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CAPITULO QUINTO 

LA DESCENTRALIZACION Y LA 

DEMOCRACIA LOCAL 

En este estudio procuramos establecer como se plantea el tema de la 
descentralizacion a partir de la vlsion/representaclon que tienen los 

ciudadanos, intentando visualizarlos puntos de encuentro 0 de desencuentro, 
con el fin de ponderar las condiciones que existen para el desarrollo de una 
representacion dernocratica de la descentrallzacion. Se presentan algunos 
de los principales resultados que se han obtenido en esta investiqaclon, en 
el entendido de que constituyen un acercamiento empfrico a esa matriz 
cultural-polftica que esta en la base de la percepcion ciudadana de la 
descentralizacion y que es la que determina, en buena medida, el exito 0 

fracaso de esta. 

La sociedad local costarricense tiene muy pocas posibilidades de recibir 
informacion respecto al tema de la descentrallzacion. "En ausencia de una 
tradicion de cornunicaclon fluida, y como consecuencia de una yuxtaposiclon 
de niveles polftico-institucionales y polftico-partidistas, los gobiernos locales 

no han estilado ni la coordinaclon con organizaciones locales ni la consulta 
con la comunidad. Lejosde existir la necesidad de apoyar la qestion local en 

la misma comunidad y de hacer de la concertacion de la sociedad local un 

principio, los gobiernos locales han encontrado la posibilidad de articulacion 
por la vfa politico partidista, es decir, mediante el clientelismo y las lealtades 
de los correligionarios" (Rivera: 88). No es por eso de extrariar que en el 

ultimo Congreso Nacional de Municipalidades se propusiera la creaclon de 

un sistema municipal de informacion en cada comunidad. Laconclusion a la 
que se lIego en esa oportunidad fue la siguiente: " ...es de vital importancia 
informar a las comunidades sobre 10 que el municipio esta haciendo, en que 

esta gastando los recursos provenientes del pago de impuestos de cada uno 

de nosotros. Esto se puede complementar con el aprovechamiento de los 
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medios de comunicacion existentes en cada una de las comunidades y la 
creacion de boletines informativos municipales 0 a nivel de ligas, y boletines 

nacionales a traves de fa Union Nacional de Gobiernos Locales" (CASC-UCA/ 

FLACSO/UNGL, 1998: 366). 

Uno de los principales obstaculos para lograr transformaciones en el aparato 

institucional del Estado es que se tiene poco conocimiento sobre el tema y, 

ademas, se ha producido un proceso de centralizacion de la informacion 

sobre las iniciativas de reestructuraclon generadas en el Poder Central. "En 

este sentido es necesario tenerclaro que la inclusion de lacuestion municipal 

y la descentralizacion en la agenda Legislativa obedece, generalmente, al 

modo como algunos diputados procesan algunas directrices de su partido y, 

sobre todo, a la experiencia acumu lada en el campo de laqestion municipal. 

Los diputados no elaboran sus propuestas recogiendo las demandas de los 

actores locales 0 intentando darle salida institucional a algun movimiento 

desarrollado por sectores municipalistas 0 por colectividades locales 

determinadas. Normalmente, 10 que se estila es que luego de haber iniciado 

la tramitacion de un proyecto que involucra a las municipalidades, se les 

hace una consulta con el proposlto de legitimar el proyecto" (Ibid: 111). 

Por 10 general, los grupos, sectores 0 colectividades concemidos por los 

proyectos presentados se enteran de su existencia luego de que fueron 

aprobados, y si son rechazados muchas veces no lIegan a saber de su 

existencia. En la mayor parte de los casos, constatamos que los funcionarios 

y politicos locales, como cualquier ciudadano que tiene acceso a los medios 

de cornunlcadon masiva, estan enterados de algunos proyectos porque 

fueron objeto de tratamiento periodistico (Idem). "En este sentido, es 

necesario tener claro que la inclusion de la cuestion municipal y la 

descentralizadon en la agenda legislativa, obedece al modo como algunos 

diputados procesan algunas directrices generales de su partido y, sobre todo, 

a la experiencia acumulada en el campo de la qestion municipal. los 

diputados no elaboran sus propuestas recogiendo lasdemandas de losadores 

locales 0 intentando darle salida institucional a algun movimiento desarrollado 

por sectores municipalistas 0 por colectividades locales determinadas" (Idem). 



Informacion y descentralizaclon 

La reestructuracion dernocratlca del Estado y, espeefficamente, la 
descentralizaci6n, no tiene posibllidad de convertirse en una realidad, si los 

actores concernidos, en este caso los actores locales, no hacen suyo tal 

proyecto. Por tanto, es vital conocer la porosidad que muestra la sociedad 

local y el gobierno municipal ante el discurso de la reestructuracion 
institucional del Estado 

En este sentido, ellugar que ocupa la descentralizaclon - a pesar de ser un 

tema que, como ya hemos dicho, tiende a imponerse y que se ha filtrado 

por distintas vias - no esta incluido dentro del orden de prioridades de los 
gobiernos municipales. La gran mayorla de los politicos locales admitieron 
no haberle concedido espacio a la discusion sobre el tema en el sene del 

concejo, tal y como 10 habfarnos constatado en estudios anteriores. En 
general, los funcionarios y politicos locales han venido manejando la version 

de la reforma del Estado que promueven algunos actores gubernamentales, 
la cual no Ie concede la importancia suficiente a la descentralizaclon. 

Respecto a la visionque tienen los actores municipales de ladescentrallzadon, 
debemos decir que eIhecho que esta no parta de las mismas municipalidades 
y que no sea un tema de debate en tales arnbitos determina la ausencia de 
una idea clara en las concepciones de los politicos y funcionarios locales. 
Dirfamos que se trata mas bien de un «ruido» provocado desde el exterior 

de las localidades y desde el corazon del Poder Central, y que es captado/ 
codificado de manera diferenciada. Lasconstrucciones discursivas - por 10 
general disfmilesy no siempre bien estructuradas por actores intermediarios 
(burocratas, tecnkos) - provocan una cacofonfa, que aumenta los niveles 
de desconcierto de la polftica virtual en que se mueven los regidores y 

funcionarios municipales. 

Encuanto a los cambios que se han venido generando en elesquema politico

institucional del pais, observamos que no son desestimados por los politicos 
y funcionarios locales, a pesar de que se han mostrado pesimistas respecto a 

la situacion general de las municipalidades. En resumen, se piensa que la 

descentralizacion arranco y avanza. 

No podemos negar que este concepto ha empezado a ser usado cada vez 

con mayor frecuencia, como resultado de una suerte de cultura de la 
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descentralizaclon que empieza a imponerse en el pais como parte del proceso 
de contlnentallzacion del tema y que pretende dejar atras las tradicionales 
tendencias centralistas. Hemos dicho, sin embargo, que "La sociedad local, 
a pesar del aumento progresivo de Jaalusion al tema de la descentrallzaclon 
que se hace en los medios de cornunlcacion, no termina de digerir las 
propuestas de transtorrnaclon del regimen municipal que se ha venido 
planteando y ni tan siquiera los regidores y funcionarios locales. Sf habrfa 

que reconocer que la ternatica ha sido introducida dentro de los discursos 

que manejan algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales 
que desarrollan actividades en comunidades determinadas y que de alguna 
manera estan generando un proceso de vulqarizaclon del termino, Sin 

embargo, son elaboraciones que se apoyan mas en intuiciones y 
extrapolaciones que en una reflexlon acumulada" (Ibid: 129). 

Los polfticos locales entrevistados sefialan que los medios de cornunicacion 

no colaboran en nada, que no hay un periodismo reflexivo y que en su 
lugar, 10 que predomina es una vision sensacionalista que esta mas interesada 
en resaltar el pleito con el alcalde que la verdadera problernatica municipal. 
En otras palabras, los medios de cornunicacion no cumplen, en este 
momento, ningun papel en el proceso de sensiblllzaclon de la poblacion en 
torno a la la idea de la descentralizaclon. Esto de acuerdo con la mayorfa de 
los entrevistados obedece a que los medios de cornunicacion estan alineados 
de acuerdo a una vision ideoloqlca determinada que no ofrece espacio a la 
idea de la descentrallzaclon. 

Se reconoce que no existe ninqun programa que plantee algo relacionado 
con la descentralizacion. En el caso de Escazu, se les concedieron algunos 
espacios porque, sequn la opinion de Mario Sancho, se reconocieron que se 
trataba de una propuesta seria.24 Otros consideran que los espacios existen 
pero son muy cerrados. Universidad es el unko medio que vale la pena." 

Por otra parte, y para cerrar el dreulo, se reconoce que la municipalidad no 
tiene ninguna propuesta respecto a la cornunicacion de la idea de la 

descentralizacion. No hay nada estructurado. AI prequntarseles como se 
plantea la municipalidad sensibilizar a la poblaclon al tema de la 
descentrallzacion descentralizaclon, todos respondieron que no existe 

ninguna politka 0 estrategia con ese prop6sito. 

24 Entrevista realizada al se/\or MarioSancho, ya citada.
 
25 Entrevistas realizadas a lasregidorasAna Maria Boteyy AnabelleArtavia de Fuerza
 

Dernocratice. 



La descentrallzaclon: persistencias y variaciones 
en las representaciones polfticas 

Ladescentralizacion es un tema que no forma parte de la "agenda ciudadana" 

local. Dirfarnos que tampoco es parte del espacio publico civil local. 

Seguidamente podemos apreciar la frecuencia con que los costarricenses 

han escuchado hablar de la descentralizacion. 

CUADRO No. 25
 

ESCUCHO HABLAR DE LA DES
 

CENTRALIZACI6N
 
_. 

Frecuencia Porcentaje 

51 405 28.4 

NO 1023 71.6 

Total 1428 100.0 

Este es un dato que no desdice en absoluto 10 que ha venido sucediendo en 
los iiltlmos afios, ni 10 que hemos planteado en cuanto al cariicter marginal 
que se Ie ha asignado a este tema. Si revisamos los resultados de otras 
encuestas, encontramos que este tema ha estado totalmente marginado. 
Los politicos locales entrevistados, en su mayorfa miembros de los partidos 
emergentes, consideran, en coincidencia con la representacion de la gente 
sobre el tema de la descentralizacion y la reforma municipal, que no se sabe 
que es la descentrallzaclon, y 10 atribuyen ala falta de informacion. Desde su 
perspectiva, los partidos politicos mayoritarios no estan muy interesados en 
discutir sobre el tema de la descentralizacion, ya que pone en riesgo su 
sltuacion de dominio 
En general, se parte de que la informacion que circula respecto a este tema 
no es suficiente, 10 cual resulta congruente con la tesis de la inexistencia de 
un debate nacional y de un discurso, relativamente "compartido" 0 

socializado de la descentralizacion, En el siguiente cuadro presentamos la 
evaluacion que hacen sobre el nivel de informacion quienes sf escucharon 

hablar de la descentrallzacion. 
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CUADRO No. 26
 

NIVEl DE INFORMACION SOBRE El TEMA DE LA
 

DESCENTRALIZACION
 

Frecuencla Porcentale Porcentale 

Valldo 

Adecuado 110 7.7 27.6 

No essuficiente 289 20.2 72.4 

Total 399 27.9 100.0 

NS/NR 6 0.4 

System 1023 71.6 

Total 1029 72.1 

Total 1428 100.0 

Los datos permiten sugerir que quienes sf habfan escuchado hablar de la 
descentrallzaclon consideran insuficiente la informacion, mientrasque una 
gran mayorfade losencuestados no habfan escuchado hablarde este tema. 
Si contrastamos la informacion de quienes escucharon hablar de la 
descentralizacion con aquellos que estan de acuerdo con la misma, 
encontramos que quienes se mostraron en contra en su mayorfa no habfan 
escuchado hablar del tema, en tanto que los que sf estaban de acuerdo 
tampoco recibieron informacion. 

CUADRO No. 27
 

GRADO DE ACUERDO CON DESCENTRALIZACION SEGUN SI
 

ESCUCHO 0 NO HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION
 

Grado de acuerdo descentralizacion 

algoa muy 
en contra 

algoa muy 
de acuerdo 

Total 

I ~~~v~,.~ ~I 135 202 397 
24.5% 31.0% 28.4% 

NO 415 584 999 
75.5% 69.0% 71.6% 

TOTAL 550 846 1396 
100.0% 100.0% 100.0% 

Cuando analizamos lasopiniones de aquellos que estan de acuerdo con la 
idea de la descentralizacion, encontramos que un porcentaje todavla muy 
alto de la poblacion no esta de acuerdo. Sin embargo, resulta masimportante 
destacar el nivel de aceptaclon que tiene el terrnlno, aun cuando se apoye 
en una presunclon que tiene una base informativa insuficiente. 



CUADRO No. 28
 

GRADO DE ACUERDO DICOTOMICO CON DESCENTRALIZACION
 

Frecuencla PorcentaJe PorcentaJe 

Valldo 

algoo muy 

en contra 

550 38.5 39.4 

algo 0 muy 

de acuerdo 

846 59.2 60.6 

Total 1396 97.8 100.0 

Missing System 32 2.2 

Total 1428 100.0 

Entodo caso, es util resaltar que pareciera estarse dando una Iigera variacion 

en cuanto a la representacion que tienen los ciudadanos sobre lafuncionalidad 

estructural del modelo de Estado centralista. 

Gratico No. 30
 

OPINION SOBRE EL NIVEL DE INFORMACION EN TORNO A LA
 

DESCENTRALIZACION PORACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION
 

IiIlI Adecuado
90 HW No es suflclente 
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Algo 0 muy en contra algo 0 muy de acuerdo 

Por estratos no hay gran diferencia, pero si se aprecia que el porcentaje de 
personas que han escuchado sobre la descentralizacion va mostrando un 
leve aumento conforme se va de municipalidades menos pobladas a mas 
pobladas. 

Un publico aparentemente poroso a un discurso de la descentralizacion es 
aquel de quienes votaron en las ultirnas elecciones para regidores por partidos 
diferentes a Liberacion y a Unidad Socialcristiana. Estes en un porcentaje 

importante sf habfan escuchado acerca de la descentralizacion. 
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Grafico No. 31
 

ESCUCHARON ACERCA DE LA DESCENTRALIZACION POR
 
PREFERENCIA DEVOTO
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Cristiana 

Losque sfescucharon son personas en general con mayor nivel de escolaridad. 

Es decir, es un publico con mayores instrumentos para descodificar una oferta 

discursiva que parece seguir siendo ambigua y esoterica, 0 en todo caso, 

con lenguaje cifrado. 

Grciflco No. 32
 

ESCUCHO HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION
 
POR NIVEL DE EDUCACION
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GraticoNo. 33 
ESCUCHO HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION 

POR NIVEL DE INGRESOS 

EI dato por edad no refleja diferencias notables pero sf presenta como dato 
destacable que el porcentaje mas alto de los que no escucharon hablar de la 
descentralizaci6n por grupos de edad se eneuentra entre los mas j6venes. 

Por otra parte, en el agrupamiento por ingresos encontramos que entre las 
personas mas pobres el porcentaje de los que no escucharon fue el mas alto 

y entre las de mejores ingresos el porcentaje de los que sf escucharon fue el 
mas alto. Enconsecuencia, pareciera haber una relaci6n ente nivel de ingresos 

y posibilidades de haber escuchado hablar del tema. En ese sentido, para la 

gente pobre la descentralizaci6n no parece ser un asunto importante. 

En general, se aprecia que los mayores porcentajes de escucha del tema de 

la descentrallzaclon se ubican entre aquellos con las mejores posiciones de 
la escala de conocimiento politicos, 10 cual nos podrfa lIevar a concluir que 

la descentra/izaci6n ha sido un asunto tematizado por un publico muy 
limitado. Sin embargo, el dato que nos hace pensar que tiene que haber 

algo mas que exp/ique este resultado es que un porcentaje considerable de 

quienes pueden ser poseedores de un nivel de conocimientos politicos de 
nivel medio hacia arriba (es decir, los que se encuentran ubicados en la 

escala de 50 a 100) no escucharon nada en torno al tema. 
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Grafico No. 34 

ESCUCHO HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION 

POR NIVEL DE CONOCIMINTOS pOLIncos 
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Grafico No. 35 
ESCUCHO HABLAR DE LA DESCENTRAI.lZACION 

POR GRUPOS DE INFORMACION 
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En la escala de informacion por qrupos encontramos que las personas que 

se ubicaron en la categorfa de poca informacion muestran un porcentaje 

mas alto de no haber escuchado hablar de la descentralizacion, y los que se 

ubican en lacategorfa de mucha informacion presentan el mas alto porcentaje 

de respuestas positivas. Aquf, tarnbien, habrfa que destacar que un porcentaje 

considerable de quienes se encontraban ubicados en esta categorfa no 

escucharon hablar de la descentralizaclon, 10 cual tiende a reafirmar la poca 

publicitaclon del tema y la consecuente actitud de desconocimiento que 

tiene gran parte de la poblaclon nacional, 



Otro rasgo destacado esque quienes votaron por "otros" opinaron en mayor 
porcentaje que el nivel de informacion sobre la descentralizaclon es 

insuficiente. Dirfamos que esta posicion es un tanto mas crftica que la de 

quienes votaron por Liberaclon 0 la Unidad Social Cristiana. Por otra 

parte, es en el grupo de los de menos ingresos en donde se localiza el 

porcentaje mas alto de quienes opinan que la informacion no es suficiente. 

En la escala de conocimiento encontramos que un 61.9 % de los que se 

ubican en el grupo de mayores conocimientos politicos consideran que la 

informacion no es suficiente, 10 cual podrfa entenderse como un juicio de 

quienes tienen mayores recursos para opinar sobre la vida polftica y polltico

institucional del pais. 

Gratico No. 36 

ACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION 

~ Algo 0 muy en contra 

[]]l Algo 0 muy de acuerdo 61% 

Las opiniones favorables a la descentrallzaclon no superan por mucho a las 

desfavorables, tal y como se puede establecer en el siguiente gratico: 
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Grafteo No. 37 

ACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION 

POR PREFERENCIA DE VOTO. MAYO, 1999 
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30 
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Este dato reconfirma que quienes apoyaron a "otros" partidos se muestran 

mas receptivos a la idea de la descentralizaci6n, incluso, sin que exista una 
propuesta c1aramente articulada u operaciones concretas que puedan 
producir irnaqenes de cualquier signo. 
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Nuevamente encontramos que son los costarricenses que poseen mayor 
nivel de escolaridad los que favorecen la idea de la descentralizaci6n. En el 

siguiente qrafico podemos observar esta tendencia. 

Grafico No. 38 

ACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION 

POR NIVEL DE EDUCACION. MAYO, 1999 



En 10 que a edades se refiere, 10 interesante de la informacion es que los 
grupos de menos edad muestran porcentajes altos que van disminuyendo 
hasta el ultimo grupo de edad. Esto quiere decir que los mayores niveles de 
resistencia 0 de aceptacion de la idea de la descentralizacion se localizan en 
las personas de mas edad. 

En todo caso, la descentralizaci6n es considerada como algo importante 
para el pars. Veamos seguidamente como se distribuye la opinion. 

Gratlco No. 39 
OPINION SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA DESCENTRALIZACION. 1999 

~ Nada importante 

~ Poco importante 

27% § Importante 

m Muy importante 

Para confirmar laopinion de los costarricenses respecto a ladescentralizaci6n, 
se les plante6 una pregunta especffica sobre algun servicio susceptible de 
ser administrado integralmente por las municipalidades y la opinion fue 
mayoritariamente favorable. Se escogi6 en este caso el mantenimiento de 
caminos. 

No obstante, si confrontamos esta respuesta con aquella que se refiere a 
quien deberfa corresponder administrar este servicio, encontramos una 
enorme incongruencia: de los que consideraron inicialmente que este servicio 
debra prestarlo el Gobierno Central, una gran mayorfa respondieron que 
estaban de acuerdo en descentralizarlo. Los que consideraron que deberia 
ser el gobierno local opinaron con un poco mas de coherencia y los que 
consideraron que deberfa ser el sector privado 0 las ONGs distribuyeron su 

opini6n. 
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Gratico No. 40 

QUIEN DEBERIA ASUMIR EL MANTENIMIENTO DECAMINOS OR
 
OPINION RESPECTO HACIA DONDE SE DEBE DESCENTRAlIZAR
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GobiemoCentral Municipalidad Sector privado ONGs 

Aqufse constata que a pesar de que las visiones pueden ser mas centralistas, 
municipalistas 0 privatistas, se tiende a reafirmar la idea de que existen 
servicios tfpicamente municipales y servicios tfpicamente centrales. Esteque 
analizamos es visto como un servicio municipal. 

Aun cuando no existe c1aridad respecto a 10 que la gente piensa que es la 
descentralizaci6n, encontramos que la gente considera que podrfa tener 
efectos positives. 

Grafico No. 41
 

TIPO DE EFECTO QUETENDRIADOTAR DE MASRECURSOS
 
FINANCIEROS A LAS MUNICIPALIDADES
 

55% 

32% 

~ 1 muymales a 3 buenos E;j 2 males m4 muybuenos 



En concordancia can la anterior opinion, se considera, en un amplio 

porcentaje, que la descentralizadon beneficiaria al pars. En este sentido hay 
coincidencia con la vision de la descentralizaclon que tienen los regidores, la 

cual, como ya hemos seiialado, es sumamente opaca, debido a la ausencia 

de debate y de "puntos de vista" locales. 

Gnifico No. 42 
OPINION RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL TRASLADO DE NUEVAS
 

RESPONSABILIDADES Y RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES
 

(2%) (6%) 

8 Beneficiarfa mucho ~ Beneficiarla algo 23 Perjudicarla algo 

m Pcrjudicarla mucho o No sabe/no responde 

En cuanto a los tiempos y la manera de Jlevar a cabo un proceso de 

descentrallzacion, los costarricenses se inclinan, en un mayor porcentaje, a 

pensar que debe realizarse de manera gradual. Latern poralidad de un posible 
proceso de descentralizacion es algo que ha sido considerado por los 

diferentes actores proponentes de formulas descentralizadoras, tomando en 

cuenta la resistencia a cambios radicales que, en general, ofrecen los actores 

gubernamentales - tanto nacionales como locales - y la sociedad en su 

conjunto. 
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Grcifico No. 43 
OPINION SOBRE EL TIPO DEACCION REQUERIDA 

PARA TRASLADAR A LAS MUNICIPALIDADES NUEVAS 
RESPONSABILIDADES Y RECURSOS. MAYO 1999 

iii Gabierno Central 

IIIlIII Municipalidad 
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Escudrifiando la vision de quienes consideraron que la descentrallzacion 

deberfa promoverse, encontramos, entre otros detalles, que son personas 

que tarnbien favorecen la partlclpacion, Enefecto, los que estan a favor de la 

participaoon, en general, estan a favor de la descentralizacion, tal y como se 

aprecia en el siguiente gratico. 

Graflco No. 44 

ACUERDO CON LADESCENTRALIZACION POR POSICION 
RESPECTO A LA PARTICIPACION 



Por otra parte, observamos que la descentralizacion es pensada como una 
forma defortalecer no al gobierno local sino a la localidad en sentido integral. 

En el siguiente grafico, las respuestas a la pregunta sobre hacia donde debe 

estar orientada la descentralizaci6n no privilegian al gobierno local solo, 

sino al Gobiemo local con un entorno comunal organizado. Dan la impresion 

de que se orientan fundamentalmente a favorecer una dinamica de 

desacoplamiento entre el gobierno y la sociedad civil en el plano local. 

Gratlco No. 45
 
OPINION ACERCA DE HACIA DONDE DEBEN SER TRANSFERIDAS LAS
 

NUEVAS RESPONSABILIDADES Y RECURSOS FINANCIEROS
 

65% 

2% 3% 4% 
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III 
E3 

5010 hacia la munidpalidad 

5010 a vecinos «omit,,) 

a ninguno 

E3 
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II1II 

Hada la municipalidad y los vecinos (comit';) 

Solo a la empresa privada 

no sabe Ino responde 

Una de las modificaciones en la leqislacion que afecta a las municipalidades 

- y que tiene que ver con la descentrallzaclon - es el traslado de la recaudaclon 

y administracion del impuesto a los bienes inmuebles. Mas de la mitad de la 

poblacion no sabra nada de esta ley y los que sf fa conocfan estuvieron en 

una buena mayorfa de acuerdo con el traslado, tal y como se aprecia en los 

siguientes qraficos. 
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Graflco No. 46 

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE IMPUESTOS 
A LOS BIENES INMUEBLES. 1999 

52% 

Graflco No. 47 
ACUERDO CON EL TRASLADO DE LAADMINISTRACION DEL 

IMPUESTO A LOS BIENES INMUEBLES A LAS MUNICIPALIDADES. 1999 

~ Muy de acuenlo 

nm AJgo de acuenlo 

~ AJgo en contra 

~ Muy en contra 

37% 

15% 
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Gratico No. 48 

OPINION RESPECTO AL TIPO DE RESULTADOS QUE PODRIA TENER El
 

HECHO DE DOTAR DE MAS RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES
 

53% 

32% 

[II] muy buenos
 

I2:l muy buenos
 

En resumen, podemos concluir que se identifica una tendencia a que sean 
lossectores de poblaci6n de mas bajos ingresos, de menos educaci6n, menos 
conocimientos politicos, menos informaci6n y que votaron por partidos 
tradicionales, los que muestran una opini6n opuesta a la descentralizaci6n 
0, en otros terminos, los que se manifiestan menos porosos ala (0 una) idea 
de la descentralizaci6n. 

La democracia local 

Plantear una reflexi6n sobre la democracia local en Costa Ricasu pone partir 
de ciertas consideraciones. En primer lugar, se trata de un tema poco discutido 

yestudiado; en segundo lugar, remite a un conjunto de terrninos, tales como 
gobierno local, elecciones municipales y participaci6n comunal, respecto a 

los cuales no se localizan propuestas de interpretaci6n que ordenen 

analfticamente los distintos contenidos de este concepto. Atendiendo 10 

anterior, empezaremos por delimitar 10 que se puede entender por 

democracia local, para luego presentar el contexto de una agenda posible 

en Costa Rica. 

Democracia local es la conjunci6n de dos terrninos que hacen referencia, en 

el caso del primero, a una forma de organizaci6n polftica, y el en segundo, 

§ muybuenos m muy buenos 

~ muybuenos 
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a una idea de territorio en su expresion baska, Enpocas palabras, se trata de 
ver el comportamiento politico y socioeconornko de una colectividad en un 
territorio determinado: la localidad (en el caso de Costa Rica, el canton). 

Tarnbien podemos decir que las caracterlsticas generales del sistema politico 

prevaleciente en un determinado contexto nacional, tienden a reproducirse 
en cada ambito del pais, en cada momenta y en cada uno de los actos de los 

ciudadanos. Sin embargo, por el caracter no prefijado de las relaciones de 

poder es posible encontrar practicas de signo diferente en ciertos lugares 

del esquema politico. Es importante, adernas, establecer si es posible la 

construcclon de una sociedad dernocratica local "desde abajo", cuando el 
sistema politico nacional en su totalidad no la garantiza. Algunos consideran 

que es posible siempre y cuando los ciudadanos generen procesos que 

permitan la reestructuradon del sistema polltko>. 

Por otra parte, es oportuno sefialar que los contenidos de la polltica local, 

entendida en sentido amplio como la forma que asume la relacion Estado

localidad, constituyen un indicador de la existencia 0 no de practices 
dernocraticas en unidades territoriales c1aramente delimitadas como los 
distritos 0 los cantones. Tanto las grandes modificaciones globales que se 
producen en la polftlca local (descentrallzacion, reforma municipal, 
reqionalizaclon,entre otros) y elsigna de lasmismas, como eImodo espedfico 

en que se relacionan el Estado y/o la municipalidad con una determinada 
colectividad local, ponen de manifiesto la salud de la democracia a esa escala. 
Por ultimo, es imprescindible interrogarse sobre el papel que juega la polltica 
local en la construcclon de 1a democracia local. Planteandolo de otra forma, 
debemos determinar como influye la politlca local - que es resultado del 
procesamiento de parte del Estado de las demandas locales - en el 

establecimiento de formas igualitarias de orqanizacion politica, social y 
econornica. Estonos lIeva,de manera directa, a discutir sobre la situacion de 
la ciudadania local (econornica, social y polftica). Touraine dice que la 

democracia no puede ser fuerte mas que cuando se somete el poder politico 

al respeto de los derechos, cada vez mas ampfiamente definidos, cfvlcos 
primero, pero tam bien sociales y culturales (Touraine, 1992). 

26 VeaseHenry Pease,Democracia local: reflexiones yexperiencias. DESCO, Peru. 1989; y Orlando 
Fals Borda,.EInuevodespertarde losmovimientossociales,» en Partidpad6n comunitaria y cambio 
social en Colombia. Departamento National de Planeaci6n, UNICEF, C1NEP, ACS. Bogotj,1988. 



Para avanzar en la delimitaci6n de esta ternatica, es necesario preguntarse 
sobre los criterios que nos permiten establecer los tipos 0 grados de 
democracia que pueden mostrar las colectividades locales. Tal vez. no sea 

obligatorio plantearse muchas interrogantes diferentes a las clasicas para 

intentar caracterizar la suerte que ha corrido la democracia local en America 

Latina. Bastarfa con preguntarse: lComo esta distribuido el poder nacional 

en relaclon a las colectividades territoriales? lComo esta distribuido el poder 

en la localidad? lQuienes representan a la sociedad local tanto en su unidad 

territorial y ante los otros segmentos de la sociedad nacional? lCuales son 

los mecanismos de representaclon? lCuales son las posibilidades de acceso 

de la poblacion local a la qestlon publica y tarnbien de fiscalizacicn de los 

actos de los gobernantes locales? 

Para dar respuesta a las interrogantes que hemos planteado anteriormente 

en el caso especffico de Costa Rica, habrfa que decir, en primer lugar, que si 

bien la democracia como forma de orqanlzacion polftica de la sociedad 

costarricense ha sido ampliamente reconocida, tam bien ha sido reconocida 
la baja intensidad de la democracia local y en general la vida local. La 

estructuracion centralista del Estado, la precaria tradicion municipalista y la 
casi inexistente experiencia de comuna autonorna, no favorecieron el 
fortalecimiento de esquemas de ordenamiento social local, realmente 

dernocraticos, La democracia municipal fue realidad solo en las constituciones, 
puesto que en los hechos ha estado sujeta a las determinaciones de las 

autoridades centrales y, adernas, los nombramientos de los representantes 
locales no fueron, durante buen tiempo, responsabilidad de los ciudadanos. 

Engeneral, se observa que losformatos de representacion a nivellocal alejaron 

a los ciudadanos de la gestion local y nacional. Existe, en terrninos generales, 

un claro divorcio entre la estructura polftico-administrativa y la sociedad 

locaI,que se acrescenta seg un eI grado de dependencia financiera y decision al 

de los centros de poder nacionales. Esto se puede observer con claridad en 

la dependencia de las transferencias que tuvo la municipalidad, sobre todo 

en la decade del 80. Tiene razon [ordi Borja cuando sefiala que en America 

Latina, aun en los casos en que el Estado de Derecho ha alcanzado mayores 

niveles de desarrollo, las instituciones locales se han caracterizado par la 

falta de autonomfa y de representantividad (Borja, 1987). 

Desde el punto de vista de la representacion polfticay la partidpaclon, hemos 

de decir que en Costa Rica no existio hasta hace poco el mecanisme de la 
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eleccion popular del alcalde (ejecutivo municipal). No es sino con el nuevo 

Ccdiqo Municipal que se establece su nombramiento por eleccion popular 

a partir del 2002. 

Es indiscutible que cualquier discusion sobre la democracia local remite de 

manera directa al tema de la municipalidad y el gobierno local. Es necesario 

reconocer que el municipio no es otra cosa que la forma en que 

historicarnente se ha representado e institucionalizado la democracia a nivel 

local, 10 cual por supuesto no significa que la municipalidad por sf misma 

tenga posibilidad de garantizar la democracia local, ni tam poco que esta se 

reduzca a los estrechos rnarqenes de la gestion municipal 0 a la eleccion de 

representantes locales. Enel caso de Costa Rica,mas bien habrfa que analizar 

como ese binomio municipalidad-democracia local se disloca despues de 

un largo predominio de una tradicion centralista y como en los iiltlrnos afios 

distintas fuerzaspolfticas procuran reacoplarlo, ya seadesde el mismo campo 

institucional que brinda el sistema polftico 0 desdepuntos marginales, alejados 

y ubicados fuera del territorio de "10 gubernamental". 

Para aproximarse a una primera apreciacion de 10 que ha side la democracia 

local en Costa Rica, tenemos que reconocer que, al igual que en toda la 

region, la estructuracion de la sociedad en municipios no fue resultado directo 

de las luchasdemocratizadoras lIevadas a cabo por la poblaclon, ni ha estado 

exenta de distorsiones caciquistas y localistas; 10 cual no significa desconocer 

que el municipio en ciertos perfodos y en ciertos contextos ha sido la fortaleza 

de los intereses comunales. 

Actualmente se ha visto una tendencia al refuerzo de algunos de los 

mecanismos de la democracia local. En el campo de la representacion polltica 

encontramos que las condiciones han variado enormemente y que se han 

creado, en general, marcos mas adecuados para la realizacion de la ciudadanfa 

politlca local. EI siguiente cuadro puede darnos alguna idea de 10 que han 

side esos cambios. 



CUADRO No. 29 

REGLAS ELECTORALESDE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN LA 

DECADA DE LOS 90 

Costa Rica 
Tipo de elecci6n a/ Directa 

(a partir del 2002) 

Papeletas para elegir 
alcalde y concejo b/ Una 

Organizaciones polfticas Partido nacional, 
de acceso a provincial y 
municipalidades c/ municipal 

Perfodo de gobierno 4 afios 

Coincidencia de sf 
calendario electoral d/ 

Tipo de representaci6n Proporcional 
en el concejo municipal 

Reelecci6n en los Consecutiva 
cargos municipales 

a/ Elecci6n directa ocurre cuando la ciudadanfa elige sus represetantes.
 
Elecci6n indirecta ocurre cuando el voto ciudanano elige los miembros de un
 
cuerpo colegiado, que es el que elige al ejecutivo.
 
b/ Una sola papeleta para e1egir alcaldes y miembros del concejo municipal.
 
Dos papeletas, cuando se utiliza papeletas separadas para cada uno de dichos
 
cargos.
 
c/ Partido nacional se refiere a partidos inscritos en todo el pars. Partido
 
provincial se refiere a partidos inscritos 5610 en una de las provincias 0
 
departamentos. Los comites clvicos y la suscrlpdon popular son formas no
 
partidarias de partldpacion electoral.
 
d/ Se refiere a la coincidencia entre las elecciones nacionales y las
 
municipales. En eIcaso de Costa Rica, se plantea realizarelecciones municipales
 
en el mismo ano, pero con distinta fecha a las nacionales.
 
e/ Parlamentaria se refiere al metoda de representacion de minorfas.
 
Proporcional, a la relaci6n entre el nurnero de votos y los puestos en el concejo.
 
distrlto electoral se refiere a elecci6n de representantes de corregimiento en en
 
sus distritos.
 

Fuente: RTI-FEMICA. 1999. tomado de Informe Estado de la Regi6n en Desarrollo 
Humano Sostenible. Proyecto Estado de la Region. 1999 
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Las representaciones 0 lmaqenes de los 
ciudadanos sobre el poder, la orqanlzaclon y el 
ejercicio del poder 

Paraempezar el anallsls de la manera como se plantean los ciudadanos estas 
temiiticas, consideramos utll mencionar los siguientes aspectos generales 
sobre la representaclon polftica y las elecciones municipales. 

Habrfa que sefialar que la vida polftica y polftico-electoral es muy pobre 
cuando se trata del gobierno local y de los asuntos piiblicos locales. Los 
mecanismos de selecclon de los candidatos hasta hace poco fueron 
total mente centralistasy funcionaron en general a "espaldas" de la ciudadanfa 
local. Recientemente, se han anunciado formulas menos centralizadas, perc 
de todas formas no se alejan de los moldes centralistas de los partidos 
tradicionales. Algunos de los rasgosde la vida polftico-electorallocal son los 
siguientes: 

- Hay voto "ciego". Esto quiere decir que se vota por una "bandera", perc 
no se conoce la lista de quienes pueden ser elegidos. 
• No hay vida preelectoral que ofrezca planteamientos a la sociedad local.
 
• No hay informacion en el gobierno local de 10 que acontece a nivel nacional.
 
- No se realiza el derecho a la informacion como principio basko de la
 
democracia.
 
- La desldentlflcaclon de la comunidad con el gobierno local.
 

La mayorfa de los costarricenses, ademiis de tener poca credibilidad en la 
municipalidad y en los gobiemos locales, tampoco cree que sus intereses 
esten representados en el concejo municipal. 

CUADRO No. 30 

REPRESENTA SUS INTERESES 

Frecuencla PorcentaJe PorcentaJe 

Valida 

Porcentaje 

Acumulado 

MUCHa 81 5.7 6.1 6.1 

ALGO 351 24.6 26.4 32.5 

poco 459 32.1 34.5 67.0 

NADA 439 30.7 33.0 100.0 

TOTAL 1330 93.1 100.0 

NS/NR 98 6.9 

Total 1428 100.0 



En el siguiente gratico podemos apreciar que tan representados se sienten 
los costarricenses en los concejos municipales. 

Gnifico No. 49
 
OPCION SOBRE SllA MUNICIPALJDAD REPRESENTA
 

SUSINTERESES.1999
 

~ Mucha 

~ Alga 

lIJ] Poco 
26% E3

E3 Nada 

En realidad la vida polftica en los cantones ha sido, en general, muy precaria, 

si nos atenemos a los criterios institucionalizados de rnedlcion de la actividad 

polftica. Veamos, en primer lugar, el nivel de informacion que manejan los 
ciudadanos sobre la municipalidad. 

Laciudadanfa en general desconoce aspectos tan baslcos de la vida municipal 

como la constitucion del concejo municipal y el nombre del alcalde, como 

ya 10 mostramos anteriormente. Son pocas las personas que tienen 
conocimiento de cual es la duracion de las administraciones municipales. 

En el campo de la representaclon polftica encontramos que las condiciones 

han variado enormemente y que se han creado en general marcos mas 

adecuados para la realizacion de la ciudadanfa polftica local. 

Las elecciones municipales 

Si separamos las autoridades municipales en el aparato institucional

administrativo y en el aparato polftico, encontramos la siguiente situaclon: 

los regidores son escogidos por la ciudadanfa mediante elecciones periodicas, 

Iibres, limpias y directas. Sin embargo, este tipo de elecckin presenta el 

problema de la votacion en bloque por presidente, diputados y regidores, 10 
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cual hace que la gente normal mente no tenga idea clara de cual es ellistado 

de candidatos y se limite a votar por el partido polftico. Otra llrnitaclon en el 
mismo sentido 10 constituye el hecho de que no se hayan separado las 

elecciones nacionales de las municipales, 10 cual hace que las ultirnas se 

vean disminuidas e invisibilizadas por las primeras. 

En cuanto a la eleccion de la maxima autoridad del aparato administrativo 

de la municipalidad, encontramos que hasta el dfa de hoy la escogencia del 

ejecutivo municipal (actualmente denominado alcalde como determinacion 

del nuevo Codiqo Municipal) recae en el Concejo; sin embargo, se ha 

establecido que a partir del 2002 sea de eleccion popular. 

EI centralismo del sistema polftico ha tenido, precisamente, como uno de 

sus efectos la "desnutricion" de lavida polftica local. Lapolfticaen la localidad 

se ve totalmente subsumida en la dlnarnlca politico-electoral nacional. No 

es casual que la mayorfa de la poblacion desconozca no solo las opciones (se 

enteran en el recinto electoral), sino que luego de elegidos, tampoco sepan 
quienes son sus autoridades locales. Lasposibilidades realesde representacion 

de las colectividades locales estan en gran medida inhibidas, debido al hecho 

de que las elecciones se realizan en bloque con las nacionales y que los 
habitantes votan no por Ifderes locales con nombres y apellidos, sino que 10 
hacen por un partido. Esto lIeva a que se desconozcan los candidates. 

En Costa Rica encontramos como el fenorneno politico mas relevante de los 

ultirnos alios es el ascenso a la escena electoral de una serie de partidos 

polfticos que participaron y se instalaron en algunas municipalidades, 

sobrepasando a las tradicionales y unkas fuerzas que han gobernado la 

mayorfa de las municipalidades desde slernpre. Algunas de las agrupaciones 

locales se han constituido alrededor de luchas 0 problemas especfficos, como 

los servicios y, en general, las polfticas gubernamentales; tal es el caso del 

Partido del Solen Santa Ana, Yunta Progresista Escazucefia, Curridabat Siglo 

XXI, Accion Golfltena y Alajuelita Nueva. 

La labor de tales agrupaciones no es, en general, conocida por los 

costarricenses. Luis Sanchez, por ejemplo, ha remarcado el desconocimiento 

de representantes de la prensa, Ifderes polfticos y miembros de la Iglesia en 

las comunidades de la labor desarrollada por los partidos minoritarios y en 

general de la qestion municipal (Sanchez, 1998:306). 



En las elecciones de 1998, los partidos minoritarios, nuevos 0 emergentes, 
se erigen en la gran sorpresa, obteniendo un porcentaje de un 12,3% de los 
57 legisladores y un 12,6% de los 571 regidores. "[Esto] les permite dentro 

de la nueva correlacion de las fuerzas polfticas del pafs tener un peso 

significativo en la neqoclacion de los proyectos y de las decisiones polfticas, 
sustentado por la equiparacion defuerzas de los partidos mayoritarios" (Buller 

et ot, 1998: 35). En el siguiente gratico podemos apreciar como han venido 
aumentado los regidores de partidos minoritarios. 

Gratico No. 50
 

REGIDORES ELECTOS SEGUN AGRUPACION POLITICA.
 
1986·1998 

EJ PARTIDO UNlOAD SOCIALCRlSTIANA 

D PARTIDO L1BERACION NACIONAL 

m PARTIDOS MINORITARIOS 

300 

III 
150 

LU 
1000:: 

0 

-0 150 

IJ 100 
LU 
0:: 50 

Fuente: Tribunal Supremo de E1ecciones. Tornado de Estado de la Naclon en Desarrollo 
Sostenible: un analisls amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de 
los indicadores mas actuales. 1998. 

Los partidos no tradicionales locales y provinciales han ido apareciendo con 
mucha fuerza pero por el momento solo constituyen una crftica explfcita al 

bipartidismo y al modele centralista de partido. Es una forma de 

desaprobacion del sistema de eleccion municipal y del modelo de qestion 
municipal tradicional. La gran mayorfa de estas organizaciones no funcionan 

con permanencia y aparecen con prop6sitos electorales inmediatos. 

Seguidamente podemos apreciar laemergencia de partidos "notradicionales" 

en los gobiernos locales: 

1998199419901986 
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Graflco No. 51
 

PARTIDOS NO TRADICIONAlES QUE GANARON PUESTOS
 

EN lOS CONCEJOSMUNICIPAlES
 

EI NAClONAlES 

mJ PROVINClAlES 

~ CANTONAlES 

24% 

Es indiscutible que los regidores de partidos "no tradicionales" han 

aumentado su presencia en la escena polftica local, sobre todo en la provincia 

de San Jose. Sin embargo, sigue habiendo un predominio abrumador de los 

partidos mayoritarios. 

Graflco No. 52 
REGIDORES PARTIDO TOTAL NACIONAl 

puse
47% 

Notirarios
 
13%
 

PlN 
40% 



Grafico No. 53 
REGIDORES PARTIDOTOTAL NACIONAL 

§! PUSC 

[l] PLN 

41% ~ Minoritarios 

Adernas de que la mayorfa de los habitantes de las localidades, con pocas 
excepciones, consideran que los concejos no los representan, encontramos 
que hay sectores de poblacion que no tienen representacion suficiente en 
los concejos municipales. 

La actitud de los politicos locales de partidos 
emergentes respecto a la descentralizaci6n 

SegLin los polfticos locales entrevistados, todos los representantes de los 
partidos tradicionales dicen estar a favor de la descentralizaclon pero ninguno 
se compromete con un proyecto real de descentrallzacfon: la descentralizaciOn 
es un discurso y no una practka, No tienen informacion, conocimiento, ni 

estrategias que permitan definir la descentrallzacion. 

Hay leqislaclon que respalda el fortalecimiento de las municipalidades pero 
no existe financiamiento ni apoyo logfstico que permita hacer realidad 10 

que en terrninos de discurso polltico-institucional se declara. Esto se debe, 

segLin los entrevistados, a que los politicos de los partidos tradicionales yen 

como atentatorio el que las municipalidades se fortalezcan. Como los politicos 

no tienen interes suficiente, tampoco plantean posibilidades de desarrollar 
una idea 0 proyecto de descentrallzacion, porque no es importante. 
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Los politicos locales entrevistados aseguran que estan de acuerdo con la 
descentralizacion, pero se topan con tantas trabas y tienen tantos desacuerdos 

con el resto de los regidores, que sus propuestas no se toman en cuenta. 

Generalmente se conforman alianzas para bloquear sus proyectos. Incluso la 

Yunta Escazuceiia, a pesar de contar con mayorla en el concejo, parte de 

que no puede hacer mucho aun cuando tenga buenos proyectos porque la 

administraci6n municipal es muy debil y no tiene la actitud requerida para 

lIevar a cabo los cam bios. Otro de los argumentos que aparecen con mucha 

frecuencia es que no existen recursos para lIevara cabo la descentralizaci6n. 

l(onstituyen los partidos cantones y provinciales una alternativa? Los 

regidores de partidos emergentes consideran que sf son una alternative, 

perc que como normalmente estan en desventaja no pueden hacer mucho. 

EI problema es que algunos de los partidos emergentes tienen una vision 

muy localista y no estan interesados en articular esfuerzos con los otros 

partidos emergentes de otros cantones. Se requiere una vision de totalidad 

que no existe en los representantes de tales partidos." Uno de losfundadores 
de la Yunta Escazuceiia manifiesta que, en las condiciones actuales, tales 

partidos no constituyen una alternativa porque estan creados bajo un mismo 

sistema de administraci6n polftica, y para poder romper eso se requerirla 
una profesionalizaci6n de la qestion y una expulsion de la "polftica".28 Tal y 

como esta dispuesto el aparato polltico-estatal, estos partidos no constituyen 

una alternativa, porque muy rapldo son sometidos por las condiciones de 

funcionamiento de las formas polfticas tradicionales. 

Los partidos politicos emergentes son el mas claro sfntoma de una 

descomposkion del modele tradicional de polftica-electoral y de cultura 
polftica y el rnejor indicador del arribo de una nueva cultura polftica que 

tiende, si bien muy lentamente, a sedimentarse. Losmismos representantes 

de estos partidos consideran que su significativa presencia en el perfodo 

actual de gobiemo es la mejor sena de que la descentralizacion va, poco a 

poco, asornandose, Adernas, la presencia de redes locales interinstitucionales 

pueden constituir una sena de la cercanfa de procesos de descentrallzacion. 

Engeneral existe una buena actitud hacia los otros partidos emergentes. Sin 

embargo, no conocen mucho sobre sus planes de accion, proyectos 0 

27 Entrevista realizada a Ana Marfa Botey,ya citada. 

28 Entrevlsta realizada a Mario Sancho, ya citada. 



"esquema ldeoloqico": Esto ultimo se debe, en buena medida, al caracter 
improvisado y circunstancial con que se forman estas agrupaciones, 10 cual 

determina que no haya una posicion clara de partido 0 una "posicion 
doctrinaria" . 

La resistencia que ofrecen los politicos y la gente a la idea de la 

descentralizadon se debe, de acuerdo con los regidores de los partidos 

emergentes, a varios facto res tales como: la falta de recursos para que las 

municipalidades "even a cabo dignamente sus labores; la falta de informacion 
de la gente sobre que es descentralizaci6n; el temor por parte de los politicos 

de que las comunidades se organicen, porque quieren mantener el poder 

que siempre han detentado; la no partlcipacion de la sociedad civil en los 

procesos; las Ifneas de partido; y la falta de credibilidad en los polfticos. 

las propuestas de los partidos emergentes 
Como medida para lograr consolidar el proceso de descentralizacion, se
 

proponen, entre otras cosas:
 

. La eliminaci6n de la deuda polftica a cambio de que todos los partidos
 

tengan la misma posibilidad de acceso a los rnedlos de cornunicaclon,
 

- La recuperacion de la credibilidad de los ciudadanos en la municipalidad.
 

- La confiquraclon de una cultura de la participacion, es decir, "La idea de
 

que la cosa publica es un asunto de todos, de que tenemos un destino
 
cornpartido"."
 

- La rendicion de cuentas.
 
- Constituclon de foros y procesos de socializaci6n de la idea de la
 
descentrallzacion. n ••• dejarle a la gente educaci6n, hacer charles, foros y
 

explicarle a la gente que es 10 que pasarfa y que las personas tendrian que
 

tomar parte activa, porque descentralizar para que la gente que esta en este
 

momento en los concejos locales tome mas poder encuentro que es
 

improcedente, viendolo desde la municipalidad dentro la cual yo me
 
rnuevo'?" . 

- Crear consciencia en los diferentes grupos de la localidad. "Es una lucha 

tan titanica que habrfa que empezar de abajo para arriba, a crear consciencia 

29 Entrevista realizadaa AnaMarfaBotey, ya citada. 
30 Entrevlsta realizadaa Patricia Segoviadel Partido del Sol. 
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en los diferentes grupos, no se de que forma, todos los grupos que no 

participan de estascamarillas de poder, toda la base civil, yo Ie lIamo la base 

social, que empiece a tomar consciencia y a efectuar sesionesde trabajo, de 

consclentizaclon, a efectos de poder ir rompiendo este esquema'?' . 

- Laaprobacion de los proyectos que seencuentran en la Asamblea Legislativa 

relacionados con la descentralizacion, sobre todo el que otorga un 10% del 

Presupuesto Nacional a las municipalidades. AI respecto, Anabelle Artavia 

de Fuerza Dernocratka propone que dicho proyecto, as! como la Ley de 

particip acion que torna obligatoria la consulta popular para las 

municipalidades, se aprueben." 

A pesar de las intenciones declaradas, casi todos los entrevistados 

reconocieron que en su qestion no ha podido generarse el cambio deseado; 

por ejemplo, la municipalidad no ha cambiado la vision sobre la prestacion 

de servicios a la comunidad. EI regidor del partido Belemita Independiente 

piensa que se ha intentado ir mas alia, 10 cual resulta posible, si tomamos en 

cuenta que Belen ha sido considerada siempre una municipalidad modele. 

En Escazu se plantea que se dio una transtorrnaoon de la vision que se tiene 

de los servicios; sin embargo, la descripcion no se aleja para nada de la 

forma tradicional. 

Eneuanto a experiencias de traslado de competencias 0 funciones del Poder 

Central a la municipalidad, los entrevistados mencionan que no ha habido 

cambios, excluyendo en algunos casos la creacion de la policfa municipal. 

Estos partidos enfocan el tema de la participaclon de manera predominante, 

aunque se quejan en general de los pocos logros que han alcanzado. 

Consideran que la municipalidad no plantea la partidpacion de la comunidad 

en la gestion de los servicios 0 en la definicion de las polfticas locales, pero el 

partido que ellos representan no esta de acuerdo con eso. En el concejo de 

Escazii,en donde el partido emergente tiene mayorfa, hay una considerable 

partlcipacion de la comunidad por media de los consejos de distrito, los 

cuales han venido funcionado bien. Mario Sancho de la Yunta Escazucefia 

ha dicho al respecto 10 siguiente: "Hemos hablado con ellosde susproblemas, 

suscosas,y estamos conversando para que se involucren directamente en el 

proximo movimiento, queremos traer a esa gente sencilla y trabajadora 

31 Entrevista realizada a Carlos Retana del PartidoAlajuelita Nueva. 
32 Entrevista rearlZada a AnabelleArtavia, ya citada. 



para que ellos nos den charlas en otros lugares en donde nos hace falta ese 
lider" .33 

La mayor parte reconoce que a pesar de 10 novedoso de su presencia en la 
escena polltica local, eso no garantiza que haya habido cambios en el plano 

de la democracia local. Tarnbien hay una tendencia a concebir la democracia 

local como un asunto que tiene que ver de manera restringida con 10 que 

sucede en el interior del concejo. En el caso del regidor del Partido Belemita, 
la respuesta fue afirmativa y arqumento del siguiente modo: "En el concejo 
municipal nuestro hay una representacion con dos regidores de l.iberacion 

Nacional, dos regidores del PUSC, un regidor de un partido independiente, 

eso hace un equilibrio de fuerzas que obliga en muchas decisiones y 

situaciones a una mayor discusion de las cosas, e inclusive a buscar la 

concertacion. Cuando existe este equilibrio se logra la concertacion, esas 
son cosas importantes. Eso permite escuchar mas a los diferentes sectores, 
responder a esos sectores.">' 

Tampoco en estos casos se han promocionado suficientemente las formulas 
participativas tales como cabildos abiertos 0 asambleas populares. En el caso 
de Escazii: "Se han hecho las consultas a traves del consejo de distrito, se 
toma el parecer de los vecinos, llarnernoslo un "cabildito", porque se toma 

el parecer de los vecinos a nivel del problema y de que tanto nos afecta. Por 
ejemplo, si solicitan una patente para un bar, entonces a los vecinos de las 
cuatro cuadras alrededor se les pide su parecer a traves del consejo de distrito 
y la sindica. La sindica presenta su informe al consejo y se resuelve conforme 
a las recomendaciones de la sindica. Entonces 10 que buscan los cabildos es 
tomar el parecer. A nivel distrital se realizan de una manera discreta, informal. 

Pero si llamas a todo el distrito, a este que Ie importa tal cosa si vive a seis 
kilometres de ahi. Entonces hay que ser practices. Busquemos a la gente 
que se siente afectada por determinado hecho. Eso es 10 que estamos 

haclendo."> 

En el canton de Belen tam bien ha habido dificultades con la participacion. 

como en el caso del proyecto de constituir la poliefa mu nicipal, tal y como 10 
deja ver el siguiente testimonio: "Este fue un proyecto que lrnpulso el alcalde. 

33 Entrevista realizada a Vianey Gonzalez, regidor del Partido Belemita Independiente.
 

34 Entrevista realizada a Mario Sancho, ya citada.
 

35 Entrevista realizada a Vianey Gonzalez, ya citada.
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A mf me parecio, tomando en cuenta que en carnpafia electoral, cuando 
uno fue a hablar con la gente y pedir el apoyo, sentimos que una de las 
mayores necesidades que expreso el canton era la seguridad. Sin embargo, 

el problema era que iba a implicar un costo. Me parecio que debiamos 
tomarle el criterio ala gente. Yo estuve de acuerdo en promover el proyecto 
siempre y cuando 10 sornetierarnos a consulta con la comunidad, que hubiera 

una retroalimentaclon. Yo tome la iniciativa de ir a cada uno de los distritos 

para hacer una sesion extraordinaria y mandar una carta de invitacion a 

cada una de las organizaciones del distrito como la asociacion de desarrollo, 

a la junta de educacion de la escuela, el cornite del EBAIS, y todos aquellos 
grupos organizados de ese distrito los invitamos, y a la vez, mandar una 

carta al padre para que en las misas de los domingos invite a los vecinos a la 
reunion. De esa forma se hizo. Desgraciadamente esto a la gente no Ie 
interesa. Lamayor participacion fue de unas tres personas de too 0 el distrito. 
Esta gente estuvo de acuerdo, se evacuaron dudas y la gente termlno 

felicitandonos, Ante esta situaclon seguimos adelante con el proyecto. Cuando 
el proyecto se irnplernento y la polkfa salio a la calle y se Iecobro ala gente 
el primer mes, la gente ernpezo a brincar. Que por que me estan cobrando 
esto, a mf no me han pedido permiso. Ami mas de uno me lIegoa preguntar 
que por que estabamos haciendo eso. Nosotros hicimos la invitacion y usted 
no lIego. Ahf tenia la oportunidad de decir todo 10 que quisiera y ya no es 
culpa nuestra."36 

En cuanto a los proyectos que han planteado, existen mas frustraciones que 
logros. No han hecho mucho por la falta de recursos y, adernas, como en 
casi la totalidad de los casos los partidos emergentes no son mayoritarios, 
no encuentran el apoyo del resto del Concejo para lIevar adelante sus 

proyectos 0 propuestas. 

En el caso de Curridabat se planteo un proyecto de requlacion de rotulos 

pero no esta funcionando porfalta de recursos. "La otra cosa que querfamos 
desde el principio era promover los EBAIS y eso en conjunto con el Gobierno. 
Se abrieron cuatro EBAlS en el canton y fue una lucha de nosotros, con el 

Gobierno obviamente, pero que nosotros facilitamos los terrenos e hicimos 

varias cosas para que se pudieran instalar. Laotra cosa que hemos hecho es 

36 Entrevista reaizada a Vianey Gonz;\lez, ya citada. 



ver como podfamos subir las tarifas del impuesto de patente para mejorar la 
recaudacion: eso ya esta en la Asamblea, no depende de nosotros, sino que 
se hizo y esta en la Asamblea. EI proyecto de seguridad no 10 pudimos Ilevar 
a cabo, sin embargo; ha habido otros intentos en otras municipalidades y 
entonces, a rafz de esa experiencia, 10 hemos dejado un poco de (ado."37 

En Santa Ana, el Partido del Sol se planted disefiar una solucion al problema 

de los desechos, que ha caminado, pero tarnbien con obstaculos. "Ese era el 

primer tema dentro de una agenda amplfsima y que pensabarnos se lIevara 
a cabo en un proyecto para el rescate de las cuencas, Iimpieza de rfos, 
reforestaclon... Habfa como diez temas pero el ruimero uno era desechos 

solidos: es un proyecto que ha avanzado. Lo primero que hicimos fue 
presentar un plan de trabajo a FUNDECOOPERACION para que nos destinaran 

unos fondos; el proyecto fue bien evaluado y nos dieron la donacion, 48 
millones de colones, donacion que obtuvo la municipalidad de Santa Ana 
hace mas de cinco meses y de la cual no hemos podido girar ni un centavo 
por motivos pohticos.v 

La Yunta Escazucefia se planteo la reorqanizaclon de la ad mlnistracion, pero 
consideran que el hecho de no contar con la gente apropiada, ha frenado el 
proyecto. "Por mas buenas intenciones y mejor esfuerzo no se hace nada. 
Se necesita una accion correctiva de la adrnlntstraclon municipal y eso ya se 
ha logrado en un noventa par ciento. Para mf ese es el mayor logro. Ytarnbien 
el nombramiento del alcalde a traves de un concurso de antecedentes; para 
mf solo eso valio el boleto historicarnente.":" 

Partlclpaclon de la mujer 40 

No obstante el mejoramiento en las condiciones de partlcipaclon polftica de 
lasmujeres, losestudios realizadosen los ultimos alios han venido expresando, 

en forma contundente, la escasa presencia de elias en los niveles de 

conduccion de las instituciones del Estado. A pesar de que, a partir de la 

decada del 70 la particlpaclon de las mujeres en la escena polftica creclo 
sustancialmente, esta no alcanza el 10%, 10 cual no es comparable con la 

37 Entrevista realizada a Guillermo Alonso, Regider del Partido Curridabat Siglo XXI.
 

38 Entrevista realizada a Patricia Segovia, ya citada.
 

39 Entrevista realizada a Mario Sancho, ya citada.
 

40 Esta parte se desarrolla a partir del estudio realizado per Nancy Cartfn sobre la partkipaci6n
 
polflica de las mujeres en Costa Rica. Informe Tecnko. 1995.
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representaci6n masculina. En puestos de eleccion popular, su partklpacion 

ha variado de acuerdo a la importancia y jerarqula del puesto, de ahi que su 

participacion como diputadas sea menos numerosa que como sfndlcas 0 

regidoras de las municipalidades. 

Por otra parte, en las nominaciones para puestos de eleccion observamos, 

primero, que la presencia es enormemente Iimitada comparada con la de 

los hombres y, segundo, que hay una relacion inversamente proporcional 

entre importancia del puesto y presencia de las mujeres. Por ejemplo, la 

postulacion de las mujeres a diputadas es mucho mas reducida que para 

regidoras 0 sfndicas municipales. En las/istasde diputados, a vecesaparecen 
variasmujeres pero colocadas en posiciones que no les permitiran serelectas. 

Tarnbien en las posiciones de suplencia hay una tendencia a que haya 
levemente mas mujeres nominadas. 

Aun aSI, hay que decir que en Costa Ricasf ha existido partkipacion de las 

mujeres en la polftica; sin embargo, no seha dado en igualdad de condiciones 
con los hombres. Partimos de los siguientes supuestos generales: primero, la 
particlpacion de las mujeres es escasa; segundo, la municipalidad no 
representa genuinamente los intereses de las localidades, debido a las 
tendencias centrfpetas que tienden a imponerse en la qestlon publica, y 
menos los intereses de las denominadas «minorfas», 0 de las mayorfas que 
han sido concebidas como minorfas en el caso de las mujeres; y tercero, esta 
vision distorsionada de lasociedad lIevaa que seconstruya una polltica local 
que, en general, no incorpora los intereses de genero aunque hay algunas 
iniciativas recientes, como lacreacion de lasOficinas Municipales de la Mujer, 
que plantean modificar esta sltuacion, como veremos mas adelante. 

En Costa Rica, ha existido una escasa presencia de las mujeres en la politica, 
como resultado de una serie de aspectos estructurales y no coyunturales, 
como se podrfa pensar. En el siguiente cuadro podemos observar la 
desproporcion de la representadon por sexo que hlstoricarnente ha existido 
en los concejos municipales. 
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Fuente: Nancy Cartfn La participaci6n politica de las mujeres en Costa Rica. Informe 
Tecnko, 1995. actualizado can la informacion del Tribunal Supremo de Elecciones 
sabre las ultirnas elecciones. 

A partir de 1953, la mujer costarricense ha venido participando en las 
municipalidades del pais. Esta participacion, como es de esperarse, ha sido 
muy inferior a la de los varones en todos las designaciones, es decir, como 
regidoras (propietarias ysuplentes) y como sindicas (propietarias y suplentes) 
(Cartfn, 1995). 

En su exhaustivo estudio sobre la partkipaclon de las mujeres en la polltica 
en Costa Rica, Nancy Cartfn establece la siguientes conclusiones a partir de 
lacornparadon entre las mujeres y los varones e1egidosen las municipalidades 
del pars. 

1. A partir de 1953, las mujeres han sido electas en las municipalidades de 

Costa Rica, ya sea en los puestos de regidoras 0 de sindicas, como propietarias 

o suplentes de estos. 

2. La particlpacion de las mujeres es abrumadoramente menor que la de los 
hombres a 10 largo de todo el perfodo 

3. Se evidencia que la participacion femenina es mayor en los puestos de 
suplencia que de propietarias tanto para sfndicas como para regidoras. Esta 

situacion se da sin excepcion en todas las provincias. 
4. En cuarenta alios aurnento en casi cinco veces la representacion de las 

mujeres, pues estas pasaron de ser un 2,51 % en 1953 a 12.19% en 1990. 
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5. Otro aspecto que resulta interesante en cuanto a la eleccion de las mujeres 
en las municipalidades y, que 10 presentamos como hipotesls a profundizar, 
es que pareciera ser que en Costa Rica no existe una relacion muy estrecha 

entre el nivel de escolaridad y la participaci6n de las mujeres, como 

generalmente se ha crefdo. Si revisamos los datos por provincia, podemos 

observar que no siempre los cantones en donde se supone existe mayor 

nivel de escolaridad, como podrfan ser los mas urbanos 0 las cabeceras de 

provincia, son los que tienen la mas alta representaci6n de mujeres. En los 

puestos de Regidoras y sfndicas propietarias, sobresalen cantones como 

Sarapiquf,Coto Brus,Carrillo,Corredores, Aguirre, Matina, Talamanca, Pococf 

y Guatuso (Idem). 

6. Finalmente, se establece en este estudio que en San Jose las mujeres han 

estado presentes en las municipalidades a 10 largo de los 40 anos, ya sea 

como regidoras 0 como sfndicas. Como se podrfa esperar, esta es la provincia 

en donde ha habido mayor rnimero de mujeres participando, 10 que refleja 

dos cosas: la demanda de las mujeres de determinados partidos polfticos a 

ser tornadas en cuenta para estos puestos 0 la estrategia de los partidos de 

incluir mujeres para atraer parte del electorado. 

En el siguiente grafico se presenta la dlstribucion actual de regidoras por 
provincia. 
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La particlpaclon en la municipalidad y en la 
localidad 

Actualmente, y como parte de las reformas municipales y de las iniciativas 

de fortalecimiento de la partlcipacion ciudadana, se ha dado un proceso de 

refuerzo 0, al menos, vlsibilizacion de mecanismos de participacion 

tradicionales 0 novedosos que pueden variar la forma de hacer polftica en la 

municipalidad. Sin embargo, no en todos los casos se da el paso necesario 
de la enunclacion formal de la ley a la realidad. 

En Costa Rica la leqlslacion municipal ha favorecido espacios de partlcipacion 

que normalmente no han sido aprovechados por [a ciudadanfa. Aunque 

tarnbien es necesario decir que es muy poco frecuente encontrar gobiernos 

locales que incentiven la parttclpaclon y hagan efectivo ese derecho. En el 

siguiente cuadro se establece que la gente no participa de las actividades 

promovidas par la municipalidad. 

Grafico No. 56
 
HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR A UNA SESION 0
 

REEUNION CONVOCADA POR LA MUNICIPAUDAD DURANTE LOS
 

ULTIMOS 12 MESES, POR SEXQ, 1999
 

NS/NR 

rn MUJER 
m HOMBRE 

NO -

51 

o 100 200 300 400 500 600 700 

155 



CUADRO No. 31
 

MECANISMOS DE PARTlCIPAClON CIUDADANA El LOS
 

GOBIERNOS MUNICIPALES EN LA DECADA DE LOS 90
 

Costa Rica 

Ley Real 

Cabildo abierto sf NO 
Referendum Sl NO 
Consulta popular NO NO 
Comisiones mixtas sf SI 
Consejos de desarrollo 
local NO NO 
Plebiscito sf NO 

Fuente: RTI-FEMICA. 1999 

Una gran mayoria de los costarricenses asegura no tener conocimiento de 
convocatorias a cabildo ni de haber participado en un cabildo. Este dato no 
sorprende, pues esta forma de partldpadon y reafirrnacion de las decisiones 

de la municipalidad no ha sido utilizado con frecuencia en este pars. 

Graflco No. 57
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EI siguiente cuadro permite establecer, en primer lugar, que quienes asistieron 
tenfan conocimiento de la actividad; sin embargo, hay casi una tercera parte 
que no tenfa conocimiento, 10 cual hace pensar que puede tratarse de gente 
que se enter6 insitude la actividad. EI desconocimiento de las convocatorias 

a cabildos puede explicarse por dos razones: en primer lugar, porque 

simplemente no se han lIevado a cabo, pues lejos de ser frecuente es un 
mecanisme raramente utilizado; y, en segundo lugar, porque en los pecos 

cases en que se realizan cabildos, las convocatorias no suefen ser efectivas, a 

causa, sobre todo, de la desconexi6n que existe entre los gobiernos 
municipales y las sociedades civiles locales. 

Gratico No. 58
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DE LA CONVOCATORIA DEL CABILDO. 1999
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Esto se refuerza con el hecho de que la mayor parte de la gente que aparece 
ubicada en el grupo de los mas informados no tuvo conocimiento y no 
asisti6. 
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B Poca infonnaci6n 

II Mediana informaci6n 
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Graflco No. S9 

ASISTENCIA A UN CABILDO ABIERTO 
POR NIVELDE INFORMACION. 1999 

Graflco No. 60 
COMO EVALUA ELCABILDO EN ELQUE PARTICIPO. 1999 
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Lasvaloraciones de quienes dicen haber asistido a un cabildo son positivas, 
tal y como se puede apreciar en el siguiente grafico. 

Por ingresos, el unico dato a destacar es que el grupo de los de menos de 
50.000 colones es el que presenta porcentajes mas favorables en la opcion 
"supo del cabildoy asistio"y "no supo y asisti6". Porestratos, la concentraci6n 
mas alta de la respuesta "no conodo y no partkipo" se localiza en el caso de 
cantones mas poblados, aunque la diferencia es mfnima. 



La gente que no participa considera que la participacion no Ie resuelve los 
problemas. 

Grafico No. 61
 

OPINION SOBRE LA AFIRMACION LA GENTE NO PARTICIPA EN EL
 

GOBIERNO LOCAL PORQUE ESTE NO LE RESUELVE NADA
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No obstante, si desagregamos la anterior informacion encontramos que 
cuando analizamos el comportamiento por preferencia de voto, se aprecia 
un porcentaje considerable en la alternativa "otros" que estan alga 0 muy 
en contra de esta aflrmacion. 

Gratico No. 62
 

OPINION SOBRE LA AFIRMACION LAGENTE NO PARTICIPA EN EL
 
GOBIERNO LOCAL PPORQUE ESTE NO LE RESUELVE NADA
 

90 83.7 llil A1go 0 muy de acuerdo 

80 

70 

~ A1go 0 muy en contra 

III No sabe/no responde 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
Otros Unidad Liberaci6n 

Social Cristiana Nacional 

159 



160 

EnCostaRica, encontramos que lasformulas masdestacadas de partklpaclon 

de 111 comunidad en alguna dimension de la qestion de "10 publico-local" 

son los consejos de distrito, experiencia que ya hemos analizado paginas 

atras,y masrecientemente los mecanismos promovidos por la estrategia del 

Trlanqulo de la Solidaridad. Este ultimo se ha planteado incentivar la 

participaclon cludadana en el diaqnostico de los problemas comunales en 

una accion, pretendidamente, coordinada entre los tres elementos que 

constituyen el trlanqulo: instituciones piiblicas, municipalidadesy comunidad. 

Dentro de losaspectosmas interesantes de la propuesta, la cual ciertamente 

no abandona en ninqun momenta su matriz centralista, esta la celebracion 

de asambleas distritales de vecinos, luego de que los concejos municipales y 

los directores de las instituciones (centralizadas) presentes en el canton 

maniflestan su acuerdo de que la experiencia se lIeve a cabo en sus 

jurisdicciones.Enestas seeligen los miembros de lascomisionesde desarrollo 

y las fiscalfas ciudadanas. Las comisiones compuestas por veinte 

representantes como maximo son los que aprueban los proyectos. Estos se 

analizan en la mesa de neqoclaclon compuesta por la comunidad, las 

instituciones del Estado y el cancejo municipal y ahf se establece el aporte 

de cada uno y las cartas de compromiso. Luego las fiscalfas tendran que 

velar por la eiecucion de los proyectos y la transparencia de los procesos 

(Estado de la Nadon, 1999: 238). 

Hasta junio de 1999 se habfan realizado 87 asambleas de distrito en 17 

cantones, con la particlpacion de 15.686 personas. A pesar de que las 

experiencias no estan todavfa suficientemente maduras ni expandidas para 

establecer los niveles de exito 0 fracaso, es indiscutible que, como otros 

ensayosanteriores de actlvacion de la partkipaclon comunal en la qestion 

local, seenfrentan al riesgo de que el centralismo "profundo" inscrito en las 

visiones de mundo de gobernantes, funcionarios y ciudadanos neutralice 

cualquier esfuerzoverdadero de concertacion y, par tanto, de construcdon 

de un espacio publico local y de una agenda local. Para poder dar pasos 

firmes, el Irianqulo de la Solidaridad "debe lograr un cambio en lasculturas 

organizacionales prevalecientes en algunas instituciones del Estado, que 

propician el "verticalismo" en las relaciones con personasy comunidades. 

De otro modo los procesos de neqociacion carren el riesgo de sesgarse 

fuertemente por el peso que tienen los funcionarios destacados en zonas y 

comunidades; de esta manera, podrfan impanerse los temas de interes y las 



prioridades del gobierno, frente a las preferencias de las comunidades y las 
municipalidades" (Ibid: 240). 

En resumen, no ha dejado de reproducirse el centralismo municipal, puesto 

que al no darse la plena partkipaclon de las colectividades, la municipalidad 

es la que asume la toma de decisiones. Sin embargo, algunas experiencias 

parecieran favorecer una tendencia al fortalecimiento de la participacion 

local en la qestion de "10 publico". 

Laverdad es que las transformaciones de la institucionalidad estatal, si bien 

pueden ser evaluadas como insuficientes, parciales 0 formales, han permitido 

fijar la atencion en otro tipo de territorialidades (microterritorios) y dibujar 

nuevos escenarios en los cuales resulta mas factible medir las insuficiencias 

del proceso de realizacion de la ciudadanfa (0 de materiallzaclon de derechos 

sociales y politicos), proponer formulas experimentales de flscalizaclon de 

las polfticas sociales, elaborar propuestas que atiendan la especificidad de 

cada territorialidad, y promover estrategias consensuadas de desarrollo social. 
De igual manera, se vislumbran mayores posibilidades de gestionar el 

cumplimiento de los derechos sociales en espacios que permiten la 

proximidad entre los demandantes de derechos y los responsables 
institucionales. 

La tendencia de los distintos gobiernos a trasladar ciertas responsabilidades 

a las comunidades y orqanos institucionales locales, puede permitir el 

establecimiento de form as de flscalizacion de la qestlon publica mas efectivas, 
ya que el predominio de relaciones cara a cara y la delirnitacion territorial 

facilitan la transparencia polftico-administrativa. 

Adernas, la vigilancia de la satisfacclon de demandas, base de la estabilidad 
polftica, debe quedar en manos de los propios actores locales, y no en un 

centro administrativo alejado de las territorialidades concernidas. En Costa 

Rica, a pesar de la existencia generalizada de un sistema de politica social 

mas abarcativo que el prevaleciente en el resto de los parses de la region, 

observamos que los derechos sociales no se han venido materializando en 

medidas concretas que posibiliten su realizacion. La precariedad de las 

pollticas sociales y la insuficiencia de salidas «privadas» para los problemas 

sodoeconomlcos lIevan a que los derechos sociales hayan tenido existencia 

real solo en los textos institucionales. 
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En la siguiente figura mostramos como se presentan en cada caso algunos 
de los indicadores de democracia local 

Figura No.3 
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Las asociaciones de desarrollo 

Las asociaciones de desarrollo constituyen otra instancia de qestion local y 

de presion sobre los recursos de gobierno. Estas asociaciones, si bien en 
teoria realizan labores complementarias a la municipalidad, en la practice se 

constituyen en instancias desconectadas de la primera y, muchas veces, 

rivalizan por el financiamiento, sobre todo por la via de la partida especifica. 

Apesar de que lasAsociaciones de Desarrollono pertenecen al aparato estatal, 

es imprescindible destacar que han sido - en algun momento - impulsadas 

desde el Estado y sujetas a ciertas regulaciones por parte del mismo en una 

coyuntura politica. Sin embargo, este panorama ha cambiado; las 

asociaciones han ido, paulatinamente, desvinculandose de lasentidades que 

las Iigaban al Estado y se han convertido en renovados movimientos sociales 

que coordinan con otros grupos para la consecucion de fines comunes. 

Las AD se han convertido en opciones frente a la impotencia municipal y 

han comenzado a recoger las inquietudes de la sociedad civil y servir de 



sede para la gestion:11 Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que si 
bien no pertenecen en sentido estricto al Estado, por 10 menos si han sido en 
alqun momento fomentadas por este, especialmente en momentos 
coyunturales importantes para los partidos mayoritarios que se reparten 
tradicionalmente el poder, Las ADligadas a DINADECO 0 a un partido politico 

perdieron bastante credibilidad ante las colectividades locales, debido al 
desencanto general que reina en el pais respecto ala politica y las Instituciones 

estatales dando paso a nuevas formas de relacion entre el Estado y Ia Sociedad, 
como los comites cfvicos que se conforman ad hoc. En la actualidad, fa 

estrategia del Trianqulo de la Solidaridad y la conforrnacion de los Consejos 

de Distrito tienden a dar nuevos brfos a este tipo de orqanizacion. 

La Ley3859 sobre el Desarrollode laComunidad establece que «para construir 
las Asociaciones de Desarrollo Comunal es necesario reunir por 10 menos 

cien personas y no mas de mil quinientas, mayores de quince afios y que 
esten interesadas en promover, mediante el esfuerzo conjunto y organizado, 
el desarrollo econornico y el progreso social y cultural de un area determinada 
del pars. Los miembros de la Junta Directive deben ser costarricenses por 
nacimiento 0 tener cinco anos de naturalizado, ser vecino de la [urisdiccion, 
con un ano mlnimo de residencia en la misma y tener una afillaclon active, 
de nueve meses en laasoclacion; ser mayor de edad, no haber side condenado 

por dellto, ser del Estado seglar, no tener con los miembros de la Junta 
relaci6n conyugal ni de parentesco, no pertenecer a otras directivas de 
asociaciones, estar presente en la asamblea en que se haga la eleccion", 
Veamos seguidamente un gratico sobre la distribucion de organizaciones de 
la sociedad civil legalmente inscritas en el pais, 

41 Respecto ala relaci6n multiple que se ha dado entre partido, poder central, municipalidad y 
comunidad alrededor de iii gesti6n de las asociaciones de desarrollo, puede verse Roy Rivera, 
Descentralizoci6n y la met6fora de la reformadel Es!ado. 1995, pp. 64.71. 
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Grafico No. 63 
TIPOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIl, LEGALMENTE 

INSCRITAS, a junlo de 1998 
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Nota: 

Las organizaciones territoriales son generalmente multifuncionales, defienden 

intereses piiblicos vecinales (juntas de Educaclon y Administrativas (Escuelas 

y Colegios, Asociaciones de Desarrollo, Comites de Salud, etc). Las 

organizaciones sectoriales son generalmente unifuncionales, defienden 

intereses privados de sectores de la poblaci6n (Asociaciones Solidaristas, 

asociaciones sindicales, cooperativas, Asociaciones Anonlmas Laborales). De 
las primeras un 28 % no estan activas, de las segundas el 60 % no estan 

activas. Asociaciones son organizaciones que pueden ser indistintamente de 

orientacion sectorial y/o territorial (Asociaciones privadas sin fines de lucro). 
Sobre estas se carece de informaci6n por canton, pero incluye 466 
asociaciones de mujeres, ONGs y otras. 

Tomado de Eduardo Bulleret aI., Estudio del desarrollo en el nivel municipal 

y comunal de la descentralizacicn de servicios publlcos e infraestructura en 

Costa Rica. 1998. 

La flscallzaclon de los actos del gobierno local 
por parte de la sociedad local 

No existe tradicion de rendiclon de cuentas de los actos municipales ante la 

sociedad local. Tampoco existe, como en Brasil, la aprobaclon comunal del 



presupuesto municipal. La rendicion de cuentas ex ante y ex post se da ante 
la Contralorfa General de la Republica, 10 cual no solo no es un buen sistema 
de fiscallzadon, sino que se constituye en un obstaculo para el uso de los 

fondos. Habria que decir que en los gobiernos locales, a pesar del intento de 
"modernizacion' administrativo, persisten las practicas no solo centralista 
sino gamonalistas. Existe un manto de impunidad que se deriva, por un 
lado, del hecho que la comunidad, en general, asume una actitud 

complaciente y asertiva respecto a la qestion de los gobiernos locales como 

una suerte de herencia del modelo neogamonalista institucionalizado que 
hasta hace poco tiempo predornino en el pars; y, por el otro lado, la 

preeminencia de un imaginario sociopolltico que, en correspondencia con 

la realidad polftico-institucional del pais, con centra su atencion en el Poder 
Central y, en consecuencia, Ie resta importancia a la municipalidad como 
instrumento de resolucion de sus problemas. En otros terrninos, la baja 
intensidad de la participaclon de los gobiernos locales en la resolucion de las 
problernaticas locales y en la definicion de planes de desarrollo la convlrtio 
en un orqano deslegitimado que funciona con cierto autismo respecto a las 
necesidades de las colectividades locales. 

Por otra parte, existe conciencia en los ciudadanos de que la municipalidad 
debe dar cuentas respecto al modo como gasta los impuestos recaudados. 

CUADRO No. 32
 

OPINION RESPECTO A LA AFIRMACION LA MUNICIPALIDAD DEBERIA
 

EXPLICARA LOS CIUDADANOS EN QUE GASTA LOS IMPUESTOS
 

Frecuencla PorcentaJe PoreentaJe 

Valldo 

PorcentaJe 

Acumulado 

Muy de acuerdo 1353 94.7 94.9 94.9 

Algode acuerdo 60 4.2 4.2 99.2 
Algo 0 muy 

en contra 8 .6 .6 99.7 

Muy en contra 4 .3 .3 100.0 

NS/NR 3 .2 

Total 1428 100.0 
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Aunque los ciudadanos consideran que las municipalidades deben rendir 

cuentas, se constata 10 siguiente: 

•	 No hay informacion de la qestion 

•	 No hay informacion en el gobierno local de 10 que acontece a nivel 

nacional 

•	 No hay informacion de 10 que el gobierno local realiza. 

•	 No se discute el presupuesto. 

A pesar de que la sociedad costarricense no esta muy acostumbrada a los 

procesos de rendidon de cuentas en concreto, sf consideran adecuado que 

lasinstituciones expliquen el uso que Iedan a losfondos publkos, La respuesta 

respecto a esa obligaci6n institucional en eI caso de la municipalidad fue 

mayoritariamente afirmativo. La municipalidad deberfa de explicar a los 

ciudadanos en que se gastan los impuestos municipales. Respecto a la 

necesidad de que se realice el ejercicio de rendlclon de cuentas par parte de 

la municipalidad, la respuesta fue mayoritariamente afirmativa, 10 cual hace 

pensar que los ciudadanos han interiorizado la regia moral que obliga a las 

instituciones a responsabilizarse par 10 actuado y por el uso de los recursos 

"piiblicos". 



CAPITULO SEXTO 

REPRESENTACIONES Y ACTITUDES 

RESPECTO Al SISTEMA POLITICO Y 

LAS INSTITUCIONES 

En este capftulo procuramos desarrollar algunos aspectos relacionados con 
las representaciones respecto al sistema polfticoy las instituciones estatales, 
y los nivelesde apoyo 0 adhesion. Acontinuacion, tratamos de relacionarlos 
con el tema de la descentrallzacion. 

La tolerancia 

A partir de un conjunto de preguntas, se trato de medir la representacion 
que tienen los entrevistados sobre ciertos aspectos de respeto al otro. Con 
ese prop6sito se cre6 una categorfa de tolerancia que expresa, en primer 
lugar, un porcentaje superior en la opci6n "mucha tolerancia." Sin embargo, 
10 alto del porcentaje de poca tolerancia llama la atenci6n pues habla de un 

amplio sector de la poblacion que tiene una actitud de no aceptacion del 
otro. Esto plantea indiscutiblemente una aparente contradicclon entre ideas 
de democracia y practices de democracia. 
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Grafico No. 64 
POSICION RESPECTO A LA PARTICIPACION
 

PORTOLERANCIA
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Esta informacionfue considerada necesaria parapoder establecer conexiones 

entre las configuracionesgeneralesde culturapolftica y losdiversosaspectos 

que tienen que ver con la descentralizaclon, De esa manera se ernpezo por 
contrastarfavariabletoleranciacon favisiondelaparticlpacion. Sinembargo, 

la informacion no arrolo ninglin dato sorprendente;por el contrario reaflrrno 

practlcarnente los mismos porcentajes en el interior del grupo de los que 
estan a favor de la participacion, que como hemosvisto, son la mayorfa. 

Apoyo al sistema 

En el cruce de apoyo al sistema y la particlpacion encontramos la misma 

distribucion. Los que no estan muy a favor de la descentrallzacion, que es 

una cantidad pequefia y poco signiftcativa, tarnblen se ubican en un 100% 

en el grupo de mucho apoyo al sistema polftico. 
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La vision de la honestidad y la confianza 
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Gratico No. 65 

POSICION RESPECTO A LA PARTICIPACION 

POR APOYO AL SISTEMA POLITICO. 1999 

Entodo caso, es evidente que la sociedad costarricense, a pesar de su actitud 
de aval respecto al sistema politico, muestra un deficit de integraci6n moral 

considerable que ha lIevado a los ciudadanos a ofrecer una actitud de 

desaprobaci6n par la forma de gestionar 10 publico y, en general, de hacer 

la politlca alrededor del imperio de racionalidades instrumentales/privadas. 

Es interesante establecer que los concejos municipales y los alcaldes son los 
que presentan mejor prornedio de honestidad. Este dato impresiona, sobre 
todo porque los problemas que hist6ricamente han existido alrededor de la 
gesti6n de los alcaldes - anteriormente ejecutivos municipales -, haria 
pensar en un desgaste de esta figura. Sin embargo, en sus representaciones 

los ciudadanos tienen ubicados en una peor posicion a las otras figuras de la 
vida polftica nacional. Es importante recalcar que no han side pocas las 
manifestaciones de segmentos importantes de las sociedades locales que 
han reaccionado por la forma que tienen los alcaldes de administrar. La 

respuesta posibJemente tenga bastante que ver con el mayor deterioro de 
las otras figuras pollticas, y con el hecho de que las irregularidades que se 

producen alrededor de personajes 0 instituciones piibllcas nacionales son 
mas publicitados. 
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Hemos dicho que en Costa Ricase observa un deterioro de los mecanismos 

de inteqracion moral, 10 cual tiene que ver, por un lado, con las dificultades 
de inteqracion funcional - es decir, a partir de la economfa y de las 

reparaciones que permite la polftica social -, y por el otro, con el uso 

"instrumental" que de los recursos materiales y sirnbolicos han hecho los 

polfticos y aquellos que dominan el mundo de "los negocios". Todo ello 

expresa "un aumento en la incredulidad que los ciudadanos muestran hacia 

la polftica, lasfiguras publkas y las instituciones. Ladesdiqnificacion que ha 

sufrido la qestion de '10 publico' y la polftica en general, pareciera haberse 

orientado a un punto sin retorno" (Rivera, 1997: 234). 

Gratlco No. 66
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Igualmente sorprendente es el hecho de que en el plano de la confianza, los 

costarricenses ubiquen a la municipalidad con el rnelor promedio despues 

de las instituciones que por su naturaleza son asociadas a los intereses 

ciudadanos, a saber, el TSE y la Defensorfa de los Habitantes. No obstante, 

resulta absolutamente congruente con la representaclon que tienen los 

ciudadanos de figuras polfticas e instituciones. Sin embargo, desde la 

perspectiva de la descentralizacion, pareciera ser un buen indicador, ya que 

la municipalidad, si bien es considerada como poco operativa 0 activa, no se 

ha estigmatizado como una instituci6n fraudulenta 0 corrupta. Otro aspecto 

a destacar es que las municipalidades, exceptuando las mas fuertes, no tienen 

posibilidades de publicitar sus "operaciones" exitosas, 10 cual tam bien muestra 

que el malestar con la polfticay los polfticos toea menos a las municipalidades. 
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La vision del Estado y el bien social 

Latradicion welfarista ha dejado una huella indeleble en las manifestaciones 
actuales de la cultura polftica costarricense. Esto se traduce en un imaginario 
politico, preconizado por varias fuerzas polfticas y desde varios lugares, que 
combina elementos centralistas propios del Estado social y nuevos elementos 
de la crftica que se Ie ha formulado a este modele. 

La tradkion de servicios piibllcos gratuitos que se instauro con el Estado 

social ha lIevado a que se mantenga en la mayorfa de los ciudadanos la idea 

de que el Estado debe ofrecer los servicios sin tener que pagar. Sin embargo, 
se aprecia un porcentaje considerable de personas que opinan en sentido 

opuesto, 10cual podrfa obedecer a una nueva vision "menos estatista", pero 

no necesariamente "mas privatista", como ya 10 hemos hecho ver con 

anterioridad, que hace pensar que se estan produciendo algunas 
modificaciones en los elementos constitutivos de la cultura polftica 

costarricense. 
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Gnlifico No. 68
 

LAPRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
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La representacion del Estado como factotum tam bien ha empezado a ser 

conmocionada y, aun cuando se observa que un importante porcentaje de 

la pcblaclon sigue pensando en congruencia con la cultura polftica del 

bienestar, es importante hacer notar la sedimentacion de otra vision que 

cree 10 contrario y que, justamente, permite sino ponderar la calidad del 

cambio que seesta produciendo en la cultura polftica 0, por 10 menos, tener 

un indicador de que la representaclon de la reladon entre demanda social y 
tratamiento institucional esta adquiriendo otra forma. Las visiones que 

plantean ladesestatizaclon de la responsabifidadsocialde gestionar la polftica 

publica, han ido ganando terreno entre los costarricenses al menos en el 

plano de las representaciones. En este sentido, los costarricenses se 

pronunciaron de la siguiente manera: 



Gratico No. 69
 
ESTADo DEBE RESOLVER TODOS LOS
 

PROBLEMAS DE LA GENTE
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Loscostarricenses se inclinan, en su rnayorfa, a pensar que el Estado no debe 
ser utilizado como instrumento 0 como bien privado de los actores 
gubernamentales de turno. Hay, sin embargo, un porcentaje 
proporcional mente muy significativo que considera que sf. Estavision msiruia 
un incremento del proceso de "banallzaclon" de la corrupclon y de la idea 
de que la polftica es una "autorizaclon" de la ciudadanfa para que los 
gobernantes utilicen los bienes estata/es e instrumentos de gesti6n publica 

de acuerdo a su conveniencia, favoreciendo la retribuci6n clientelista a los 
correligionarios y una actitud privatista y sin responsabilidad social. Esto refleja 

un deficit de integraci6n moral que erosiona el funcionamiento de la polltlca, 

en espedfico, y de la sociedad, en general. En el siguiente gratico se aprecia 

esta tendencia. 
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Gniflco No. 70
 

ES NATURAL QUELOS RECURSOS DEL ESTADO SE USEN
 
PARA FAVORECER A QUIENES VOTARON POR EL
 

GOBIERNO DE TlIRNO
 

E3 Algaa muy de acuerda 
80% IDJ] Algaa muy en contra 

La vision que se tiene de la relaclon municipalidad-ciudadano expresa la 

convlcclon de que predomina un modelo c1ientelista de gestion de los 

servicios. En consecuencia, se reitera la representacion de los orqanos de 

gobierno como instancias en las cuales se impone la utillzaclon 

instrumentalista y privatista de los "bienes" piiblicos, En todo caso, existen 

bastantes elementos de realidad que refuerzan esta representaci6n de los 

costarricenses: la falta de transparencia en el uso de los fondos por parte de 

las municipalidades ha sido frecuentemente denunciada en los informes de 

la Contralorfa General de la Republica, y tarnbien son constantes los reclamos 

que pfantean los ciudadanos ante la Defensorfa de los Habitantes por motives 

semejantes. 



Grafico No. 71
 
LAS COSAS SE CONSIGUEN EN GOBIERNO LOCAL SOLO SI
 

SE TIENEN BUENAS PATAS (CONEXIONES)
 

~ Algo 0 muy de acuerdo 

ITIl Algo 0 muy en contra 

90% 

La ciudadanfa tiene el pleno convencimiento de que el Estado es un mal 

administrador y prestador de servicios. Este planteamiento pareciera 
predisponer a los ciudadanos aver otras alternativas de gesti6n distintas al 

Poder Central como posibilidades, aunque no necesarlamente como 

soluciones a la "disfuncionalidad" del Estado. 

Gratico No. 72
 

EL ESTADO ES UN MAL ADMINISTRADOR Y
 
PRESTADOR DE SERVICIOS
 

~ Algo 0 muy de acuerdo 

IJI] Algo 0 muy en contra 
73% 

175 





Conclusiones 

AI finalizar esta reflexion queremos presentar las siguientes consideraciones: 

La discusion sobre los elementos de lrnbricaclon que existen entre la 

descentraiizaclon y la cultura polltica, en el marco de una sociedad que ha 

sido reconocida como dernocratica urbi et orbi, adquiere matices particulates, 

puesto que nos remite de manera directa a preguntarnos si es posible 

encontrarformas no democraticas 0 suficientemente dernocratlcas en escalas 
territoriales menores en un contexto nacional dernocratko. 

Es oportuno sefialar que ha sido cuestionado el modelo politico

administrativo que favorecio el predominio de politicas publicas que, 
hlstoricamente, han mostrado limites para favorecer la reallzaclon adecuada 
de la ciudadania social, tanto en el plano local como en el plano nacional. 

Esto ha lIevado a que se propongan esquemas de funcionamiento de politica 

social que pretenden atender el criterio territorial, la particularidad de las 
sociedades locales y sus instancias de gobierno, asf como sus posibilidades 
de participacion en el proceso. A pesar de tales proposltos declarados, las 

experiencias siguen siendo de limitado alcance, debido principalmente a 
dos razones: la deficitaria ciudadania social y la falta de contundencia en las 

operaciones de descentralizaclon Ilevadas a cabo por gobiernos que lIevan a 

cabo su qestion en condiciones de alta precariedad financiera y considerables 

deficits de legitimidad. 

EI marco que explica este comportamiento es la conforrnacion de una cultura 

polftko-adrnlnlstrativa centralista que desbordo la esfera institucional y que 

se instalo en el sentido cormin de la gente. Lo anterior se expresa en la 

existencia de colectividades locales que no han tenido mecanismos de 

fiscalizaclon de las practices municipales; en el deficit de legitimidad del 

ente gubernamental local como resultado del imponente peso de las 

instituciones del Poder Central; en el uso muy Iimitado de formulas de 

democracia participativa y representativa, que hayan sido registradas en el 

sentido cornun de los ciudadanos y asimiladas como practkas devida polftica; 

yen la costumbre de plantear las demandas sociales ante el Poder Central 
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fundamentalmente. Ha habido falta de lnterlocucion entre los gobiernos 
locales y los ciudadanos. La practlca ha sido desoir los cJamores de la 
ciudadanfa excepto cuando alcanzan un alto tone conf/ictivo 0 cuando se 

trata de localidades con memoria de lucha amplia y con una mayor 
orqanizacion local. Por su parte, los cludadanos expresan, con frecuencia, su 
descontento, realizando protestas al frente de la municipalidad. 

Aun asl ha habido ciertos cambios que "evan a que se produzca un avance 
en la legis/acion municipal que reafirma la posicion de las municipalidades 

en la prestacion de servicios. Sinembargo, se ha caminado muy tfmidamente 
en el campo de lastransformaciones del modele centralista de gesti6n publica. 

Por otra parte, hay que decir que, en general, lassociedades locales muestran 
en la actualidad mayores expectativas respecto del desernperio de las 
municipalidades. Sin embargo, son pocas las posibilidades de que acepten 

el aumento de la carga tributaria para mejorar la calidad de qestlon de este 
orqano, 

En Costa Rica se requieren cambios verdaderamente democratizadores. Por 
tanto, los actores polfticos concernidos por la transtormadon institucional 
no pueden asumir una actitud omisa 0 descalificativa respecto de las 
propuestas 0 medidas de transformaclon. 

En ultima instancia, se puede decir que las colectividades tendran que 
construir 0 reconstruir un discurso de la descentralizacion que recupere los 
contenidos dernocratlcos de las otras propuestas - 0 que los cree en caso 
de no existir - sin amplificar los campos de disonancia y, por tanto, 
haciendolo receptivo para una audiencia multiforme. Las organizaciones y 
movimientos populares deberan representar el contra peso que, mediante 
acciones concretas y anticipativas y una funclon constante de fiscallzacion, 
limite las distorsiones antldemocratlcas que Iequieran imprimir los sectores 
mas conservadores de la sociedad; en los casos en los cuales las medidas 

propuestas 0 impulsadas no alcanzan a merecer la denornlnaclon de 

descentralizacion, deben desarrollar una estrategia pedaqoqlca y propositiva 

que permita a los acto res sociales involucrados distinguir una simple 

rnodlficacion del modus operandi de una 0 varias unidades burocratico
administrativas de una descentrallzacion dernocratka. 

No hay duda de que la descentrallzacion, sobre todo en aquellos casos en 
que permite el fortalecimiento relativo de las instancias regionales y locales, 



puede ser sometida a un proceso de democratizacton "desde abajo" en la 
medida en que las organizaciones locales 0 las colectividades mismas en 

plene, desarrollen capacidad propositiva y anticipativa en el diseAo de planes 

o medidas de polftica local que salgan al encuentro de la polftica local definida 
centralmente. 
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