pata el desarrsllc del 

norte del pais, el nombramiento de coordinadores regionales en 16 

subregiones, mas el proyecto para fortalecer el poder y Eunciones de 

los siete gobernadores de provincia del pals 

En el caso de los planes para el Norte del pais destaco la forma 

en que la Administliacion Nonge presto una Importancia sobresaliente al 



desarrollo de la zona de Upala-Los Chiles, cantones fronterizos con 

Nrcaragua que sufrian nlveles de atraso economico y social entre los 

mas agudos del pals 

A pesar de la rnsrstencra del Gobierno Central que la 

priorizacion de la region obedecia a razones puramente sociales y 

economico-product~vastas (ver declaraciones del Licenciado Fernando 

Berrocal, mnistro de la Presidencia, en la prensa nacional, enero 

1983) no cabe duda, la importancía de consideraciones geopoliticas 

coyunturales en la decisxon de promover el desarrollo de una zona que 

habia sido tradicionalmente olvidada por los gobiernos de Costa Rica 

El constsnte enfrentamiento ideologico entre Costa Rica y la 

Nicaragua revolucionaria de entonces, el temor de Incursiones armadas 

desde Nrcaragrra, el est&lecimiento de campos de entrenamiento para 

bandas anticandin~stas (somocistas) y la existencra de poblaciones 

que, por su condacion marginada y gran distancia fisica y s o c l a l  de 

los centros de control politico del pais, mostraban un alto nivel de 

desintegracion con la Nacaon, ofrecieron condiciones para estimular un 

proceso de desarrollo en la zona De esta manera se pretendio crear 

una "Zona de Contenclon Internac~onal", a la vez que buscar una mayor 

~ntegracion de la poblacron local al resto del pais, poblaczon en gran 

parte de orrgen o con antecedentes nrcaraguenses 

En cuanto al nombramiento de los 16 coordinadores regionales, 

como complemento de los Consejos de Desarrollo Regional establecidos 

en la Administc=cion - anterior, estos asumian la funcion de delegados - 



presidenciales o gubernamentales en las regiones Como tal, han 

funcionado en calidad de portavoces entre los intereses regronales y 

el Gobierno Central y viceversa Hoy, en setiembre de 1995, unos 110 

delegados gubernamentales estan agrupados en el Ministerio de 

Desarrollo Regional En tal sentido, pareciera ser que ellos asumieron 

una funcion primordialmente politica-central~sta en un contexto en que 

la democracia liberal tradicional costarricense, sufrla rmpactos 

sociales perturbadores relacionados con la crisis economicz y su 

efecto sobre los ingresos, los niveles de desocupacion de la 

poblacion, etc 

Por el lado de la propuesta de aumentar el poder real y funciones 

de los Gobernadores de las provmcias (ver declaraciones del entonces 

vicepresidente Armando Arauz A en la reunion sobre Planif icacs~on 

Regxonal realizada en CEDAL La Ccltallna, Heredra, noviembre 1982, 

auspiciado por la Social Democracia Alemana), se perfilo como una 

acclon enmarcada dentro de las propuestas ae instxtucnonalizacnon de 

la pdanificacion regional, pero cuyos resultados serian mas bien un 

fortalecimiento del desarrollo en la Aglomeraclon Metropolitana de San 

Zose, en el sentido que cuatro de las siete provincias del pais 

(Wlajaela, Seredla, Cartago y San Jose) tfenen su cabecera en esa. 

Ag-lomeracion Metropolitana, aun cuando sus periferias se extienden en 

zonas de ba3o nivel de desarrollo, legos del nucleo de crecimrenta mas 

impostante del pais Se crearia, probablemente, una situacion en que 

los recursos con que cuentan las provmczas se concentrarian de manera 

privileg~ada en las zonas mas pobladas y mas desarrolladas de la base 

espacial del poder político real de 1-obernadores - 



En resumen, la Administxacion Monge intento una serie de acciones 

tendxentes a consolidar el Subsrstema de Planificacion y Coordinacion 

Regional, meyorar la coordinaclon interinstitucional nivel regional- 

sectorla1 y promovex la participacion popular ( Mariam Madrigal, 

1986) En el primer caso, se ellmrno la estructuraclon de 22 

subregiones heredadas del gobierno de Carazo y, medrante el decreto # 

15-277 Plan- de marzo de 1984, se recrearon los Consejos Regionales de 

Desarrollo, derogandose asi el Decreto # 10 157 del 19 de junio de 

1979 Se promovlo el fortalecimiento de esos Consegos, como expresion 

formal de participacion de la poblacion, apoyandose con Comites 

Sectoriales regionales los que apuntalaban tecnicamente a esos 

Consejos Complementariamente, el Decreto # 16-68 PLAN, de febrero de 

1986, restituyo la Reg~on Pacifico Central, elirnlnada absurdamente por 

la Admlnistrauaon Carazo Respecto de la Regron Central, sin 

posibilidad aun de tener su proplo Conselo Regional de Desarrollo, se 

siguio operando con las subregiones de San Ramon, Grecia, Turr~.aLba, 

Los Santos, Puriscal y Cartago, al11 funcionaron diversos comtes 

tecnicos sectorlales 

En novxahre de 1985, en Coto Brus, se sometlo a analisis y 

cons~deracíon de los Consejos y Comites un proyecto de Ley Organica 

de1 Subsistema de Planifrcaclon ReglonaL, deliberandose sobre la 

controvertida Zigura de una Autoridad Regional que, supuestamente, 

elevarla la capaeldad de negocxacion de las diversas regiones 

Formalmente, se creo un Conseyo Interregíonal de Desarrollo cpe reunia 

a los Presídentes de los respectivos Consejos - - - 



Paralelamente a lo anterxor, se diseñaron cuatro Planes Maestros 

Regionales, los que const~tuyeron una rica experienciz metodologica 

aun no superada en cada una de las lieglones, pero sin grados de 

aplicabilidad real por las res~stencias politicas e instieuc~olmaies 

generadas Confquraron una enorme contribucion de los equipos 

tecnicos regionales de MIDEPLÁN pero con debil~dades consustanciales 

desde el punto de vista 3urídlc0, financiero y operativo Tal como lo 

af lmaba una autora ( Mixiam Madrlgal , 1986) , la regionalizacion 

toáavia no era de acatamiento oblagatorlo y la descentxalizacion 

~nstitucional fue dispar en cada una de las regiones A veces, no hubo 

presencia fis~ca de algunas entidades publacas, otras, fueron simples 

unidades de tramites, predomanando el "feudalismo" ~nstituc~onal, con 

debales instancias de coordinacion 

Respecto de la coord~nacion intefiinstxtucional tanbien ha sido 

neterogenea y ha asiunldo diversas formas segun se trate de cadci 

región En la Region Pacifico Central, se crearon comisiones ae 

desarrollo en San Mateo, en la parte b a ~ a  de Nicoya, se constituyo una 

Fundacion para el Desarrollo del Paciflco (FUMDEPAC), en la Region 

Chorotega operan los Eeqciipos Tecnrcos Instrtucionales (ETILES) y 

Comites Cantonales de Asuntos Sociales, en la Region Huetar Norte 

f~nciono la Coxporacion de Desarrollo Forestal de San Carlos 

(CODEFORSA) y una Comision Regional de Vivienda, finalmente, en la 

Region Central, operaron Asociaciones de Pequeños Proyectos 

Productivos Esto, refleja la busqueda de respuestas tecnicas y 



politicas locales, casi sin opciones de coordinacion 

interrnstrtuclonal 

La participacion popular fue y ha sido siempre el flanco mas 

debil de la planificacxon reg~onal Se le llego a confundir con la 

coordinacion instrtuciona2 de esos diversos eslabones del aparato del 

Estado Esto ha ocurrido cuando se supone que integrar a las 

municipalidades 'lper se", es fortalecer la partrcipacion popular, lo 

que esta ale~ado de la realidad, ya que los Gobiernos Locales son 

parte del Estado 

Es notorio, en estos esquemas de regionalizacion administrativa, 

la debil~dad de particnpaeion de la poblacion mediante Cooperativas, 

Asociaciones de Desarrollo, Comites barriales, etc , debldo a que aun 

no se han artlculaao la planificacion regronal con la planificacion 

local Dado que esto no ha ocurrido, la planificacion regional sigulo 

siendo un ejercicio tecn~co-politico e institucxonal con limitada 

proyeccion soclal 

Para precrsar algunos elementos evaluatrvos es importante revisar 

en el contexto de la Planificacron Regkonal al menos, el sentrdo de 

esas polzticas publícas en los ultimos vemte años ( W a g u e l  Msiales, 

1989 "Vigencra de la Planificacion en Costa Rxca", EPPS-UHP,)) En 

efecto, se han podido d~stinguir las siguientes tendencras 

1- La Planificacion Regional ha asegurado la racional~dad 

espacial del aparato estatal al promover la regionalizacion subgetlva, 

esto es, la diviwn - regional formal pasa el func~onamlento de ese 
- 



aparato estatal Se creo una sectorizacaon regionalizada que permatio 

ciertos niveles de coordinacion a los minzsterros y entes publicas, 

alrededor de los Consejos Regionales de Desarrollo, sus equlpos 

tecnicos y Comisiones especificas 

De manera dispar, entonces, funciono un subsistema de 

planiñicacion regional debilmente estructurado a nivel 3uridico- 

politico, pero hondamente sentido por la propia poblacion involucrada 

Esto es tan notorio que han existido varias an~ciatlvas para promover 

Corporaciones de Desarrollo Regionales que otorguen una logica mas 

cercana al mercado, del papel que pueda lugar este subsistema regional 

( Ver Region Chorotega) Aun mas, en estos momentos algunas 

emergencias locales y regionales han generado paralelismos ostensibles 

respecto del subsistema formal 

2- La Planificacion Regional, rmbien, pxomov~o la expansron del 

capital en la periferia, ~ncluidas las areas fxonter~zas Durante 

~7asrios años los equipos tecnicos regionales se deaicaron a levantar 

listados de proyectos pubheos y prsvados a nivel de xdea, de pre- 

factmilidad, de factibilldad y de ejecuclon Fueron agentes de apoyo 

para la negocaacim de proyectos privados, G bien, desarrollaron ~ r i  

pqel protagonice en la identificacion, dlseño y puesta err marcha de 

proyectos financiados por agencias internaclanales (BID-AID-BANCO 

Mundial-CEE entre otros) 

3- Por otra parte, ha sido vehiculo para la descentrallzacion 

instituc~onal, politica y administrativa ~ r ?  - resultados poco felices 



ya que ha contribuido muy poco al fortalecimiento de los niveles 

locales y regionales de decision y, tampoco, ha reducido los 

desequilibrios y desigualdades regronales Se puede adelantar que, al 

parecer, existe una gran contradiccion espacial  y de hecho, entre la 

loglca de la acirmulacion capitalxsta en esta fase globalizante y este 

intento de delegacion de poder hacia grupos sociales mayoritarios 

4- La Planificacion Regional, como 'lllamadas de bombero", ha 

atendido areas-problemas o areas especiales tales como la prolongacion 

de la estacion seca o las inundaciones en la Regzon Chorotega, los 

conflictos en Lirnon, el auge orero en Corcovado, el Proyecto de 

Infraestructura de la Zona Norte, el abandono de tierras 

pertenecientes a la Compafila Bananera de Costa Rica de la Chirlqui 

Land y Proyecto IndustrzaL S~xaola S A (Pals), la contaminacion 

ambiental por cemento en Lourdes de Cartago, entre otras 

5- Tanbien, ha sido instrumento de una acczon del Estado para 

desarrollar formas de partrcipaclon ~nstitucional de la goblacion 

Consejos RegaonaEes de Desarrolla, Asociaciones de Desarrollo) que, 

mas bien, coogtaron posibles modelos de autogestion social y polltlca 

laeb~cio a su composicxon estructural y representatividad c o m m s i  y 

local y a 12 forma "dedocratxca" como fueron integrados 

6- El diseño, ejecucron y puesta en marcha de diversos proyectos 

de desarrollo rural ~ntegrado (DRI)  ( Osa-Golfito, DRIP del Sur de la 

Peninsula de Nicoya, entre otros) , refle~aron un paralelrsmo a nlvel 

del subsistema de planificacxon y coordinacion regional - - - 



7- En una forma esp&ifica, la Plan~ficaclon Regaonal ha 

promovrdo un tratamiento diferencial de las regiones fronterizas en el 

diseño y ejecucion de proyectos fronterizos Desde 1973, atiendio las 

relaciones b~laterales entre Costa Rica y Panama generando estudios 

especlficos (BEL) que no se han concretado en acciones mas sostenidas 

En la parte Norte, fue un agente fundamental para ejecutar acciones 

publicas de resguardo, una vez que el sandanasmo se asento como 

gobierno en Nicaragua 

8- Fxnalmente, ha hecho un aporte invaluable a la aplicacion de 

politlcas referidas a la dlmension ecologlca fronteriza, contribuyendo 

a la creacion de Parques Nacionales (La Amistad), Reservas Blologicas, 

Forestales y de Vida Sllvestse (Parque Greña, Palo Verde, Gandoca- 

Manzanilla, entre otros) 

En plio de 1986, MIDEPLAN analizaba las orrentaclones 

d~rectrices generales, obgetivos y estrategias de planificacion 

regional (MIDEPLAN, 1986) En este documento se caracterizaba el 

Estado costarrzcense, afumandose que nunca el Desarrollo Regional ha 

zanblado ur: modelo &e Estado y, cuando mas, ha servlde para dzseñctr 

uca estrategia de gobaerno (MIDEPLAN, 1986, Pag 2) Se precisaba el 

caracter dependzente, presidencialista y centralista del Estado 

tambien se caracterizaba la coyuntura de crisis que vivla el pais, de 

la cual ya no ha salido mas hasta ahora, en los campos economico, 

soclal, como marco global de los propositos de efzciencla y equidad 

impulsados por la Administraczon de Oscar Ar~as (1986-1990) 



En forma especifica se atrlbuxan una serie de posibilidades a la 

Planificacion Regional, la que debe ser oportuna, comprometida, 

anticipatlva, coordinada Solo as1 podria facíl~tar el traslado de la 

toma de decisiones a nivel regional, cantonal y comunal, racaonalizar 

los recursos exístentes, identificar problemas prroritarios, coordinar 

la ejecucion de politicas publrcas, cohesionax el quehacer 

~nstitucional, mejorar los niveles organizativos de la poblacion, 

fortalecer los Consejos Regionales de Desarrollo, movilizar recursos 

financieros hacia las regiones, descentralizar y desconcentrar el 

aparato estatal, fortalecer el papel de los gobiernos locales, etc , 

(MIDEPLAN 1986, pp 7 )  

Este conjunto de objetivos de la planificacion regional se 

organxzaban alrededor de una doble estrategia de es~abilizacron y 

reactivacion de la economaa nac~onal, para lo cual era necesarxo 

fortalecer el Subsistema de Dixeccion y Planificacion Regional, 

creando las condiciones politico-administrativas a ~nstitucronales mas 

favorables posxble Para operacionallzas estas propuestas se sugeria 

construir e1 marco conceptual de la Planificacíon Reglonal y su 

especificidad en el casc de Casta Rica 

En una versxon del 5 de noviembre de 1986, se diseño an Decreto 

Elecutivo ( publicado en marzo de 1988) en que se concreto la 

reelaboracion politico-admrnistrativa del Subsistema de Direccion y 

Blanxf~cacion Regional En este Decreto destacaban dos elementos 

fundamentales el foelecrnuento de los Conse2os Regronales de 



Desarrollo que incrementan cualitativamente su ~mportancia (art 6 al 

12) y, por otro lado, la creacion de las Comisiones de Coorchnacion 

Cantonal como organos del Consejo Regional de Desarrollo e mstancias 

de planificacion y coordinac~on tecnlca interinstitucional (MIDEPLAN, 

1986, k t  14, 15) Con estas iniciativas se intentaba vincular 

tibiamente la Planificacion Regronal con el nivel local 

En ese Decreto Ejecutivo, ademas, se exigia la desconcentraclom 

institucional segun la regxonalizacion oficial vigente {art 18) , se 

precrsaba la distr~bucion regional del presupuesto institucional {Art 

19 1 En verdad habia un avance en estas propuestas de 

opesacionalizaclon de la planificacion reg~onal, pero el subsistema en 

su con3unto seg-uia siendo debil Complementariamente, se elaboro otro 

Decreto Elecutlvo para constituir el Subsastema de Direccxon y 

Planifzeac~on Sectorla1 que, en sus Art 22 al 29, definian la 

sectorxalizaclon regional, las dzreccrones reg~onales, los comrtes 

sectoaizles reg~onales, entre otras estructuras de coordinac~on 

En el caso de estos decretos, se observzron esfuerzos formales 

por desencadenar un proceso instltucional de desconcentraclon y 

descectralnzacrof~ coordinadas, sin embargo, ssto no rebaso el aiito 

polztico-ac%sninistrativo, eludiendose un planteam~ento mas global sobre 

oéelegacmn de funczones y capacidad de toma de dec~siones hacla las 

regiones, hacra las Municipalidades y los respectivos grupos sociales 

rnvolucrados 



Entre 1990 y 1995, las Administraciones Caldeson y Figueres 

paralizaron, primero y, luego, eliminaron los equipos tecnrcos 

institucionales regionales, con lo que anularon una experiencia 

acumulada de dos decadas, haciendo desaparecer, paralelamente, los 

Consegos Regionales de Desarrollo Estos, particularmente en la 

Adminrstraclon Calderon, se hablan constituido en fuente de criticas 

agudas hacla las pol~tncas de ajuste estructural procedentes del 

centro metropolrtano josefino 

La desaparición de este nivel de negocracion y de concertacion 

debrlito notoraamente el quehacer municrpal frente al centralismo 

político metropolitano, ya que se ha facilitado, en general, el 

control de cada una de las 81 Municipalidades mediante e1 Diputado del 

lugar, el delegado gubernamental o la propia intervencion presrdencial 

directa, sxn rnediacion ni intermedxac~on como lo fueron los Consejos 

Reg~onales de Desarrollo Asr, de un plu-zazo, se hizo abortar, por 

ahora, la "revolucion daocratica" de base regional, enunciada por el 

entonces Mnnastro de Plan~fie~eion O-cton Solas, en abril de 1987, en 

Ciudad Neilly Ironicmente, en forma sectorial, la Ley Organ~ca del 

Ambiente No 7554, publrcada en Ea Gaceta No 215 del 13 de Novidre 

de 1995, crea los Corise~os Recponales Azrb~entales, adscritos al 

rebautlzado mnisterlo e -lente y Energra, ex-MINEREluI, como 

rnstancras para la participaclon de la sociedad crvll en mater~a 

ambrental 

7 3 - La Descentralizacion y el Movimiento Comunal - 



La Ley 218, del 8 de agosto de 1939 denominada LEY DE 

ASOCIACIONES, se promulgo para "regular todos aquellos grupos que 

estuvieran interesados en asociarse para perseguir fanes licitos" I 

aunque existian ya muchas organazaciones de hecho antes de esta 

promulgacion , r v  a partir de los 40, algunas de ellas se 

organizaron bajo la flgura de Junta Progres~sta, la cual no tenia 

practlcarnente ningun control estatal Ir 

Este tipo de organizaciones, analizadas en profundidad por 

investigadores soc~ales como Jorge C Mora ( Verl'Las Juntas 

Progresistas, Organizacion Comunal Autonoma Costarricense 1921-1980 " 

Heredla EPPS-UNA CUADERNOS DE P M I F I C A C I O N  Y PROMOCION SOCIAL 1987 

167 3-p ) ,  fueron utilizadas, por un lado, como plakafoma politlca del 

Partido Vanguardxa Popular y ,  por otra, como una forma autonoma de 

i4glzatxnamumto y mov~lizacxon comunal 

Para cooptar este tipo de movirn~ento, "pel~gmioson pzra la 

estaknlxdad polihca del paLs y medaante el Programa Alianza para el 

Progreso, se les quito "el poder conunal aaguirido por aquellas 

organlzaclones populares y espontaneas" 

Varios ideoñogos del PLN fueron instruiaos en los dxversos 

modelos para r4reorlentar1q a las organrzacronec comunales en toda 

,h~erica Latina " y de~aran de enfrentarse al Gobiernov ASL, "el 

problema paso de ser polltico a ser instatucional y a ser resuelto por 

tecnieos y especialistas" Para ello, se recparlo de 



- Un Instrumento Juridlco tal como la Ley No 3859 sobre el Desarrollo 

de la Comunidad, que no ofreciera tantas Ilbertades como la vieja Ley 

218 de 1939 

- Un Instrumento Institucional DINADECO y 

- Algunos Incentrvos para convencer a las comunidades de abandonar las 

trincheras de las Juntas Progresistas y traba3ar bajo otro modelo 

organrzatrvo y funcronal Las Asociac~ones de Desarrollo Comunal 

Entre los incentrvos propuestos se pueden mencionar 

- Estas nuevas organlzacrones se declaran por Ley como de INTERXS 

PUBLICO y ,  por 'canto, quedan exentas de3 pago de todo tipo de 

impuestos municipales y nacionales, 

- Se les entrega un subsidio estatal del dos por ciento del estimado 

del Impuesto Sobre la Renta 

- Pueden rec~brs Partidas Específxcas 

Por su parte lüs comunidades se comprometieron a 

- Colaborar con el Estado y Las Munrc~palidades en sus proyectos 

- Aceptar la presencaa de promotores oficrales, de funcionarros 

publíeos, que supervrsaran sus actividades y reuniones 

- Se oblrgaron a presentar, anualmente, un plan de trabajo y 

presupuestos de gastos del -1 no podrian apartarse facilmente 



- Informar a DINADECO de sus reuniones y acuerdos 

- Reciblr llneaniientos de trabajo coordrnado desde DINADECO, como ente 

rector del desarrollo comunal 

A partir de la crisis de los ochenta, DIMADECO comienza su 

deterioro como proyecto instrtuelonal y politico del partido 

Liberacion Nacional y va perdiendo no solo vlgencia politica, sino 

tdien, financiera A la fecha, el desarrollo comunal se ha 

ensombrecido con una clara indisposicion ciudadana en participar en la 

solucion de sus propios problemas mediante esta vla organizativa 

El Gobierno del Presidente Flgueres, anuncio a principios de 1995 

la clara xntencion de hacer desaparecer o privatizar DINADECO, lo cual 

ha puesto de manifiesto de forma mas clara la inoperancia de esta 

institucion, inclusrve, para cooptar al desarrollo comunal, esto, 

porque ha pasado a ser un ente con una burocracia exceszua dentro del 

propro Estado 

Sin embargo, esta condicion no implica que, canto politicos, 

furicionarlos como dirigentes comunales no reconozcan la necesidad 

amperativa de contar con algun tipo de respaldo rnstitucional y legal 

p a n  poner en marcha muchos prcyectos com~nales, sobze tod~ que den 

credibilidad a los dirigentes y el respaldo estatal frente a su 

comuniaad 

La respuesta ante el posrble cierre ha sido el ~econocimrento 

autocr~tico, en primera instancia, de la ineficrencla e Ineficacia de 

DXNADECO, que nz siquiera ha cumpl-rdo con 10s-b2etivos de su 



creacion Por consxgulente, pareciera -Justificarse la necesidad de 

reestructurar o transformar a la instatucion para hacerla mas 

democratica y eficiente, con una orientacion dlrigida mas a la 

capacltaclon y apoyo tecnico a las comunidades que a ser un ente 

estatal "policia" 

Entre las propuestas de seestrurturac~on, tendaentes a salvar la 

~nstitucion y a los funcionarios que en ella laboran, hay la propuesta 

del Movimiento Comunal de la provrncaa de Heredla, que consadera lo 

siguiente 

"Es necesaria la. existencia de una instltuclon que ligue a7 

movmtiento comunal con el gublerno Es importante porque promueve la 

organizacion comunal, bzlnda capacitacion, mantlene activas las luncas 

dlrectlvas con la presencia constante de promotores y brinda apoyo 

tecnico y legal ?' "La superv~sion externa al movimiento comunal es 

indispensable para que algunos dirigentes ~nescrupulosos no se 

aprovechen del sxstema El papel f~scalrzador de DINADECO es de 

invaluable trascendenc~a para las comunidacies que lo integran" 

En la perspectiva de alcjxnos e estos dirigentes, i ld 

&íuniclpa7zdad, nl los Cozlcelos de Distritos son puentes apropiados 

para vancular a la sociedad civil con el Estado, de allr la 

rnsistencia en generar una estructura comunal propla, lo cual debilita 

de una vez esa parclcrpacron ciudadana Esta vez, no es la atomizacion 

geografzca cantonal de Pa negocraclón existencia de 81 



interlocutores con el poder central), sino de la atomizacion social 

total de esas posibilidades de negociacion 

Entre algunas de las propuestas recientes 

reestructuracion institucronal del movimiento comunal 

mencionar 

1 Eliminar la burocratizacion 

2 Fortalecer y perfeccionar las labores de 

capacitacaon, promocmn y asesoria legal 

para la 

se pueden 

auditoria, 

3 Mantener lo mas cerca posible del dirigente, convirtienáose en 

elemento facilitador de su labor, Iqlrca con esko que La capacidad 

resolutiva de las Direcciones RegxonaPes debe acrecentarse hasta 

lograr su autonomxa casi completa 

4 Actual~zacion constante en el uso de herrxnientas zecnolcgicas 

cque le faciliten su labor hacia el díxiqente comuai-al 

Es zlarc I a  neces~dad urgente que el movimiento co~tiunal cuente 

con autonomia politica e rnstituclonal, que entre otras cosas 

s~cpiflca la capacidad para "hacer", contando para ello con autonom;a 

financ~era y economxca, respaldo znstitucional que se oriente a la 

capacxtac~on para poder f o m l a r ,  e~ecutar y evaluar proyectos 

comunales, de esta manera, que la dirigencra comunal se pueda 

dese-Iver autonomamente y ,  claro esta, contando con una 



fiscalizacion mas fuerte y actualizada para controlar aquellos lideres 

rloportun~stasu 

Por otra parte, el Conse]o Nacional de Asociaciones de Desarrollo 

{ COHADECO) hizo su propuesta de reestructuracion, en Julio de 1995, 

con miras obviamente a no desaparecer y ofrecerse como una instztucion 

reestructurada que persigua la eficiencia y la eficacia 

En primera instancia, CONADECO plantea la necesidad de un proceso 

de descentralrzacmn y reestructusac~on en la cual se encuentran tres 

puntos de importancia 

1 La neces~dcrd de reformar la Ley y sus reglamentos, para 

asegurar estructuras mas abiertas, mas democraticas " donde 

se puedan, por ejemplo, agilizar tramites de inscsiipclon, de 

realizaclon de asambleas, tramites de personesza y ceduLa ~uridzca de 

manera mas expedita 

2 La autonomia econóaxca y financiera del movimiento comunal 

El traslado del 2% del Iquesto  sobre Ba Renta debe ser administrados 

por el m~vsmiento comunal En este p ~ n t o  se sugiere la czeacion de una 

Mutual de Ahorro Comunal, lo cual pernlt~ria llevar a czbo proyectos 

de m a q i  tud importante 

3 El ultlmo punto por rescatar es el de la creacxon de los EBAC 

(Equxpos Basicos de Asesorla Comunal) que estarxan antegrados por 

cinco profesionales, entre -ellos un Coordinador General, una 



Secretaria, un Gestor de Proyectos, un auditor contador y un 

facilitador de la Gestzon Comunal Entre los criterzos para defin~r 

los EBAC se mencionan los s~cpientes extension geografxca, densidad 

poblacional, numero de organizaciones comunales por region, grado de 

organizacion alcanzado, problematica social y economica be la region y 

numero disponible de funcaonarios a nivel nac~onal 

En el CUADRO 24(ebacs), se presenta la propuesta elmorada por 

CONADECO para conformar los EBACrs a nivel regional 

Se puede concluir, al considerar este tipo de propuestas de 

reformas como las de CCONADECO sobre la necesidad, no solo a nivel de 

organizaciones comunales sino a nivel municipal, de reducir esa 

dependencia tan fuerte de un Estado, que crecio de manera gigantesca y 

que perdic de vista lo realmente importante para el desarrollo soclirl 

y economico del gals, absorbiendo sin medida cuanto recurso disponible 

exlstia para deteminado sector Este fue el caso de DINADECO, con la 

osgannzaclon comunal y el caso de IFBM con el regzrnen y sistema 

munrcrpal 



CUADRO 22 

LA DISTRIBUCION DE LOS EBAC Y EL ISKEERO DE ADC POR REGIOM 

O 

O ~ ~ ~ ~ F t A L  OCCIDENTAL 
O Sec to r  
O Sec to r  
O Sec to r  
O Sec to r  
o 

O 

O mTm 

c e n t r a l  San Jose 
Sus E s t e  San Jose 
Sur O e s t e  San Jose  
A l a  j ue la  

"san  Car los ,  Guatuzo 
"LOS C A ~ l e s  y Upala 
o 

BEBEBIA 
" s e c t o r  C e n t r a l  y 
O ~araplgui 
o 

"CENTRAL ORIENTAL 
" s e c t o r  Cen t ra l  y 
O ~ u r s x a l b a  
O 

OCHOROTEGA 

O~odo Guanacaste 
o 

O WT-TTCA 
" ~ r m o n ,  Guapiles 
" ~ r q u i r r e s  y Talamanca 
o 

O R E ~ ~ O ~  BRUE;ICA 
" ~ e r e z  Zeledon, 
ta almas es, Nerly 
"y  Coto %rus 

Fuente CONADECO PROYECTO DE REESTRUCTURACION DE DINADXCO JULIO 1995 



En un proceso de descentralizacion politico real, la necesidad 

sentida y urgente de los protagonistas comunales y municipales, es que 

los recursos financieros y tecnicos "desciendanu directamente a la 

organizacion, ya sea comunal o municipal, que el Estado juegue un 

papel de supervisor, de observador y  fiscalizado^, en vez de ser el 

actor principal y ente que &sorba casi todos los recursos, por lo que 

solo vlene a cooptar y a entorpecer, lo que naturalmente podria estar 

bzen encaminado hacia esa descentralizacion 

Despues de todo, que rne3ores fiscalrzadores de recursos 

financieros y de las acciones proplas de las organizaciones que los 

mismos ~nvolucrados, siempre y cuando tanto la organizacion comunal 

como la municipal gocen de recursos financieros suf~cientes y con mas 

autonomia politxcz, lo cual har~a efectnva su presencxa fuerke en su 

territorro cantonal o barrial-vecinal 

Es rmportante considerar esas propuestas presentadas por 

CONADECO, en la perspectiva de la particxpacron ciudaaa-ia, puesto que 

ellas son una alternativa mas, como es el caso de la a&;iiniszraclon ae 

fondos a traves de una Kutual, a la posibilidad de canalrzas recursos, 

coopeaiatluz y coordrnadcunente, rnedlante las XunrcipaLidades y sus 

Conce~as de Drstrrtos 

La Presrdencia de la Republica, en contestacion muy vertical a 

los pllznteamnentos anterrores y en una version del. 18 de agosto de 

1995 planzea la derogatoria parclal de la Ley Mo 3859 del 7 de Abril 



de 1967, especificando el redestino de los Fondos a las Asoc~ac~ones 

de Desarrollo de la Comunidad 

Se proponen cambios en la constitucion de ias Hsoclaciones ae 

Desarrollo Integral y las Espec~fieas, se rndica la forma de 

financiamiento de esos entes, la existencia de un fondo de garantia 

Pasa al Min~sterio del Traba30 y Seguridad Socral la responsabrlidad 

instítucional como Ministro-Rector de promover, asesorar y fiscalrzar 

a las asociaciones 

La regulacion del sector se harla por medro de decretos 

ejecutrvos " para garantizar la efectividad del rnovrmlento 

comunal " ( Presidencia de la RepubLica, 18 de agosto de 1995, pg 

2) Los Art Transitorios Segundo y Tercero aseguran el traslado de los 

activos de DINADECO al Min~sterxo del Tabajo y Segur~dad Social, asi 

como el movrmiento y traslado laboral drsc~ecional de func~ona~ios de 

DINADECO a esa dependencia 

En 1994, el movxrnrzenta ccrnunal estaba constituido por 1626 

asoclac;ones, 75 uniones cantonales o zonales, 9 federaciones 

regiof.lales, ademas e 1s Corzfeaeracron Macrcnal de Aso¿~acrones de 

Desarrollo Comunal y alrededor de 5 500 comites adscsltos 

7 4 - Los Niveles Pollticos y Espaciales de la Descentralxzacron, 

Bases para la Negociaclon y la Concertacion - 



La descentralizacion, como proceso historaco concreto, no puede 

apoyarse solo en el fortalecimiento a~slado de los Gobíernos Locales 

Muy por el contrario, las Municipalidades deben reforzar su quehacer a 

partir del papel estrategico, autonomo y act~vo que jueguen el 

movimiento comunal, la accion de Los vecinos organizados, de los 

gremios, de sus organrzacrones de 20 y 3er qrado, entre otros, como 

fundamentos basicos y principales de la participacron cxudadana, esto 

es, como una expresion autenticamente demnocratica y liberearia cre la 

sociedad civrl (Ver Prza, R , 1990 ) 

Me~orar la calrdad de funcionamiento de las Munrcipalidacies no es 

hacerlas solmente o unicamente, mas eficientes para prestar servlczos 

o recaudar fondos, tampoco solo hacedoras de obras", s m o  

convertirlas en un e3e decrsorro politico de la vida cotidlanz que 

asegure que lo que se hace es para y con los vecznos de un canton 

Esto sngnifxca otorgar al Estado una mayor racronalidaá soc~al 

como agente politico, supedxtado en su esencra a los habrtantes, 3 sus 

~ncpíetuáes y anhelos actualmente postergados por el buxocratrsmo, el 

;.ode~ personalista y de clanes famillares, asi como por la 

metrcpolizaczon absorbedora y centralxsta 

En la perspectiva macrsrregional, es clave recuperar u~ n l v e h  de 

intemediacion, fortalecxdo hacia el futuro const~tucioaalmente y por 

ley Aqui hay dos posibilidades por lo menos, a saber sedefinir 

terratcxxalmente los limites de Las pxovznclas para reducir los 

efectos del centralrsmo espacral actual o, bien, manten= -- esas vlejas - 



y arcaicas estructuras poco importantes en la actualidad salvo para 

efectos electorales y fortalecer, paralelamente, las regiones para 

efectos de planificacion y administracion 

En este caso habria que corregir por 10 menos aos cuestiones de 

la division regxonal vigente, es decir primero, la aberracion 

conceptual y metodologxca de haber creado lz Region de Heredia ( 

Decreto 21349 del 10 de pnio de 19921, segundo, revisar la 

posibilidad de dxvidlr la Region Brunca en dos unidades regionales 

una, integrada por Perez Zeledon y Buenos Aires y, la otra, unificando 

los cantones de la Zona Sur en una sola region (Osa, Corredores, 

Golfito y Coto Brus ) 

Las Municipal~dades, con todos sus defectos y limitaciones 

actuales, slguen slendo el canal mas apropiado para recibzr las 

inquietudes y propuestas de &&a20 de las comunidades Esto, se puede 

perfeccionar modernrzando acfmlnistratlvamente a los Gobiernos Locales, 

dotandolos de recursos economicoa silfrcaentes para hacer funclonañ 

eficientemente los Conce3os de Distritos como enlace politico con los 

grupos locales organizados 



8 1 -Los Instrumentos P o l i t l c o s  Y Economlcos de la 

Descentralización - 

No cabe duda que el proceso de descentralizacion se ha produc~do 

be arriba hacia aba~o &entras no cambie esta tendencia, la 

dirigenc~a comunal y municipalista no asimilara como propias las 

drvercsas ~nicrativas para fortalecer a las Municrpall-dades, ni al. 

movimiento comunal, menos la reg~onalizacion Entre aquellas, de codas 

maneras, se pueden resumir las stguientes 

8 1 1 - Reformas poktico-electorales tzles como la separacron de la 

elecciones munxcrpales de las nacionales (a medio periodo] , elecclon 

directa y zned~ante sufxaglo popular del E J ~ c u ~ ~ v ~  -Milnlcipal o Alcalde 

8 1 2 -Reformas tr~butarzas mdlan-ce la cual las P/Iunrcipaliaades se 

convierten en A&rnistradoras Trrbutarias del Imlpues5o Sobre Brenes 

Inmu&les( Ley No 7509) 

8 1 3 --Anteproyecto de Ley Orgánica para Descentralizacion Territorial 

de las entidades provinciales, regionales y Ptlunicipcrles, con traslado 

de competencias, recursos humanos, matexiales y financleros a esos 

nlveles espaciales ( R Plza, 1990, pg 71 1 



8 1 4 - Proyecto de Democratizacron Economica del Sector Publ~co y la 

Ley de Obra Publaca, que no es s m o  la delzrnrtacion un poco mas 

precisa de los limites de concesxones y contratos entre lo publico y 

lo privado 

8 1 5 -Proyecto para responsabllazar a las Municrpalldades en el 

manejo de las Partidas Espec~ficas ( Expedrente Legislativo No 11651, 

citado por R, Prza 1994, pg 72 ) 

El conymto de medidas anterrores, en el largo plazo deoieran 

producir mejores condrc~ones znstatucionaEes para que las regiones, 

las Municipalidades y el movimiento comunal desarrollen nuevas formas 

de negociacion y de concertacion con el Gob~erno Central, la Asamblea 

Legislativa y el  centro metropslrtano Lo mismo ocurre con l a  

instauracion, regulacion y profundizamiento de mecanlsrnos de 

partlcipacion ciudadana como los que se pasan a describir 

E! 2 -Los Mecanrsrnos de Partlcrpacaón Ciudadana en los 

Niveles Munlclpales, Cantonales y Regaonales - 

Los mecanismos de partrc~paclon n~rn~~ipal 'g popklar qae ptzedsn 

considerarse mas lrnportante en una fase de democratizacion de la 

escala local son los srgratentes 

8 S 1 - Los Foros regionales  y cantonafes - 



El "Foron fue en la Antiguedad el lugar donde los crudadanos, con 

derechos de tales, debatian los problemas politicos y de legalidad 

vigentes de la "polxs" o cxudad Era una practica del "demosT', 

circunscrlpcion politaca local autonoma, en que habla participacion 

dernocratiea &secta del reduciao grupo de iguales que elercian el 

poder en ese territorio, en esa "ciudad-Estado" 

Recientemente, el concepto ha variado a otras dimensiones, ademas 

de la polrtica "sensu strrctus", de manera que el Foro es una 

actividad donde se produce un encuentro academico, rntelectual y 

politxco de analisis y de debate de una tematica determinada, no 

necesariamente decisoria 

En la actualidad el Foro, t d n e n  puede entenderse como una 

metoclologna integral e integradora que pemate profundizar una 

practica social y politica que sustente un proceso @e planificacron 

participat~vo y estrategico 

El Foro es integral porque recubre la total~dad de los habitmtes 

e ~nctstucaones de un terratorio, sea este regronal, sea cantonal Es 

integrado porque contiene y da espacio a todas las perspectivas, 

preccapacrcnes e intereses sectorrales, rnstrtucioriales y v-ecrnaies 

existentes ( kg-uel Morales EL FORO una apoclon metodologica 

partacipütiva Programa de Descentralizac~on 18 de octubre de 1994 1 

Como practica soclal y polítrca en Costa Rica es bastante nueva 

ya que hay algunos antecedentes en el Valle de El General en los 7Ors, 

en Limon en 1981-1982, en el Canton de La Cruz en 1 9 8 L  - y en Los 
- -- 



Chiles, en 1988, sin olv~dar el Foro Regional de la Region Huetar 

Norte de Marzo de 1983, durante la Adm~nlstracion Monge 

En esas oportunidades, con el liderazgo de las respectivas 

Municlpalxiades (La Cruz, Los Chiles , respectivamente) , se 

identificaron de abajo hacia arriba, desde las bases sociales mrsmas, 

las necesidades de las comunidaaes y caserios, tambien, se 

jerasquizaron las poslbles soluciones y los vecmos indicaron que 

podlan resolver ellos, que le correspondia a la Municipalidad o a 

&nisterxos y entes descentralizados 

El Foro cantonal respectivo remaco con una reunion conjunta y 

abierta con los 3erarcas ( PA-rnistros, Presiden'tes Ejecutivos) de las 

diversas inst~tucrones metropolitanas y regionales Posteriormente, la 

Munxc~palidad mediante el Ejecutivo Munlczpal, d ~ o  seguimiento a los 

compror~isos contraidos de manera que fue posible saber de plazos, 

cutnpl~miento institucxmal, montos aportados, etc 

Esta metodologxa puede ser la base de una planificacion 

partrcipatiua cuando los actores sociales e instituc~onales, vecinos y 

habitantes de un canton 0 ia propia Xunrcipalidaa, aren espacios 

propos de reflexlon, de debate y analisis e su problematica 

cotldrana, canalizando esa agenda a las inst~tuc~ones y funcronar~os, 

nacionales e internac~onales, que pueden colaborar coordinadamente en 

la resolucion parclal o total de esos problemas locales 



Finalmente, el Foro puede tener una importancia en la perspectiva 

de la planificacion estrategica cuando contribuye a pensar y a definir 

politicas, objetivos, metas e instrumentos para operaclonallzar la 

toma e decisiones y facilitar las tareas de coordinacion e 

infomacion Inherentes al proceso ae planificacion 

Por lo general, el Foro ha sido una herramienta metodologica que 

fue aplicado cada vez que se produjeron tensiones locales ( perifer~a 

vs centro metropolitano ) o cuando el poder politico de la metropolis 

( San Jose) , ha tratado de manipular y cooptar, desde axriba hacna 

abalo, los focos de descontento locales y regionales ( Lrmon en 

algunas oportunidades) Este mismo ~nstrumento, entonces, puede tener 

contextos historicos y constataciones de aplicacion diversas 

En relac~on al Programa de DESCENTRALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS GOBIEfi,YOS LOCALEC de BID-ACORDE-COMPAÑEROS DE LqS W R I C A S ,  se le 

habia propuesto corno un instrumento para llevar a c&o un proceso 

autonomo, generado en los cantones de interes, qiie buscara 

intezrelacionar rnrcrativas para caracterrzar mejor la realidad 

cantonaá (diagnostico situac~onal actualizado), con esfuerzos por 

fortillsceí: a. la Munlcrpalidad y, prxnczpalmente, para promover la 

participacion ciudadana medlante los Consejos de Distritos y otras 

formas organizatlvas descentralizadas (asociaciones de desarrollo, 

asociaciones de pequenos productores, camaras, etc) 

Un producto intermedio esperado era un Prograina de Capacltacion 

identif~ca& -- para respaldar el quehacer de corto plazo de los - 



dirigentes comunales y municipales De concretar este aspecto, el 

Programa habria adquirido una dimension estrateglca importante En 

cualquier caso, la iniciativa no fue acogida por los municipal~stas de 

los dos cantones del Plan Piloto 10 que no quiere decl~ que el 

xnstrmento debiera desecharse como otra forma de trabalo colectivo a 

escala cantonal 

Un Foro Cantonal o Regional bien programado txene la virtud de 

obligar a una re£lexxon sistematica y ordenada que lleva a acclones 

concretas en el corto y mediano plazo 

Este es otro instrumento de partic~pacron ciudadana, promovido 

por el poder E3ecutiv0, que ha sido ejercldo en diversas oportunidades 

en la esfera de los conflictos terr~torrales polltrco-adlminrstrativos 

Es el caso del canton Perez ZeLecion, en donde medianze el Decreto 

No 1263 del 8 de febrero de 1951 el Gobxerno Central ordena un 

glebxscxto para dxrimxr la anexion del distrito de San Pedro que 

peztenecia hasta entonces al canton de Buenos A~xes De ese d1stPit0, 

mas tarde se desmembraran Platanares, Pe~iSaye y Cajon (Morales, 

Mquel, 1995, pg 26,27) 

Otro ejemplo lo es el canton Vazquez de Coronado, creado mediante 

el Decreto No 17 del 15 de nov~embre de 19310 En dos articulas 

txansitorios se define una zona en se aplacara un pleb~scxto para - 
7 - 



que la poblacion decada a quaen pertenecera territor~alniente En 

efecto, en 1991, mediante el Decreto No 9 del 17 de febrero de ese 

año, el caserio de Guayaba1 se integra a San Vicente, canton de San 

Jose, tal como lo hace San Jeronimo el que tambien se adscribe a 

Moravia (Morales, Wgriel et als, agosto de 1995,pg 12 ) 

La Ley de Planificacíon Urbana No 4240 y sus corxespondientes 

enmiendas, Seccion Segunda, Capitulo Primero sobre Planes Reguladores, 

Art 17, indica que prevlo a la ~mplantacion de un Plan Regulador o en 

alguna de sus partes, la Mlun~cipalidad debera convocar a una Audiencia 

Publica por medio de Diario Oficral y la divulgacion adic~onal 

necesarxz paxa conocer el proyecto y las observaciones que tengan a. 

b ~ e n  hacer los vecinos o los interesados e canton Drcho 

señalamiento debe hacerse con antelaclon no menor de quince dlas 

habiles 

Esta foma de partxcipac~on ciudadana se ha llevado a cabo en 

multiples oportunxdades antes de que se aprueben esos Planes 

Recpladoues pox la Xuznc~paLdad respectiva y por ia Junta Z i r e c ~ i v a  

del IEaTHI 

Ese momento especxal de consulta popular, se parece al derecho de 

peticlon cpe elercen peraod~caaaente los vecrnos de un canton ante e1 

Conce~o Municipal, el cual progresivamente ira a cada Conice20 de 

Distrxto -- - -- --- 



8 S 4 -El CAildo Abierto 

Es otra forma de participacron popular antrgua conoclda ya que 

tiene un caracter medieval y colonial, en el caso de los parses 

latinoamericanos Fue una institucion przaco-polatico de 

part~crpac~on drrecta en que los vecxnos discutian, no necesariamente 

decidian, sobre sus problemas locales 

Hoy en dia, con los avances tecnologicos produczdos en el campo 

de las comunicaciones de masas cuya expresion mas sofisticada es 

INTERNET, soárza volver a ser una practzca part~cipativa, 

principalmente en los cantones pequeños donde el tamaño facilita la 

relacion directa entre un Concelo Xunxcrpal y sus vecmos 

Sin que haya recxbído esta denorn~nacion es el caso de la 

iniciativa tomada por Pos habitantes de Liberra en 1979, con motivo 

del posxble traslado de la capital de Guanacaste o region Chorotega a 

Cañas, propuesta tecnrca del entonces Q F I P W ,  la que fue rechazada de 

plano por la comunidad, previo eeuplazamxento publico del entonces 

Mmlstrc de Plan~ficaciori Dr Fiilb~rg Jrmsasz 

Este es un instrumento decxsorxo bastante importante en las 

democracias maduras que p e m ~ t e  diraanlr cuestrones polem~cas que 

afectan al con~unto de la poblac~on y que, por tanto, involucran un 



proceso politico complejo de alcance publico de informacion, debate y 

decision Recientemente, en 1995, es el caso de los esfuerzos 

separatistas de las rmnorlas francesas del Quebec en Canada o el 

rechazo de los SUIZOS a la inmigracion descontrolada 

En C o s t a  Rica, habria que darle un estatuto constitucional y de 

Ley, para que la poblacion, por e3empl0, pudiera ejercer vigilancia, 

control y el derecho a revocar mandatos publicos de func~onarlos 

incapaces, rneficientes o inescrupulosos tanto eiri, la esfera local, 

regional, como naclonal 

8 2 6 -Los Convenios Interinstltucionales 

Esta es una practica mctitucional cada vez mas frecuente en que 

se trata de producir un encuentro formal y operativo de esfuerzos para 

resolver problemas comunes de dos o mas estructuras institucionales 

Falta la fomalizacion y e1 respaldo de leyes y reglmentos que 

fortalezcan este tlpo de ~nstrumento, partxcularmente a nivel local y 

comilnal con gaaantias economicas, institucionales y tecn~cas generales 

previa me^ te acordadas 

8 2 7 -Las Cartas de Entendmtiaxo 

Finalmente, resta mencionar las Cartas de E n t e n d r m r e n t o  puestas 

en boga recientemente por la tecnocracxa internacionirl, como otra 

modalidad de llegar a acuerdos relativamente rapidos y f lexibles , 

siendo pasonl>revzos a acciones duraderas de conjunto entre dos o mas -- -- 



instituciones u organizaczones soexales Pareciera existrr un gran 

potencial, particularmente en el caso de l as  Municipalidades y l as  

Asocraclones de Desarrollo 

IX - CONCLUSIONES HACIA UN MODELO DE DESCENTRALIZACION Y OPCIONES 

PAR9 DISFMINZbRLO EN COSTA RICA - 

9 1 - E1 marco polit~co-formal de un Modelo de Descentralizacion en 

Costa Rica - 

La Admsn~straclon Frgueres Olsen (1994-1998) planteo que " sera 

fundamental el fortaleclrniento de los Gobiernos Locales para que se 

conv~ertan en los leg~trmos representantes de las conunldades frente a 

los Cfiver~os agentes que ofrecen a estas la prestacion de oetemnnaaos 

servlc~os publacos, ya sean estas ~nstrtucrones estatales propiamente 

dzchas, organizaciones no g-uberrnamentcrlec o, rncluso, empresas 

privadas En este proceso no solo sera necesario fortalecer y 

múdern~zilr las Municipalidades, sxno que se redefinira y Portalecera 

SU relacion con las asociaciones comunales de desarrollo y otras 

formas de organización a nivel - " (MIDEPLAN, 1994, pg 147) 



Se agregaba, en la esfera dlscursiva formal que, para alcanzar 

tales resultados, se impulsarian dos ambic~osos procesos 

descentralizacnon del poder central y dernocratxzacion del poder local 

(MIDEPLAN, 1994, pg 129) Por lo demas, se escribia que ' la 

descentralizac~on en si misma no es garant~a de democratizacion f l 

Asl, a renglon casi seguido se afirmaba que, " En la actualidaa, los 

goblernos locales reproducen en pequeña escala la mayor parte de los 

ncios y deficiencias del gobrerno central u (MIDEPLAN, 1994, pg 

130 ) 

Los caxbxos sugeridos para fortalecer a esos gobxernos locales, 

sln embargo, eran los simientes 

9 1 1 -Nueva division de competencias entre el gobierno local y la 

comunidad, de foma v e  esta se Incorpore realmente a la direcclon, 

gest~on y control de proogramas y proyectos que le conciernen 

9 f 2 -Sistema electoral mcnicipal en que la comunidad juegue un papel 

central en su nombramiento, reconocimiento y sanclon 

9 1 3 -Asrgnacion de presupuesto de partxdas especificas para dotar de 

mayos autsnornia pol~exca a esos goblernos locales 

9 1 4 - Creacion y fortaleclmlento de formas asocrat~vas 

intemunlcrpales a escala regional para "favorecer la ernergencla de 

- - - 



diversos polos de desarrollo regional en el pais (MIDEPLAN, 1994, 

P9 130 1 

En ese ultimo sentido, cabe preclsar que los elementos 

princxpales actuales del Reglmen o Sxstema Municipal son los 

siguientes 

La Unxon Maclonal de Gobiernos Locales (Organxzacxon de 3er 

grado ) 

Confederac~ones, Federaciones y Llgas de Munrcipalidades 

(Organizaciones de 20 grado) 

Consejos Regionales de Desarrollo (Organhzacron de 3er grado) 

Empresas Municipales e Intermunicipales 

Convenlos Cooperativos Intemunc~pales (COCIM) (Organ~zacion de 

20 grado) 

81 Municipalidades (Osganrzaciones de ler grado ) 

Conce~os de Distritos 

Eí fortalecimumto de los Gobiernos Locales, pasa por la 

recupeaacion de espacios asocratrvos interrrtunrcipales, 

zncerinstituczonales y po1;tico-socia2es Es uca doble Tia,  ana hacra 

&a30 de las Hunrcipal~dades, en que los G ~ ~ C ~ J U S  de D~strito pueden 

Iugar un papd mtzcho mas nmporcante que hasta ahora en el 

aglut~narniento de la base politica y social cantonal y, otra hacia 

arrrba, en que las organizacxones de 20 y 3 er grado son 

fundamentales para cimentar espacxos intermedios de negoczaclon y 

concertacion con el Poder E J ~ C U ~ ~ V O  y la Asamblea Legislativa y ,  lo 



que es mas importante, lograr la captacion masiva de recursos para 

obras municipales, equlpamlento, maquinarias, capacitaclon, entre 

otras A continuac~on, se esbozan algunas ideas sustantivas para 

llegar a esos modelos alternativos de Descentralizacion 

-Hacia Modelos Mun~cipalistas Alternativos de Descentralizacion - 

Plantearse Modelos Mun~cipalistas Alternativos de 

Descentralizacion, es moverse intelectualmente entre el pragmatisrno y 

el emgarismo inicial del Programa de Descentralizacnon, hacia niveles 

de abstraccion superiores que deben dar cuenta de los elementos 

generales, especifacos y part~culares que son propios de la 

Descentralizacion y del fortalec~miento de la participacion ciudadana 

med~ante la municipal~zac~on de este proceso y, por tanto, mayor poder 

politico, importancaz e ingerencxa de la sociedad civil al interior 

del Estado ( Morales, Mquel, ahr~1 de 1995 ) 

Un modelo conceptual, en este caso de naturaleza verbal-rnfomal, 

es una representacl-on de la realidad, por lo que solo afloran los 

atributos determinantes de la rnunac~palizacion en la perspectrva de 

esa mayor participacion cludaaana 

En este Programa Piloto, el analxsis se realizo a partar de7 

papel que puede Jugar la municipalizaczcn en el desarrollo creciente 

de la vida local en los tres cantones en estudio 

9 2 1 - Los ~3lem-~s Generales de la Descentrzázzacion - 
+ - 



En este caso se trata de la caracterlzacxon valida para los tres 

casos de estu&os, es decir, identificar los fenomenos y procesos que 

les afectan por igual y que ocurren s~milarmente en cada uno de ellos 

y que son propios, tarnbien, del resto de los cantones del pais, a 

saber 

9 2 1 1 - Tendencnas contrastadas entre el proceso de globalizaclon 

mundlal e intensificacion de la vida local - 

La apertura e internacionalizaclon de los mercados nacionales, la 

caida relativa de las fronteras comerciales mediante la fomacion de 

subbloques de Estados, la circulacion rapida y trepidante de una masa 

de mformacion cotid~ana mund~al, generan un efecto de planetarizacron 

que acelera fenomenos locales, regxonales y nac~onales de 

~;eest~uctusacion del Estado y de esa part~cipacion c~udzdana Por 

ahora, en la poblacion de los cantones en estudia se observa una gran 

incertaddre frente a lo que ocurre internacionalmente, pero si, un 

gran lnteres local pos buscar un cierto protagonrsmo y nuevas formas 

Es as1 como la poblacion constata que el proceso de produccion de 

bxenes industrlcrles y agropecuarios a escala local y regronal y la 

valorizaclon del traba30 humano, en general, estan siendo subor&nados 

progresivanente a la especulacíon financiera internacional, a las 

tasas de interes del capital financiero y al pago de la deuda externa 

Los efectos inme&atos que la dxrxgenc-+- - comunal y municipalista 
-- 



percibe dramaticanaente son, pos un lado, la desestructuracion 

paulatina de los s is taas  productivos locales y ,  por el otro, la 

tendencia fuerte a la reduccion drastica del mercado de trcibayo local 

y reglonal 

9 2 1 2 -Tendencia a la crisis economica y politica permanente del 

Estado Nacional - 

Esto ha provocado inseguridad, Irustracion y perple3idad en la 

poblacron de las distxntas regiones y cantones del pals Por un lado, 

el Estado pierde paulatinamente su capacidad de gestron economica, 

social y politica en el espacio nacaonal y, por el otro, hay 

iniclatrvas y acczones concretas, instrumentaciones de corto plazo, 

para desmcintelarlo y reestructurarlo en la perspectiva del modelo 

vigente, gretendlendo seducxslo a una condicion subsiaiarxa, apenas 

complementarla, manteniendo sus funcrones de vigrlancia social, 

principalmente 

Con esas pol~trcas de corto plazo, se promueve desplazar al 

Estado del proceso de psoduccion y del. proceso de reproduccion social, 

median-ee la pri-~akizacion de -+secas pUbi~cas,  inclus~ las rentables 

y de servicios c!e salud, educacion y seguridad soclal El efecto 

inmediato en los tres cantones en estudio se observa en esa estrechez 

y rigidez del percado de traba30 local 

9 2 1 3 -Determinaelon de lo ideologico-cultural - 



Esto supedita y enmascara diversas formas de contestacion social 

local y reponal En el caso del Programa, el regimen municipal 

aparece efectivamente como uno de 10s pilares y base de la democracia 

electoral, ideologlcamente, aunque con severas y crecientes 

limitaciones para sustentar una efecciva democracia economica y 

particrpativa En este contexto, hay todo un camino por recorrer y 

enseñanzas por adcgulrir, para que las híun~cipalldades me3oren y eleven 

su capacidad de negociacion y de concertacion ante el Goblerno 

Central, la Asamblea Legislativa y otros organismos metropohtanos 

9 2 1 4 - Renovacion de la tendenera creciente a la centralizacxon 

polltica hlstorica - 

Ella se enmarca en un segimen presidenciafzsta que, desde 1948, 

se ha intensificado en Costa Rica aun, ~nclusive, mediante la 

descentral~zac~on institucional, la des~gnacion de las Presidencias 

Egecutrvas y el sistema 4/3 de mtegracion de las Juntas Directivas de 

entes supuestamente autonomos 

En lzs cupulas polxticas hay notorias dudas sobre el regimen 

municipal y su capacxdad para reorientar el proceso polielco, pero, 

tampoco hay seguridad sobre lo que se esta hacxendo a nlve3 nacional 

con las practicas polzticas tsadxc~onales 

2 2 -Los Elementos Especificas de la Descentralizacion - 



En este caso y en el marco anteríor, el analisis se orienta a 

precrsar los elementos diferenciadores regionales y cantonales sobre 

los tres casos estudiados, los que si pueden ser valldos tambren para 

otros casos 

9 2 2 1 -El proceso de regionallzacion - 

Se le debe entender como la valorizaczon SOCIO-economico 

klstorica dzferenciada del territor~o nacronal, es fundamental para 

comprender la drnamica de la vrda local, la cual esta muy ligada a los 

recursos naturales locales y regionales dísponrbles, a la colonizacion 

ocurrida, a la ocupacion y uso de tierras, al crecimiento urbano, a 

las formas y experlenclas organizat~vas locales, entre otros aspectos 

La Reglón Central, donde se localizan Puriscal y Alapela, es 

bastante diferente de la Region Brunca, donde se localrza Perez 

Zeledon Este ultimo canton, aunque es un canton 3osefin0, por su 

espec~flcidad regronal, es cabecera eomercnal, cultural, polrt~ca, 

admrnistrat~va e instrtucional de todo el terrikorio Sureste 

costarricense 

hriscal y Alaguela son cantones metropolstanos, partes oel Gzan 

Area Metropolrtana ( G M ) ,  con grandes diEerencras  entres^, como se 

anota mas abalo 



9 2 2 2 -El proceso de metropolizacion - 

Es otro parametro de la aiferenciacion cantonal, esta vez, entre 

Alajueia y Puriscal En efecto, esa metropolizacion que ha significado 

eiiricmen-ce concentracion aemografica, economica e mdustr~al, 

incremento de tasas brutas de poblaclon, inmigracion campo-metropolis 

y cludad intermedia-metropolis y diferenclacion y estratificacion 

social ~nterna, determina que Alapela sea parte del cosazon de la 

GAM, mientras que Purlseal resulta ser simplemente un canton 

rnetropolxtano periferico, un canton de borde, sin el peso especifico 

politxco, economco ni electoral de Ala-pela Este ultimo canton, lo 

que es valido para gran parte de a G W ,  es parte vital del 

centralismo y la concentraczon metropolitana, por lo que resulta 

parado~lco y contradictorio pensar en una Clescentralízacion, pero, tal 

vez si, en la busqueda de una mayor participacion ciildadana local y 

vecinal, mehante el movimiento comunal La naturaleza de los 

p~oblemas metropoliCIanos de la Mun1cipa7ichd de ALajue3.a acoaseJan 

pensar mas Dien en una ~ntegracion intemunicipal silbmetropolitana O 

gobierno metropolitano congunto con otros cantones vecinos 

LQ concentsacnon ecologico-dernografica de poblacion en las dos 

ultimas dec~das en Santiago de Purxscal y en San Isidro de El General, 

produce efectos diversos en l a  vida local ya que el prrmero txene una 

zona de influencia caracterizada por una ruptura historica-ambiental, 

en quie los recursos naturales han sido depredas desde 1850, - 



principalmente, en el caso de San Isidro de El General, en camb~o, 

destaca su importancia y proyeccion como centro urbano y cabecera 

reg~onal y, a la vez, la tendencia de las autorrdades e instituciones 

locales a reforzar aun mas la concentracion regional de recursos 

economicos y administrativos en el propio San Isidro de El General 

Para dar una idea de lo anterior, Santiago de Puriscal solo 

recrentemente, entre 1980 y 1993, ha podido pasar a ser la cabecera 

bemografrca mas importante dentro del canton de Puriscal, mientras que 

San Isidro desde 1950 ha sido el centro urbano mas dinamico de toda la 

Region Brunca 

9 2 2 4 -La maduracion de la dirigencra local y cantonal - 

En el plano organizatlvo, San Isidro de El General ha acumulado 

una experiencxa de mas de tres decadas por lo que exlste una 

dtrigencla cantunal madura y con rniciatrva, lo que no es caso de 

Pur~scal en donde el proceso emlgratorxo historzco ha srgnzficado una 

perdida de licleres y personas dznazaxcac y agresivas, empresarialmente 

hablando 

En AlajueSa, la Y m i c ~ p a l z d a d  se encuentra trabada por sus 

propias limataciones de organizacion interna y ,  tambien, por la 

supeditaclon al Diputado y a diversas Direcciones Provinciales, 

Reg~onales y Subregionales que txenen sede en el canton 



9 2 3 -Los Elementos Particulares de la Descentralizaclon - 

En este acapite se enumeran aquellos elementos explicat~vos 

estructurales propios de cada canton que significan un potencial o una 

ilrnitaclon para el fortalecimiento de la v ~ d a  local medxante la 

m?inicipalizacion y la participacion cl-udadana 

9 2 3 1 -Los recursos naturales/ mercado de trabajo/mercado de 

tierras - 

En Puriscal, tal como en Perez Zeledon, la colonizacion de 

mediados del siglo pasado y comxenzos de este se cerro &ruptamente, 

dando paso a fenomenos de emigración Los sistemas agrarlos imgerantes 

y la tenencia de %a tierra, son factores negativos principales en esos 

mov~mientos expulsores de poblaczon local 

En Puriscal, los ecosistemas locales han sado dañados severamente 

por Lo que hay pPocesos eroslvos crecientes bajo formas de regueras, 

carcavas, repkaclon y volcarniento de suelos, remociones en rasa, los 

suelos, las aguas y el mane20 de 10 que queda de bosque, requeren de 

practicas y tecnologias sofisticadas Hay una crlsls pern~anente en el 

agro purnscaleño con pocas opciones de rsconverslon productiva 

agropecuario, s m  nuevos escenarlos para activrdades rndustr~ales y 

con efectos negatxiros directas sobre Las relac~ones campo-catedad Se 

produce una tendenc~a a la emxgraclon de jovenes y de mu-pres con las 

secdelas correspondientes sobre el r~gido y estrecho mercado de 



9 2 3 2 -La relaciones entre la Municipalidad y los organlsmoc 

sociales de base - 

En el caso del movimiento comunal principalmente, es bastante 

diferente la situacion en los tres cantones, en Perez Zeledon, esas 

relac~ones son bastante fuertes y el movimiento corunal, por Lo que 

los primeros pasos dados por los Conse~os de Distritos son mas 

alentadores que en los otros dos cantones Tres decadas de acumulacion 

de experiencnas, retrocesos y avances, fracasos y exitos, asi como la 

situaclon atipica en el pais de apoyo incondicional del Diputado 

actual( 1990-1994) a la Descentralizacion, permiten observar un 

movimiento hacla una mayor particlpacion ciudadana apoyada en el rol 

actavo que 3uqa la Munrcipalidad de Perez Zeledon 

En Puriscal, ha habido un d~vorcro casz permanente entre la 

Píunic~pal~dad y el movimiento comunal, sin que aquella se apoye 

regularmer?'te, hasta ahora, en el potencial participatrvo local La 

reciente puesta en marcha de los Conce~os de Drstritos ha sido una 

oportunidad para generar vinculos de colaboracion mutuos que a r e n  

nuevos espaclss organizativos locales 

El peso de la xnEluenc~a del Diputzdo es bastante fuerte en 

Puriscal, pero, hasta ahora eso no mclina la balanza hacia nrngun 

lado, menos hacia el fortalecirnrento de la partrcipac~on ciuaadana 

Aunque el Programa de Descentralizacion pareciera haber tenido mayor 

efecto en Pur~scal, esto no - -  e p i f ~ c a  que la profundidad alcanzada por 
- 



el proceso de Descentral~zacion lo haga írreverslble, mas bíen, aquí 

los retrocesos pueden ser mas signaficatrvos y negativos que en los 

otros cantones 

En kiajuela, definitivamente no hay relac~ones permanentes entre 

la Municipalidad y el movimiento comunal Solo opera, ocasionalmente, 

el derecho de petxclon y, cada cuatro años, electoralmente, los 

pol~trcos vuelven sus 030s hacia la dirigencia de ese movimiento 

comunal, srn importarles en lo mas mrnimo las visclsitudes organicas y 

cambios negativos a que es sometida esa d~rigencia local por parte de 

las autoridades nacionales transitorras de DINADECO, tal como ocurrio, 

por ejemplo, entre 1990-1990 El actual Drputado de Alaguela, mantiene 

un punto de vxsta tradicional sobre esas relaciones, creando a su 

alrededor una estructura de poder autonomo local-metropolitano, en y 

por encima de la Munrc~palídad 

9 2 3 3 -La Municrpolldad y el sector publico - 

La s~tuaczon mas desfavorzble la vrve Puriscai que empzeza a ver 

debilitarse y S perder una serae de instituciones publicas de lndole 

subregional, debfds a la reescructubacion a que ha siao sometido el 

Estado Apenas, se vrslhran relaciones con algunos progranas 

estrategxcos como los liderados por el IMAS ( Plan Nacional de Lucha 

Contra. la Pobreza) 

En Perez Zeledon, la Munlcipalidaa taene posibifraades de 

rnstrumentar algunos convenlos con instituciones de7.-sector publico 



tales como la CCSS ( regirnenes no contribut~vos) , Mmisterio de 

Traba30 y B~enestar Soclal ( subsidios de empleo), IMAS, lucha contra 

la pobreza, Ministerio de Salud (equipamiento baslco integral de 

salud) , entre otros 

Ese canton y otros halbian s~do seleccionados estrategrcamente por 

el Minrsterio de Desarrollo Rural para rmpulsar Juntas de Desarrollo 

Cantonales, l a s  que elaborarian Planes de Desarrollo Cantonal Esta 

real duplicidad con el papel de la Municlpalrdad en un proceso de 

descentralizac~on se ha despelado al momento en que ha desaparecado 

ese finrsterio en abril de 1995 

X - RECOMENDACIONES 

Dar recomendaciones sobre un tema tan elusivo y mplio como lo es 

la Descentralizacíon pareciera ser muy pretensaoco Por lo mismo, se 

plantearan algunas ideas orientadas a servlr de marco de reflexion 

para l o s  mun~crpal~stas involucrados en e s t a s  experiencras iniciales 

Entre e l l a s ,  cabe afirmar que la Descentralizaclon, como proceso 

polltico sustentado en la municlpalrzacion, pareaera estar 

zondrzrc~ada a los s i ~ i ~ ~ t e ~  elementos 

10 1 -Modernlzaclon politica y tecnleo-admanistrazrva ineramunicipal 

10 1 1 - Todos los esfuerzos debieran orientarse a una maduracion 

polrticio. del Gob~e~no Local para ceupplir sus funcxones de conductor 



politico cantonal mediante Las tareas y accrones del Concejo 

Municipal 

10 1 2 -Modernizacson del aparato tecnlco-admmistratlvo municipal, 

mediante el. mejor aprovechamiento de instrumentos tecnicos , legales, 

administrativos y economico-financieros disponibles 

10 2 -Mayor Apertura y Voluntad. Polltlca del Centro Metropolitano - 

En este caso se trata que las manifestacrones del central~srno 

politico, lease Gobierno Central, Asamblea Legislativa y 

organizaciones autonomas paramuniczpales, generen condiciones para 

transferir y delegas poder politico a las municxpalidades (Chan, 

Carlos, setldre de 1995 ) 

10 3 -1nic~ar y Dar Continuidad a un Proceso de Planificaclon Local - 

En cada canton hay que promover cond~ciones insticuczonales que 

~ntens~f~cpen el uso de los recursos naturales locales, expandan el 

mercado de trabalo y cre- nuevos lazos culturales entre sus 

habitantes y el canton, mediante una estrategia de revalorizacion 

continua del traba10 y la creatividad humana 

10 4 - Rev~caliza~ y Renovar las Formas Organ~za~lvas Locales - 

Esta vez se trata que, rnedlante la autocapzcltacxon G e l  

mov~m~ento comunal, sindrcal, cooperativo y todas acpei9a.s otras 

formas posibles de gestion economica y socral cumunitar~a del 



territorio, se creen las condiciones para una me3or captacion y 

aplicacion de recursos financieros y tecnrcos 

La Ley Organ~ca del &lente 'No 7554, del 13 de Nov~embre de 

1995, en sus Arts 6 y 12 abre opciones para que las Municrpalidades 

integren la participacion crudadana como eje de la proteccion del 

ambiente 

10 5 -Rer>roducir las Exneriencias Positivcls del Promama Piloto en 

otros Cantones del Paxs - 

Medlante las formas organizadas municipales, regionales y 

comunales es importante llevar a cabo un proceso de dlfusron de las 

experiencias acaecidas, pero sin generar condicronmlentos politicos 

partidarios, menos sectarismos ex~tistas, para la seleccion y 

gradual~dad del proceso, muy pore el contrario, hay que adoptar formas 

flexibles para hacer llegar estos resultados a todos los imbltos del 

terrrtorlo nacional 

10 6 - Continuar e Intens~frcar la Promocion de Cmbios. 

Const~tbcionales, Legales, Financleros e Institucionales en las 

Mun~cipalidacles - 

En este caso, es fundamental llevar a cabo dlversas iniciativas 

concretas de apoyo al me~oramient~ de las tareas y actividades de las 

Mun~cipalidades, tales como 



10 6 1 - Diseñar Nomas de Vaisrizaclon por Obras,ciiyos recursos 

sostengan un Fondo de Desarrollo Muslrcipal( FODOM) ya previsto en la 

Ley 7509 Mejorar la percepcion y administracion de los recursos 

financieros municipales y locales, ampliando las formas de 

frnanciamiento del movunrenl;o comunal Aqui, hay que incorporar mas 

reflexion sobre la ~dea de un Impuesto para el Desarrollo Local que 

remplace otros rmpuesto nacionales, que ahora permiten privxlegaos y 

campo para la corrupcion en las altas esferas partxdistas, siendo 

adrnxnistrado medrante los Corrcejos de Distritos y las organrzacLones 

comunales pasa obras espec~ficas, evitando para esos efectos prestamos 

onerosos de oqanzsmos financieros internacionales como el BID o el 

FP'iI (Vease experiencia en el canton de Desamparados) 

10 6 2 - Hacer corrientes en las Municipalidades del pals las tareas 
de Programacnon y de Planlf icacron, con sus correspondientes efectos 

en la praorizaclon y gerarquizircion de proyectos y programas para 

alcanzar nuevos nrveles de eficacra y de eficiencxa adrninistrati~~a 

10 6 3 -Dotar a cada canton de su Plan Regulador, e3ecutarlo y 

actualizarlo permanentemente como lo indica la Ley de Plan~ficacaon 

Urbana, facil~tando asi el oxcienam~ento del territorio cantonal 

10 6 4 - Desarrollar Subslsterna Munic~pales de Informaclon que puedan 
apcyzr azrectsimente a los vecinos del canton mediante l o s  Conse2os de 

Distritos o facilxtar las tareas instltucionales de esas 

Municipalxdades( Red de Computo Munlcapal Catastro Multiflnalitario 

Computar~zado) 

10 6 5 - Promover actividades múltiples y continuas de Modernlzaclon 

á.ch~nistrativa, con procesos graduales de reorganizaclon, redefinlcion 

de ob3etzvos y de procesos tecnicos para me3orar los servxgos al 
- 



publico, con capacitacion contlnua y en sus lugares de traba30 de los 

colaboradores muncipales 

10 6 6 - Renovar los niveles de coordinacaon intramunicipal, mealante 

el funcionamiento de un Comite Tecnico Munxipal que amplie la 

participacion de los funcionarios mun~cipales en la toma de decisiones 

administrativa 

10 6 7 - Incorporar en las leyes y reglamentos que correspondan 

fundamentos ~nstitiacronales sobre Etica Funcionaria de manera que se 

promueva la identidad de los funcionarios con la Institucion 

10 6 8 - Fortalecer los Conce~os de Distritos, reglamentando su 

funcionamiento como lo prevee la ley { Actas, llbros contables 

reuniones quincenales con los vecinos ) ,  otorgando respaldo polrtico a 

los SindLcoc Regular el funcmnamiento pemanente de esos Conce~os de 

DLS~HX~OS, poroveyendolos de recursos fanancaeros debidamente 

presupuestados 

Se temrna este HnEo-me ccltando un texto escrito por el Ex- 

Presidente de la Republica Llc Rodlrlgo Carazo, qxen ademas de 

poiitico controvertido, pero visionario, ha szdo un pensador profundo 

sobre su amada Costa R r c a  En efecto en su libro "Carazo Tiempo y 

&rchafl, escribe Cor?ver ic~Sí j  cono soy de que ia aemocracia 

efectiva, dznanilca y real es el me3or sistema polltico, creo que es 

deber de toda persona consciente, luchar por la vigencia de un sistema 

de libertades perfectible, en el cual tengan oposturudades de vivxc 

como seres partrcipativos, responsables y drrectamente rnvolucrados en 

la gestion comunitaria, toaos los rnxmbros de la sociedzld ' " una 

democracia que nazca de la gestion protagonica de cada individuo y que 



se desarrolle en un clima de libertades, entendiendo como clima de 

libertades, en este caso, el que propicia un Estado cuando vela porque 

se le respeten Los derechos a todo ser humano y corrige injusticias, a 

la vez que contrrbuye a brindar la opostunrdad a cada persona para que 

se realme de manera lntegral (Carazo, R , 1989 pg 415-416 ) 

Reestructuracion del Estado, profundizamiento de la 

Descentrallzacion s~gnificzn perfeccionar el sistema democratice con 

un arnplzo techo libertario 



XI - BIBLIOGRAFIA - 

AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AID),COMPAÑEROS DE LBS 
Ai'aERIGBS, ACORDE "Lecturas de Apoyo y Metodologias para el proceso de 
planilicacron Estrategica en la Municrpalidad ae Puriscal " San Jose 
Proyecto de Descentralizacion y FortaEecimaento de los Gobiernos 
Locales Mayo 1995 Num irreg 

PLFARO, LUIS, WPETTO, SELENA '+ Informe Juridlco Ley de Creacion de 
los Concelos Hunlcipales de Dlstrltos " San Jose Asamblea 
Leglsla~lva Expediente No 12 231 12 pp Junio be 1995 

ASAMBLEA LEGISLATIVA "En Busca de un Nuevo Gobierno Local " Setrembre 
de 1990 4 pp 

A S M L E A  LEGISLATIVA lfRefomas a la Ley sobre Desarrollo de la 
Comunidad No 3859 del 7 de Abril de 1967 Expediente No 10 926 " San 
Jose hsmblea Legislativa 15 pp Junlo de 1995 

BWRBIN, DAVID " Latin Amerxcan Urban Growth rn a Global Contex the 
Lnterdependence of Econoaic and Socxal Development (En Seminario 
Internacronal Sobre Impactos Territor~ales de los Procesos de 
Reestructuración RED IBEROMRICAPaA DE I-TCPESTIGACION Pontiflcia 
Un~versidad Catolica de Ch~le Julio de 1995 10 pp ) 

SARROS, PEDRO "Politicas Sociais, descentral~zacao para mars 
eficiencia e equidade " ( Ea Seimrnamrro Internacional Sobre Impactos 
Territoriales de los Procesos de I3eestructurac~on RED IBEROABERICAPaA 
DE INVESTfGACION Pontif~cia Unlvercidad Catolica de Chile Santiago 
J U ~ O  1995 24 pp j 

ChiRAZO, IZODRIGO "Carazo Tiempo y &rcha " San Jose EUNED 666 PP 

CEMXO DE FOFWACIOM IDEOLOGICA SOCIAL DE;E4OCFtATA DE BARRIOS DEL SUR 
"La Reestructuracion del Estado y Transfomacion Pol~tica " {En Tercer 
Congreso Ideologico Nacional del Partido Llberaclon Wac~onal Agosto 
ae 1987 15 pp ) 

COMISIOK DE REFOIRpliA DEL ESTADO (COREC) "Refoma del Estado en Costa 
Rica EDICOSTA San Jose Agosto de 1991 249 PP 

COMISIOd DE REFORl INTEGRAL -MüNICIPAL [C9PIM) Informe be Propuesza 
No 1 Srglo n l  El Sqlo de la Nueva Munxcrpal~dínd Agosto 1994 
CORIM sn 

COMISION DE REFORMA INTEGRAL MUNICIPAL (CORIM) Irif ame de Propuestas 
CORIM " San Jose CORIM 126 pp Noviembre 1994 

CIWCTRNSIDE, ROGER "Democracia Herida " ( EP LA NACION , vrernes 23 de 
3unio de 1995 ) - 

- = 



CONADECO, ASOCIACIOPaES DE DESARROLLO C0MüNA.L Ir Reestructurac~on, 
Descentralizac~on y Regionallzacion de DINADECO " San Jose CONADECO 
Julro 1995 9 pp 
DIPTADEC0,CONmECO SITRADECO "Proyecto de Reestructuracion de 
DINADECO l* San Jose DIEJADECO Julio 1995 34 pp 

DINAüECO Proyecto de Reestructuracion de DINADECO " San Jose 
DINADECO Julio de 1995 12 pp 

FESCOL "El Municipio Nuevo Concepto de Estado " Bogota FESCOL 
Diciembre 1990 59 pp 

cxmJ3Z HBESNIA l' Informes de Avance Puriscal Programa de 
Descentral~zacion " San Jose COWAÑEROS DE LAS AMERICAS AID-ACORDE 
Varios Octubre 1994 a Agosto 1995 

INSTITUTO DE FOPnlENTO Y ASESORIA MJHICIPAL (IFAM) "Principales Tr~butos 
qple Proveen de Ingresos a las Municipalidades l' (En Serie Hacienda 
Publlc~ 04 1990 56 pp ) 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) Codigo Municipal 
Comentado Ir San Jose IFAM 316 pp 1991 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (1FS.M) "Resumen 
Biagnostlco de Invesriones Municipales San Jose IFAM(Elaborado por 
Ricardo Murlllo) 15 pp 1995 

INSTIWTO DE FOMZNTO Y ASESORIA EiNEJLCIPAL (IFAEa) "Anal~sis Comparativo 
por Estratos " San Jose IFAM SR 1995 (Elaboro Rrcardo Murillo) 

IULa 'La Planrficacron y Gestion del Desarrollo Nacional el Rol de 
los Gob~ernos Locales Qurto CELCWDEL Novrembre de 1988 158 pp 

JIMENEZ, JWM LUIS "Breve Ensayo del Proceso de Descentral~zacion del 
Estado y Modernizaclon Mlranncipal en la Republica de Costa Rica " Ssn 
Jose Asamblea Legxslacrva 29 de Setiembre de 1995 8 pp 

L E M A ,  CABLOC "Evoluc~on de las Tecnologxas Dom~nantes, Dlfusxon 
Terrntorlal de las Innovacnones y Jerarquizaclon del Espacao pon 
Wiveles Tecnologicos ' (En Semxnario Internacmnal Sobre Impactos 
territosisales ae los Procesos de Reestructuracion RED IBEROBrGRICmA 
DE INVESTIGACION PontiZicla Unlversrdaa Catollca de Chile Julro ere 
1995 30 pp 1 

LOPEZ, FEDERICO TqPropuesta Gnoseolog~ca para el Desarrcllo Loca7 de 
San Rafael de Xerred~a " Beredia, EPPS UNA 36 pp 1995 

MINISTERIO DE PLA.HIFICi9CIOPJ PIACION-42 (MIDEPLAN ) "SIS Costa Rrca 
Diferencias Geografacas en el Nivel de Desarrollo Social San Jose 
Proyecto COS-9 1984 69 pp - - 



MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL (MIDEPLAN) "Costa Rica Zonas de 
Mayor y Menor Desarrollo Relativo " San Jose M I D E P W - F N U A P  1991 41 
PP 

MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL (MIDEPLAN ) "Proyecto 
Fortalecimiento Municipal y Transferencia de Competencias de Entidades 
Nacionales a Iss Gobiernos Locales (Elaborado por Carlos Chan y 
Rosibel Vargas Octubre de 1991 58 pp ) 

MINISTERIO DE PLF_NIFICACION NACIONAL (MIDEPLAN) "Plan Nacional de 
Desarrollo Francisco J Orllch 1994-1998 " San Jose MIDEPLAN 158 
PP 

MOIUhLES , MIGUEL 'TCentralizacion y Descentralizac~on en America 
Latlna " Heredia ECG-UNA 14 pp 1985 

MOEUiLES, MIGUEL, DAVILA, EDUARDO, ROMZRO, RODIA r'Proceso de 
Planificacion Local Ordenanlento Terri~osial aeí Canton de Osa " 
Heredla EPPS-UNB Drciembre de 1991 183 pp 

MORALES, MIGUEL (ED ) "  Descencralizac~on &to o Potencial " San Jose 
EDICOSTA 231 pp 1991 

MORALES, MIGüEL, MORALES, PAULA, SOL,XHO, LUIS GUILLERPíO Perez 
Zeledon Elementos de un Diagnos tico Participativo " Neredia 
COE~BAÑEROS DE LAS AMERICAS AID-ACORDE Diciembre de 1094 105 pp 

MORFILES MIGUEL, KOhZZhLES, PAUIA, SOLANO, LUIS GUILLEIWO "Alaguela 
elementos de un diagnostrco Participativo " Heredia COXPAÑEROS DE LAS 
BP.IERICBS-AI3-ACORDE Marzo 1995 105 pp 

MORALES, MIGUEL, MORALES, QAULA, SOLANG , LUIS GUILLERMO l' Puriscal 
Elementos de un Diagnost~co Participativo " Kesedra COPIPA~EROS DE LAS 
I4PtCERICWS-AID-ACORDE Dic~embre de 1994 95 pp 

&IOaZBLES,MIGUEL et als "Reflexlooes sobre algunos impactos 
eerritorlales de la reestructu~ac~on ctef Estado en Costz Wlca LA 
DESCENTRALIZACION " { En Seminarlo Internacxonal Soare Impactos 
Tesrltorxales de los Procesos de Restructcracion " RED IBEIIOAMERIWA 
DE INV?3STIGBCION Pontifrc~a Univesrssdad Catolrca de Chile Jrzlro de 
1995 26 pp ) 

~ I C I P U I D I U  DE PEREZ SELEDON "Actas Xunicipales " San Isidro de El 
General Varias 1994-1995 

PIZA, RODOLFO " Organ~zaclon Terrltorsaf del Estado en Costa Rica " 
- San Jose Publicaciones ICEP 82 pp D~cxanbre de 1994 
- - 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Borrador del Proyecto Redaccion 
conjunta de COEJADECO, SITRADECO, lhnisterio de Gobernacion y 
Transformaclon del Estado Derogatoria Parcial de la Ley No 3859 del 
7 de Abril de 1967 y de Redestino de los Fondos a as Asociaciones de 
Desarrollo de la Comunidad " San Jose 4 pp 

QUIROS, SAm " Informes de Avance Perez Ze1edonnSan Jose COMBAJ?~EROS 
DE LAS =RICAS-AID-ACORDE Tarros Julio 1994 a Agosto 1995 

QUIROS, SAUL,VEGA I-UUWIA TWetodologia pasa Asignar Presupuesto de las 
Partidas Especifncas en el Canton de Perez Zeledon " San Isidro de El 
General Marzo de 1995 Num Irregular, 

RESTREPO, DAR10 De la Naciol? a los Territorios Los Programas de 
Apoyo a la Descentralizacion T' {En Seminario Internacional Sobre 
Impactos Territor~ales de los Procesos de Reestructuaacion E2ED 
IBEROAMERICANA DE INKESTIGACION Pontific~a Un~vers~dad Catolica de 
Ch~le Julio de 1995 46 pp ) 

ROJAS, MAWEL, CASTRO,CARLOS "Gobiernos Municipales y Partrcipacion 
Ciudadana en Costa Rica San Jose FLACSO 136 pp Abril 1995 

SALA CONSTI~CIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA " Expediente 1194- 
92 No 6000-94 " San Jose SCCSJ sn Octubre de 1994 

SCHLOTFELDT, CARMEN "Modelo de Gestion Ambiental. a N~vel. Municipal " 
(En Instxtuto de Estudios Urbanos Serie Azul 2 42 pp 1993 ) 

SOLIS, OTTON "Denocracia Partrcipativa " (En LA NACION 30 de 
Noviembre de 1994 ) 

UNION NACIONAL DE G0BIERN;OS LOCALES " Sugerencias al Proyecto de 
Reforma del Impuesto Terrxtorial. " San tTose UNGL 5 pp Febrero de 
1995 

VARGAS, JUAN ANTONIO " Regimen Munxcisal y Derecho Asoc~ativo 
Analrsls de 10s Obstaculos Junidrco-fnst~ttacxonafes para Lacrar la 
Integracxon Plena del Mun~cipio " San Jose Fundacron Friedrich E b e s t  
31 PP 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN MJNICIPAL 
(PROGRAMA DESCENTWALIZACION AID-ACORDE-COWA~~EROS DE LAS  RICAS ) 

Octubre de 1994) 

El objetlvo de la encuesea es caracterizar la refiexlon polltico 
y tecnica para el fortalecuuento de los Gobiernos Locales Aclemas, 
trata de lnformar a los encuestados sobre tematicas municipales 
especificas 

- 
1 ASPECTOS GENERALES - Regidor 

7 

Nombre Cargo Sindico AA 
Funcronarlo h3 
Diputado M U  - 

Institucion en la que labora 
Prof esion Municirialidad------------- 
11 INSTRUCCION - 
Estudios seallzados (marque con X) 
Prnnaria completa Primaria incompleta 
Secundarla completa Secundaria incompleta 
Wnrversrtaria completa Unz.vers~tarra incompleta 
Otros 

111 CAPACITACION ACTIVIDADES A LBS QUE: #A ASISTIDO 
Nombre Año Organizacion Duraciun Segulmrento 

Sr No 
si- - NO- 
Si No 
si- No 

IV PRINCIPALES PROBLEMBS QUE ENFRENTA ELREGTGE ~JICIPAL - 
4 1 .Cuales son a SU criter~c 10s cinco princrpales problemas, en 
orden descendsnte, q e  enfrenta el R e g ~ r n e n  Municipal' Citelos en orden 
de pr~cs~dad &el ras serro e1 menos grave 

5 g  
4 2 'Cuales son los cinco principales problemas que enfrenta la 
Munrcipalrdad de su canton' Crtelos en orden de prrorldad del mas 
serro al menos g-rave - -- - 



5 c w W - P  
4 3 ,Cuales son a su criterio los cinco prmcipales problemas que 
enfrenta su canton? Citelos en orden de prlorldad del mas serlo al 
menos grave 

1 1  

5 A A A A ? L R l ~  
4 4 -eCuales son actualmente las funcxones mas ~mportantes del Concejo 
Municlpalq Enumere cinco al menos, en orden descendente de la mas a la 
menos importante 

5 -AA-9A_9Aa--mmAWB4A_aA 
4 5-eCua1es son las funciones que debe asumrr, a su Juicxo, el Concegc 
MunlclpalT 

5 - - J L % w m A i z L A A a . - 9 9 L 9 B S L n  
4 6 -,Cuales son los cinco problemas princ~pales qye afectan a la 
parte teenlco-adrninlstrativa de la Municlpalldadv 



5 --- 
4 7 Enumere 5 proyectos concretos actuales de la Mun~cipalidad de su 
canton con la comunidad 

V - PROPUESTAS CORIM - 

5 - A continuaczon se presentan las principales propuestas de la 
Com~sxon de Reforma Mun~crpal (CORIM) De su opinion sobre la 
factzbllldad de cada una de ellas 

5 1 - REFORMA ,U ARTICULO 170 Basicamente pretende trasladar un 5 % 
del presupuesto naclonal a las Munxc~pafrdades (actualmente a las 
municipalidades se les asqnan, ~ncluyendo partidas especificas de un 
3 a un 4% del Presupuesto Nacional) 

5 S -MüNICIP,ALI ZACLON DEL IMPUESTO TERRITORIAL Transf erencia del 
Impuesto Terrztorral a las rnunic~palidades, con competencias y con 
traslado de funcionarios del sector publ~co 
w 

5 3 - IFAM Ccnfomacion municipal de la Juqta Directiva ae c a l ~ t t a  
~nst~tuc~on y creacmn de un sistema muñircipal mas eficxente que el 
actual 
R/ 



5 4 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Se propone que mochfique su 
Ley Qrganica y que los controlejs sean posterlores y no "a priori" 
como ocurre ahora y solamente de legalidad 
R/ 

5 5 - CONCEJOS DE DESARROLLO DISTRITU Redefinlcion de los mismos 
para que sirvan como rnstrumentos territoraales intermedios de enlace 
de los Gobiernos Locales y la comunxdad 
R/ 

5 6 -ELECCIONES A MEDIO PERIODO Se ha propuesto en la Asamblea - - 

Legislativa llevar a cabo cambiar las elecciones municipales a medio 
pezlodo .Que opxna al respecto' 
R/ 

5 7 -ELECCION DIRECTA DEL EJECUTIVO MUNICIPAL - 
R/-------------------------------------------------------------------- 

VI -ESTRATEGIAS Y VIABILIDAD - 

6 -Con base en las propuestas anteriores .Cual seria la ne~or 
estrategxa, a su 3uicro, pana vxabxl~zasr  U llevar a cabo estas 
propuestas7 

6 1 -Eleccion popular &recta del Egecutivo 
a/ 

6 2 -Reforma al articulo 170 

6 3 -Nuevo Codigo Municipal 



6 4 -Munrcipalizacron del Impuesto Terrrtorial 

6 6 -Contralorra General de la Republica 

6 7 Conce~os de Desarrollo Distrital 

7 - 'Pensando en la modernizacion de las Munrcipallda$es, en que 
campos consrdera Ud , rmportante que se requrere de capacítaaon para 
los regidores, sindlcos y funclonarlos municipal es^ 
R/ 

VI11 - LOS CONCEJGS CE DICTXITOS - 

8 1 'Corno d&erla producirse, a su criterio, e1 forialecrmiento ae 
los Conce~os de Distritos' 
R/ 

8 2 'Cuales debreran ser las nuevas o posibles competencias de los 
Conce~os de Distr~tos3 



ANEXO 2 

Se apflco esa Encuesta al con~unto de regidores, sindicos, 
funcionarios munlclpales y d~rngentes comunales de los tres cantones 
en estudio que, como universo estadistlco, sumaron unas 140 personas 
De ellos, llenaron el instrumento 32 indiv~duos, Los que representan 
una muestra de ese unlverso estadistico del 22 8&, la que es bastante 
representativa para infer~r resulkados mas globales En el caso de 
Alapela la respuesta fue mlnlma( 4 1 ,  todo lo contrario de Perez 
Zeledon (19) y Puriscal (9) (Ves CUADRO 1 del ANEXO 2) 

Los encuestados traba3an en lo propro (34 %) , son pensionados ( 
19%) , son funcionarios municipales (9%) o del Gobierno Central (9%) , 
principalmente (Ver CUADRO 2 del ANEXO 2 )  

El 25 % de los encuestados son agricultores, el 19 % son 
educadores y el resto se distribuyen en actividades como "Lecnicos 
agx~colas, comerciantes, contadoees Sexs de ellos no tlenen ninguna 
activrdad conocida por lo que no respondieron o d ~ c e n  que no saben 
(Ver CUADRO 3 del ANEXO 2) 

El nivel educativo formal es varlado ya que el 37% tiene primaria 
incompleta y completa Hay 'lm 28% de unrversltarros y un 25 % con 
secundarra incompleta y completa (Ver CUADRO 4 del ANEXO 2) 

Mas del 50% de los encuestados han participado en actividades de 
capacitacxon, cor un 31 % que lo han hecho con c~erta continuidad (Ver 
CUADRO 5 Y 6 del ANEXO 2) 



PROGRRMR DESCENTRRLIZRCIOP RID-RCORDE-COMPRÑEROS DE L A S  RMERICAS 
SETIEMERE 1995 

RNEXO 2, CURDRO 1 

ENTREVISTRDOS SEGUN CRRGO 

ELRBORO: LUIS GMD- SOLRNO MONGE 
a i dpaz27, w k  1 



I 
PROGRRMR DESCENTRRLIZRCION RID-RCORDE-COMPREEROS DE LAS RMERICRS 
SETIEMBRE 1995. 

RSPECTOS GENERALES 

ANEXO 2, CURDRO 2 

INSTITUCION EN QUE LRBORRN LOS ENTREVISTRDOS 

:----------------------------------------------------------------------------------------------- : 
I INSTITUCION RLRJUELR ci PEREZ ZELEDON X PUR 1 SCRL X TOTRLES r' : 
;----------------------------------------------------------------------------------------------- I 
:UNION CRNTONAL - - 1 5.26 - - 9 31 03 : 
tCOOPERRTIVR - - 1 5.26 - - 2 6.90 I 
:GOBIERNO CENTRRL - 2 10.53 1 11.11 3 10 34 i 

:PROPIO 2 50 9 47.37 : 
:PENSIONRDO 2 50 2 10.53 2 22.22 6 20.69 f 
:INSTITU RUTONOMR - - - 1 11.11 1 3 45 : 
:JUNTR DEFENSR - - 1 11.11 I 

#DEL TRBRCO I - - - - 
I 

:MUNICIPALIDAD - - - 3 22-33 3 / 10 34 
I NSfNR - - 4 21 05 1 11 11 5 ' 17 24 : 

I 

' TOTAL 4 1 9  10000 9 100,OO 29 100 i 

ELABORO- LUIS ~ 4 0  5OLRNO NONGE 
aidpaz28 wkl / 



RNEXO 2 CUADRO 3 
PROFESION DE LOS ENTREVISTRDOS 

PROFES 1 ON RLR JUELR m-' PEREZ ZELEDON m-' PUR 1 SCRL / TOTRLECi % 

RGRICULTOR - - 8 42 8 25 
EDUCRDOR 2 50 3 1 6  1 11 6 19 
BOMBERO - 1 5 1 3 - - 
TECNICO RGR - - 1 5 1 11 2 6 
RDMINISTRRDOR - - 1 S 1 3 - 
COMERCIRNTE - - 1 5 1 11 2 6 
MECRNI CO 1 25 - - 1 3 
TOPOGRAFO 1 25 - 1 3 - 
CONTRDOR - - - 2 22 2 6 
N 1 NGUNR - - - 2 22 2 6 
NSYNR 4 2 1 2 22 6 19 

TOTRLES 4 100 19 100 9 100 32 100 

ELRBORO LUIS Gi l0  SOLRNO MONGE 

aidpaz29 wkl 



RNEXO 2 CUADRO 4 

NIVEL EDUCRTIVO DE LOS ENTREVISTRDOS 

TOTRLES 4 100 19 100 9 100 32 100 

ELRBORO- LUIS GMO. SOLANO MONGE 

aidpar30, w k l  



RNXO 2 CUADRO 5 

PRRTIC IPACION E N  RCTIV IDADES DE CRPACITACION 

,-------------------------------------------------------------------------------------------- : 
:PARTIC IPRCIDN ALRJUELR Z PEREZ ZELEDON X PUR 1 SCRL X TOTRLES 2 I 
;--------------------------------------------------------------------------------------------; 
:SI HR PRRTTCIPRD 3 75 9 47 5 56 17 53 
# N O  HA PARTIC IPRO - - 3 16 - 3 9 
: NSfNR 1 25 7 37 4 44 12 38 
;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTRLES 4 1 O0  19 100 9 100 32 100 

ELRBORO- L U I S  GMO. SOLRNO MONGE 



RNEXO 2, CURORO 6 

CONTINUIORO EN LA CRPRCITRCION 

i-"--"----------------------------------------------------------------------------------: 
:SEGUIMIENTO RLRJUELR 2 PEREZ ZELEDON rí PUR 1 SCRL 2 TOTRLES X I 

:-----------------------------------------------------------------------------------------1 

I SI 3 75 6 32 1 - - 11 1 O 3 1  1 
S NO S 26 2 22 7 22 : 
: NS/NR 1 25 8 42 6 67 15 47 : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------; 
TOTRLES 4 100 1 9  100 9 1 00 32 100 

ELRBORO. LUIS GMO. SOLANO HONGE 

aidpaz32, wkl 



ANEXO 3 

REGJiAMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO 
Y mMCIONAMIENT0 DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO 

DEL CANTON DE PURISCAL 

El Concego Municipal cfel canton de Puriscal, con fundamento en 
las potestades que le confiere el articuo 21 inciso C, 47 y 63 del 
Codigo Municpal dicta el presente Reglamento para Normasc el 
Nombramiento y Funcionamiento de los Consejos de Distrito 

DISPOSICIONES GEHERALES - 

ARTICULO 1 Los Concejos de Distrito son organos por los cuales se 
fomentara la partlcipac~on ciudadana permitiendo eIercer el poder en 
la toma ae decisiones en su ~urisdiccion territorial, rescatando los 
lidieres comunales y los mas altos valores eticos y morales 

Estaran integrados por cinco miembross propietarios y tres 
suplentes, todos vecinos del Distrito, a quienes se denominar 
concejales, de los cuales uno sera necesariamente el Sindico del 
Distrlto de la circunscripcion de que se trate, quien e3ercera la 
Presidencia 

El sindico suplente fungira como Vlcepresxdente y suplxra al 
Presidente en su ausencxas y asurnrendo los deberes y derechos 
descritos para este 

Cuando el slndico propietario presida las sesiones el 
Vicepresidente partlclpara en las sesiones solo con voz 

mTICULO 2 Los restantes craantro miembros propietario y los suplentes 
del Concelo de Distrito ser- n~mbrcid~s por el Conce~o faianic~pal, 
dentro de los tres meses siguientes a su instalac~on, por un porrodo 
de dos años y podran ser reelectos en sus cargos por perxoaos iguales 
y desempeñaran estos oratuitamente 

ARTICULO 3 Po&a el Conce~o de Distrito ampliar e1 nwtero de miembros 
para resolver sobro asuntos que por la ~mportancra de Los m r s r w c  asi 
10 repuiriran o cye la extension del distrito asi lo demanae 

A esws se les llaxrtara "mumbros de mpliacion " q u e n e s  tencfran 
voz pero no voto para la becision de los asuntos 

ARTICULO 4 La ~urlsdiccion territorial del Conce-yo de D~strlto es el 
Distrito y el caserno deslgnado por 12 Municipalidad como cabecera, 
sera su sede 

ARTICULO 5 Los Concejos de Distrito constituyen el vinculo 
fundamental entre la o las comunidades y el Concejo Municipal, y un 
medlo de particr~~_-~on - ckmocratlca del pueblo 



ARTICULO 6 Los Concejos de Distr~to deberan reunirse ordinarlarnente 
al menos 2 veces al mes, debiendo comunxcar a la Mitn~clpalidad, el 
dia, hora, y lugar que designen para tal efecto, pudiendo celebrar 
sesiones extraordinarias previa convocatoria del Presidente o cuando 
asi lo convoquen tres de sus muzmbros propietarios 

Quedan autorizados para celebrar reuniones con los vecinos de su 
circunscripcion con el f ~ n  de considerar problemas comunes y proponer 
las soluc~ones adecuadas 

ARTICULO 7 Para la escogencla de los cuatro concejales propetarros y 
los tres suplente, el Concelo promovera con las Asociac~ones de 
Desarrollo Comunal y demas grupos organizados del Distrrto respectivo, 
con el Ejecutivo y presidente Municipal, la proposicion de ternas, de 
donde se seleccionaran los Concejales propietarios y suplentes, 
encargando al Smdico de Distrito para que fiscalice el proceso 

Toda persona propuesta d&era se de reconocida solvencia moral, 
amplia trayectoria en la busqileda de soluciones a los ?roblemas 
comunales y que demuestre liderazgo 
ARTICULO 8 Cuando alguno de los Consejales propxetarios nombrado 
pierda sus credenc~ales comc4 tal, el Concejo Municipal procedera 
nombrando como propietario de entre los suplentes a los que 
correspondan y escogiendo de las ternas propuestas, los suplentes 
necesarios para completar el Conce~o de Distrito 

ARTICULO 9 La Wnic~palidad de Pur~scal velara por la ~ntegridad y 
fortalecimiento estructural cie los Conce~os de Distrito de sus 
-prisd~ccion 

ARTICULO 10 La Municxpalldad elecutara su obras o servicios publicos 
en cada distrito, atendiendo fundamentalmente a las prioridades 
fljadas pcr el Conse30 de Dxstrzto en su Plan de Trabajo e incluido en 
el Plan General de la Munacipalidad 

*ARTICULO 11 El Concejo Munlc~pal, podra crear comisiones especiales 
para atender en foma exclusxva los asuntos qie les rexutan los 
Concejos de Distrito, dando priorldaa al Comlte Tecnico Institucional, 
que estara integrado por los Jefes de cada Departamento de l a  
Aaministracion Hirnic~pül 

Estas comxsaones estasan ~ntegradas en la forma y teminos 
establecrdos por el Coalgo Municipal 

ARTICWLO 12 Las cornxsroriea a que se refaere el artrcuio anterior, 
funcionaran como organo de coordznacxon de los Concejos de Distrito, 
con el fin de prestarles la asistencia que proceda en los proyectos 
que sean de interes para un Distrato o grupo de ellos, aislada o 
con3untamente y deberan rendlr su dictamen dentro de los siguientes 
trernta dias naturales al dia en que les asxgno la tarea de rendir su 
dictamen 



DE LAS FUNCIONES DEL CONCEJO DE DISTRITO - 

aIRTICWLO 13 Los Concejos de Distrito tendran las siguientes 
funciones, de conformidad con el articulo 64 del Codigo Municipal 

a) Servir de osrgano de enlace de la Muncl-palidad y l a s  Comunidades de 
su 3usisdiccion y de coordinador de las fuerzas n v a s  de su distrito 
ante la Municipaliaad 
b) Servir como organo de colaboracion de la Municipalidad 
c) Fiscalizar las obras municipales que se efectuan en su distrito, 
informando al Ejecutivo sobre las mismas 
d) Elaborar anualmente una lista de las obras publicas de mas urgencia 
en la region , para los efectos del articulo 116 del Codigo Mun~cipal, 
por medio de la realizacion de un analisis de La probl-tica del 
Distrxto, aetallando sus prioridades por sectores contando con el 
consenso de íos llderes comunales para y, en conyunto, aslgnar los 
presupuestos a las prioridades establecidas utilizando los recursos 
economlcos recibidos por los distinto medios 
e) Recoger contribuciones o realizar ferias publicas, entregando de 
inmediatos los fondos recaudados a la Municipalidad, la que debera 
necesariamente dedicarlos a los fines que haya acordado el Conce-jo de 
Distrito, sianpre que estos respondan al c~limiento de 
contrapartidas que afectan los proyectos señalados por Conce~o de 
Distrito 

Tam93íen podran utilizar una Asoclacion de Desarrollo para 
depositar los fondos recaudados provenientes de sus actxvrdades, los 
que seran utsrlizados pf-a los fines espec~ficos 

En este ultimo caso los Concegos de Drstrlto estaran en capacidad 
de formalizar Convenios con las Asociaciones de Desarrollo, los que 
d&eran ser refrendados por el Ccnce~o Municipal dentro de los trelnta 
dias naturales siguientes a la fecha en que se presento a la 
Secretaria del Conce~o 

Dentro de ese plazo el Conce~o poaP-a devolverlo con las 
observaciones que estime oportunas y, ae no nacerlo en dlcbo plazo, se 
tenara por apro~ado 

f) Colzbcrara con la Municipalidad en la fiscalizacion de p ~ m i s o s  de 
conslrucclon, patentes y cualqu~er otro servxcro que se preste en su 
distrito, promovaendo la sana recaudacion de los inqresos, y la 3usta 
prestacron de los servicios 

g) Colaborara en la actuafrzacron del ~ncizce de contrib~yentes que 
aLecta el impuesto terrltoraal y el detalle de caminos, a1 menos 2 
veces al año 

h) Dlspondra en forma saczonal de los recursos asignados a su distrito 
atendxemdo las prioridades establecidas y coordinado con la 
Ahinistracion Municipal los detalles de la ejecucion 

- -- - 



1) Promover la organlzacxón de las comunidades de sus distrrto para 
que estas velen por los intereses de esa comunidad y coordine las 
acciones del Conce2o de Distrito 

J )  Conceder permisos y autor~zarlos para que las comunidades realicen 
actividades que les permitan recaudar fondos 

k) Promover la antegracnon e coniasxones de vecanos del Distrito para 
gue se encarguen de la atencion de asuntos especificos que se les 
encomiende 

J..) Llevar en forma ordenada y conservar en buen estado los libros de 
actas, tesorerra, correspondencia y cualquier otro documento que al 
Concego de Distrito pertenezca 

m) Coordinar acciones de las entidades Gubernamentales atendiendo las 
politicas que al respecto señale el Concejo Municipal o que dicten los 
altos gerarcas de esos entes 

ARTICULO 14 De su seno el Conce70 de Distrxto elegara a un secretarlo 
y un tesorero que duraran en sus cargos dos años, pudiendo ser 
reelectos Los restantes mlembros fungiras como vocales 

ARTICULO 15 Los acuerdos y resolucxones del Concejo de Dastrito seran 
e~ecutados por su Presidente 

ARTICULO 16 Las sesiones ordinarias deben efectuarse en el caserio 
designado por la Mun~cipalidzcl como cabecera del distrito, pudiendo 
celebrar sesiones extraordinarias en otros Distritos del mismo canton 
para tratar asuntos de rnteres interdistrieal 

ARTIWQ 17 El quorum para las sesiones se formara con tres 
conce~ales, entre los cuales deberc: estar presente necesariamente el 
Presidente o su Vicepesrdente 

Cuando concurran los 5 propietarios, los 3 suplentes participaran 
con voz pero sin voto, excepto que por la nmportancxa de1 asunto se 
requiera la concurrencra ae los votos de los suplentes 

ARTICULO 18 Las sesiones se desarrollaran conforme a la Orden dei 
dia prev~amente co~ifeccxonadc por el Pres~dente o qlen lo sust~ tuya, 
la cual podra ser moáif~cada mediante acuerdo 

ARTICULO 19 Todzs Ias sesiones seran prlálnvas y Ia partic~pacron ae 
particulares sera regulada por el Concego de Distrito 

ARTICULO SO Los acuerdos seran tomados por simple mayoria de votos de 
los miembros presentes y se tendra por firme Si huinere empate se 
someterá de nuevo a votacaon y sl persistiere el empate se tencra por 
arch~vado el asunto durante un año, transcurrido este, podra retomarse 
y si persistiere el empate de nuevo, se tendra por desechado 



ARTICULO 21 Deberes de los concejales 

a) Concurrir a sesiones 
b) Dar su voto afirmativo o negativo en asuntos que se sometan a 
decision, no pudiendo abstenerse 
c) No abandornar las sesiones sin permiso de1 Presidente del Concejo 
d) Desempeñar las comisiones que se le encarguen 

ARTICULO 22 Facultades de los conce-ljales 

a) Pedir y obteziex del Presidente la palabra 
b) FoITLu~~H mociones y proposiciones 
c) Llamar al orden al Presidente cada vez que se excedan en el 
desempeño de sus funciones, el o alguno de los concejales 
d) Velar porque las acciones del C o n c e j o  de D ~ s t r x t u  se reailcen con 
eI mayor orden y respondxendo a los mas altos prxncxplos de equidad y 
de sentido comun 

ARTICWLO 23 El preszdente del Concejo se mantendra en el cargo 
mientras ezerza su condicion de Sindico del Distrito de que se trate 

-ARTICULO 2 4  Corresponde al Presidente 
a) Presidir, abr~r, suspender y cerrar las sesiones 
B) Ostentar la representación legal del Conce3o de Distrito 
c) Preparar la orden del dia 
d) Recibir las votaciones y anuncias sx hay aprobacxon o rechazo del 
asunto 
e) Conceder la palabra y qwtarla a quien hic~ere uso de ellas sln 
permiso o se excedzere en sus expresiones 
fj Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar a quienes 
presenczen el acto y se comporten indebrdarnente 
g) F~x-mar en union del secretarlo las actas de cada seslon 

VICEPRESIDENCIA 

25 En ausencia del Presidente, corresponde al Vrcepresidente 
(Sindlco Suplente) o a quien el Conce3o Municzpal haya designado como 
tales, asumrr todas sus funciones 

SECRETARIA 

ARTICULO 26 Deberes del Secretarlo 

a) Asistir a las sesiones, levantar las actas y tenexlas lrstas  para 
su firma, en el libro destinado al efecto, el cual debera ser 
autorizado por el Egecutivo Municipal 
b) Transcrxbir o notxficar los acuerdos a quien corresponda 



c) Extender certificaciones y cualquier otra que le señalen los 
reglamentos 

ARTICULO 27 
a} Ser el depositario transitoriamente de las contribuciones que se 
recauden o de las ferias publicas que se realxcen, debiendo 
depositarlas deatro de las 48 horas siguientes en la Tesoreria 
Municipal Tal plazo puede ser prorrogado en casos excepcionales a 
juicio del Concejo Municipal, o ante el Tesorero de la Asociacron 
respectiva segun corresponda con lo expresado en el articulo 13 inczso 
e) de este Reglamento 
b) Desempeñar cualquier otra labor que le encargue al Conse30, 
congruente con su naturaleza y finalidades 
c) Rendir informes al Concejo cuando este los sollcite en relacion con 
las funciones que atiende 
d) Custodiar y responder por la dccumentac~on que pruebe los 
movimientos economicos realizados por la Tesorerxa a su cargo y que 
estaran a disposrcxon del Auditor Municipal 

PERDIDA DE CALIDAD DE CONCEJAL 

ARTICULO 28 
Cuando el Secretarlo o Tesorero se encuenkren ausentes en la 

reunion, se procedera a nombrarles de entre los suplentes para que 
funjan como tales y cuando pierdan las credenciales como concejal, se 
segura conforme lo estadece el articulo 14 de este Reglamento Son 
causas para perder la calidad concejal 

a) La inasistencla in~ustificada a tres sesiones consecutivas o mas de 
cinco alternas 
b) Trasladar su domicilio fuera del distrito 
c) Estar inhabihtado pos sentenc~a -~udicial para el ejercicio de 
cargos publicos o derechos crviles, o tener en contra auco de 
procesamientos por aelito contra la Haclenda Publica 
el Padecer de enfemedad que lo xvcapacite pemar,enta.nenCe para 21 
eJercicro del cargo 

DE U4 TwSICION DE PODER 

ARTICULO 29 Cuando suceda el cwbio de gobierno y dentro de los 3 
mesees est&lecidos por el articulo 63 de7 codlgo Municipal £1 
Concejo Municipal llamara al Conce~o de Distrito sallente y al 
entrante para efectuar el intercambio de poder previo a la 
~uramentacion de rigor 

De no cumplir alguno de los Concejales esta disposicion, el 
Conce2o Mun~cipal po&a recsrrir a la autoridad competente para hacer 
valer esta dispcsicion 



aRTICULO 30 R i g e  a partir de su publicacion en el Dia r ro  Oficial L a  
Gaceta 

TRZWSITORIO Para el per iodo 1994-1996 fung i ran  como Concejales ,  l a s  
personas nombradas por el Concego Municrpal en la seslon # 38 de fecha 
del v e i n t l s e i s  de octubre de m11 novecientos noventa y cuatro y para 
su r e m t e g r a c i o n  se u t i l x z a r a  e l  procedmlento descrito en este 
R e g l a m e n t o  



POBLRCIOH DE CINCO RÑOS Y HRS POR HIGRRCION 
SEGUN CRNTON DE RESIDENCIR 1984 

PEREZ ZELEDON 6 9 - 2 4 8  6 4 - 4 3  1 5 268 7 0 1 5  

RNEXO 4 CURORO 2 
SRLOOS HIGRRTORI OS Y TRSRS NETflS DE HIGRRCION 
€POR CRDA 100 HRBITRNTESI P3R LOS CANTONES PURIS 
PEREZ ZELEOONA RLRJUELR 1989 

------------------------------e---- ............................................................... 

CRNTUN SRLDO TRSR NETA DE 
HIGRRTORI O H I  GRRCI ON ............................................................... ............................................................... 

PURI SCRL C1,963,0O> / €9  69) 

PEPE2 ZELEDON 1,747 0 0  

RLAJUELR 3 .594 -00  3 20 



ANEXO S 

TASR BRUTR DE CRECIMIENTO DEHOGRRFICO 
SEGUN LOS CANTONES DE PURISCRL, PEREZ ZELE 
Y ALBJUELR 1940-1993. 

PURISCRL : 
I 
: 

Cl,82>: 
2.26 : 
0-19 : 

€0.403 : 
2.65 : 

PEFIEZ 
ZELEDON 

FUENTE D G-E- y C. 



RNEXO 6 

Grado Relativo de Desarrollo: Cantones de 
Puriscai. Perez Zelsdon Riajueia 

1984 

:---------------:-----------------------------------------------; 
I : Puriscal IPerez Zeledon Alajuela I I 

1 i : I 1 

:Grado Relativo : e I 1 
:de Desarrollo ! 7.00 6 67 I 3.38 I 

:---------------------------------------------------------------: 

FUENTE: M I  DEPLRN 1986 

NOTR -El Grado Relativo de De- 
sarrollo va en una escala de 
1 a 10, siendo peor la situa - 
cion s i  nos apr oximamos a 1 0  

aidpaz25, wkl 



RNEXO 7 

FlCT 1 V I DAD 1 NDUSTRI AL, 1984 

FUENTE: C C.S S. 



RNEXO 8 

Cambios Agropecuarios del Uso del Suelo.1973-1984 

------------------- ,------------------'----------------------l-------------------l 
I : P U R I  SCRL I PEREZ ZELEDON I RLR JUELR I 
I :------------------'---------------------i------------------- 

I : 1973 1984 I 1973 1984 1973 1984 : 
:--------------------------------------:-------------------;-------------------; 
,Total Cantdn 140,513.3 33.034.01 128,756.7 107,378.41 35,401.0 30,784.3: 
I : : : t 

I , I I t 
I I 

:Tierras Labranza : 6,057.2 4,860-0: 16,072.1 16.954.01 1,994.4 2.933-6: 
: I 

1 Cult- Permanentes : 2,090-7 1,733.8 1 10,523.1 10,060.0 : 8,378 O 9.077.2 : 
! ! ! : I 

: Pastos 
I 

'Bosques y Monte : 3,682 7 2,014 3: 27,622 2 14,305.71 3,930 9 2,839.9a 
I I I 
I : : 
lCharrslss Tacotales: 3,296.1 2,385 6 ,  15,718 9 9,277-0: 1,E75 1 514 4, 

I 
I ; I : 
O t r o s  U s o s  287 U 3794: 1,572 1 1,572 1: 591 4 869, 6' 

aidpaz21 wkl N / 



ANEXO 9 
Como una forma de sistematizar el funcionamiento y participacion 

de los Concejos de Distrito, se han establecido metas para 1995, asi 
como mecanismos especif~cos de coordinacion, como se ve a 
continuacion 

MIECAETISMOS DE COORDINACPOM 
CONCEJOS DE DISTRITO 
MUNICIPALIBAID DE PUEiISCaE 

Los Conce~os de Drstrrto, funcionan como grupo de apoyo a la 
labor Municipal y como coordinador de los grupos organizados del 
Distr~to 

Tienen su respaldo legal en los articulos 63, 64 y 65 del Codigo 
Municipal y estan contemplados desde 1970, SIR embargo su nombramiento 
y func~onamiento dependen de la decisión de los Conce~os Municipales 

Metas 1995 - 
El Concejo Municipal estalecló metas para los Concejos de Drstrito 
1- Durante el año 1995 los Concegos de Distr~to se convertiran en un 
grupo de apoyo a la labor de fiscalxzacion que realiza la 
Municipalldad 
2- Deben atender las inquietudes de los vecinos y canalizar su posible 
sol ucion 
3- Durante el mes de abmrrl, en coordinac~on con lideres comunales y 
representantes de los grupos organizcrdos identificaran y priorizaran 
la problematica del distrito 
4-Elaborar en el mes de ,Abril el presupuesto, basados en el monto 
provenlente de partida específica y monto asignado por la 
Municipalldad 
6- Coordinar y ejecuta proyectos y progranas con las Instituc~ones 
Publicas presentes en el canton 

Por ser los Concegos de Distritcs una experiencia ndeva tanto 
para la Municipalidad corm para la Comunidad, es necesario definir la 
forma en que se estaran vinculando con 

a- La Munlcipalx3ad 
b- Las Instituciones Publacas 
c- Los Grupos Osganizados 

Se considero importante presen-car una propuesta de mecanismos de 
coordinacion con el proposato ae que los Concejos de Dlstr~to tengan 
una T i a  de trabajo la cual podran fortalecer e acuerdo a la 
expeslencla de cada uno 

CONCEJO LU_loUNICIPAL-CONCEJO DE DISTRITO - 

1- Aprobacxon del Reglamento 
2- Definir func~ones y atribuciones que le competen al Concejo de 
Distrlto - 

-- - - 



3- Autonomia 
Los Concejos de Distrito deben tener autonomia en sus decisiones 

si se pretende alcanzar cierto grado de descentralizacion 

4- El traslado de funciones debe estar acompañado de poder Politíco 
Economico y Capacidad de Toma de decisiones 
5- Apoyo Logistico El Conce~o Municipal debera apoyar el acclonar del 
Concejo de Dlstrito con material dldactlco y logistico 
6- Coordmar ayudas comunales 
7- Reuniones mensuales del Conce~o Municrpal con el Conea30 de 
Dlstrito 
8- Reuniones mensuales Comite Tecnxco Institucronal de la 
Munrcipalidad con el Concejo de Distrito 

El Comite Tecnico Institucional destinara una vez al mes un 
espacio para atender las inquretudes de los Concejos de Distrito, 
representados por su Presidente o Coordinador 

CONSEJO DE DISTRITO-GRUPO ORGANIZADOS - 

El Concejo de Distrito funcionara como grupo coordinador de las 
fuerzas vivas del Distrito y canalizador de sus necesrdades, por lo 
que debera aesarrollar un traba30 en forma coordinada 

1- Representacxon de Asocraciones de Desarrollo 
El Conce3o de D~strito debe buscar consenso con los grupos 

presentes en sus comunidades, por este motivo es xmportante la 
presencia de representantes como miembros de ampliacion al Concejo de 
Dlstnto 

2- Canalrzador de planes de trabajo 
El Concep de Dlstrlto debe elzborar un Plan de ?Fraba-)o que 

zntegz-e las pr~orldades contempladas en los planes de traba30 de las 
Asoeraciones y daas grupos y, de esa forma, unxr esfuerzos y lograr 
el desarrollo del Drstrito 

3- Reuniones bimensuales Concelo de Distrito-Grupos Organxzados para 
la coordinacion de las diferentes actividades Sere i l E C e s Z l i G  rezlizzr 
period~cwnente un ciclo de reuniones, con el proposzto de anallzar el 
trabaqo, asignar responsab~lidades y retroalimentar sus acciones 

El Conce3a de 31strito podrc formas comisiones de vezrnor para J 

120 
atende1 deteminados asuntos 

En sintesis, es importante tener claro que los Conce~os de 
Dictrnto desempefiaran un papel de canalizador, desde el p ~ n t c  de vista 
de la comunidad, 



PROPLlESTR ANEXO 10 
DEFINI CI Ut4 DE POLI TI CRS CONCEJO HUNI CI PRL DE PIJRI SCAL 

RPER CRPACTEPI STI CA PECURSOS RESPUNSABLE 

- E s t a b l e c e r  Convenio Huni ci p a l  idad-Di recci on -Huni ci p a l  i dad-Di recii o n  
Rpgi o n a l  de  Educac i  a n  p a r a  x n p a r t  i r c o n t e n i  - 
d o s  s o b r e  P-gimen H u n i c i p a l  Ccon e n f  as1 s e n  
la H u n i c i p a l i d a d  d e  P u r i s c a l 3 .  e n  l a  H a t e r i a  
do Educacion C i v i  ca, 

- P r e s u p u e s t o  Huni ci p a l  . 
- P a r t i  d a  E s p e c i f i c a  

~ e ~ i o n a l  d e  Educac ion  a 
t r a v e s  d e  P r o f e s o r e s  d e  
E d u c d x o n  Ci v i  ca - 

- E j e c u t i v o ,  R e p r e s e n t a n t e  
d e l  I H A S  y O r i e n t a d o r a  

-1 n s t a l  a r  una S e d e  Regiona l  d e  1 a Uni v e r s i  dad-1 n s t a l  aci o n e s  d e l  Cantdn H,E P, -Con1 si on  Huni ci p a l  HEP 
tiaci o n a l -  y IJHR 

- F o r t a l e c e r  l a  S e d e  Regiona l  d e l  INR. -Recurso Hunano 13 Econoni co d e l  -Con1 s i o n  Huni ci p a l  - 
IWR 
-1 n s t a l  a c i  o n e s  do1 Canton. 

-nt o r g a r  un r e c o n o c ~  m i  e n t o  a n u a l  a l  n e j  o r  - P r e s u p u e s t o  Huni ci p a l  
e s t u d i a n t e  l e  c a d a  I n s t i t u c i o n  d e  Segunda 
E t i s e ñ a n z ~  d e l  Canton  ~ P r e n i  o  Dar i  o  F l  o r e s 1  

-Di;;ribuir n a t r r x a l  ci f i c o  a las I n s t i  t u c i u - - P r e ~ u p u u s t r  H u n i c i p a l  
n-i ~n e1 ti03 d e  S e +  i a n b r e  

- P r e s i d e n t e  d e l  Conce J  o ,  
D i r e c t o r e s  d e  l o s  C o l e g i o s  
d e l  Canr 2 

-hpcqñr l a s  a c c - o n r s  d e l  Equlpo d e  -ftpoqo Loqr st I c o  
S d u d  de P u r i s c a l  e n  l a  E x p e r i e n c i a  
3 d v > a r r o l l a r  c o n  oP f u n c i o n a t i l e n t o  
do l o s  Fquipos B a c i c o s  I n t - q r a l - s  e n  
S l l  ud 

- P e = l i z s r  gestiones a n t e  el H i n i s t e r i o  - t t i n n s t e r i o  d e  S31ud 14 
do Sa lud  a  e f e c t o  d e  o b l a r  l a  c o n t a n i n ~ c i n n  HIRENEH 
d- Hquas 

- R e a l i z a r  g o s t i o n ~ s  p a r a  l o g r a r  l a  cons-  
t r u c i i o n  de  un tlospi t a l  

-Equipo de S s l u d  ~ H r n i s t r -  
1-10 d e  S a l u d  C C 5-5 , 
R e p r e s e n t e n +  o H u n i c i p a l  

-E J e c u t i  v o  1 ncpec t  o r  
d e  H i g i o n e  

-Conce j n  Huni ci p a l  

-Construccion d e  un R l c a n t a r i  11 a d o  S a n i  t a r i  o  - P a r t i d a  E s p e c i f i c a  -Concejo Huni ci p a l  , E j e c u -  
e n  l a  c i u d a d -  - C o l a b o r a i i o n  1 n t e r n a c i o n a l  t i w o  y C o n i s i o n  d e  Ener -  

-Aporto Comunal g e n c i  a ,  



-Construir un Pelleno San1 t a r i o  -Lote Huni c l  pa l  , 
-Fondos del  IFAH 
-Par+ i da Especif ica 

-Cunce JO Hunici pal  
-Conision In te r -  
1 nst i t u c i  anal 

RRER CRPACTEPISTI CA PECURSOS RESPONSRBLE 

4' -Canalizar Recursos Externos para wiviendm -H in is te r io  de l a  V i  w i  enda -Con1 s i  on de V i  v i  enda, 
1 -Hsi gnación de Pecurso m Prograna d i r i g i dos  
I I  a br indar v i  menda diqnú a l a s  habi t m t e s  

-Part i  da Especif ica coordinada por un Pegidor 
-Funda z i  an Costa P i  ca-Canada -CoopePura scal 

-Centro Agricola de 
Pur i  scal 
-Union Cantonal de 
Rsuci ac i  ones 

H -Gestionar y fo r ta lecer  l a  creacion de 
U Hicro-Empresas que ofrezca alernatiwas 
J da emplea a l a  mujer 
E 
R 

H Y J -Crear y f o r ta lece r  a l ternat ivas de recre- 
1 O acian, 
N V 
I l  E 
3 N 

E 
S 

-Tanalizar recursos d i r i g i dos  hacia un 
pr uqrana de Pensiones en bonvf lc io d- 

C ancianos i ndi gentes 
1 
fi 
N 
O 
S 

-Centro Hujer y Fami l ia  
-H A - G  

-Par+ i da Especifica, 
-Presupuesto Huni c l  pal 

-Con1 s ian  Hunicipñl , 
-H f l  G ,  Y Rsoclacion d- 
Hu J eres 
-Centro Hujer y Famil ia 

-Con1 s i  on de Cul + ur, 
P-R H 1 \ 

-Pepresontante Huni c i  p 31 

.' 
-E j ~ c L J t l % a  Rdninistrador 
de 1 d  Cl in i ca  de C C. S S - 
Pur i :cal 

DEFIPM UY 1 



PROPUESTA I Con+ RNEXO 101 
DEFI NI rI ON DE POLI T I  CAS CONCEJO HUNI C I  PRL DE PIJPI SCAL 

RRER CARRCTERI STI CA RECURSOS RESPONSABLE 
.................................................................................................................... 

CULTURA -Crear y F o r t ~ l e c e r  una Conisidn de Cu l tu ra  -Rporte Conunal, -Con~ s i  on de Cul tura 
-Prono i e r  act iv idades cu l  t u r a l  es, depor t i  *> as -Par t i  da Específica, l i de rada  y coordinada por  
y rec rea t i vas  para of recer  una a l t e r n a t i v a  -Presupuesto Hunic ipa l ,  Pepresentanto de l a  
d i r i g i d a  a t r a b a j a r  en e l  Rescate de Valores Huni c i  pa l  i dad 
do Educacion C i  v i ca  

DEPOR- -Desarro1 1 a r  un Plan que i n t  egr- 1 as d i  f e- -Presupuesto Huni c i  p a l  
TES ron tes  d i  s c l  p l  i nas deport i vs ,  con e l  pro- -Rporte Comunal 

pos i t o  de p s r t i c i p a r  act ivanente en l o s  
Juegos Deport ivos Nacionales 

-Conite de Doportos 
Cantonal y Pepres- Hunic 

SEGURIDAD-Coordinar acciones sobre cant idad y e f i -  -Hi n i s t e r i  o de Gobernacl on -Hi n i s t e r i o  de Gobernacion 
C1UDRDRNficienc1a de E fec t i vos  de l  Canton a t raves  de l a  D i recc inn  

Can+ onal 
-Pop-es-ntante Hunic ipa l  

FUENTES -Gestionar 1 a c roac i  on de a l  t e r n a t i  vas de -Gobierno Centra l  -C m c e j o  Huni c i  pa l  - 
DE Fuentes de Empleo- -Aporte Conunal -H A G 
EHPLEO -Pronocianar 1 a creac l  on do pequeñas H i c r  7- - CInst i  tuciones, Organizaci on -1 N A 

enpresa- 4 gest ionar  l a  correspnndiente y F i  nanci an i  ento) -Gnbi erno Cent r u l  
asesor,d cgpdci tac ion  q t inanc i  aniento,  por+ u ~ J r g  Pnternaci  o n d  0s 

, 

AGPI CIJL -Han+ ener Hc+ i c 1 dad T 3bacdl era -Si st ona F inanc io ru  Naci onnl -Junta Ded, 3el Tnbdcn 
TUPA -Pruno% e r  o1 c u l  t i  /O i n d u s t r i  ~ l i z u c i ~ n  de -Aporto Lonunal C t e r r ~ n o -  -í'lnce l o  Huni c i  pa l  Asn-  

Cana d* Rzucst Piña 14 1-1 t r  i cos  eb i  f i c i  os  c i  3ci unos de Pt o d u c t o r ~ s  
-Prono+ e r  1 a Hy r i  c u l t u r u  no t r a  ji c i  onal -Sis+ ena F inanc i - ro  Naci ondl de f u r i  sca l  
-For+ a l  pcer 1 a r e a l  i z xi on de 1 3 Ferr a de l  Orqani sn JS 1 n te rnuc i  onal es - H R C - 1  N R  
Aqri  su1 t o r  Pur i  s i a l  eñn -H H G IJ el C-N P -Fopresontante Huni c i p ~ l  

-C N P 

1 t4DUSTRI A-Pronozer o1 jesar ro l  J de Agro-1 ndus t r i  a -H R G y e l  C-N P 
+es+ i o n ~ r  1 a i nst  e l  aclun de Enpresa Haqui - -Gobierno Centra l  
1 adora 

-HRC CNP q Representant~ 
Huni c i  pa l  

-1nfraostructur-a y Be1 l eza  -Huni c i  pa l  i dad, Crupos 
Natural  pr esentes en 01 0t 3arli zados y e1 I C ~  

TURISHO -Pronoier Proyectos do rn to res  T u r i s t i c o  Canton 



------------------------------------------------------ 
G -Fort a lecer  Proyectos du Estabul ac i  on 
R 
N 
R 
D 
E -Reúctivar f uncionaniento de l a  Plaza 
R d- ganado y Hatadero Huni c i  pa l  
1 

............................................................. 
-Recursos Humanos -HRG 
-Técnico de l  HAG 
-Sistema Bancari o Nacional 
-Cap1 t a l  p rop l  o - 
-Hunici pa l  es CI n f  rúes t ruc tu ra>  -Carni caras, Peprosentante 
-Recursos In te rnac iona les  Huni c i  pa l  
-Prestano en e l  IFHH, 

INFPR -Concluir  Poryectos de Asfal tado en E~ecucion-HOPT Hunicipal idúd. PL-480 -Conision de Obras Púb l i -  
ESiPUC Hicro-Enpresas que of rezca a le rna t i vñs  -Conun1 dad csa y i ranspor tes 
TUR A -H~P~-HVNI  CI PRLI DRD 

-Proyectar nuevos tramos de Asfal tado -HOPi, H u n i c l p a l ~  dad -Conlslon de Obras Pub l i -  
-Conun1 dad, Cons- J os de D i s t r i t o  cas 
-Rport o Externo -Diputado de la zona- 

HRNi, -Adqu i r i r  uno o va r i as  fuentes de n a t e r i a l  -Hunicipal  idad, 
CRHI NOS ( ta jos> 
VECI NRLES-Adqui s i  c i  on de Equipo adecuado -Convenio NDPT 

-Hanteni miento -Huni c i  pa l  i dad 
-Real i z a r  en P lan  de Trabajo Rnual es tdb l  o- -HOPT Hun i c i pa l l  dúd 
c i  endo pr ior idades,  

VI RS / -Construccinn de una Padlal  en+ e Pur isca l  -Gobaerrio Central  
DE y la costanm-u 
ACLESO 

-Conision de Obras Pub l i  

-Conision de Obras Pub l i  
-Conision de Obras Púb l i  
-Cmis ion  de Otras Pub l i  

- C ~ n i s i o n  da Obras Pub11 
,' 



PROPUESTR C Con+ - ANEXO 103 
DEFI NI C I  ON DE POLI T I  CAS CONCEJO HUHI C I  PRL DE PUPI SCRL 

.................................................................................................................... 
SEGURIDAD-Construccio de Cordon Caño u Aceras -Presuauesto Hunic i  ~ a l  -E i ecut i vo, Conse 1 o 
VIAL 

PRRQUE 

BIBLIO 
TECA 
PUBLI CR 

., - 
<~s tab l ec i endo  pr ior idades> -Conun1 dad ~ o í i t i c o -  - 

-Creación do un Sistema de Ordenamiento -Presupuesto Huni c i  pa l  
d~ Tráns i to  U-hi c u l  a r  <Estacionanlento> -1 FRH 
Hmdiante e l  cobro Hunic ipa l  , u t i l i z a n d o  
e l  sistema de t a r j e t a  

-Desarro l lar  en Proyecto de enbmlleci-  
n ien t  o de l  Parquo de Puriscal ,  

-For ta lecer  1ú Asociación Rnigos de l a  
B i b l i o t eca  

-Cons+rui r un Edi f i c i  3 apto  para ub i ca r  
l a  B i b l i o t eca  Publ ica 

-Hutual 
-Banco Popular-  
-Cap1 t a l  Pr ivado 
-Conun1 dad, 

-Huni c i  pa l  i d a d  il o t e i  
-Conun1 dad 
-Hi n i  s t o r i  n de Cul tura 

/ 

DELEGA -Construir  un e d i f i c i o  úp to  para e l  buen 4 i n i s t e r i o  de Gnbw-nacicn 
C I  ON t unc i  onani en+ J de destacados de l  -Huni c i  pa l  i dad (1 c te> 

H i n i  s t e r i o  de boberna ii m- 
CRtiTONAL 

/ 

-Gonce j o  Hunic i  p a l -  

-Rmpresontantes do l a  
Huni c i  p a l i  dad 
-Grupos Juveni les 
-Cdnara de Conercio- 

-Funcionaria de l  H i n i s  do 
Cu l tu ra  CBi b l  lot e c a r i a i  
-Pmpresentante Hunic ipa l  

-Rsociacion de Anxqos de 
B i  b l  i otoca y Pepr-s 
Huni c i  p a l  

RCUEDIJC -El úborac in t~ ie un d i  aqnost ico que d-+rrn inu -1CHR 14 1 CE 
TOE 13s n e r e s i d ~ k s  on n a t e r i a  de Acueducto q 
r' E l e c t r i f i c u i i u n  14 i e l o f  ~ n i a -  
ELErWIFI 
CRLION 

PLRH -1ni c i a r  1 o; es tud i  os correspondientes -Huni c i  pa l  i dad 
REGULRDOPpara l a  e l  ahoraci  on do un Plan Regulador -1NVU 14 e1 IFAH 

HEUI O -Canalizar nu-r o-. Proyectos de R e f  o res tac i  un 
RHBIENTE para e l  Canton 
REFORES 
TACION 

-1TRR ICE y Ccnsojos 
de D i s t r i t o  

-HI PENEH 
Fundacion Ecot rop i  cae 



-1 ncenti*/ar 10s Proyecros Ex is ten tes  -Proye=+ os Especi f i cos -HIPENEH. CooperPuriscal 
CC-R F > Centro Agr i  c o l  a Cantonal 

-Regular y Sancionar l a  t a l a  i r r a c ~ o n a l  de -Ley Foresta l  y recn icos  
arboles H I  PENEH 

-Centro Rgr i co l  a Cantonal 

.................................................................................................................... 
RPER CAPRCTERI STI CH RECURSOS RESPONSABLE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COHSER -Rpoyar e l  t r a b a j o  que estan rea l i zando  -HI RENEH -HI RENEH, Fundacion 
V R C I  OH grupcs Eco1 ng i  cos organizadas -Fundaclan Ecotropica Ecnt r o p i  ca y Pepr-S - 
DE (Cerro Harid-La Cangrejú y Potenci  aria> Huni c i  p a l  
RPERS 
PPOTEGI 
DRS 
f 
RESERVAS 

PARQUE -Col aboracian en l a  e jecuc i8n de l  Proyecto -Hunlcip.alidad 
HOSrRflPI O -Grupo Rcci on Ecnlogi  co 
DE -0rgani snos In te rnos-  
ESPECIES 
HRTI VAS 

-Grupo Rcci  ón Ecol o g i  ca 



ANEXO 11 

PERSONAS ENTREVISTADAS POR L A  CONSULTORIA 

Se i n c l u y e  l a  l l s t a  de personas e n t r e v i s t a d a s  e n t r e  Enero y 
Noviembre de 1995, a  l a s  c u a l e s  se agradece l a  c o l a b o r a c i ó n  p r e s t a d a  a  
e s t a  C o n s u l t o r i a  

NQM B R E  
Jorge M a r i o  A lva rez  
W i l l i a m  A lva rez  
C e c l l i a  Cbrdoba 

L u l s  Peraza 
Rodo l fo  Boza 
Rodr igo  Segura 
Car los  M a d r i g a l  
Hannia Gómez 

M i  1  t o n  Fonseca 
A l e x i s  Zarnora 
Rodr igo  Aguero 
Edgar Mena 
O r l i n d o  Romero 

~ L ~ J ~ E L A  
CARGO 
Reg ido r  P r o p i e t a r i o  
E j e c u t i v o  M u n i c i p a l  
Coord inadora  L o c a l  

P-UR 1 SCAL 

E x - E j e c u t i v o  M u n i c i p a l  
Ex- P r e s i d e n t e  Concejo M u n i c i p a l  
S i n d i c o  C h i r e s  
S i n d i c o  Mercedes Sur 
Coord inadora  L o c a l  

PEREZ ZELEDON 

Ex-Pres idente  Concejo Mun ic ipa l (1994-95 )  
E j e c u t i v o  M u n i c i p a l  
S i n d i c o  PAramo 
S i n d l c o  Cajón 
S i n d i c o  San I s i d r o  de E l  General  
( S u p l e n t e )  
P r e s i d e n t e  Concejo Municipa1(19?5-5'6) 


