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En términos de gestión, Sánchez et al. 
(2018) construyeron una escala que brin-
da una idea de la viabilidad de las obras 
según la existencia, o no, de mecanismos 
de ejecución y financiamiento ya defini-
dos (cuadro 6.6). 

Por último, cabe mencionar que en 
Costa Rica hay grandes debilidades 
y una casi nula tradición para crear y 
aprovechar instrumentos que financien 
la ejecución de obra pública mediante 
la “captura” de plusvalías derivadas de 
inversiones previas que han favorecido a 
actores privados, o para obtener un apor-
te sustantivo de los desarrolladores a la 
construcción o adaptación de la infraes-

tructura urbana de la cual se benefician o 
a la cual alteran. Un análisis presentado 
por este Informe en 2015 recopiló algu-
nas experiencias internacionales en ese 
sentido, con mecanismos como: proce-
sos de urbanización con financiamiento 
basado en la captura de plusvalías; la 
llamada “contribución por valorización”, 
que se carga a propietarios de bienes 
inmuebles para sufragar, parcial o total-
mente, el costo de una obra o servicio 
público que genera mejoras para su bene-
ficio y del público en general, y transfe-
rencia de derechos de construcción (véase 
PEN, 2015 y Barrantes, 2015). 

Por ahora, hay una limitada recauda-

ción de los impuestos existentes (como 
el impuesto predial en los municipios; 
Sánchez, 2015) y −salvo casos aislados− 
no se conoce de iniciativas como las 
antes citadas. Además, en el plano más 
general, los esquemas de financiamiento 
para las grandes obras suelen ser lentos, 
complejos e ineficientes. La mejora de 
las entidades y procedimientos con los 
cuales se realizan las grandes obras es una 
tarea pendiente en el país.  

Estado, financiamiento y viabilidad de los proyectos de infraestructura vial planteados para la gAM   

CUADRO 6.6

Proyecto Estado Categoría Fuente de financiamiento Mecanismo de ejecución  Viabilidad

Ampliación ruta 27 Por ejecutar Pendiente del Plan  Sin financiamiento Alianza público-privada n 
  Nacional de Transporte  
  (PNT)  
Circunvalación norte etapa 1 (La Uruca) En ejecución En ejecución BCIE Obra pública n
Circunvalación norte etapa 2 (calle Blancos) Por ejecutar Pendiente del PNT Sin financiamiento Por definir n
La Lima-San Isidro de El Tejar Por ejecutar Pendiente del PNT Sin financiamiento Por definir n
San José-San Ramón Por ejecutar Pendiente del PNT Sin financiamiento Fideicomiso público n
San José-La Lima Por ejecutar Pendiente del PNT Sin financiamiento Fideicomiso público n
Paso a desnivel rotonda Zapote Por ejecutar Con financiamiento BCIE Obra pública n
Pasos a desnivel Bandera-Derecho-Guadalupe Por ejecutar Con financiamiento BCIE Obra pública n
Ampliación del puente sobre el río Virilla (ruta 32) En ejecución Con financiamiento  BCIE Obra pública n
Intercambio en Taras-Cartago Por ejecutar Fase de preinversión Sin financiamiento Potencial alianza público-privada n
Intercambio en La Lima-Cartago Por ejecutar Fase de preinversión Sin financiamiento Potencial alianza público-privada n
Ampliación radial Lindora Por ejecutar Con financiamiento BCIE-CODI- Obra pública n 
   Fondos internacionales

n	Viabilidad muy alta Se encuentra en ejecución y está totalmente financiado. 
n	Viabilidad alta Aún no se ejecuta, pero cuenta con financiamiento y mecanismo de ejecución definido.  
n	Viabilidad media Se definió mecanismo de ejecución, pero no cuenta con financiamiento. Prioritario según el PNT.  
n	Viabilidad baja No cuenta con financiamiento ni mecanismo de ejecución. Prioritario según el PNT.
n	Viabilidad muy baja Se encuentra en fase de preinversión, no se ha definido mecanismo de ejecución. No es prioritario según el PNT. 
 
Fuente: Sánchez et al., 2018, con datos de Mideplan, MOPT, CTP y CNC.  
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NOTAS

1  En su edición de 2015, el Informe dedicó el capítulo 6 al análi-

sis del ordenamiento territorial en la Gran Área Metropolitana, 

incluyendo el tema del transporte. Asimismo, en las entregas 

de 2016 y 2017 el capítulo 4 estudió el modelo de ciudad y su 

impacto en la movilidad, el consumo energético y las emisio-

nes contaminantes, entre otros aspectos. 

2 Para conocer la metodología con que se realizó esta estima-

ción, véase AC&A Global y Gensler, 2017.

3 Los detalles de la metodología utilizada se pueden consultar 

en Sánchez et al., 2015.

4 En la red se establecen las relaciones con base en la eviden-

cia de que un cuerpo normativo afecta a otro, a partir de una 

mención directa entre ambos. De esta forma se puede cons-

truir el patrón de relaciones y por ende la red (González, 2018).

5 Según el artículo 2 del ROPE: “Un sector es una agrupación 

de instituciones públicas centralizadas y descentralizadas 

con acciones afines y complementarias entre sí en áreas del 

quehacer público”.

6 La lista de personas entrevistadas se puede consultar en 

la sección “Entrevistas y comunicaciones personales” de la 

bibliografía de este capítulo. 

7 Las referencias que aparecen antecedidas por la letra “E” 

corresponden a entrevistas o comunicaciones personales rea-

lizadas durante el proceso de elaboración de este Informe. La 

información respectiva se presenta en la sección “Entrevistas 

y comunicaciones personales”, de las bibliografía de este 

capítulo.

8 El proceso de “sectorización” consiste en agrupar las rutas 

urbanas de transporte público (autobuses) en sectores y sub-

sectores geográficos (MOPT, 2017).

9 “Implantar un esquema completo de rutas tronco-alimen-

tado (acción conocida como troncalizar), significa cambiar 

el esquema de múltiples rutas aisladas atendiendo viajes 

desde diferentes orígenes y hacia un mismo destino, por un 

esquema de rutas jerarquizadas e integradas, estructuradas 

para atender los mismos patrones de origen-destino ya 

existentes, pero eliminando la superposición de recorridos 

donde esta superposición no sea estrictamente necesaria. En 

el esquema tronco-alimentado se tienen fundamentalmente 

tres tipos de rutas: primarias (conocidas como troncales), 

secundarias (conocidas como alimentadoras) y distribuidoras” 

(MOPT, 2017).

10 Además de esta experiencia, el MOPT tiene un plan piloto 

que incluye carriles exclusivos para autobuses en al menos 

diez rutas más (E: Brenes, 2018).

11 Esta estimación se basa en el dato del Lanamme-UCR 

sobre el tiempo ahorrado con los cambios en la ruta Santo 

Domingo-Tibás (12.924 horas mensuales) y considera que, 

según la empresa Epypsa, actualmente se movilizan por esa 

ruta 72.087 personas. Con ellos se obtiene un ahorro promedio 

por usuario cercano a 2,1 horas al año. Manteniendo constante 

esa estimación para el resto de rutas de transporte público, 

que movilizan cerca de 1.218.000 pasajeros, los ahorros 

totales podrían ubicarse en alrededor de 2,6 millones de 

horas anuales. Por otra parte, se toma el salario promedio per 

cápita reportado en la Encuesta Nacional de Hogares (2017), 

de 244.110 colones para zonas urbanas, lo que representa un 

promedio de 1.271 colones por hora (con jornadas de 48 horas 

semanales). Al multiplicar esto por la reducción en las horas 

de viaje, se obtiene un ahorro de 3.305 millones de colones 

anuales (Sánchez et al., 2018).

12 Este monto se estimó multiplicando el costo promedio de 

operación de los buses (80 dólares por hora) por el tiempo pro-

medio ahorrado (2,1 horas) y bajo el supuesto de que cada uni-

dad opera una media de 15 horas por día (Sánchez et al, 2018).

 

13 Este valor se obtuvo a partir de una estimación que consi-

dera las reducciones, tanto en la velocidad promedio de opera-

ción de los autobuses (al pasar de 13 a 21 kilómetros por hora) 

como en el tamaño de la flota (540 buses; Sánchez et al, 2018).

14 Se pasaría de trenes tipo Apolo (diésel) con capacidad para 

150 pasajeros, a trenes Light Railway Transport (LRT) eléctri-

cos, con capacidad para 500 pasajeros.

15 Para estimar estos montos se calcularon todos los costos 

y consumos absolutos (inversión, flota, operación, mante-

nimiento, consumo de energía y tiempo de viaje) para los 

años 2020 al 2045, en dólares constantes de abril de 2016. 

Posteriormente se computaron las diferencias (valores incre-

mentales) entre los indicadores de costos de operación y 

tiempo de viaje, y se convirtieron a valores monetarios.

16 Asumiendo que la demanda por el TRP generará el aumento 

esperado (de 16.000 a 250.000 personas diarias; Sánchez et 

al., 2018).  

17 En Costa Rica la mayor parte de la generación eléctrica 

proviene de fuentes hídricas, geotérmicas y eólicas, que 

sustituirían los combustibles fósiles usados en los vehículos 

de combustión interna. Hay ciertos estados de Estados Unidos 

que operan con matrices eléctricas similares a la de Costa 

Rica. Con esa información se estimó que, anualmente, un 

vehículo de combustión interna emite 11.435 libras (5.186 kilo-

gramos) de dióxido de carbono, y que las emisiones anuales 

promedio de un vehículo eléctrico con una matriz limpia son 

de 1.006 libras (456 kilogramos; Sánchez et al., 2018, con datos 

del Departamento de Energía de Estados Unidos de América, 

2018 y Mahmoud et al., 2012).

18  Tanto el ahorro por costos de operación vehicular como 

la reducción en las emisiones contaminantes se estiman supo-

niendo que: i) actualmente en la GAM las personas recorren en 

promedio una distancia de 16,4 km diarios, ii) los viajes tardan 

en promedio 54 minutos y iii) el 1% de incremento en el uso 

de métodos no motorizados se obtendría de usuarios que hoy 

emplean vehículos motorizados (Sánchez et al., 2018).

19 Estas proyecciones son similares en cantidad y tipo de flota 

vehicular eléctrica a las obtenidas por Sancho et al. (2015) en 

el estudio Opciones de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero en Costa Rica: análisis sectorial, potencial 

de mitigación y costos de abatimiento 2015-2050.
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Introducción
Uno de los principales objetivos del 

Informe Estado de la Nación es proveer al 
país información oportuna, que permita 
conocer el avance en el logro de sus aspi-
raciones de desarrollo humano sosteni-
ble. Con la intención de aumentar la pro-
fundidad con que se analizan los temas, 
cada año interviene una amplia red de 
instituciones e investigadores, quienes 
colaboran con el suministro de datos 
actualizados y la aplicación de técnicas y 
mediciones novedosas, que facilitan una 
comprensión más objetiva de la realidad 
nacional. Al incorporar distintos instru-
mentos metodológicos se pretende dar 
una sólida base técnica a los hallazgos 
presentados en cada capítulo. 

En este “Anexo Metodológico” se expo-
nen los procedimientos técnicos seguidos 
para el abordaje de algunos temas incluidos 
en esta edición. En el capítulo “Equidad e 
integración social” fueron los siguientes: 
i) patrones territoriales y factores sociode-
mográficos asociados a los homicidios y 
la incautación de drogas, ii) factores que 
inciden en la inserción laboral de mujeres 
y hombres, iii) modelo predictivo de movi-
lidad laboral, y iv) discriminación salarial 
por motivos de género. 

Tres temas corresponden al capítulo 
“Oportunidades, estabilidad y solvencia 
económicas”, a saber: i) estimación del 
ajuste fiscal requerido para estabilizar 
el crecimiento de la deuda pública, ii) 
proyección y descomposición de la tasa 
de desempleo en Costa Rica, y iii) deter-
minantes de la estructura productiva que 
impactan la desigualdad. 

En el capítulo especial, titulado 
“Transporte y movilidad: retos en favor 
del desarrollo humano” se efectuaron los 
siguientes procesos: i) estimación de los 
tiempos de viaje de las personas traba-
jadoras en la Gran Área Metropolitana 
(GAM), ii) estimación de los costos deri-
vados del congestionamiento vial para las 
persona que se movilizan de un cantón a 
otro de la GAM para trabajar y iii) análi-
sis espacial sobre la congestión vehicular 
a partir de la base de datos de la aplica-
ción Waze. 

Aportes metodológicos en materia 
de equidad e integración social

Patrones territoriales y factores 
sociodemográficos asociados a 
los homicidios y la incautación de 
drogas en Costa rica

En el marco de un convenio de cola-
boración entre el Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD) y el Programa 
Estado de la Nación, Sánchez (2018a) 
analizó la presencia de patrones territo-
riales en los homicidios y la incautación 
de drogas en el país. Para ello, utilizó una 
metodología basada en sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), la cual consiste 
en la integración de datos geográfica-
mente referenciados y su procesamiento a 
través de técnicas de Estadística Espacial. 

El objetivo del estudio fue identificar 
la existencia de aglomeraciones de las 
unidades geográficas de observación (dis-
tritos) en torno a los valores exhibidos 
por un atributo de interés (homicidios 
e incautaciones de drogas), entendidos 

como variables que describen caracterís-
ticas específicas de esas unidades.

Para determinar si existe dependencia 
espacial, es decir, si los valores de un indi-
cador en un distrito son parcialmente 
función del valor de ese mismo indicador 
en distritos vecinos, se usó la técnica 
de análisis de clusters y de valor atípico, 
denominada I Anselin local de Moran. 
La dependencia espacial significa que los 
valores de una misma variable (homici-
dios o incautación de drogas), que son 
medidos en localidades (distritos) cerca-
nas entre sí, tienden a ser similares.

Esta herramienta detecta clusters o 
aglomeraciones espaciales de las variables 
analizadas que presentan valores altos 
o bajos, así como los valores atípicos. 
Primero se elabora el SIG y luego se cal-
cula un valor I de Moran local, una pun-
tuación z, un pseudovalor P y un código 
que representa el tipo de cluster para cada 
entidad estadísticamente significativa. 
Las puntuaciones z y los pseudovalores P 
representan la significancia estadística de 
los valores estimados. 

Con el cálculo de la I de Moran local 
se obtienen los siguientes resultados: i) 
un valor positivo para I indica que ese 
distrito tiene vecinos con valores altos o 
bajos similares; entonces, este distrito es 
parte de un cluster;  ii) un valor negativo 
para I indica que el distrito tiene vecinos 
con valores distintos, por lo que es una 
entidad con un valor atípico. En ambos 
casos el valor P debe ser lo suficientemen-
te pequeño para que se considere signifi-
cativo desde el punto de vista estadístico. 
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La combinación descrita configura 
cuatro grupos: 

•	un	 cluster estadísticamente significati-
vo de valores altos (AA), 

•	 un	cluster de valores bajos (BB), 

•	 un	valor	atípico,	en	el	que	un	valor	alto	
está rodeado principalmente por valo-
res bajos (AB) y,

•	 un	 valor	 atípico,	 en	 el	 que	 un	 valor	
bajo está rodeado principalmente por 
valores altos (BA). 

La importancia estadística se estable-
ció en un nivel de confianza del 95%. 
Los distritos con valores P inferiores 
a 0,01 se consideran estadísticamente 
significativos. La información de base 
para este ejercicio fue suministrada por el 
ICD, con datos de la Policía de Control 
de Drogas (PCD). 

Los resultados confirmaron la exis-
tencia de autocorrelación espacial, tanto 
en la tasa de homicidios como en las 
incautaciones de drogas, es decir, estas 
variables no se comportan de manera 
aleatoria, sino que presentan patrones de 
aglomeración territorial.

Para explorar las variaciones espaciales 
de algunos factores que se podrían aso-
ciar a los homicidios y la incautación de 
drogas, Sánchez (2018a) estimó regresio-
nes ponderadas geográficamente, deno-
minadas GWR por su sigla en inglés 
(Fotheringham et al., 2002). El uso de 
GWR es una técnica que proporciona un 
modelo local de la variable que intenta 
entender/prever al ajustar una ecuación 
de regresión a cada entidad en el dataset. 

Dado que se tenía información des-
agregada a nivel distrital, y que ambas 
problemáticas varían en el territorio y 
dependen de múltiples factores, se optó 
por desarrollar modelos globales (para 
todo el país) y locales (por distritos). 

Los parámetros estimados por los 
modelos globales se interpretan como 
un valor promedio a nivel nacional, es 
decir, se asume que un factor determina-
do afecta de manera similar a todos los 
distritos, lo cual resulta en un supuesto 
fuerte dadas las diferencias territoriales. 

Con las GWR se construye una ecua-

ción distinta para cada entidad del data-
set (distrito), mediante la incorporación 
de las variables dependientes y explicati-
vas para cada caso. El modelo se corre en 
el programa ArcGIS, que es un conjunto 
de productos de software utilizado en el 
campo de los SIG. 

Las variables dependientes emplea-
das en los modelos fueron: i) la tasa de 
homicidios por cada 10.000 habitantes 
en el período 2014-2016 y ii) la canti-
dad absoluta de incautaciones de drogas, 
entre 2015 y 2017. La unidad geográfica 
de análisis, como ya se mencionó, fue el 
distrito. 

Las variables independientes se cla-
sificaron en dos dimensiones: i) socioe-
conómicas, que incluyen: porcentaje de 
hogares con necesidades básicas insatis-
fechas (NBI), tasa de desempleo abier-
to, porcentaje de población que vive en 
asentamientos informales (precarios), 
porcentaje de población migrante nica-
ragüense, años promedio de escolaridad 
y un índice de concentración económi-
ca en turismo1; ii) demográficas: edad 
promedio de los residentes del distri-
to, porcentaje de población masculina, 
densidad (habitantes por kilómetro cua-
drado), porcentaje de población urbana, 
porcentaje de población joven (15 a 30 
años), tasa de dependencia infantil, por-
centaje de madres adolescentes solteras y 
porcentaje de población de entre 18 y 30 
años que no ha concluido el tercer año 
de la educación secundaria. No se utilizó 
la desigualdad de ingresos (medida con 
el coeficiente de Gini) debido a que no 
está disponible con este nivel de desa-
gregación.

Los indicadores se calcularon con el 
Censo Nacional de Población de 2011, del 
INEC. Algunas variables demográficas 
provienen del Centro Centroamericano 
de Población de la Universidad de Costa 
Rica (CCP-UCR).

Una de las principales limitaciones del 
estudio es que no se tienen datos a nivel 
distrital relacionados con los factores 
disuasorios del homicidio y el narcotrá-
fico. Según la teoría de la economía del 
delito, las personas responden a incen-
tivos y castigos, así como a los costos 
y beneficios de delinquir, por lo que 
aspectos como la presencia y efectividad 
de la policía, la dureza de las penas y la 

probabilidad de ir a la cárcel influyen en 
la decisión de transgredir la ley. Tampoco 
se cuenta con información sobre factores 
asociados a las políticas públicas sobre 
seguridad ciudadana (Sánchez, 2018a). 

Para determinar la existencia de corre-
lación espacial en los modelos planteados 
se siguieron dos pasos. Primero se corrió 
un modelo con las variables. Luego se 
calculó nuevamente el estadístico de 
Moran. Al estimar el modelo inicial se 
descartó una serie de variables que pre-
sentaban bajos niveles de significancia, 
heterocedasticidad2 y multicolineali-
dad3. Después se aplicaron las pruebas de 
multiplicadores de Lagrange para definir 
cuál modelo (de rezago o de error) era 
mejor para la estimación. 

Los resultados obtenidos dieron un 
estadístico de Moran positivo y signifi-
cativo para ambos modelos. Las prue-
bas del multiplicador de Lagrange, tanto 
para el modelo de error como para el de 
rezago, fueron significativas. De acuerdo 
con la prueba del multiplicador robusto, 
el mejor modelo para estimar los factores 
determinantes es el de rezago espacial. 

Los coeficientes de las variables expli-
cativas y el nivel de ajuste de cada uno 
de los modelos se puede consultar en el 
estudio de Sánchez (2018a), disponible 
en el sitio www.estadonacion.or.cr

Modelo para determinar factores 
que inciden en la inserción laboral de 
mujeres y hombres

Para conocer los factores demográficos 
y socioeconómicos que inciden en que 
una persona participe o no en la fuerza de 
trabajo, Morales y Segura (2018) estima-
ron con el modelo de regresión logística4  
que se muestra en la ecuación 7.1.

El cálculo se realizó para hombres y 
mujeres entre 25 y 60 años de edad, 
durante el período 2001-2017, con el fin 
de analizar la evolución de los factores 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
PATRONES TERRITORIALES EN 
HOMICIDIOS Y DROGAS
véase Sánchez, 2018a, en
www.estadonacion.or.cr
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en el tiempo. Se usaron las encuestas de 
hogares del INEC. Los resultados de 
las regresiones (coeficientes, odds ratio y 
errores estándar) están disponibles en la 
ponencia de Morales y Segura (2018), en 
el sitio www.estadonacion.or.cr

 
Modelo predictivo de movilidad 
laboral por género

El capítulo “Equidad e integración 
social” documentó que Costa Rica tiene 
un margen para ampliar la participación 
femenina en el mercado laboral. En este 
sentido, es relevante conocer en cuáles 
sectores económicos podrían trabajar 
las mujeres, qué oportunidades tendrían 
para movilizarse hacia otras actividades 
mejor remuneradas y cuál sería el impac-
to de esa inserción sobre la incidencia de 
la pobreza total en el país. 

Para aproximar estos temas, Morales y 

Segura (2018) utilizaron una metodología 
que se basa en métodos predictivos depu-
rados con técnicas de aprendizaje super-
visado (machine learning). Consiste en 
realizar múltiples ejecuciones del mismo 
algoritmo, o bien contrastar diferentes 
modelos con variantes en sus parámetros, 
a fin de obtener el mejor modelo posi-
ble para los datos existentes. También se 
somete ese modelo a “pruebas de estrés”, 
dado que de manera recurrente se pueden 
omitir tramos de la base de datos, para 
verificar si es poco robusto ante variacio-
nes en la información. El modelo seleccio-
nado debe tener tasas de error muy bajas 
ante cualquier conjunto de datos. 

Para analizar la movilidad laboral se 
definieron cinco sectores económicos: 
agropecuario, industria tradicional, 
nueva industria (empresas de exporta-
ción en zonas francas), servicios y sector 
público. Y para conocer el perfil que 
determina la pertenencia a cada sector se 
consideraron dieciséis variables disponi-
bles en la serie histórica de las encuestas 
de hogares del INEC para el período  
2001-2017, las cuales se especifican a 
continuación:

•	 Capacidades:	 combina	 el	 nivel	 edu-
cativo y el dominio de un segundo 
idioma.

•	 Sector:	segmento	económico	en	el	cual	
trabaja la persona, privado o público.

•	 Edad:	en	grupos	decenales.	

•	 Escolaridad:	 años	 acumulados	 por	
cada nivel de educación aprobado.

•	 Lugar	 de	 residencia:	 establece	 si	 la	
persona vive en la región Central o en 
resto del país, por zona urbana o rural. 

•	 Educación	no	regular:	indica	si	la	per-
sona recibió o no educación no formal, 
es decir, cursos que no forman parte 
del ciclo educativo regular.

•	 Aseguramiento:	 indica	 si	 la	 persona	
está o no cubierta por el seguro de la 
CCSS. 

•	 Clase	social:	variable	creada	para	deter-
minar el estrato social de una persona, 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
MODELOS DE INSERCIÓN LABORAL
véase Morales y Segura, 2018
www.estadonacion.or.cr

P (PL) = β0 + β1 (edad) + β2 (escolaridad) +β3 (J.monoparental) + β4 (J.pareja/hijos) + 
β5 (J.pareja/nohijos) + β6 (J.calificada) +β7 (niños) +β8 (Z.urbana) + β9 (R.Central) + β10 
(educ.noregular) + β11 (otra.mujer)

Donde: 

P (PL): probabilidad de participación laboral (1 participa, 0 no participa).

Edad: variable continua de la edad en años.,

Escolaridad: variable continua de la cantidad de años de educación formal que aprobó.

j.monoparental: variable dummy para jefa o jefe de hogar monoparental, es decir, 
jefaturas sin pareja, pero con hijos (1: jefe monoparental, 0: otro caso).

j.pareja/hijos: variable dummy para jefa o jefe de hogar que tiene pareja e hijos (1: jefe 
con pareja e hijos, 0: otro caso).

j.pareja/nohijos: variable dummy para jefa o jefe de hogar que tiene pareja pero no 
hijos (1: jefe con pareja sin hijos, 0: otro caso).

j.calificada: variable dummy para jefa o jefe de hogar que tiene la secundaria 
completa o más como logro educativo (1: jefe calificado, 0: otro caso).

niños: variable continua con el número de niños menores de 7 años en el hogar.

Z.Urbana: variable dummy de residencia en zona urbana (1: urbana, 0: rural).

r.Central: variable dummy de residencia en la región Central (1: Central, 0: resto).

Educ.noregular: variable dummy del caso en que la persona cursó educación no 
regular (1: sí, 0: no). 

Otra.mujer: variable dummy del hogar en que reside más de una mujer de 18 años  
y más (1: sí, 0: no).

Modelo para determinar factores que inciden en la inserción laboral de 
mujeres y hombres

ECUACIÓN 7.1
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según su rol en el mercado laboral, ofi-
cio y educación (para más detalles de 
sus categorías, véase el Decimoquinto 
Informe Estado de la Nación).

•	 Tamaño	del	hogar:	cantidad	de	perso-
nas que conforman el hogar.

•	 Estructuras	 internas	 de	 los	 sectores	
económicos: serie de cinco variables 
que resumen el porcentaje de personas 
ocupadas miembros del hogar que tra-
bajan en el sector indicado.

•	 Responsabilidades:	 condiciones	
domésticas que le restan a una mujer 
las posibilidades de incursionar en el 
mercado o movilizarse a otros sectores. 
Indica si las jefas, cónyuges mujeres 
e hijas tienen hijos, nietos o adultos 
mayores que requieren cuido.

La población se delimitó para el rango 
de edad de 25 a 65 años, con el fin de 
descartar estudiantes, menores de edad y 
personas pensionadas.

Para evaluar la robustez de los modelos 
se realizaron y compararon las prediccio-
nes utilizando seis métodos: bayesiano, 
máquinas de soporte vectorial, árboles 
de decisión, bosques aleatorios, modelos 
de potenciación AdaBosting y la predic-
ción según el vecino más cercano. Los 
resultados indicaron que las prediccio-
nes bayesianas son las más precisas para 
este conjunto de datos. La tasa global de 
clasificación correcta es de 86%, distri-
buida de la siguiente manera: 96% en el 
sector agropecuario, 79% en la industria 
tradicional, 72% en la nueva industria, 
88% en los servicios y 96% en el sector 
público. Estas cifras muestran un ajuste 
más que satisfactorio.

El modelo predictivo también permite 
calcular cuántas personas ocupadas, por 
su perfil, tienen posibilidades de trasla-
darse a un sector productivo distinto a 
aquel en que trabajan. Para ello se efec-
tuaron simulaciones suponiendo cier-
tas condiciones que pueden potenciar la 
movilidad, en concreto las siguientes: i) 
las personas se hacen bilingües, es decir, 
se les asigna el dominio de un segundo 
idioma; ii) se asume que las personas 
que no completaron la educación pri-
maria o secundaria sí concluyeron el 

nivel respectivo; iii) se supone que las 
mujeres que trabajan no tienen personas 
dependientes. Se hicieron combinaciones 
entre estas variables, para un total de 
siete escenarios. Para confirmar la movi-
lidad, se confrontó la predicción que 
estimó el modelo para cada persona, con 
el sector real declarado en la encuesta. 
Los gráficos 7.1 muestran los resultados 
de dos escenarios simulados, pues no 
hay muchas diferencias en los resultados 
obtenidos en los siete casos considerados. 

El modelo predictivo de los ocupados 

sirve para pronosticar los sectores en 
los que tendrían más probabilidades de 
insertarse las personas desocupadas o 
que están fuera de la fuerza de trabajo, 
según sus características sociodemográ-
ficas. En el modelo se excluyeron dos 
variables del perfil: el sector institucional 
de pertenencia (público o privado) y la 
clase social, pues los datos solo están 
disponibles para la población ocupada. 
Nuevamente se evaluaron los modelos 
con técnicas de aprendizaje y validaciones 
cruzadas. En este caso se determinó que 

Porcentaje de personas ocupadas que se pueden movilizar 
hacia otros sectores, según escenarios simuladosa/

a/ La simulación consiste en predecir el sector económico más factible, en función de las características de las per-
sonas y el perfil que demanda cada actividad. Luego se confronta la predicción con el sector en que realmente están 
trabajando. Cuanto mayor es el porcentaje de movilización en un sector, mayor es la cantidad de personas cuyos 
perfiles que se ajustan a la demanda de otras actividades. 

Fuente: Morales y Segura, 2018, con datos de las encuestas de hogares, del INEC. 

GRÁFICOS 7.1
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el mejor método de pronóstico es la téc-
nica denominada “bosques aleatorios”. 
Los datos obtenidos estiman que este 
algoritmo tiene un ajuste correcto global 
del 97%, distribuido del siguiente modo: 
95% en el sector agropecuario, 87% en 
la industria tradicional, 96% en la nueva 
industria, 98% en servicios y 99% en el 
sector público. 

Una vez realizadas las predicciones, se 
asignó a las personas que actualmente 
están fuera del mercado laboral o buscan 
empleo y no lo consiguen, el ingreso 
promedio que perciben las personas que 
ya están insertas en los sectores respec-
tivos. Con estos ingresos se recalculó la 
condición de pobreza en los hogares y se 
midió el impacto que tendría el empleo 
en la pobreza nacional. Los resultados 
se pueden consultar en la ponencia de 
Morales y Segura (2018), disponible en el 
sitio www.estadonacion.or.cr. 

Discriminación salarial por motivo de 
género en Costa rica

La técnica Oaxaca-Blinder es un méto-
do que permite analizar diferencias en 
los ingresos, popularizado por los econo-
mistas Oaxaca (1973) y Blinder (1973). 
Solórzano (2018) lo usó para estimar el 
monto que representa la discriminación 
salarial en la brecha de ingresos entre 
sexos. 

Esta técnica subdivide los ingresos pro-
medio de dos grupos demográficos. El 
primer componente muestra las diferen-
cias en el nivel de calificación, las cuales 
son explicadas por el modelo. El segundo 
evidencia las brechas en la estructura 
del modelo, es decir, estima la discri-
minación en el mercado de trabajo. En 
Economía, el método de Oaxaca-Blinder 
ha sido ampliamente utilizado para rea-
lizar descomposiciones salariales y deter-
minar cuánto de la diferencia se debe a 
discriminación y cuánto a disparidades 
en la dotación de capital humano. 

Según Fuentes et al. (2005), es nece-
sario modelar los salarios en función 
del capital humano, para luego poder 
descomponer la brecha salarial en dos 
elementos: uno representado por las dife-
rencias en las características de ambos 
grupos y otro que muestra la disparidad 
generada por el mercado. En un mercado 
laboral libre de discriminación, el segun-
do elemento debería ser idéntico para 
hombres y mujeres, y las desigualdades 
salariales se deberían únicamente a dife-
rencias en la dotación de capital humano. 
Si existiese discriminación, el retorno 
sería distinto entre los grupos, por lo que 
la diferencia sería el factor discrimina-
torio. Por ejemplo, existiría inequidad 
salarial si por cada año de escolaridad 
adicional los hombres reciben una retri-
bución mayor que las mujeres, por el 
hecho de ser hombres. 

Al estimar los factores que inciden 
en los salarios se incurre en un sesgo de 
selección, por dos razones. Por un lado, 
la muestra utilizada está compuesta solo 
por las personas que tenían trabajo al 
momento de la encuesta y, por ende, se 
conoce su salario; por otro lado, existe 
segregación ocupacional, es decir, dis-
crepancias asociadas a la elección de una 
ocupación determinada. Este sesgo afecta 
las diferencias salariales, debido a que 
las ocupaciones tienen salarios promedio 
distintos y existen barreras de entrada a 
ciertos empleos para algunos grupos (las 
mujeres).

A continuación se desarrolla en nota-
ción matemática la técnica aplicada. Si se 
denotan dos grupos como A y B, la dife-
rencia entre resultados de medias (∆Y ̅ ) se 
resume como la diferencia entre la media 
de las observaciones del grupo A y del 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
INSERCIÓN Y MOVILIDAD LABORAL
véase Morales y Segura, 2018, en
www.estadonacion.or.cr

B. La descomposición de tres términos 
se presenta en la ecuación 7.2 (Oaxaca-
Blinder). 

La descomposición del método 
Oaxaca-Blinder  divide las diferencias 
de medias en una porción que obedece 
a brechas entre grupos en las variables 
explicativas y una parte que no se puede 
explicar. Esta última es comúnmente 
atribuida a discriminación, pero podría 
ser el resultado de variables no obser-
vadas en el modelo. Además, el compo-
nente no explicado se puede dividir en 
dos partes: la discriminación a favor del 
grupo A y la discriminación en contra 
del grupo B.

Para las estimaciones se utilizaron 
los datos de la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho), del INEC. El período 
de estudio se extiende del 2011 al 2017, 
lo cual garantiza la comparabilidad de 
los resultados. La población de estudio 
son las personas con edades de entre 25 y 
60 años que se encontraban ocupadas en 
el momento de la encuesta y que repor-
taron un ingreso mensual mayor a cero, 
así como un número de horas laboradas 
conocido. El rango de edad se definió de 
esta manera debido a la tardía inserción 
de las mujeres al mercado laboral, por 
efecto de la asistencia a la educación, y 
se extiende hasta los 60 años porque al 
acercarse la edad de retiro se reduce la 
participación laboral femenina. 

La variable dependiente corresponde al 
logaritmo natural del ingreso principal 
bruto por hora. Las Enaho registran el 
número de horas laboradas normalmente 
por semana y el ingreso principal bruto 
del mes anterior de las personas ocupa-
das. La variable dependiente se muestra 
en la ecuación 7.3.

ECUACIÓN 7.2

∆Y ̅ =(X ̅ A– X ̅ B )'β ̂B + X ̅ 'B (β Â – β ̂B )+(X ̅ a– X ̅ b )(β Â – β ̂B)

Dotación Coeficientes Interacción
Donde: 
Dotación: representa la contribución de las diferencias en las variables explicativas 
entre los grupos.
Coeficientes: muestra las diferencias en los coeficientes de los grupos.
Interacción: explica que las diferencias intergrupales entre variables explicativas y 
coeficientes pueden ocurrir simultáneamente.
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Previo a la estimación de la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres fue necesa-
rio calcular un modelo de regresión pro-
babilístico, que se empleó para corregir el 
sesgo de selección descrito anteriormen-
te. Para ello la variable dependiente se 
dividió en dos categorías: 1 sí trabaja y 0 
no trabaja. Las variables independientes 
se presentan en el cuadro 7.1.

Por su parte, el cuadro 7.2 detalla 
las variables consideradas en el modelo 
Oaxaca-Blinder. Se incluyeron rasgos de 
capital humano, como el nivel educativo 
y la experiencia potencial de los indi-
viduos (calculada mediante la fórmu-
la edad menos los años de escolaridad 
menos 6), dado que la experiencia tiende 
a incrementar la productividad de los 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
DISCRIMINACION SALARIAL
véase Solórzano, 2018, , en
www.estadonacion.or.cr

ECUACIÓN 7.3

y =ln
Ingreso principal bruto total

horas laboradas por semana *4,33( )

Variables incluidas en el modelo probit de condición de trabajo 
(1: sí trabaja y 0: no trabaja) 

CUADRO 7.1

Variables Categorías 
 
Asistencia a educación 0. No 
 1. Sí
Dominio de un segundo idioma 0. No 
 1. Sí
Edad Entre 25 y 60 años
Edad al cuadrado 
Escolaridad Entre 0 y 23 años
Estado conyugal 0. Soltero(a), viudo(a), divorciado(a) 
 1. Casado(a) o en unión libre
Jefatura del hogar 0. No es jefe(a) de hogar 
 1. Es jefe(a) de hogar
Jefatura monoparental 0. No 
 1. Sí
Miembros menores de 6 años en el hogar Cantidad entre 0 y 6
Región de residencia 0. Resto de regiones 
 1. Central
Zona de residencia 0. Rural 
 1. Urbana

Fuente: Solórzano, 2018.  

trabajadores, lo cual justifica salarios más 
altos (Mincer, 1974). También se esti-
mó la experiencia potencial al cuadrado, 
porque esta variable tiene rendimientos 
marginales decrecientes y se esperaría 
que tenga signo negativo.

En cuanto a las características o condi-
ciones laborales, se incluyeron: la forma-
lidad en el empleo, aproximada mediante 
el tipo de seguro en la CCSS, asumiendo 
que las personas aseguradas directas son 
formales; el sector institucional (público 
o privado) y la rama de actividad, agrupa-
da en ocho categorías. Los resultados de 
las regresiones y de la descomposición de 
la técnica Oaxaca-Blinder están disponi-
bles en la ponencia de Solórzano (2018), 
en el sitio www.estadonacion.or.cr. 

Aportes metodológicos en materia 
de oportunidades, estabilidad y 
solvencia económicas

Estimación del ajuste fiscal requerido 
para estabilizar el crecimiento de la 
deuda pública

En 2017, el desbalance de las finan-
zas públicas y la acelerada expansión 
del endeudamiento generaron mayores 
presiones sobre el déficit fiscal. En este 
contexto, Soto (2018) estimó el ajuste 
necesario para estabilizar el crecimiento 
de la deuda pública. Cuanto mayor sea el 
peso de los préstamos del Gobierno con 
respecto al PIB, mayores serán las difi-
cultades para cumplir con esos compro-
misos. El ajuste fiscal requerido depende 
de los cuatro factores que se detallan en 
la siguiente ecuación 7.4.

El primer componente es el tamaño de 
la deuda. Dada la falta de solvencia del 
Gobierno, el endeudamiento ha crecido 
de forma acelerada en los últimos años: 
de un 29% a un 49% del PIB entre 2010 y 
2017. El segundo factor es la tasa de inte-
rés real, es decir, el costo del servicio de la 
deuda. Un aumento en este rubro incre-
mentará el esfuerzo que debe realizar el 
país para sanear sus finanzas. El tercero 
es el balance primario (ingresos menos 
gastos totales, sin incluir intereses); un 
descenso en la recaudación y/o un incre-
mento en el gasto primario se traducirán 
en un deterioro de la situación fiscal. 

El último componente es el crecimien-
to de la economía, dado que este apro-
xima la disponibilidad de recursos para 
cumplir con los compromisos fiscales. 
Una desaceleración de la producción, 
como la registrada en 2017, aumenta la 
corrección requerida. El moderado cre-
cimiento de los últimos años y la desace-
leración del 2017 inciden negativamente 
sobre el ajuste fiscal, dado que la tasa de 
interés real se ha expandido más rápido 
que la economía. 
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Si hubiera un superávit primario (ingre-
sos superiores a los gastos sin incluir inte-
reses), el ajuste sería necesario solo para 
hacer frente al aumento en el servicio de 
la deuda, el cual se mide como el efecto de 
las tasas de interés real sobre el tamaño de 
los préstamos adquiridos. Sin embargo, 
este no es el caso de Costa Rica, dado que 
actualmente existe un déficit primario de 
3,1% del PIB. Esto significa que el esfuer-
zo debe tener dos objetivos: eliminar el 
déficit primario y cubrir el crecimiento 
del servicio de la deuda (gráfico 7.2).

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
FINANZAS PÚBLICAS 
EN COSTA RICA, 
véase Soto, 2018a, en
www.estadonacion.or.cr

Variables incluidas en el modelo Oaxaca-Blindera/

CUADRO 7.2

Variables Categorías y unidad de medición 
 
Ingreso principal por hora laborada Colones por hora 
 Entre 0 y menos de 100.000
Condición de aseguramiento 0. No asegurado y otras formas de segurob/ 
 1. Asegurado directo
Experiencia potencial Años 
 Entre 0 y 55
Experiencia potencial al cuadrado 
Jefatura del hogar 0. No 
 1. Sí
Nivel educativo Años de escolaridad 
 Entre 0 y 23
Posición en el empleo principal 0. Asalariado 
 1. Empleador 
 2. Cuenta propia
Rama de actividad 0. Sector agropecuario 
 1. Industria manufacturera 
 2. Comercio 
 3. Enseñanza y salud 
 4. Actividades profesionales y de apoyo administrativo  
 5. Servicios domésticos 
 6. Otras actividades socialesc/ 
 7. Resto de actividadesd/

Sector institucional 0. Público 
 1. Privado
Tamaño de la empresa 0. Menos de 20 empleados (pequeña) 
 1. 20 empleados o más (grande)
Región de residencia 0. Resto de regiones 
 1. Región Central
Zona de residencia 0. Rural 
 1. Urbana

a/ Se estimaron varios modelos, pero estas variables 
corresponden al que obtuvo el mejor ajuste. 
b/ Otras formas de seguro: personas aseguradas 
mediante convenio, por el Estado, familiares de ase-
gurados, pensionados y sus familiares, con seguro 
voluntario o de trabajador independiente, privado o 
extranjero, entre otros.  
c/ Otras actividades sociales: alojamiento y servicios 
de alimentación, actividades artísticas y de entre-
tenimiento, administración pública, información y 
comunicaciones, actividades financieras y de segu-
ros, actividades inmobiliarias, organizaciones extra-
territoriales y otras actividades de servicios.  
d/ Resto de actividades: explotación de minas y 
canteras suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; suministro de agua; construcción y 
transporte y almacenamiento. 

Fuente: Solórzano, 2018. 

ECUACIÓN 7.4

An = BP*n – BPn

BP*n = Dn x (rn – gn)
Donde: 

An= ajuste fiscal requerido en el año “n”.

BPn= balance primario (ingresos menos gastos sin incluir intereses) en el año “n”.

BP*n = balance primario que requiere la economía para estabilizar el crecimiento de la 
deuda, en el año “n”.

Dn= tamaño de la deuda que fue adquirida en el pasado.

rn= tasa de interés realen el año “n”.

gn= tasa de crecimiento real de la economía en el año “n”.
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Proyección y descomposición de la 
tasa de desempleo en Costa rica

Para explorar a profundidad los víncu-
los entre el mercado laboral y el cambio 
demográfico, Jiménez-Fontana (2018) 
realizó un estudio que incluye una pro-
yección de la tasa de desempleo y una 
descomposición de este indicador. Su 
principal fuente de información fueron 
las encuestas de hogares del INEC, cuyos 
factores de expansión se ajustaron por 
edades simples y sexo, a fin de que coinci-
dieran con las proyecciones de población 
del Censo de 2011. Es importante señalar 

que el cuestionario de las encuestas 
cambió en dos oportunidades duran-
te el período de análisis. No obstante, 
para efectos de este trabajo no es posible 
determinar en qué medida el cambio 
observado obedece a esa limitación meto-
dológica.

La proyección teórica de la tasa de 
desempleo se basó en el supuesto de que 
el único cambio fue la estructura por eda-
des de la población. Este análisis utilizó 
la metodología de Fallick et al. (2010). 
Para la estimación se construyeron once 
grupos de edad para las personas de entre 

18 y 69 años. Además, se consideró que 
las tasas específicas de desempleo y par-
ticipación laboral para cada uno de los 
grupos se mantuvieron constantes al 
nivel del 2017. La ecuación 7.5 detalla el 
cálculo realizado para proyectar la tasa 
de desempleo.

En cuanto a la descomposición de la 
tasa de desempleo, se realizó una trans-
formación logarítmica del indicador, con 
el propósito de determinar el efecto de 
tres factores:

•	 Generación	 de	 empleo:	medida	 como	
el número de ocupados que registran 
las encuestas de hogares. Una reduc-
ción en este indicador genera presiones 
sobre la tasa de desempleo.

•	 Disposición	 para	 trabajar:	 medida	
como la proporción de personas ocu-
padas en el mercado o que buscan 
empleo, con respecto al total de la 
población en edad de trabajar.

•	 Crecimiento	 demográfico:	 variación	
en el tamaño de la población, según 
grupos de edad.

La descomposición de la tasa de desem-
pleo se muestra en la ecuación 7.6 

Determinantes de la estructura 
productiva que impactan la 
desigualdad

Meneses et al. (2018) analizaron la des-
igualdad en la distribución del ingreso 
desde la perspectiva de la estructura pro-
ductiva. Para ello, las autoras realizaron 
una descomposición del coeficiente Gini 
que dimensiona cuánto de su valor total 
se debe a las diferencias salariales dentro 
y entre ramas, y cuáles brechas no pro-
vienen de una distinción según actividad 
económica. Para descomponer el Gini se 
empleó el modelo que se muestra en la 
ecuación 7.7. 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
VÍNCULOS ENTRE EL CAMBIO 
DEMOGRÁFICO Y EL MERCADO 
LABORAL 
véase Jiménez-Fontana, 2018, en
www.estadonacion.or.cr

Ajuste fiscal requerido para estabilizar la deuda pública y sus componentes
(porcentajes)

Fuente: Soto, 2018, con datos del BCCR y el Ministerio de Hacienda.

GRÁFICO 7.2
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ECUACIÓN 7.5

Donde: 

D*n = tasa de desempleo agregada en el año “n”, en el escenario de que lo único que 
cambió fue la demografía, mientras que todo lo demás se mantuvo al nivel de 2017.

d*a  = tasa de desempleo del grupo de edad “a” en 2017.

t*a  =  tasa de participación del grupo de edad “a” en 2017. Considera a los ocupados y a 
las personas que buscan trabajo.

pn,a = proporción de personas en el grupo de edad “a” en el año “n”.
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El componente R captura este efecto, 
es decir, cuantifica la porción del coe-
ficiente de Gini que se debe a efectos 
ajenos a la conformación de los grupos de 
población, como por ejemplo ubicación 
geográfica, sexo, edad, desempleo, edu-
cación, crisis económica, política social, 
entre otros.

Para aplicar esta metodología se utili-
zaron las encuestas de hogares del INEC. 
Es importante mencionar que los ajustes 
metodológicos implementados por esa 
entidad, como los cambios en los manua-
les de codificación para las ramas de acti-
vidad, limitan las comparaciones de largo 
plazo. Por ello no es posible comparar las 
ramas de actividad en todos los años, ni 
separar los efectos dentro y entre ramas. 
Dada esta limitación, el estudio unificó 
los dos componentes (dentro y entre), 
para tener una mejor interpretación del 
peso de las actividades económicas en la 
desigualdad, lo que permitió contar con 
una trayectoria completa de información 
para todo el período de análisis (1990-
2017). 

En el modelo de panel de datos se cal-
culó, para los años 2012 a 2017, cuánto 
de la concentración de ingresos derivó de 
las características de las ramas de activi-
dad. Además de las encuestas de hogares, 
se utilizó la matriz insumo- producto 
(BCCR, 2012). El modelo se detalla en 
la ecuación 7.8. 

ECUACIÓN 7.6

ECUACIÓN 7.7

ECUACIÓN 7.8

Donde: 

On,a= cantidad de personas ocupadas en el año “n” y del grupo de 
edad “a”.

Pn,a= cantidad de personas en el año “n” y del grupo de edad “a”.

Tn,a= tasa de participación en el año “n” y del grupo de edad “a”. 
Se define como la proporción de personas que están ocupadas 
o buscan empleo, con respecto al total de población en edad de 
trabajar. 

En,a= tasa de empleo en el año “n” y del grupo de edad “a”. 
Se define como la proporción de ocupados con respecto a la 
población económicamente activa.

Dn,a= tasa de desempleo en el año “n” y del grupo de edad “a”. 
Se define como la proporción de desocupados con respecto a la 
población económicamente activa.

Donde: 
ϕg = porcentaje de población del grupo “g”.
φg = porcentaje de ingresos del grupo “g”.
I– g = desigualdad entre grupos (cuando a cada individuo se le asigna el ingreso medio 
de su grupo).
I– d = desigualdad dentro de cada grupo.
r= residuo implícito por el traslape de ingresos.
g= rama de actividad económica.

Donde: 
git= coeficiente de Gini de la rama  “i” en el año “t”.
PIBit= crecimiento promedio de los últimos cuatro años del PIB del sector “i”, en el año 
“t”.
〖clave_impit ̂= porcentaje del valor agregado producido por sectores con 
encadenamientos claves e impulsores de la rama “i”, en el año 2012.
estrag〖it ̂ = porcentaje del valor agregado producido por sectores con encadenamiento 
estratégico de la rama “i”, en el año 2012.
Eit ̂= porcentaje del ingreso concentrado en el capital (excedente bruto de explotación) 
de la rama “i”, en el año 2012.
〖Productiit ̂= crecimiento promedio de la productividad laboral de la rama “i”, en el 
periodo 2012-2017.
califit ̂= porcentaje de personas calificadas de la rama “i”, en el año “t”. Se define a una 
persona calificada como aquella que tiene educación secundaria completa o algún 
nivel mayor de instrucción.
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Aportes metodológicos en materia de 
transporte y movilidad

Estimación de los tiempos de viaje de 
las personas trabajadoras en la gAM

Para estimar los tiempos de viaje en la 
Gran Área Metropolitana (GAM), de las 
personas que trabajan en un cantón dis-
tinto al de su residencia, Sánchez (2018b) 
utilizó la plataforma digital Google Maps. 
Esta es una aplicación que, por medio de 
los teléfonos celulares, guía a los usuarios 
en sus trayectos y registra información 
sobre sus movimientos. Con esta herra-
mienta, y mediante el uso de sistemas de 
información geográfica (SIG), se cons-
truyó una base de datos sobre tramos 
recorridos, rutas usadas, horarios, días, 
velocidades y cantones involucrados. 

Los tiempos de viaje estimados por 
Google Maps están compuestos por varios 
factores, que dependen de los datos dis-
ponibles para cada área particular. Estos 
incluyen los límites de velocidad oficiales 
y recomendados, las velocidades basa-
das en el tipo de carretera, velocidades 
medias históricas en ciertos períodos (o 
en momentos específicos del día), tiem-
pos efectivos de viaje de otros usuarios e 
información del tráfico en tiempo real. 
Todos estos elementos forman parte del 
algoritmo que utiliza Google para cal-
cular el tiempo de recorrido en diferen-
tes tramos de una ruta. Google Maps 
gestiona el tráfico en vivo, comparando 
las predicciones con los tiempos reales, 
para modificar sus algoritmos y fuentes 
de datos, y mejorar los pronósticos en 
términos medios. 

Al combinar la velocidad de un usuario 
con la de otros que circulan en la misma 
carretera, cruzándola con la informa-
ción de miles de teléfonos celulares que 
se mueven por una ciudad a cualquier 
hora, Google Maps puede conseguir un 
esquema muy preciso, y en directo, de 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
DESIGUALDAD Y ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA
véase Meneses et al., 2018, en
www.estadonacion.or.cr

las condiciones del tráfico. Es importan-
te mencionar que esta información no 
se encuentra disponible en una base de 
datos, lo cual implica que, en el ejercicio 
realizado para este Informe, para cada 
tramo y ruta que conecta los cantones 
de la GAM, en cada horario y día selec-
cionado, fue necesario obtenerla en el 
sitio https://www.google.es/maps, para 
ir conformando la base de datos median-
te el uso de SIG, tramo por tramo.

Una vez sistematizada la información, 
se procedió a estimar los tiempos de 
viaje en momentos de flujo sin y con 
congestión. En el primer caso, se trata 
del tiempo de recorrido en la red vial 
cantonal que conecta los municipios, en 
dos períodos del día: diurno (9 am a 
3 pm) y nocturno (8 pm a 4 am). En 
el segundo, dado que los valores de la 
variable “velocidad” cambian (disminu-
yen), por la mayor cantidad de vehículos 
en circulación, fue preciso reestimar los 
tiempos. Así, los intervalos de congestión 
que se consideraron fueron: de 5 a 9 am 
y de 4 a 8 pm.

En ambos casos los datos analizados 
correspondieron a dos grupos de obser-
vaciones: el primero incluye los meses 
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre 
y noviembre de 2016, y el segundo los 
meses de febrero, abril, junio, agosto, 
octubre y diciembre de 2017. En 2016, 
para cada mes, se seleccionaron las sema-
nas 2 y 4 (de lunes a viernes) y en 2017 
las semanas 1 y 3. Los datos se prome-
diaron por hora, día, mes y año. En total 
se monitorearon 12 meses, 52 semanas, 
260 días y 2.080 horas. Las matrices de 
origen-destino derivadas de este ejercicio 
se pueden consultar en los anexos de la 
ponencia de Sánchez (2018b) en el sitio 
www.estadonacion.or.cr.

Estimación de los costos derivados 
del congestionamiento vial para 
las personas que se movilizan de 
un cantón a otro de la gAM, para 
trabajar

Con base en las estimaciones de tiem-
po de viaje antes descritas, Sánchez 
(2018b) calculó los costos que ocasiona 
el congestionamiento vial a las personas 
trabajadoras de la GAM que se movili-
zan de un cantón a otro. Para esto utilizó 
una matriz de origen/destino (lugar de 

residencia/lugar de trabajo), basada en el 
Censo de Población 2011 del INEC (el 
último disponible) e identificó la canti-
dad de empleos que se generan en cada 
cantón, así como el número de trabaja-
dores que viven en el mismo municipio y 
trabajan en otro (Arias y Sánchez, 2012). 
Dado que el Censo no mide ingresos, 
se usó la Encuesta Nacional de Hogares 
(2017) para asignar un monto promedio 
a cada persona trabajadora, según su 
ocupación.

Para cada actividad productiva se esti-
mó una matriz, considerando las siguien-
tes ocupaciones: i) nivel directivo, admi-
nistración pública y empresa privada, ii) 
nivel profesional científico e intelectual, 
iii) nivel técnico y profesional medio, 
iv) apoyo administrativo, v) ventas loca-
les y prestación de servicios directos, 
vi) actividades agropecuarias y pesque-
ras calificadas, vii) producción artesanal, 
construcción mecánica, artes gráficas, 
viii) operación de instalaciones, máqui-
nas y ensambladores y ix) ocupaciones 
elementales. 

Con la información recopilada, se 
determinó el ingreso por hora de los 
ocupados en las distintas actividades 
productivas y se estimaron las horas en 
tiempos de viaje que invierte cada uno, 
por ocupación, y para cada destino al que 
se moviliza. Posteriormente se obtuvo 
la diferencia entre los tiempos de viaje 
en flujos con y sin congestionamientos, 
y sobre esa diferencia se valoró el costo 
económico en que incurren las personas 
por el tiempo perdido en los atascos. 
Es decir, se midió: el tiempo de viaje en 
horas perdidas en congestionamientos 
por los trabajadores que laboran fuera 
del cantón donde viven, el salario por 
hora que devengan en promedio según 
su ocupación, y el costo monetario final 
en que incurren debido a ese retraso en su 
tiempo. Los costos se tasaron en millones 
de dólares al año. Por último, se clasifi-
caron los 31 cantones de la GAM en un 
ranking que muestra los lugares en los 
que las personas trabajadoras incurren en 
los mayores costos, tanto absolutos como 
per cápita. 
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Análisis espacial sobre la congestión 
vehicular a partir de la base de datos 
de la aplicación Waze

Existen nuevas fuentes de información 
que apenas comienzan a aprovecharse 
y que permiten conocer la magnitud, 
ubicación y características de los con-
gestionamientos viales. El PEN realizó 
una primera investigación explorando 
la base de datos de la aplicación móvil 
Waze, a partir de la información sobre 
atascos para los años 2017 y 2018 (Durán 
y León, 2018)5. El primer análisis utilizó 
los datos de atascos ( jams) en 2017, para 
describir el comportamiento general de 
las zonas de mayor congestión vehicular 
en Costa Rica. La base de datos consta de 
poco menos de 25 millones de registros, 
con la información que Waze registra 
diariamente y traslada al MOPT, organi-
zada en trece variables: 

• City: ciudad donde se registra el atasco.

• Delay: retraso en segundos con respec-
to a la velocidad promedio del segmen-
to en vía libre.

• EndNode: punto donde termina el 
atasco (referencia geográfica).

• Length: longitud del atasco en metros.

• Line: lista de pares de coordenadas 
(longitud y latitud) a lo largo de cada 
atasco.

• RoadType: tipo de camino en que se 
reporta el atasco.

• Speed: velocidad promedio registrada 
en el atasco en metros por segundo.

• StartNode: punto donde inicia el atas-
co (referencia geográfica).

• Street: nombre o número de calle 
donde se registra el atasco (correspon-
de a los segmentos definidos por Waze 
para Costa Rica).

• Año: 2017.

• Mes: mes del año en que se registran los 
datos.

• Día: fecha del evento.

• Hora: hora del evento (formato de 24 
horas). 

Posterior a la carga de los datos, se ana-
lizó el comportamiento, tipo y estructura 
de cada una de las variables. En su mayo-
ría, estas son de tipo numérico o texto; 
sin embargo, en el caso de line correspon-
de a una lista de pares de coordenadas 
que indican la ubicación y extensión 
territorial de cada congestionamiento. 
En forma paralela, se verificó la existen-
cia de vacíos o inconsistencias de infor-
mación y se eliminaron las variables que 
reportaron un alto porcentaje de valo-
res faltantes (city, endNode, startNode). 
Además, se excluyó la variable roadType, 
pues contiene categorías asignadas por 
los desarrolladores de Waze que no brin-
daban información útil para los propósi-
tos de este análisis. En la variable delay, o 
retraso, se identificaron valores negativos 
que no se consideraron en esta medición. 
Con estas correcciones la base se redujo a 
poco más de 19 millones de atascos.

Luego se procedió a extraer la informa-
ción del conjunto de coordenadas para 
ubicar espacialmente cada jam, y se incor-
poraron los polígonos de los distritos de 
Costa Rica en 2018, a fin de contar con 
un referente geográfico que permitiera 

sustituir la variable street, que contenía 
gran cantidad de nombres repetidos. De 
esta forma, para cada atasco se tenía la 
ubicación georreferenciada, la provincia, 
el cantón y el distrito donde ocurrió. 
Esto permitió agregar la cantidad de 
jams ocurridos durante el 2017 en cada 
distrito y clasificarlos en cuatro catego-
rías según el nivel de congestión vial en: 
i) muy alto, ii) alto, iii) medio y iv) bajo. 

El análisis se concentró en las zonas 
con muy alto nivel de congestionamien-
to. Se trabajó con 28 distritos ubica-
dos en el centro del país y 10 millones 
de registros. El análisis se realizó en 
tres etapas. La primera consistió en una 
caracterización general de los atascos en 
los distritos prioritarios: velocidad pro-
medio, tiempos de retraso, extensión del 
atasco y distribución de los eventos a lo 
largo del año.

En la segunda etapa se agregaron dos 
variables, que aportaron información 
sobre: i) densidad poblacional y ii) por-
centaje de personas que se desplazan del 
cantón diariamente para trabajar. Ambos 
datos provienen del INEC (Censo 2011). 
Esto permitió aumentar la capacidad 
explicativa de la base y hacer una mejor 
caracterización de las posibles causas del 
congestionamiento en la GAM.

El tercer paso consistió en identificar 
conglomerados de atascos según su com-
portamiento en las variables incluidas en 
el análisis: length, delay, speed, densidad 
poblacional, porcentaje de personas que 
se desplazan, día, mes y hora en que 
ocurrió el atasco. Se utilizó la técnica de 
análisis multivariado llamada K-medias, 
con 1.000 iteraciones y 30 repeticiones 
para determinar la cantidad de conglo-
merados, y con 1.000 iteraciones y 50 
repeticiones para la selección del algo-
ritmo Lloyd. Seguidamente se estudia-
ron los tres conglomerados resultantes y 
su distribución espacial en el territorio 
nacional. Los principales hallazgos se 
detallan en el capítulo 6 de este Informe. 
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NOTAS

1 El valor muestra el grado de concentración de la actividad 

turística en el distrito, en relación con el resto del país. Cifras 

mayores a 1 indican una concentración más que proporcional 

en ese distrito. El propósito de incluir este indicador es iden-

tificar cuáles localidades tienen fuertes concentraciones de 

esta actividad y si esta se asocia a los homicidios (Sánchez, 

2018a).

2 En Estadística se dice que existe heterocedasticidad cuando 

los errores no son constantes a lo largo de toda la muestra. 

Este problema tiene errores en los cálculos del estimador de 

la matriz de varianzas y covarianzas, así como en la pérdida 

de eficiencia en los estimadores, al no tener varianza mínima.

3 En Estadística la multicolinealidad ocurre cuando algunas 

variables predictoras incluidas en el modelo están corre-

lacionadas con otras variables predictoras. Este problema 

incrementa la varianza de los coeficientes de regresión, 

haciéndolos inestables y poco precisos.

Este Anexo Metodológico fue preparado	por 

Karen Chacón, Pamela Jiménez, Leonardo 

Merino y Natalia Morales. 

4 La regresión logística es un tipo de análisis utilizado para 

predecir el resultado de una variable categórica (que puede 

adoptar un número limitado de categorías) en función de las 

variables independientes o predictoras. Es útil para modelar 

la probabilidad de que ocurra un evento en función de otros 

factores.  

5 Este estudio se efectuó gracias a una alianza institucio-

nal con el Departamento de Informática del MOPT, el ente 

encargado de realizar la descarga de los datos para Costa 

Rica. Además, se contó con el apoyo técnico y logístico del 

Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada (CNCA) del 

CeNAT-Conare, para almacenar y fusionar los archivos en una 

misma base de datos.
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Siglas y acrónimos

A

ACA Área de Conservación Arenal
ACA-HN Área de Conservación Arenal-Huetar Norte
ACAI Asociación de Consultores 
 y Asesores Internacionales
ACAM Academia de Centroamérica
ACA-T Área de Conservación Arenal-Tempisque
ACCVC Área de Conservación Cordillera Volcánica Central
ACE Aseguramiento por cuenta del Estado
ACG Área de Conservación Guanacaste
Acepesa Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el 

Ambiente 
Acicafoc Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de 

Agroforestería Comunitaria Centroamericana
Aciplast Asociación Costarricense de la Industria del Plástico
ACLA-CA Área de Conservación La Amistad-Caribe
ACLA-HN Área de Conservación La Amistad-Huetar Norte 
ACLA-P Área de Conservación La Amistad-Pacífico
Acmic Área de Conservación Marina Isla del Coco
Acnur Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados
Acopac Área de Conservación Pacífico
Acope Asociación Costarricense de Productores 
 de Energía
Acopehel Asociación Costarricense de Productores y Exportadores de 

Helechos
Acorde Asociación Costarricense para Organizaciones de 

Desarrollo
Acosa Área de Conservación de la Península de Osa
ACP Países en vías de desarrollo de África, Caribe y Pacífico
ACT Área de Conservación Tempisque
ACTo Área de Conservación Tortuguero
Actuar Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario
Adapte Asociación de Apoyo al Pequeño Trabajador y Empresario
ADC Alianza Demócrata Cristiana
Adefor  Asociación de Desarrollo Forestal de la Zona Brunca
Adestra Asociación de Desarrollo Transformador y Apoyo a la 

Pequeña y Mediana Empresa 
ADII Asociación de desarrollo integral indígena
Adpic Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relaciona-

dos con el comercio
AEC Asociación de Estados del Caribe
Aecid Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo
AECO Asociación Ecologista Costarricense
AELC Asociación Europea de Libre Cambio

AGEF Auditoría General de Entidades Financieras
AIDA Asociación Internacional para la Defensa 
 del Ambiente 
Ailac Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe
AIOS Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 

Fondos de Pensiones
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
ALCA Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
Alides Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
AMC Alianza de Mujeres Costarricenses
Amifotur  Asociación de Microempresarios Turísticos 
 de La Fortuna
AMPR Área marina de pesca responsable
AMSJ Área Metropolitana de San José
AMUM Áreas marinas de uso múltiple
ANDA Alianza Nacional para la Defensa del Agua
ANDE Asociación Nacional de Educadores
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
AOCR Asociación Ornitológica de Costa Rica
Apaco Asociación de Productores Agrícolas y de 

Comercializadores
AP Alianza Patriótica
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico  

(sigla en inglés)
API AIDS Program Effort Index
Apiagol Asociación de Productores Industriales y Artesanales de 

Golfito
APICD Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 

Conservación de los Delfines
Apreflofas Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Apromujer Asociación Nacional de Asesoría y Capacitación para la 

Mujer
APSE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
ARAO Programa de Acreditación y Registro en Agricultura 

Orgánica 
Arapac Asociación Regional Agroforestal del Pacífico Central
Arcosa Complejo hidroeléctrico Arenal, Corobicí y Sandillal
Aresep Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
Asada Asociación administradora de sistemas de 
 acueductos y alcantarillados comunales 
ASDI Agencia Sueca de Cooperación y Desarrollo Internacional
ASN Autoridad Sanitaria Nacional
ASP Áreas silvestres protegidas
ASVO Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas 

Protegidas
ATN Asociación Terra Nostra
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AyA Instituto Costarricense de Acueductos 
 y Alcantarillados

B

Banhvi Banco Hipotecario de la Vivienda
BCAC Banco Crédito Agrícola de Cartago
BCCR Banco Central de Costa Rica
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BCR Banco de Costa Rica
BEM Bonos de estabilización monetaria
BEN Balance Energético Nacional
BFV Bono familiar de vivienda
Bicsa Banco Internacional de Costa Rica
BID Banco Interamericano de Desarrollo
Biomarcc Proyecto Biodiversidad Marino Costera en Costa Rica, 

Desarrollo de Capacidades y Adaptación 
 al Cambio Climático (GIZ)
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 

Mundial) 
BM Banco Mundial
BNCR Banco Nacional de Costa Rica
BNFI Banco Nacional Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión S.A.
BPA Buenas prácticas agrícolas
BNV Bolsa Nacional de Valores
BPDC Banco Popular y de Desarrollo Comunal
BUN-CA Biomass Users Network-Centroamérica

C

CAAR Comités administradores de acueductos rurales
Caatec Fundación Comisión Asesora de Alta Tecnología
CACP Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas
Cadexco Cámara de Exportadores Costarricenses
CAF Certificado de abono forestal
CAIS Centros de Atención Integral en Salud
Camtic Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
CAN Corporación Arrocera Nacional
Canaeco Cámara Nacional de Ecoturismo
Canapep Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña
Canara Cámara Nacional de Radio
Canatur Cámara Nacional de Turismo
Capel Centro de Asesoría y Promoción Electoral
Caprosoft Cámara de Productores de Software
Caricom Comunidad del Caribe (sigla en inglés)
Cathalac Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y 

el Caribe
Catie Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Caturgua Cámara de Turismo de Guanacaste
CBA Canasta básica alimentaria
CBI Iniciativa de la Cuenca del Caribe (sigla en inglés)
CBM Corredor Biológico Mesoamericano
CBT Canasta básica tributaria
CBTPA Caribbean Basin Trade Promotion Act
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CCC Cámara Costarricense de la Construcción
CCF Cámara Costarricense Forestal
CCP Centro Centroamericano de Población (UCR)
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CCT Centro Científico Tropical
CCT Confederación Centroamericana de Trabajadores
CDS Centro Democrático Social
CE Comunidad Europea
CEA Centro de Educación Ambiental (UNED)
Ceare Comisión de Eficiencia Administrativa 
 y Reforma del Estado

Cecade Centro de Capacitación y Desarrollo
Cedal Centro de Estudios Democráticos para América Latina
Cedarena Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales
Cedaw Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (sigla en inglés)
Cedsa Centro para el Desarrollo Sostenible en las Américas
CECC Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SICA)
Cecudi Centro de Cuido y Desarrollo Infantil
Cegeca Centro de Gestión de Calidad
Cegesti  Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial
Cefemina Centro Feminista de Información y Acción
Cefof Centro Nacional de Formación de Formadores y de Personal 

Técnico para el Desarrollo Industrial
CEJA Centro de Estudios de Justicia de las Américas
Celac Comunidad de Estados Latinoamericanos 
 y Caribeños
Celade Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Cepal)
Cemede Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del 

Trópico Seco (UNA)
CEN-Cinai Centro de Educación y Nutrición-Centro Infantil de 

Nutrición y Atención Integral
Cenac Centro Nacional de la Cultura
Cenadi Centro Nacional de Didáctica
Cenare Centro Nacional de Rehabilitación
CeNAT Centro Nacional de Alta Tecnología (Conare)
Cenat-Prias Centro Nacional de Alta Tecnología- Programa Nacional de 

Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos
Cence  Centro Nacional de Control de Energía (ICE)
Cendeiss Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y 

Seguridad Social
Ceniga Centro Nacional de Investigación Geoambiental (Minae)
Cenpe Centro Nacional de Planificación Eléctrica
Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Cepredenac Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 

Naturales en América Central 
Ceprona Fundación Centro de Productividad Nacional
Cerca Centro de Recursos para el Desarrollo Sostenible de los 

Asentamientos Humanos en Centroamérica
CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
CFS Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (FAO, sigla en 

inglés)
CGN Corporación Ganadera Nacional
CHN Corporación Hortícola Nacional
CGR Contraloría General de la República
CIA Agencia Central de Inteligencia  

(Estados Unidos; sigla en inglés)
CIAT Comisión Interamericana del Atún Tropical
CIBM Centro de Investigación en Biología Molecular y Celular 

(UCR)
CICA Centro de Investigación en Contaminación Ambiental 

(UCR)
Cicad Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas
Cicafé Centro de Investigaciones en Café (Icafé)
Cicap Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIEA Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental 

(Conare)
Ciedes Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible (UCR)
CIEM Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (UCR)
Cientec Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología
CIEP Centro de Investigación y Estudios Políticos (UCR)
CIET Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (UCR)
CIF En el puerto de entrada (sigla en inglés)
CIIU Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas
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CIJ Corte Internacional de Justicia
CIM Comisión Interamericana de Mujeres (OEA)
CIMT Convenio Internacional de las Maderas Tropicales
Cimar Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 

(UCR)
Cimat Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos 

Turísticos 
CINA Centro de Investigación en Nutrición Animal (UCR)
Cinde Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
Cindea Centro Integrado de Educación de Adultos
Cinpe Centro Internacional de Política Económica para el 

Desarrollo Sostenible (UNA)
CIPA Centro de Protección Ambiental (ITCR)
Cites Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (sigla en inglés)
CJC/CJC-SC Centro de Jurisprudencia Constitucional, de la Sala 

Constitucional
Claeh Centro Latinoamericano de Economía Humana  
CMCA Consejo Monetario Centroamericano
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio 

Climático
CMS Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres (sigla en inglés)
CMTC Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses
CNC Comisión Nacional del Consumidor
CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias 
CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.
CNP Consejo Nacional de Producción
CNPC China National Petroleum Corporation
CNPJ Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 
CNPL Centro Nacional de Producción más Limpia
CNR Coalición de Países con Bosques Tropicales (sigla en inglés)
CNREE Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
CNT Compañía Nacional de Teatro
Cobodes Proyecto de Conservación de Bosque y Desarrollo 

Sostenible
Cocim Convenio Cooperativo Intermunicipal
COCR Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica (INEC)
Codeforsa Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos
Coforsa Comisión para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos 

Comunales
Colupoa Comisión de Lucha contra la Pobreza en Alajuelita
Colypro Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, 

Ciencias y Arte
Comcure Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del 

Río Reventazón
Comex Ministerio de Comercio Exterior
Conac Consejo Nacional de Áreas de Conservación
Conace Comisión Nacional de Conservación y Energía
Conacoop Consejo Nacional de Cooperativas
Conadeco Confederación Nacional de Desarrollo Comunal
Conagebio Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

(Minae)
Conai Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
Conamaj Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia
Conamar Consejo Nacional del Mar
Conao Consejo Nacional de Organizaciones no Gubernamentales y 

Organizaciones Sociales
Conapam Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Conape Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Conare Consejo Nacional de Rectores
Conarroz Corporación Arrocera Nacional
Conasida Consejo Nacional de Atención Integral al VIH y Sida
Conassif Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero

Conavi Consejo Nacional de Vialidad
Conea Comisión Nacional de Educación Ambiental
Coneléctricas Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación  

de Costa Rica R.L.
Conesup Consejo Nacional de Educación Superior
Conicit Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas
Coocique Cooperativa de Ahorro y Préstamo de la Comunidad de 

Ciudad Quesada
Coopeguanacaste Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L.
Coopelesca Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L.
Coopesantos Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos R.L.
Coopesolidar Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales 

para la Solidaridad Social R.L.
Cooprena Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional
COP Conferencia de las Partes (CMNUCC; sigla en inglés)
Corbana Corporación Bananera Nacional
Corec Comisión Consultiva para la Reforma del Estado 

Costarricense
Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cosevi Consejo de Seguridad Vial
Coseforma Proyecto de Cooperación en los Sectores Forestal y 

Maderero 
Covirena Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales
CPC Comisión de Promoción de la Competencia
CPCA Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión
CPI Corte Penal Internacional
CPJ Consejo de la Persona Joven (MCJ)
CRBio Sistema Costarricense de Información sobre Biodiversidad
CPN Consejo Portuario Nacional 
CRID Centro Regional de Información sobre Desastres
CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo 

Centroamericano
Crusa Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la 

Cooperación
CSA Certificado de servicios ambientales
CSE Consejo Superior de Educación
CST Certificado de la Sostenibilidad Turística
CSXXI Curridabat Siglo XXI 
CTAMS Consejo Técnico de Asistencia Médico Social
CTRN Central de Trabajadores Rerum Novarum
CTTM Centro de Transferencia y Transformación de Materiales 

(ITCR)
CUC Colegio Universitario de Cartago
CUNA Colegio Universitario de Alajuela 
CUSC Coalición Unidos por San Carlos
CYMA Programa Competitividad y Medio Ambiente

D

Daaci Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales (Comex)

DAAD Servicio Alemán de Intercambio Académico 
 (sigla en alemán)
Danida Agencia Danesa para el Desarrollo
DCC    Dirección de Cambio Climático (Minae)
Decafor Programa de Desarrollo Campesino Forestal
DEE Directorio de Establecimientos y Empresas (INEC)
Demuca Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento 

Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe
Desaf Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (MTSS)
DGA Dirección General de Aduanas
DGAC Dirección General de Aviación Civil
DGEC    Dirección General de Estadística y Censos
DGF Dirección General Forestal
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DGH     Dirección General de Hacienda 
 (Ministerio de Hacienda)
DGM  Dirección de Geología y Minas
DGSC Dirección General de Servicio Civil
DGT Dirección General de Tributación
DHR Defensoría de los Habitantes de la República
DHS Desarrollo humano sostenible
Digeca Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (Minaet)
Digepyme Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana 

Empresa (MEIC)
DIN Instituto Alemán de Normalización (sigla en alemán)
Dinadeco Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
DIS Dirección de Inteligencia y Seguridad
DNIT Dirección Nacional de Inspección de Trabajo
DON Depósitos a un día plazo, overnight
DRAT Distrito de Riego Arenal-Tempisque
DSE Dirección Sectorial de Energía
DSPP Dirección de Salud y Producción Pecuaria (MAG)

E

Earth Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda
Ebais Equipos básicos de atención integral en salud
ECA Ente Costarricense de Acreditación
ECCTI Estado de las Capacidades en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PEN)
ECE Encuesta Continua de Empleo (INEC)
Ecodes Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Ecosoc Consejo Económico Social de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas
Ecosos Estrategia Costarricense por la Sostenibilidad
EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (INEC)
EIRD Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

(ONU)
Enaho Encuesta Nacional de Hogares (INEC)
ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático
Enigh Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(INEC)
ENOS Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur
EPI Índice de desempeño ambiental (sigla en inglés)
ESPH Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.
Etugam Estudio del Transporte Urbano de la Gran Área 

Metropolitana
F

FA Frente Amplio
FAJ Fundación Acción Joven 
Fanal Fábrica Nacional de Licores
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (sigla en inglés)
FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques  

(sigla en inglés)
FD Partido Fuerza Democrática
FDA Administración de Alimentos y Drogas 
 (sigla en inglés)
Fecon Federación Costarricense para la Conservación del 

Ambiente
Fecop Federación Costarricense de Pesca 
FED Sistema de Reserva Federal (Estados Unidos)
Fedecatur Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica
Fedecoop Federación de Cooperativas
FEES Fondo Especial de la Educación Superior
FEM Foro Económico Mundial
FF Fondo Forestal 
Fetral Federación de Trabajadores de Limón
Feucr Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 
Feuna Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional

FIS Ficha de información social (IMAS)
Flacso Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FMI Fondo Monetario Internacional
FNCA Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas
FNE Fondo Nacional de Emergencias
FNA  Fondo Nacional Ambiental 
FNP   Fondo Nacional de  Parques  Nacionales
FOB En el puerto de salida (sigla en inglés)
 (Cepredenac-SICA)
FOD Fundación Omar Dengo
Fodemipyme Fondo para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas
Fodesaf Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(Desaf-MTSS)
Fomude Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización
Fonabe Fondo Nacional de Becas
Fonafifo Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Fonavi Fondo Nacional de Vivienda
Fosuvi Fondo de Subsidios para la Vivienda
FPC Facilidad permanente de crédito
Fundatec Fundación Tecnológica de Costa Rica
Fundecooperacion Fundación de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
Fundecor Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica 

Central
Fundemuca Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento 

Municipal de Centroamérica
Fundes Fundación de Desarrollo Sostenible
Fundevi Fundación de la Vicerrectoría de Investigación (UCR)
Funpadem Fundación para la Paz y la Democracia
Fuprovi Fundación Promotora de Vivienda
FVS Fondo de Vida Silvestre

G

GAM Gran Área Metropolitana
GATS Acuerdo General sobre Servicios (sigla en inglés)
GATT Acuerdo general de aranceles aduaneros y comercio, que se 

transformó en la Organización Internacional del Comercio 
(sigla en inglés)

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial (sigla en inglés)
GEI Gases de efecto invernadero
GEM Global Entrepreneurship Monitor 
GHI Índice global de hambre (sigla en inglés)
GIZ Agencia Alemana de Cooperación Internacional 
 (sigla en alemán)
GICA-Justicia Sistema de Gestión Integral de Calidad y Acreditación para 

la Justicia (Poder Judicial) 
GLP Gas licuado de petróleo
GNL Gas natural licuado
GPS Sistema de posicionamiento global (sigla en inglés)
Grulac Grupo Latinoamericano y el Caribe
GWP Asociación Mundial del Agua (sigla en inglés)

H

HHI Índice Herfindahl-Hirschman (sigla en inglés)
HNN Hospital Nacional de Niños

I

IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Ibergop Escuela Iberoamericana de Gobierno y Política Pública
Icaes Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (de la CCT)
Icafé Instituto del Café
ICAP Instituto Centroamericano de Administración Pública
ICCC Instituto Costarricense contra el Cáncer
ICD Instituto Costarricense sobre Drogas
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ICE Instituto Costarricense de Electricidad
Icefi Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
Icoder Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
ICT Instituto Costarricense de Turismo
IDA/Inder Instituto de Desarrollo Agrario. A partir de 2012, Instituto 

de Desarrollo Rural
IDEA Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral (sigla en inglés)
IDH Índice de desarrollo humano
IDS Índice de desarrollo social
IED Inversión extranjera directa
IFA Índice de fragilidad ambiental
IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
IFED Instituto de Formación y Estudios en Democracia (TSE)
Ifpri Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias (sigla en inglés)
IGI Índice de gestión institucional
IGM Índice de gestión municipal
IGN Instituto Geográfico Nacional
IGV Impuesto general de ventas
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura
IICE Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (UCR)
IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos
IIP Instituto de Investigaciones Psicológicas (UCR)
IIS Instituto de Investigaciones Sociales (UCR)
Ilanud Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
IMAE Índice mensual de la actividad económica
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social
IMN Instituto Meteorológico Nacional (Minae)
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
Inamu Instituto Nacional de las Mujeres
INBio Instituto Nacional de Biodiversidad
Incae Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
Inciensa Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 

Nutrición y Salud
Incofer Instituto Costarricense de Ferrocarriles
Incop Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
Incopesca Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
IND Ingreso nacional disponible
INDC Contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional 

(sigla en inglés)
Inder/IDA Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Hasta 2012, 

Instituto de Desarrollo Agrario
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
Infocoop Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
Inisa Instituto de Investigaciones en Salud (UCR)
Inisefor Instituto de Investigación y Servicios Forestales (UNA)
INP Índice de nacionalización partidaria
INS Instituto Nacional de Seguros
INTA Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria
Inteco Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
Intel Integrated Electronics Corporation
INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
IPC Índice de precios al consumidor
IPCC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (sigla en 

inglés)
IPEC Instituto Profesional de Educación Comunitaria
IPIL Índice de potencia institucional legislativa
IPM Índice de pobreza multidimensional
IPS Instituto de Políticas para la Sostenibilidad
IRET Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas 

(UNA)
ISBN  International Standard Book Number
ISI Índice subyacente de inflación

ISP Inversión social pública
Itcer Índice de tipo de cambio efectivo real
ITCO Instituto de Tierras y Colonización
IVA Impuesto al valor agregado
IVM Invalidez, vejez y muerte

J

Japdeva Junta de Administración Portuaria de la Vertiente 
Atlántica 

JAPRPMN   Junta Administrativa del Parque Recreativo Playas  
de Manuel Antonio 

Jasec Junta Administrativa de Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón
  (sigla en inglés)
JPS Junta de Protección Social
Judesur Junta de Desarrollo de la Zona Sur

L

LAA Laboratorio de Análisis Ambiental (UNA) 
Lacomet Laboratorio Costarricense de Metrología
Laica Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar
Lanamme Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (UCR)
Lapop Proyecto de Opinión Pública de América Latina Universidad 

de Vanderbilt, (sigla en inglés)
Laqat Laboratorio de Química de la Atmósfera (UNA)
Larep Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (IRET-

UNA)
LASA Asociación de Estudios Latinoamericanos (sigla en inglés)
LPG Gas licuado de petróleo (sigla en inglés)
Libor London Inter Bank Offering Rate
LPG Gas licuado de petróleo (sigla en inglés)
LNA Laboratorio Nacional de Aguas

M

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
Marea Programa regional “Manejo de recursos acuáticos y alter-

nativas económicas” (Usaid)
MCCA Mercado Común Centroamericano
MCJ Ministerio de Cultura y Juventud
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MEP Ministerio de Educación Pública
Mercosur Mercado Común del Sur
Mesicic Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)
Micit/Micitt Ministerio de Ciencia y Tecnología. A partir de 2013 es el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología 
 y Telecomunicaciones
Mideplan Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MIL Mercado integrado de liquidez
Minae Ministerio de Ambiente y Energía
Minaet Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Minsa  Ministerio de Salud
MIP Matriz de insumo producto (BCCR) 
Mipyme Micro, pequeña y mediana empresa
Mivah Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
ML Movimiento Libertario
MNC Mesa Nacional Campesina
MNJ Movimiento Nacional de Juventudes
Monex  Mercado de Monedas Extranjeras (BCCR)
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MTC Movimiento de Trabajadores y Campesinos
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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N

Nafta Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, suscrito por 
Estados Unidos, Canadá y México (sigla en inglés)

NAMA Acción de mitigación apropiada a nivel nacional (sigla en 
inglés)

NBI Necesidades básicas insatisfechas (método de cálculo de la 
pobreza)

NEPp Número efectivo de partidos parlamentarios

O

Occefs Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 

OCDE/OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

OCIC Oficina Costarricense de Implementación Conjunta
OdD Observatorio del Desarrollo (UCR)
OEA Organización de los Estados Americanos
OET Organización de Estudios Tropicales
OHI Ocean Health Index / índice de salud de los océanos
OFIM Oficinas Municipales de la Mujer
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica
OIJ Organismo de Investigación Judicial
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
Olade Organización Latinoamericana de Energía
OLaP Observatorio Laboral de Profesiones (Conare)
ONS Oficina Nacional de Semillas (MAG)
OMC Organización Mundial del Comercio
OMI Organización Marítima Internacional
Omipymes    Observatorio de Mipymes (UNED)
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial de Turismo
ONF Oficina Nacional Forestal
ONG Organización no gubernamental / organizaciones  

no gubernamentales
ONU Organización de las Naciones Unidas
Onusida Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OPES Oficina de Planificación de la Educación Superior (Conare)
OPHI Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano 

(Universidad de Oxford; sigla en inglés)
OPS/PAHO Organización Panamericana de Salud
Orealc Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (Unesco)
Ovsicori Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (UNA)

P

PAC Partido Acción Ciudadana
PANI    Patronato Nacional de la Infancia
PAP Partido Alianza Patriótica
PBAE Programa Bandera Azul Ecológica 
Pairca Programa de Apoyo a la Integración Regional 

Centroamericana
Panea Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del 

Adolescente (MEP)
PANI Patronato Nacional de la Infancia
Parlacen Parlamento Centroamericano
PASA Programa de Ajuste Sectorial Agropecuario
PASE Partido Accesibilidad sin Exclusión
PDS Partido del Sol
PEA Población económicamente activa
PECAire-UNA Programa de Estudios de Calidad del Aire, Escuela de 

Ciencias Ambientales (UNA)
PEN    Programa Estado de la Nación (Conare)

PFT Pacientes en Fase Terminal (CCSS)
PGR Procuraduría General de la República
PIB Producto interno bruto
PIBE Partido Independiente Belemita
PIEG Política para la Igualdad y Equidad de Género
PIN Partido Integración Nacional
PISA Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(OCDE, sigla en inglés)
Planot Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
PLN Partido Liberación Nacional
PMP  Parque Marino del Pacífico 
PNB    Producto nacional bruto
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNDF Plan Nacional de Desarrollo Forestal
PNDU Plan Nacional de Desarrollo Urbano
PNG Partido Nueva Generación
PNGIRH Plan Nacional para la Gestión Integrada de Recurso Hídrico
PNOT Política Nacional de Ordenamiento Territorial
PNIP Plan Nacional de Integración Pública
PNMB Parque Nacional Marino Las Baulas
PNMCACH Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano
PNMIRH Plan Nacional de Manejo Integral del Recurso Hídrico
PNUD/UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pnuma Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Potgam Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área 

Metropolitana
PPA Paridad del poder adquisitivo
PPN Partido Patria Nueva
PR  Presidencia de la República
PRC Partido Renovación Costarricense
Presanca Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

para Centroamérica
Presisan Programa Regional de Sistemas de Información en 

Seguridad Alimentaria y Nutricion
Prepac Plan Nacional de Pesca y Acuicultura Continental
Presol Plan Nacional de Residuos Sólidos - Costa Rica
Pretoma Programa de Restauración de Tiburones Tortugas Marinas
Prias Programa de Investigaciones Aerotransportadas y 

Sensores Remotos e in situ (CeNAT-Conare)
PRN Partido Restauración Nacional
Proagroin Programa de Desarrollo Agroindustrial de la Zona Norte
Procomer Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Procumen Programa de Escuelas de Atención Prioritaria
ProDUS Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 

Sostenible (UCR)
Proebi Programa de Educación en Biodiversidad (INBio)
Progai Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral 

(UCR)
Promec-CR Programa de monitoreo ecológico de las áreas protegidas y 

corredores biológicos de Costa Rica
Promece Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Pronae Programa Nacional de Empleo (MTSS)
Pronamype Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la 

Movilidad Social (MTSS)
Propyme Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 

(Micitt)
PRSC  Partido Republicano Social Cristiano
Prugam Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran 

Área Metropolitana
PSA Pago por servicios ambientales
PTA Parque de Tecnología Ambiental
PUSC Partido Unidad Social Cristiana
PYME Pequeña y mediana empresa
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R

Racsa Radiográfica Costarricense S.A.
RAE Real Academia Española
RC Partido Renovación Costarricense
Recope Refinadora Costarricense de Petróleo
Redcudi Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
REDD Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

del Bosque
Riteve Revisión integral técnica vehicular
RMI Reservas monetarias internacionales 
RN Partido Restauración Nacional
RNC Régimen no contributivo de pensiones
RNCTM Red Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas
RSN Red Sismológica Nacional (UCR/ICE)
RTV Revisión técnica vehicular

S

Sanebar Sanieamiento Básico Rural (Ministerio de Salud)
SBD Sistema de Banca para el Desarrollo
SCIJ Sistema Costarricense de Información Jurídica
SCN Sistema de Cuentas Nacionales
SEC Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 

Costarricense
SEM Seguro de enfermedad y maternidad 
Semec Sistema de Evaluación del Mejoramiento Continuo de la 

Calidad
Senara Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento
Senas Servicio Nacional de Aguas Subterráneas
Senasa Servicio Nacional de Salud Animal
Sepsa Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria  (MAG)
Setena Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SFE Servicio Fitosanitario del Estado (MAG)
SFN Sistema Financiero Nacional
SFNV Sistema Financiero Nacional de la Vivienda
SGP Sistema Generalizado de Preferencias
SIA Sistema de Información Aduanera
SICA Sistema de la Integración Centroamericana
Sicap Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas
Sicoin Sistema de Constancias de Inspección (SFE-MAG)
Sicere Sistema Centralizado de Recaudación 
Sida Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Sieca Secretaría de Integración Económica Centroaméricana
Siepac Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 

América Central
SIEN Sistema de Información Energética Nacional
SIG Sistema de información geográfica
Sigmar Sistema de información geográfica marina
SIL Sistema de Información Legislativa
Simed Sistema para el Mejoramiento de la Educación
Sinabi Sistema Nacional de Bibliotecas
SIN Sistema Interconectado Nacional
Sinac Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Minae)
Sinades Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible
Sinaes Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
Sinalevi Sistema Nacional de Legislación Vigente
Sinart Sistema Nacional de Radio y Televisión
Sindeu    Sindicato de Empleados de la UCR
Sintrajap Sindicato de Trabajadores de Japdeva
Sinpe Sistema Nacional de Pagos Electrónicos
SIPO Sistema de Información de la Población Objetivo (IMAS)
Sirefor Sistema de Información de Recursos Forestales
Sitada Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias 

Ambientales (Minae)

SNC Sistema Nacional para la Calidad
SNP Sistema Nacional de Planificación
SPNB Sector público no bancario
SNG Servicio Nacional de Guardacostas
STAP Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

(Ministerio de Hacienda)
Sugef Superintendencia General de Entidades Financieras
Sugese Superintendencia General de Seguros
Sugess Superintendencia General de Servicios de Salud
Sugeval Superintendencia General de Valores
SUM Sistema Urbano Metropolitano
Supen Superintendencia de Pensiones
Sutel Superintendencia de Telecomunicaciones
SWAT Soil & Water Assessment

T

TAA Tribunal Ambiental Administrativo
TAN Tribunal Aduanero Nacional 
TAT Tribunal Administrativo de Transportes 
TBP Tasa básica pasiva
TCU Trabajo Comunal Universitario
TEC Tecnológico de Costa Rica
TFA Tribunal Fiscal Administrativo 
TIC Tecnologías de información y comunicación
TLC Tratado de libre comercio
TLC-CA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados 

Unidos y República Dominicana 
TNC The Nature Conservancy
TPA Autoridad de Promoción Comercial (sigla en inglés)
TPCE Tratado de prohibición completa de ensayos nucleares
TPD Tránsito promedio diario
TPM Tasa de política monetaria
TSE Tribunal Supremo de Elecciones

U

UACA Universidad Autónoma de Centroamérica
Uccaep Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado
Ucimed Universidad de Ciencias Médicas
UCR Universidad de Costa Rica
UE Unión Europea
UGM Unidad geoestadística mínima
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNA Universidad Nacional
Unctad Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (sigla en inglés)
Undeca Unión de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro 

Social
UNED Universidad Estatal a Distancia
Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (sigla en inglés)
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
Unfpa Fondo de Población de las Naciones Unidas (sigla en inglés)
UNGL Unión Nacional de Gobierno Locales
Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (sigla en 

inglés)
Unimer  Unidad de Investigación y Mercadeo S.A.
UNISDR Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres
Upanacional Unión de Pequeños y Medianos Productores
UPAZ Universidad para la Paz
UPOV Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales
Usaid Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (sigla en inglés)
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Usepa Oficina de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(sigla en inglés)

USIS Sistema Informativo y Cultural de los Estados Unidos de 
América (sigla en inglés)

UTN Universidad Técnica Nacional

V

VIH Virus de inmunodeficiencia humana

W

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (sigla en inglés) 

Z

ZEE Zona económica especial
ZMT Zona marítimo-terrestre 
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