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BIENESTAR SOCIAL EN COSTA RICA; UNA RESEÑA DE SU DESARROLLO

Lie„ Ma. del Rocío Pascua Vargas 
Dr„ Luis A„ Valverde Gbanao

INTRODUCCION

Decía Aristóteles que el hombre era un animal político, en la medida 

que era un ser de convivencia social. Esta convivencia es posible si se 

considera que el hombre es de naturaleza gregaria? la cual es indisoluble 

de la necesidad de logro de un mejor y mayor Bienestar Social. Partiendo 

de esta idea, el propósito fundamental del presente artículo es establecer 

una reseña de la evolución y desarrollo del Bienestar Social Costarricense, 

tomando ccmo punto de despegue algunas reflexiones sobre el bienestar social 

y su origen, para abordar brevemente el tema en América Latina y pasar asi 

a desarrollar el aspecto medular del trabajo? el Bienestar Social en Costa 

Rica. Lógicamente, con estas anotaciones no será posible abordar el Bienestar 

Social Costarricense en todas sus dimensiones? sin embargo, trataremos 

de dejar una idea más o menos clara de la evolución hasta el momento actual.

Desde el comienzo nanos tenido presente que no existe consenso sobre 

la conceptualización del Bienestar y la Seguridad Social, asi como de las 

dimensiones operativas de cada uno de ellos. Acogemos la definición de 

la Organización de las Naciones Unidas (1973) que dice? el Bienestar Social 

es "un complejo de instituciones, programas, servicios v actividades que 

buscan llenar las necesidades de la gente, de manera que facilita el desarro

llo y su actividad social cano individuo, grupo o comunidad, en cuanto a 

sus relaciones con el mundo institucional y con la sociedad en general". 

Por su parte, la seguridad social la entendemos como ”la suma de programas, 

instituciones, servicios, leyes y medidas de distinta Índole, que en su 

conjunto buscan la protección de la salud de grupos considerables de la 

población o de la población enteras la garantía de medios económicos de



subsistencia en case de disminución o pérdida de las capacidades de ganancia 

del trabajador o de cualquier miembro de la población y mejoramiento de 

las disponibilidades económicas de la familia, y de 1a provisión de servicios 

o '-prestacionesa le. población, como complemento a otros programas son 

parte de la politice social del Estado“ (1),

¡>!o obstante disponer de las anteriores definiciones, y sin penetrar 

en la polémica conceptual categórica y operativa, que no forma, parte del 

propósito de este articulo, partimos de la consideración de que la Seguridad 

Social es parte de un todo5 de esta forma, la Seguridad Social constituye 

uno de los estados más avanzados del Bienestar Social, en donde la acción 

es promovida, organizada y controlada fundamentalmente por el Estado, sin 

detrimento de las cictividades que puedan desarrollarrse en el sector privado 

y voluntario, Asi establecido, la Seguridad Social comprende la prestación 

de seguros y cobertura sobre enfermedad, invalidez, vejez, muerte, maternidad, 

accidentes laborales, riesgos profesionales, pensiones contributivas y no 

contribuí ivas y, en general, el amparo de todo riesgo ciudadano para la 

promoción de un mejor nivel de vida.

Hacemos la anterior aclaración para que el lector acusloso entienda 

por qué el título lo enunciamos como Bienestar Social y no como Seguridad 

Social en Costa Rica* Conviene anotar que en el transcurso de la exposición 

anotaremos información relacionada con Seguridad Social, que el lector puede 

retomar ai calor de su oronda conceotualización «,
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Breves reflexiones filosóficas respecto al Bienestar Social

Los antecedentes para el abordaje teórico-práctico del Bienestar Social 

los encontramos en les ralees mismas de la sociedad, su evolución y desarrollo 

Un primer elemente presente en esas ralees es la acción social del hombre 

mismo. El segundo es la influencia del pensamiento occidental que perneó 

el intelecto latinoamericano, permitiendo una visión particularizada del 

Bienestar Social en estos países, cuya característica predominante en la 

actualidad es de ser tercer muñáistas; es decir, subdesarrollados, dependien

tes en lo económico y lo eolítico, y con un notorio deterioro de las condicio

nes de vida, cuya influencia la sufren con más fuerza los sectores mayorita- 

rios de la población, denominados por algunos como sectores sociales populares

El hombre, en el contexto del Bienestar Social, se concibe corra un ente 

que puede y debe proyectarse como hombre y llegar a ser (personao Esto signi

fica que el hombre se hace lo que antes no eras el hombre se hace a sí 

mismo, en condiciones sociales de cooperación y ayuda mutua presentes en 

todo proceso de socialización„

Llegar a ser persona es una meta que debe tratar de alcanzar y se debe 

brindar como posibilidad a todo ser humano en el contexto de la sociedad; 

éste es un principio innegable del Bienestar Social, que ofrece al hombre 

sentido a su existencia en la sociedad» Es claro que el proceso de personali

zación no 1c realiza el hombre por si mismo, sino en cooperación de los 

otros, y en relación al marco histórico-cultural de su sociedad» De esto 

se deriva otro principio fundamental del Bienestar Social, que es el reconoci

miento de que el hombre es un ser que vive entre otros hombree, ésta con 

ellos y se comunica, crea y recrea creativa y colectivamente; o Sea que 

esta relación nc sólo se limita al conocimiento mutuo, sino que existe 

creatividad y producción,, lo que significa agregar a lo existente algo nuevo
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y provechoso para el colectivo social, que se basa en la mutua interinfluencia.

A partir de todo lo expuesto, el Bienestar Social debe buscar y procurar 

la creación del ser humano como hombre y como persona a través de una dimen

sión colectiva basada en la comunicación, comprensión y cooperación social.

Es necesario anotar c-ue el concepto de Bienestar Social no constituye una 

simple categoría para el análisis intelectual, sino una realidad que se 

refleja en la acción social que se desarrolla en una colectividad organizada 

de. personéis que actúen recíprocamente, cuyas actividades se centran alrededor 

de una serie de objetivos comunes y que tienden a compartir creencias, actitu

des y conductas colectivass la sociedad (2).

Antecedentes del Bienestar Social Latinoamericano

Todo conglomerado humano tiende a lograr un bienestar y equilibrio social 

que posibilite la vida colectiva. Las primeras formas de organización social, 

representadas per orbes salvajes, clanes y tribus, y luego las formas más 

complejas como la sociedad antigua y la moderna, demuestran que la preocupa

ción humana estuvo centrada en lograr mejores condiciones de supervivencia 

y de vida colectiva en general. Para ello primero se utilizaron mecanismos 

muy simples como el trabajo colectivo, la división social rudimentaria del 

trabajo, y en las formas más modernas y sofisticadas se utilizaron mecanismos 

tales como el establecimiento de estructuras socio-pcliticas-adnünistrativas 

caracterizadas cor la presencia de instituciones sociales que establecen 

normativas y operaciones de variada índole para la regulación del comportamien

to de los individuos en la sociedad y para el logro de un mejor Bienestar 

Social.

A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha estado presente 

la desigualdad social. La pobreza, enfermedades, y dolencias morales-espiri-
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tuales siempre se encuentran a la orden del dia cano corolario de causas 

muy variadas en el proceso evolutivo de la sociedad» Frente a estos problemas 

el hombre ha tenido cjue desarrollar su capacidad creadora apoyándose y ayudán

dose mutuamente» 3s asi como la concepción mutualista, es decir la ayuda 

mutua entre los hombres, sirvió en los orígenes de la sociedad para la protec

ción social del individuo, la familia, la comunidad y, en términos generales, 

la sociedad»

En épocas históricas más avanzadas, encontramos normativas morales y 

religiosas estatuidas que posibilitan la organización social, incluyendo 

dentro de ella a los "menesterosos", quienes necesitaban de asistencia y 

ayuda» Ejemplo de esto se encuentran en el famoso Código de Hammurábi (año 

2100 A»C») que ya contemplaba la ayuda mutua y severos castigos a quienes 

infringieran las normativas para una convivencia social» Para corroborar 

lo anterior veamos los artículos 21 y 48 de dicho Código (3). 

m  2 i

"Si un hombre m e e  una brecha y se introduce en una casa, será condenado 

a muerte y colgado delante de la brecha que ha hecho'5 „

NQ 48

"Si un hombre incurre en xana deuda y Adad innunda su campo o una crecida 

se lleva (el suelo) o también (si) el maiz no ha crecido en el campo 

debido a carestía de agua, en ese año él no dará (ningún) maiz a (su) 

acreedor por ese año"»

También se pueden citar otros ejemplos de ayuda social surgidos en los 

albores de la Era Cristiana, que dan idea de la evolución del Bienestar 

Social en épocas anteriores a la actual (4)»

En la China de Confusio (551-478 A»C.) se establecieron dos principios 

fundamentales de ayuda al orój irnos
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a) "La virtud de Yen establece la práctica de la piedad y la benevolencia"»

b) "La acción reciproca? no hagas a los demás lo que no quieras que te

hagan a ti"» '

Por este tiempo en Grecia, Esparta y Atenas, la ayuda al desvalido formaba 

parte de las leyes estatales y se otorgaban pensiones a enfermos, viudas 

y huérfanos»

El pueblo Israel! consideraba la ayuda al prójimo como un deber religioso 

innegable» El cristianismo afirma la dignidad del hombre, se exalta el 

amor al prójimo y los buenos sentimientos» Se estimula la ayuda al necesita

do porque el amor y 3.a fraternidad adquieren gran sentido"» (5)

La caridad se practica enfocada hacia cinco problemas principales ?

1 » Atención a los enfermos y hambrientos," 2 ) cuidado de los huérfamos

y viudas," 3) visita y socorro a los presos? 4) servicios caritativos

a víctimas de persecusión religiosa? 5) hospitalidad a los extrajeres»

Hace aproximadamente mil años, el socorro del pobre en los dominios

de Carlomagno se consideró responsabilidad de la parroquia (6)»

En la Edad Media, aparecen los primeros intentos de organizar la asisten

cia J.O; desvalíaos lr¡: niños abandonados y los huérfanos, por medio de

la buena voluntad caritativa y activa hacia los semejantes» La caridad 

se practica a través de la limosna, puesto que 3.a iglesia es floresciente 

y tiene gran poder sobre los feligreses, los que consideran que a través 

de la limosna podían redimir sus pecados y salvar el alma» Con el apoyo

eclesiástico aparecen en la escena social instituciones para pobres en monas

terios, orfelinatos y «asilos para ancianos, enfermos e inválidos»

En épocas más recientes hay pensadores y reformadores sociales que pueden 

citarse por su gran influencia en el carpo del Bienestar Social? Juan Luis 

de Vives (España), San Vicente de Paul (Francia), Thornas Chalmers (Escocia)» 

La contribución que pilos tuvieron se extendió en Europa, pero también pernea-
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ron el pensamiento latinoamericano, impregnado de una conciencia cristiana 

y socializante a religiosos y laicos del nuevo mundo. Para formamos una 

ligera idea del aporte de esos pensadores y reformadores sociales, veamos 

algunos de sus principales contribucioness

Juan Luis de Vives (.Siglo l N ) s

“Propuso dividir la ciudad en barrios parroquiales, asignando dos senado

res con un .secretario en cada barrio, para que investigaran las condiciones 

sociales de toda fanilla indigente y para proporcionar ayuda por medio de 

la preparación voeacional o para los oficios, el empleo, o la rehabilitación 

en lugar de la acostumbrada distribución de la limosma” ( (7)

Algunos dicen que Vives fue quien enunció los principios fundamentales 

de la asistencia socials derecho del individuo a una asistencia individuali

zación, aceptación, necesidad de establecer un diagnóstico, reeducación 

a quienes carecían de aptitudes o habilidades pera el trabaje.

San Vicente de Paul (Siglo XVII)

Logró que la aristocracia y algunos nobles se interesaren en los pobres 

y dieran aportes para establecer hospitales, orfelinatos y asilos„ Creó 

y organizó la orden de las “Hijas de la Caridad", que se dedicaban a cuidar 

a los pebres.

Thomas Chaimers (Siglo IX)

Con:

mismos,

icleraba que tocios los hombres tenían posibilidad de ayudarse a si 

y que además la forma de auxiliar era costosa y denigrante para

desvalido quien se veía minado en su voluntad de autoayudau Propone
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ciertas elaciones i

s) Ĉ.Q.Ci. caso de -

ncx.se la cause.

X . B  r pC sos'euvr¿.0.

b) "Si no ere ;o

xpcrtentes a manera de proceso para I 

-penuria debía ser cuidadosamente inve: 

. del desamparo y estudiar la posibili 

ra a sí mismo1’ <.

oeible obtener que el individuo se s

ayude, al necesitados 

:ticedo5 debía determi

nad de que el indígen

os tuviere. a si mismo»

debía -amillares. amigos y -vecinos aran su

c)

d)

cargo a los huérfanos» enfermos» ancianos o rmcapscitadoc''o 

"Si las necesidades de la familia no podían satiefacerse de

debían

"Sólo

di

buscarse ciudadanos dispuestos a sostener a la £

en caso de que ninguna de estes medidas pudiere. 1 

strito debía pedir ayuda a la congregación"„

Emilio. n¡ 

ograrse»

ste modo,

cesitada". 

el diácono

En el fondo» la idee de Chalmers consistia en que "el individuo era 

el causante de .su problema y que la aceptación de la asistencia pública 

destruía el respeto a sí mismo y hacia que el indigente se acostumbrara 

a vivir de le limosna" ( 3)

Conviene anotar que en el Siglo XIX, fue cuando se com enzó a desarrollar 

en Europa una etapa del bienestar Social que podría denominarse como benéfico - 

asistencia!» en la cual se comienza a establecer le. acción asiatenciai y 

la técnica operativa pe-xa ayudar al prójimo necesitados ancianos, trabajado

res» persones desemoleadas. huérfanos, viudas» bosritaJ eos, ct.c ,

Esta época coincide con el momento en que la .sociedad capitalista comienza 

a consolidarse y los sectores mayoritarios comienzan a protegerse- de los 

efectos devastadores y deshumanizantes de la Revolución Industríelo Realmen-

ficada fue un notorio avance en la evolución vte la. acción social te¡

desarrollo de.l Bienestar

A part?r de todo 1<A partir de todo lo expuesto y la observación do lo práctica social 

desarrollada en el nuevo Continente» es un hecho que el bienestar Social 

Latinoamericano tiene ¡sólo raíces autóctonas, pero también ha recibido gran
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influencia de la cultura Occidental, En tiempos de la colonia se manifiesta 

principalmente a través de la influencia religiosa orientada a la implantación 

de la  fe cristiana y con ella todos sus principios de ayuda y amor al prójimo. 

También en esta época se observa la influencia política en normativas para 

la gobernación española en las colonias? de esta forma, por ejemplo, la 

Constitución de Céclio de 1,812 encargó a los ayuntamientos (hoy municipalida

des) cuidar de las escuelas de primeras letras, los hospitales, hospicios 

y establecimientos de beneficencia y promover la agricultura, la industria 

y el comercio„ ilás adelante, a través de las ideas de pensadores y reformado

res como les que acabamos de citar se ejerce influencia en la acción social 

para un modelo cada vez más desarrollado del bienestar social latinoamericano. 

Entre otras, las ideas de Vives, De Paul y Chaimers, ejercieron influencia 

en el desarrollo del bienestar social de las naciones latinoamericanas? 

para ello sólo basta observar como en estos países se inicia en la época 

independiente un gran movimiento caracterizado por la filantropía, benevolen

cia y caridad al necesitado y el amor al prójimo, como una forma de asistencia 

social y beneficencia orientadas a la solución de situaciones problemas. 

Estos movimientos poco a poco, se institucionalizaron bajo la éjida del 

sector público, primero en las municipalidades (9) y después en instituciones 

especializadas que instrumentan su acción social en forma tecnificada a 

partir de ideas puestea en práctica en Europa, Estos movimientos evolucionan 

y se desarrollan hasta llegar a convertirse en instrumentos de desarrollo, 

que con el paso del tiempo, la modernización y le crisis económico-social 

de las naciones obligan al aparato estatal a adoptar una idea menos filantró

pica, caritativa, benéfica y asistencial, por una orientación promocional 

y de seguridad social en la que los individuos se convierten en artífices 

de sus propios destinos con un apoyo apenas suficiente del aparato estatal. 

No está por demás citar que también la Comunidad Internacional ha creado
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organismos ¿aportantes que ejercen influencia a nivel local? entre otros 

podemos citar a la Organización Mundial de la Salud (O.LLS,), Organización 

para el Desarrollo de la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.), Organización 

de las Naciones Unidas pera el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (U.H.E.S.C.O.), Fondo Internacional de Socorro a la Infancia 

(U.N.I.CoE.F,), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Atención 

de Refugiados (ACNüR). Habiendo hecho este suscinto recorrido del Bienestar 

Social de las épocas pasadas, ubicado principalmente en latitudes del viejo 

continente y su influencia en el contexto latinoamericano, nos abocaremos 

a hacer un recorrido breve de la evolución del Bienestar Social en Costa 

Rica, que tiene visos muy similares al ocurrido en otres naciones latinoameri

canas» Antes haremos algunos pertinentes comentarios generales sobre el 

bienestar social»

El Servicio Social y el Bienestar Social han estado siempre muy ligados? 

en 1959 un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) 

definieron el servicio social como "una acción organizada cuyo fin es contri

buir a una adaptación entre individuos y medio ambiente".

En los años 50 se hablaba de servicios sociales para referirse al bienes

tar social.» En un informe de expertos en organización y administración 

del bienestar social realizado en 1967 ya se habla de bienestar social en 

lugar de servicios sociales, contemplándose los programas de bienestar social 

frente a los problemas sociales planteados por las circunstancias del cambio. 

Con respecto al nivel funcional, los programas de bienestar social adquieren 

un carácter público, debido a que es el gobierno quien determina su participa

ción directa en ellos por medio de enunciados de tipo legal.

Los servicios de Bienestar Social están comprendidos en programas de 

carácter público y privado al tener objetivos inmediatos que cumplir y afectan 

a grupos diferentes de población.
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El Bienestar Social ce ha dividido en una serie de servicios corro?

- retribuibles en parte

- no retribuibles

- susceptibles de eu/cof inanciación

Los servicios retribuibles en parte son aquellos en que la persona asisti

da puede pagar una parte del servicio recibido,por ejemplo las guarderías, 

los centros sociales de recreación» la vivienda, etc.

Los servicios no .retribuibles son los que van dirigidos a niños, ancianos, 

etc o, pero que por la prestación del servicio la entidad organizadora no 

recibe un beneficio por parte del usuario»

Los servicios susceptibles de autofinanciación son como los talleres 

en las cérceles., escuelas agrícolas (10), cooperación, etc., en donde los 

beneficiarios pueden desarrollar actividades productivas que ayudan a refinan

cias el programa de servicios o

El Bienestar Social en Coste Rica

La evolución del bienestar Social en Costa Rica se ha desarrollado en 

tres etapas cuyes límites de inicio y fin no son rígidos, y  se tañaron de 

esta forme pare efectoc de la descripción de la pareicipación pública y 

privada y la especialinación para la prestación de los servicios. Veamos?

1»- Etapa de predoKinencia en la' acción particular

En nuestro país, el bienestar Social se da en dos niveless público 

y privado» El nivel privado, surge como una formo, de caridad, en un periodo 

en el cual arisca una débil •• economía nacional basada en el auto consumo» 

En este nivel se dieron diferentes formas de ayuda canalizadas por medio 

de organizaciones comunales denominadas “Socorros mutuos", grupos religiosos, 

y grupos f i l a n t r ó p i c o s L a  acción social se caracterizó por ser temporal.
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voluntaria, paliativa y dirigida a la solución de situaciones problema parti

culares» El espíritu que guió la acción social en esta chapa fue la concep

ción de error ai prójimo, de fuerte influencia por per-te de la religión católi

ca»

En tórnenos generales, al no contar el Bienestar C-cciai con el apoyo 

oficial do! Estado, no existía en este nivel una legislación adecuada ni 

instituciones :orraedaente organizadas»

Se podrir, considerar que el primer paso de la :1 caridad privada5’ a la 

asistencia oública en Costa Ruca se origina con la creación del Hospital 

San Juan de Dios u Hospital General Estado, creado por la ley -125 del 23 

de julio de 1811, hecho que se podría catalogar cano una formal oero todavía 

incipiente intervención estatal en el campo, que ten5.a cano fin cubrir el 

riesgo de enfermedad por medio de la asistencia pública a les enfermos (Segu

ridad Social)» Al respecto, vale considerar que antes de 1345, el Estado 

intervino en el Bienestcr Social, subvencionado en la medida de sus ¡posibili

dades económicas algunas acciones sociales privadas, por ejemplo se daban 

subvenciones de ?50.00 para dotación de servicios de agua en comunida

des »

En el nivel público, la estructura organizativa del Bienestar Social 

correspondió fundamentalmente a la Secretaría de Gobernación y Policía, 

a las municipalidades y a entidades que posteriormente se fueron oreando»
Para formarnos una idea más clara del Bienestar Social veamos el Cua

dro NQ 1 que muestre algunos de los servicios privados y públicos del 

Bienestar Social orgenisedos en esta primera etapa.»

Es notorio como en la década de les años 20 de este siglo, se evidencia 

un concepto de beneficencia en transición al de asistencia social (*).

O") La asistencia social se concibe como el conjunto de actividades guberna
mentales o particulares que tienen por finalidad prestar ayuda a indivi
duos o grupos necesitados socioeconómicamente, de rroclc transitorio 
o permanentemente y que no tienen protección de la seguridad social 
(Boqueare. et ; - l}.
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CUADRO r-JQ Is Algunos servicios de Bienestar Social vélicos y privados organi- 
dos en la primera etapa. (Independencia. -1321- bases los años 20) .

Ifcmbre tíel programar,, orga
nización o acción Año do fundación Servicio brindado

Area saluds

Junta General do Sanidad, nuc so 
se sustituye 2 años derpués 
por las Junuas do Caridad.

1837 Protección y prestación
do servicien de salud.

Hospital San Juan cíe Dio;:; 1845 Servicios módicos

Pronediccxo do lar líepública 10 5 S Consulta de asuntos de 
liigiene

Hospicio de Incurables ' 1,379 Servicios hospitalarios

Hospitales de Cariaco y 
Liberia 1330 r.

Hospitales de Majuela .y 
Linón 1384 r* C3

Hospital de Hprcdia 1888 a: ni

Hospicio de locas (Hospi
tal Nacional Psiquiátrico) 1390 Tí 33

Hospitales de Grecia y 
Palmares 1831

Hospitales de Santa Cruz • 
de Guanacaste 1895 y

Maternidad Carit ■ 1900 Servicios hospitalarios 
■para embarazadas y escue
la para parteras

Sanatorio Nacional de las 
Mercedes 1902 Atención e leprosos

Departamento Sanitario Es
colar 191,4

Velar por aspectos sani
tarios de los escolaros.

Departamento de Anquilosto- 
miasis (órgano de la secre™ 19.14

Servicios e investigación 
en parasitología.

taria de policía). . » .  /
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Nombre del programa, orga
nización o acción Año de fundación Servicio brindado

Proarana de nrevención y t^a- 1915 Atención módica y
tamiente de la tuberculosis prevención de enfermedad

Clínica Infantil 1920 Servicios módicos socia
les para madres y niños
■enfermes .

Programa de atención médica 
en Turriai'ba

1920 Servicios médicos

Subsecretaría de higiene y 
salud pública (anexa a car
tera de gobernación y policía)

1322 Acciones relacionadas 
con higiene y dirección 
de instituciones de 
asistencia pública.

Ley y creación de la Secre
taria de Salubridad Pública

1923 Atención de la salud 
nacional, y centraliza
ción de servicios de
salud.

Programa de lucha, contra el 
paludismo

1928 Proveer quinina a maes
tros „ escolares,, pobres 
y obligar a patronos 
a proporcionarla a
loa trabajadores o

Programa de gota de leche 
de la Secretaria de Salu
bridad Pública

1929 Proporcionar alimento 
a niños de familias
pobres o

Sanatorio Darán Atención a tuberculosos.

Area educativa-

Universidad de Santo Tomás 1843 Estudios stperiores

Escuela Normal Formar maestros de 
■enseñanza primaria

Secretaria de instrucción 
pública

1847 Organiza la educación
o aol. lc a ©

Liceo Nao do Niñas (Hoy Co
legio de Señoritas)

1847 Educación secundaria

Secretaría de Educación Pú
blica (Hoy Ministerio de 
Educación Pública)

1968 Organizar la instrucción



Nombre del programa, orga
nización o' acción Año de fundación Servicio brindado

Ley Fundamental de Instruc
ción Pública

Ley General de Educación 

Instituto de Alajuela 

Liceo de Costa Rica 

Biblioteca Nacional

Area traba-i o y previsión 
social ’

Casa del Refugio

de

Asociación de Guias y Gcouths

Cruz Roja Costarricense

Ley General de Pensiones 
#115

Ley #53 sobre reparación -por 
accidentes de trabajo

Banco Nacional de Seguros {hoy 
Instituto Naciones de Seguros I®)

Subsecretaría de trabaje y pre
visión social

Junta Nacional de ¿te<istencia 
al trabajo

1885 Rega1ación de la enseñan-
Sci

1386 s; v

188? Educación secundaria

1387 Educación secundaria

IG88 Regulación de la enseñan
za

1912 Atención a niños de 
5 a 21 años que por 
su edad no podrían 
estar en hospicios 
de huérfanos

1912 Formar mejores hombres 
y mujeres para la crea
ción de un mundo más 
justo y humana»

1922 Programas de Socorros 
en casos de emergencia»

1925 Previsión y misionero 
a participantes en 
acontecimientos bélicos 
o 3.1 servicio del Estado»

1925 Seguridad social

¿i* *./ Seguridad social

1928 Regir políticas en 
el carpo laboral

1928 .Adrainistror fondos
para auxiliar a familias
de obreros sin trabajo

Sociedad San Vicente de Paul Auxiliar en víveres
y dinero a familias 
pobres
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Nombre Jal programa, orga
nización o acción Año de fundación Servicios brindados

Hermanos de la Asunción .'•tervic lo dorrést ico
y alúíenteaión en hoga
res con problemas.

Area de viviendas

Reglamentación de casas de ve- 1100 Regulación para la
cindad o chinchorro’? construcción y ubicación

, de viviendaso

Sociedad Cooperativa Germinal 1923 Construcción de vivien
das

Area de produccións

Hospicio de Huérfanos 
San Vicente de Paul

1320 Enseñar oficio a varones
que habían cursado 
la educación primaria

Programa de capacitación a la 
mujer

Juntas o calce; de crócLto rural 
(dependiente de la Secretaría 
de Faviento)

1913 Capacitar a la mujer 
en agricultura, horticul
tura y ajetes de la 
•economía doméstica

1914 Control sobre la tenen
cia y utilización de
le tierra

Area cultura y recreacións 

ííuseo ttecíonal

Escuela Nac, de Sellas Artes 

Teatro Nacional 

Colonias veraniegas 

Orquesta Sinfónica racionar 

Bandas municipales

Area desarrollo comunal;

Juntas patrióticas (oxeadas por 
ley en todos los puebles del 
país o

1865 Fomento de la cultura

.1587 Fomento de la cultura

1890 Fomento de la. cultura

1920 Recreación de niños

1925 Fomento de la cultura

Fomento de 3.a cultura

1328 promover la observación
de las normas de moral 
pública, el orden y 
■el progreso de la loca
lidad
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Nombre del programa, orga
nización c acción Año de fundación Servicios brindados

Juntas Generales de leni
dad

1837 Asistencia a infelices 
en vestuario, medicamen
tos y alimentos^

Juntas de Socorros 1889 Auxilio a -personas con 
necesidad ocasionada 
por terresnetos y catás
trofes ..

Area organización populan-

Confederación general de traba
jadores {€.GoT„)

1913 Organ.izaci6n y coordina
ción de movimientos 
obreros„

Puentes Campos Sequeira, et al» Universidad de Costa Rica, 1385.
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Posiblemente esto pe debe a que en este periodo surgieron base.?. importantes 

pero el desarrolle social local, que se evidencie principalmente en el 

manifiesto del Partido Reformista. Al' respecto, Marina Voiio, señala en 

su tesis Jorge Voiio y el Partido Reformista", que el Partido Reformista 

"sin llegar a oXsniear una ruptura violenta con el orden establecido busca

una mayor justicia en las relaciones sociales y otorga al Estado una mayor 

participación en la vida económica y social" (1 1 ).

Aparecen en la escena social la acción de las "visitadoras sociales" 

que desenseñaron labores en instituciones privadas y públicas, caracterizadas 

por la adopción de tormos paliativas y enpíricas, por su carencia de tecnifi- 

cación en la acción social y por no ayudar a resolver les causas fundamentales 

de los problemas,

2.- Etapa. de incipiente participación del estado

Debido a loo problemas económicos orovocedos ñor la crisis recesiva

mundial de 1919-1930, se producen fluctuaciones de precios y volúmenes en 

el mercado cafetolere internacional, que inciden gravemente en Costa Rica 

y deterioren las condiciones de vida de jornaleros, peeremos campesinos, 

obreros y artesanos, los cuales indirectamente propician la acumulación

de cépital por parte del sector cafetalero y bananero, 

más irvportentes de la economía en los años 30 y 40. 

años 30, la citación y descontento social se canalicé ¡ 

manifestaciones y huelges, en las que se logró algunas 

del Estado a favor de los sectores campesinos y obrer 

la institución fcrorel. cre¿¡da por el Estado para afrontes 

dos en el seno de la faráiia, fue el Patronato Nacional 

creado en agesto de 1330 con el objetivo de velar oo: 

General de la madre y el menor. Esta institución con*

que eran los sectores 

En la década de los 

st través de diferentes 

concesiones por parte 

es. En este contexto 

: los conflictos sufri

da la Infancia (PAÑI) 

r el Bienestar Social 

eretó un pequeño grupo

vea i res rocíale? tenían la función de visitar logaros y familias,
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desarrollando acciones en forma asistencia!, dando ayudas sinninguna interven

ción de tratcjnienr.o y tiiagnósticos elaborados? es decir, de.sarro3J.ando accio

nes osistenciaies carentes de una técnica operativa,

tos diversos rro v i^ le n to s sociales apoyados en las «'reces populares (comunis

tas, socieJL-deroócratas y católicos populistas;, presionaban el Gobierno 

del Dr, Rafael .Angel Calderón Guardia (D42-.IS44) , paru que introdujera 

en la legislación algunas medidas como las garantías sociales, la seguridad 

y el bienestar económico-social de la población laboral. dren ¡parte de 

estas medidas quedaron plasmadas en el primer Código de Brebaje de Costa 

Rica, orcmuiqado en 1143 o

¿n esta etsoa "unción intervencionista orce el Estado asume en el

campo del Bienestar Codal, está comprendida dentro de un»?* función raedistiza- 

dora y  reguladora, en el sentido de que lleva a la atenuación de los conflic

tos de clases que en ese momento se estaban gestando en la scci .edac- costarri

cense o

Sintetizar:¡do, loe programas de Bien'estar Social desarrollados por las

instituciones creadas en esta etapa erari llevadas a Cclxy corro se menciono

anterionrente, por eme¡irires en el area de Ciencias Cocíales, Se contaba

con un número reducido do orofesionaies en Servicio 3oci~i, debido a que 

la primera escuela en este campo se fundó en 1942, con un carácter privado.

En la década del 40 se dan acontecimientos que marcan el establecimiento 

de pautas y estructuras políticas importantes en el Bienestar y la Seguridad 

Social del país.

En 1941 - 1942, el Presidente de la República, Dr„ Rafael Angel Calderón 

Guardia, junto con el Arzobispo de Costa Rica Monseñor Víctor Sanabria 

y el Lie. 'tenue! Mora, Jefe del Partido Comunista, establecieron una serie 

de reformas sociales ere ¡posteriormente dieron origen a las garantías sociales 

la creación de varias instituciones, entre ellas la Cala CostarricenseY a
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oe Seguro 3'. /r-;- i (CCC3 ), J.3. cual conprendía los riesgos de enfermedad, mater

nidad» invalide?.-., vejez y muerte? en términos generales le Seguridad Social

del peí-o

En esta etapa se oficializa el hecho de que el bienestar Social está 

en menos del Estado.. 1c cual se observa en el artículo 10 de la Constitución 

Política promulgada en 1915 que dices .

:Ei Estado 'procurará el mayor bienestar a todos loo habitantes del 

país,, organizando y estimulando la producción y  el neis adecuado reparto 

de la riqueza!„

También corrobora la oficialización del Bienestar Social en manos del 

Estado mediante el artículo .51 de la misma Constitución que estableces "la 

familia corro elemento natural y fundamento de la sociedad» tiene derecho 

a la protección especial del Estadoo Igualmente tendrán derecho a esa proteo-

anciano y el enferme desvalido „ Por lo canco» 

a política del bienestar social de Costa Rica» 

le la familia, como fundamento de la colectividad. 

:n .la Constitución de 1949 hay tanta ;preocupación per la 

familia y el menor» rué se crea constitucionaimc-nte el Patronato Nacional 

de- le Infancia coreo institución descentralizada del gobierno. Siendo la 

única institución de bienestar social que tiene rengo constitucional en 

el país.. díganos de ios servicios de bienestar social organizados en la 

segunda etapa se esrgonen en el Cuadro NO 2, •

ción 3.a medre, el niño, el

el principio que orienta .

es la protección inteqra!

vale agregar cue en 3.a Coi

3o- Etapa tecnicista

lo inicia en ios arios 50, luego de la fundación do la segunda República

en 1915.



CUADRO NO 2 5 Algunos cirios do Bib restar Social organizados or la segunda
1 Qi .r \vi —

Nombre de i programa orga 
nización o iniciativa Año de fundación Servicio brindado

Sector saluda

Fortalecimiento de programas años 30
de comedores escolares,, gota 
de leche, lucha contra las 
enfermedades venéreas, con
tra anquilostomiasis, pro
grama materno™infantil

Ley de drogas y estupefacien- 1S30
tes o

Cernedores de beneficencia 1330
en PAÑI

Liga oficial antituberculosa 1931

Unidades Sanitarias en 1331
(Secretaría de Salubridad)

Dirección General de Salubri- 1932
dad Pública (Secretaria de 
Salubridad)

Prevención y tratamiento 1333
del alcohólico (Secreta de Inst 
Pública »

¿Mejoramiento de la sa
lud pública

Control de drogas 
y estupefacientes»

Prevenir y superar 
la desnutrición de 
niños preescolares 
y madres pobres»

Atender y prevenir 
la difusión de la
tuberculosis»

Servicies de atención 
médica primaria»

Integración de Servicios 
médico-oreventivos„

Prevenir el alcoholismo 
a través de campañas 
educativas»

Sección de .lucha antitubercu- 1335
losa en (Secretaría de Salu
bridad) .

Tratamiento y preven
ción de la tuberculosis.

Asistencia médico-social y 
educación a la madre en 
(Secretaría de Salubridad)

ASencia principal de poli
cía y pofilaxio venérea en 
(Secretaria de Salubridad)

1935 Por ser sustituto
de la gota de leche 
brinda los mismos 
servlc¿os ©

1336 Centralizar disposicio
nes para el tratamien
to y prevención de 
eni» venéreas»
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Nombre del programa, orga
nización o iniciativa Año de fundación Servicio brindado

Depto. de enfermeras visi- 1940
tadoras y de servicio sedal 
(5ecret, de Salubridad}

Juntas de asistencia soeial ' 1940
se transforman en Juntas de 
Protección Social

Dirección General de Sa- 1941
lud (Secreto de Salubri
dad)

Caja Costarricense de Segu- 1941
ro Social (en CCSS)

Tratamiento antiofidico 1341
(en CCSS) .

Contratación do perso
nal capacitado en asis
tencia socialo

IDEM

unificar, coordinar, 
estabilizar servicios, 
promover la salud 
y prevenir la enferme
dad.

Brindar a los asegura
dos atención módica 
en enfermedad, materni
dad, invalidez, vejez 
y muerte. Administrar 
los seguros sociales,

.Brindar protección
a trabajadores agríco
las.

Instituro ?Jacional de Segu- 1948
ros (en 1NS)

Ministerio de Salubridad Pú~ 1345
falica (sustituye a Secreta
ría de Salubridad)

Atiende riesgos profe
sionales y  accidentes 
de trabajo, además 
de ctros seguros.

Prevención primaria, se
cundaria y terciaria 
en el campo de la 
salud»

Area educación;

Escuela de enseñanza espe 
cial

Universidad de Costa Rica 
(sustituye a la de Gante 
Tomás)

Escuela de Artos, Oficios 
e Industrias

1939 Mejoramiento de niños 
con problemas a través 
de recursos médicos 
y ps iccpedagógicos

1940 Educación superior .

1941 Inpuisar 3.a capacita
ción y aprendizaje 
de artes y oficios

.../



Nombre del programe., orga
nización o iniciativa Año de fundación Servicio brindado

Transformación de ís Secreta- 134S Instrucción educativa
ría de Educación en •'íin.iste-
rio

/urea trabajo y seguridad socials

Patronato Nacional de la I.n~ 1933
fancia (en PARI)

Protección de la madre 
y el menor»

Programa de abandono de Me
nores {sn PAÑI 5

1930 Asumir provisional
mente la representación 
de niños abandonados»

bey de Adopciones ps 140 1934

Comisión de salarios y ofi- 
ciña del trabaso»

1934

Consejo de Patronos v Obre
ros

1334

Ley de Accidentes del Tra
bajo»

1 C

Código de Trabajo 1943

Transformación de la 3ocre- 1343
taria de Trabajo en ministerio 
de Trabajo y Previsión Social 
(en MTPSK

Hequlsr la adopción 
ce niños

Regalar los salarios 
y relaciones obrero- 
patronales .
Colaborar con la Ofici
na Técnica del Trabajo 
para responder a la 
demencia de los trabaja
dores y disminuir 
movimientos obreros»

Proteger de accidentes 
a les trabajadores 
7 dar seguridad en 
la realización de 
sus funciones„

Regulación de la rela
ción obrero-patronal.»

Mejorar condiciones
de vida del costarricen
se, constituir un 
ente para amortiguar 
conflictos sociales» 
Proteger el trabajo 
humano y 1 os derechos 
de loo trabajadores. 
Establecimiento de 
política social cara 
el trabajador y su 
familia,
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Nombre del programe, orga
nización o iniciativa Año de fundación férvido brindado

Consejo Nacional de Segu- 1945
ridad del Trabajo (en hTP3}

Depto. de Inspección dei Tra- 1945 
bajo y Relacione- laborales . 
(en MIPS)

Comisión de Seguridad del 1945
Trabajo (en K?TPS)

Comisión Mixta de Salarios 1945
Mínimos (en MTPO)

Auxilios económicos (en 1948
MT?S)

Promover la organiza
ción de Comisiones 
de fe-caridad del Traba
jo.

Creación de normas de 
seguridad e higiene, p 
promover el desarrollo 
del sindicalismo y bus
car armonía en las re
laciones obrero-patrona
les o

Investigar las causas 
que generaban los 
ríes gos proles ionales 
y proponer medidas 
de prevención y vigilan
cia de medidas dictadas 
por organismos competen
tes o

IDEM

Amparar económicamente 
e. lo s  desocupados 
iinvoiuntarios„

Programa contra deshaucios 1948 - 1949
(en MTPS)

Programa de formación de 1930
Juntas Provinciales (en PAMI)

Paralizar los deshaucios 
de aquellas personas 
cine al estar desampara
das .involuntariamente 
no pueden pagar los 
alquileres ,

Establecer Juntas
de Protección de la 
Infancia,,

Programa, de Bienestar do la 1949
familia (en PARE)

Programa de atención del 1949
menor con situación irre
gular (en PAÑI}

Proteger la salud 
física, mental y el 
desarrollo intelectual 
y social del niño.

Atender situaciones 
de menores oue presen
tan problemas que 
atentar. contra su 
desarrollo integral.

.../



Nombre del programa, orga
nización o iniciativa Año do fundación Servicio brindado

Programa, de formación de Jun
tas Provinciales (en PAÑI?

Programa de bienestar de la 
fanilla (en PAÑI}

Prograna de atención del menor 
con situación irregular {en ?*NI)

Area viviendas

Junta Nacional de la Habitación

Cooperativa casas baratas la 
familia

Arpa producciónj

Colonia agrícola, del Valle 
de Morsvia de Siauirres

Ley de Asociaciones

Ley de fórrente de coopera
tivas agrícolas e industria
les

Ley General de Cooperativas 

Clubes 43

Establecer Juntas 
de protección de la 
infanciao

Provecer la salud 
fínica mental y el 
desarrollo intelectual 
y social del niño.

Atender situacioanes 
de menores que presen
tan problemas gue 
atontan contra su 
des arrolle int egral»

Dar respuesta al proble
ma de la vivienda 
mediante la construc- ' 
ción de ce sa s baratas,

Construir cases higié
nicas a bajo precio 
para obreros, artesanos 
y -empleados.

Aprovechar y producir 
en terrenos baldíos.

Dar derecho a la Asocia
ción ciudadano para 
la organización privada.

Impulsar el movimiento 
cooperativo de produc
ción agrícola industrial,

IDEA

Organizar jóvenes
Y anas de casa para
la realización de
actividades tendientes
al mejoramiento de
sus condiciones de
vida.

1930

1949

1943

1S39

1942

1932

1333

1947

1949

.1949
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Nombre del programa, orga
nización o iniciativa Año de fundación Servicio brindado

Sector cultura

Conservatorio de música y 
declaración

1912 Fomento de la cultura

Museo Juan Santamaría 1932

Ley de protección de los 
grupos indígenas

1933 Conservar el grupo 
étnico costarricense 
por medio de la dota
ción de tierras.

Asociación pro-indígenas Proteger y defender
los derechos

Asociación Amigos del Indio IDE;''!

Frente; Carpos Saqueira et al. Universidad de Costa Rica, 1985o
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Década del 50 el

La prevalencia del Partido Liberación Nacional (fundado ai .15. de octubre 

de 1951} guiado por una doctrina social-demócrata, da énfasis al irejoramisnto 

del carreo de la salud y se consolida la aplicación de programas de Bienestar 

Social, mediante le fundación de nuevas instituciones y el fortalecimiento 

de algunos organismos existentes por medio de la financiacióno

Eii 1355, se promulga el Proyecto de Ley Orgánica de creación del Ministe

rio de Trabajo y Previsión Social- En el Capítulo V, articulo 02 de esta 

ley se establece una Oficina de Bienestar Social, la cual debia atender 

problemas de alcoholismo, vivienda, desocupación, subsidio familiares, centros

de recreo y emergencias nacionales- Los problemas sociales eren atendidos 

por 17 "visitadoras sociales", que seguían estudios de servicio social en 

la Universidad de Costa Rica (*), lo cual influye para una tecnificación 

de la acción social-

La Oficina de Bienestar Social del Ministerio tíc Trabajo, dirige su 

actividad hacia promover acciones técnicas en la población laboral? lo cual

se adecúa a los objetivos y lincamientos internos-externos de dicho organismo- 

De hecho, en este periodo se inicia el desarrollo de una acción social tcali

ficada en bienestar social, hecho que se atribuye a que las “visitadoras 

socialesS! participantes en los programas hubieran iniciado estudios académicos - 

En este período se crean instituciones importantes tales como el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Comisión Nacional sobre Alcoholis

mo (CEA) hoy Instituto sobre Alcoholismo y Famaccdependencia (IAFA) -

('•') La Escuela ele bervicio Social cambió su nombre por el de Escuela de 
Trabajo Social en los años 70, y coneomitantemente varió sustancialmente 
su enfoque formóitivo basado en la acción social asistencial por uno 
promocional-



Década de los años 50 al 70

En esta década, la Organización de Estados Americanos (O.B.A.) y la UNICEF, 

enviaron expertos a nuestro pais a promover nuevas acciones técnicas en lo 

sociali en particular en el área de Desarrollo Comunal se enfatizó en programas 

de Bienestar Socialo La UNICEF planteó dos programas§ Centros Comunales 

y ayuda a la Escuela de Servicio Social mediente becas para tecnificar la 

ayuda social»

En 3.os planes de desarrollo, específicamente los del período del 62

66 con el Gobierno de Francisco J» Qrlich, la posición que asume el Estado 

es la de Estado Benefactor, implemcntando programas de Bienestar Social dentro 

de un carácter regulador»

La estructura de los programas de Bienestar Social en este periodo se 

encuentra ubicada en los Organismos de Gobierno Central y en las instituciones 

descentralizadas principalmente.

El Estado empieza a visualizar con un criterio marco todos los problemas 

de la nación, de a M  la creación de nuevas instituciones sectoriales» En 

el carpo de estudio, una medida muy importante adoptada por el gobierno fue 

la creación de la Dirección General de Bienestar Social, mediante ley NQ30S5 

del 3.8 de febrero de 1953, en que se modifica la estructura operativa del 

Ministerio de Trabajo corno órgano impulsor del desarrollo y de las tendencias 

principales de la época en Bienestar Social» Esta Dirección se dividió en 

dos grandes departamentoss a) Bienestar de la familia, para prestar atención

a la madre trabajadora a través de guarderías, y atender problemas relacionadas 

con el mejoramiento del nivel de vida y el bienestar de la familia tales 

como los subsidios económicos y la atención de emergencias. b) El de Desarro

llo ComunaJ. y Administración de Instituciones, para promover, organizar y 

desarrollar programas tendientes a mejorar el nivel de vida y bienestar general
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de la comunidad., ásijídsrro, este departamento, asume la dirección técnica, 

coordinación y supervisión de las instituciones y servicios subvencionados 

por el Estado o por .las municipalidades. La Dirección General de Bienestar 

Social asume el control de- les instituciones pare menores y para ancianos, 

no asumidas per. el Patronato Nacional de la Infancia y que bosta la fecha 

estaban bajo .la jurisdicción- del 'Ministerio de Salubridad Pública en su Direc

ción de Asistencia líédico Social» Esto ocurría porque el Bienestar Social 

de periodos anteriores daba gran valides a las actividades desarrolladas 

en el campo de la salud.

Con la modificación cíe la Ley NQ3095, el campo de acción de la Dirección 

General de Bienestar Social se amolla al asumir las funciones del Depart atento

de Previsión Social, cjue era el encargado de enfrentar ios problemas que

generaba el proceso histórico del pais.

El articulo 100 de la Ley Orgánica de osa Dirección General d¿ 

Social dices “corresponde a esta Dirección ejecutar la Política áí 

Social del Ministerio y programas de mejoramiento del nivel de 

bienestar general costarricense y su familia, con el objeto de

i Bienestar 

; Bienestar 

vida y el 

asegurar y

preservar una condición de ser libre en sus aspectos éticos, emocionales 

y económicos y su solidaridad ante los problemas comunes de la nación".

En la Acbúnistración de José Joaquín Trejos Fernández (1365-1970), se 

segregó el Depto» de Desarrollo Comunal, transformándose once en la Dirección 

General de Desarrollo Comuna! (DIí-iADBCO).

En esta década también el Estado está bajo la influencia do corrientes 

internacionales en el desarrollo del Bienestar Social» Esto ce une a la 

variación que sufre el modelo -de desarrollo económico vigente en el pais, 

que pasa de ser agroexportador basado en una expansión económica hacia afuera 

de las fronteras nacionales, a un modelo de diversxficeción productiva de 

los tres sectores econcroicos (agropecuario, industrial, comercio y servicios)
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basado en una expansión económica hacia adentro, que obliga al aparato estatal 

a crear mayores y mejores servicios de Bienestar Social para la población, 

que llenará las necesidades de una naciente industria (que supuestamente ven

dría a ser 55 la solución de los problemas económico-sociales del país1” después 

de la postguerra)o Es un hecho que las crisis del capitalismo, y específicamen

te la segunda guerra mundial, hacen que el concepto de Bienestar Social tome 

un significado importante en este período» El Estado Costarricense pasa de 

ser un Estado liberal (de Laissez Faire) a uno de un mayor control y presencia, 

que asume un carácter intervencionista-benefactor, que en relación a la teoría 

del Bienestar Social parte del supuesto básico de que !Iel bienestar social 

es el fin último de teda sociedad’! El Estado intervencionista-benefactor 

ha llevado a la mayoría de las naciones latinoamericanas a caer en un nocivo 

patemalismo estatal, que no constituye la excepción en Costa rica» De esta 

forma, para superar esa crisis en el bienestar de la población, surge en el 

país la planificación de la política social, que partiendo de una concepción 

amplia de lo que debe ser el desarrollo social aspira a erradicar la práctica 

asistencialista del Estado benefactor» La inquietud por las cuestiones socia

les de la planificación surge en una etapa de la planificación cuando esta 

se generaliza en la región y se comienza £ utilizar en los países Centroameri

canos y del Caribe en los años 60; asi se crean una serie de instituciones 

al calor de la planificación que tienen que ver directamente con el Bienestar 

Social? la Oficina de Planificación Nacional (OFIPLAN), hoy Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Dirección General 

de Desarrollo de la Comunidad (DINADECC), el Instituto de Tierras y Coloniza

ción (ITCO), hoy Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA)»

Conviene anotar que en la década del 60 el Estado define sólidamente la 

determinación de ámbito público y el particular en el contexto del Bienestar
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Social. El ¿nexo #1 del Reglamento de la Dirección General de Bienestar Social 

establece que;

‘'el distingo entre público y particular no se hace en razón de las funciones 
que desempeñan las instituciones, sino por consideración al financiamiento 
de las m i s m a s » l o  anterior parece eliminar del ámbito nacional la discusión 
que podría plantearse en cuanto a la determinación de lo público o lo particu
lar por razón de los fines que persiguen las instituciones o Muestra legisla
ción da. por sentado que las funciones de Bienestar Social son de naturaleza 
pública» Si no fuera asi, no habría justificación para que la Dirección Gene
ral de Bienestar Social interviniera en el caso de las instituciones particula
res"»

Década del 70 y de los años 80

A partir de los años 70, se comienzan a observar», los primeros visos de 

agotamiento del üercado Común Centroamericano cono forma de resolver el proble

ma nacional del empleo y llenar necesidades básicas de la población en el 

contexto regional, el inicio de la crisis petrolera que influyó en la estabili

dad económica y social del país, el gobierno se ve competido a realizar un 

reordenamiento de politices y acciones en materia social» El esquema patema- 

lista-benéfico empieza a agotarse, sin que el Estado dele de ser considerado 

cano el responsable de velar por el Bienestar Social de todos los habitantes

del pais.

A partir de la década del 70 la intervención estatal en la vida económica 

y social ha pretendido asignar recursos hacia áreas consideradas prioritarias; 

veamos; en el Gobierno de José Figueres (1970-1974) hacia la lucha contra 

la miseria extrema, en el de Daniel Oduber (1974-1978) hacia la producción 

y tenencia de la tierra (campesino), en el de Rodrigo Caraso (1978-1982) hacia 

la participación popular y promoción humana, en el de .Luis Alberto Monge (1982

1986) hacia la producción y la paz social, en el de Oscar Arias (1986) hacia 

la vivienda y empleo digno para todos. Teniendo presentes los nortes fijados 

en cada periodo de gobierno se desarrollan importantes acciones en el Bienestar

Social.



La Dirección General de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Previ

sión Social sufre nueves segregaciones de programas para posibilitar la crea

ción del Instituto vtocto de Ayuda Social (IbtñS). Por su parte, la Dirección 
continúa funcionando .'hora dividida en cuatro departamentos a) Protección

Especial s los' .Trabajadores (mujeres y menores).: b) Recreación• y Promoción

Sociai c) Seguridad e Higiene Ocupacional? y d) Promisión Social. "Con 

esta estructura la Dirección mostró muy poca eficacia probablemente por la 

ausencia, entre otras razones, de un diagnóstico sobre las necesidades que 

se debían atender con nrioridad en cada campo y por una excesiva centralización 
en sus decisiones * A esees deficiencias se sumaba la ausencia de una política 
institucional que justificara su razón de ser'1 (12).

La Dirección -General de Bienestar Social con sus reestructuraciones ha 

sufrido varios cambios de nombre, Dirección de Seguridad Social, Dirección 

de Promoción decio-Laboral y finalmente, en los años 20 recibió el nombre 

actual de Dirección Nacional de Seguridad Social, cuyas funciones son (13);

a. Hacer eu..p!ír las disposiciones legales, promover y proponer medidas para 
el comedimiento do disposiciones referentes a la previsión, seguridad, 

asistencia y servicies sociales para los trabajadores y sus familias.
b. Desarrollar lz : oolitica social del gobierno en su caispo de competencia.
c. Coordinar su acción con instituciones públicas dedicadas a la seguridad 

asistencia, servicios sociales y facilitar el acceso : los trabes adores,,

d. . Facilitar asesoría on cuanto se refiere a. seguridad social.

■e. Franer y orientar la creación de servicios sociales para elevar el nivel 
de vida de lo:: trabajadores.

De las nuevas instituciones creadas a partir de los años 70, hay dos muy 

inportsntes por 3.a acción que desarrollan c-n el campo dol Bienestar Social. 
.Ellas som El Instituto ¡íbeto de Ayuda Social y la Oficina de Asignaciones 
Familiares. Por te trascendencia de su labor en el memento actual, veamos



-  35 -

someramente algunas consideraciones de ellas;

Instituto :tbccc de Ayuda Social (IMAS)

Las funciones que llevaba a cabo el Departamento de Previsión Social de 

la Dirección General de Bienestar Social, las asume el Instituto iiixto de 

Ayuda Social, creado el 4 de mayo de 1971 por Ley »JQ 4760 con autonomía propia 
y personería jurídica.,

Según el capitulo I de la Ley de Creación del Is&S, en el articulo IV 

esta institución tiene ios siguientes objetivos?

a. Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana 

de los sectores más débiles de la sociedad costarricense,.

b. Atenuar, disminuir c eliminar las causas generadoras do la indigencia

y sus efectos.

Hac■or u ü orogramas de estimulo social un medio para obtener en el

menor oler o posible la incorporación de los grupos humanos marginados 

de las actividades económicas y sociales del país,

do Preparar a los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que 

mejoren sus posibilidades.de desenpefiar trabajo remunerado,

e. Atender las necesidades do los grupos sociales o de las personas que deban 

ser provistas de medios de subsistencia, cuando carezcan do ellos,

f. Procurar la participación de los sectores privados e inst.itucionos publicas, 

v extranjeras en estes tareas, en la creación y desarrollo de toda clase 

de sistemas y programas -destinados a mejorar las condiciones- culturales, 
sociales y económicas lo los gruñes afectados por la ••pobrera81 con el máxi

mo de participación de los esfuerzos de estos grupos,

g. Coordinar les programan nacionales de Jos sectores públicos y privados 

cuyos fine® sean similares a los esperados en esta luz.

La acción social del IhíftS so lleva a cabo mediante un sistema descentren-
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todo el territorio nacional.,

Habiendo sido ereedo en el Gobierno de José Figuercs, oé lía mantenido

su concepción de creación inicial, que consiste en tratar do resolver el proble

ma de la pobreza extrema, dirigiendo sus programas a loe grupos marginados 

de nuestra 3-oc.lc-ded.,

Asignaciones Familiares

En 1971, dentro de los factores determinantes del subdesarrollo costarricen

se, se citaba la inadecuada nutrición y alimentación dei pueblo. Aproximadamen

te un 49% de les familias costarricenses consumían menos del 90% de ios reque

rimientos calóricos diarios. El 25% consumía menos del 70% de las proteínas 

requeridas parre una dieta normal, ciento veinte mil niños menores de 5 años 

sufrían de desnutrición en primer grado; 38.000 en segundo 'grado y, 5.100 

de tercer grado. La anemia alcanzaba el 10% de las mujeres campesinas y obre

ras en ios. fres primeros meses de embarazo y 33% presentaba niveles bajes 

de hemoglobina durante les tres últimos meses de embarazo (11).

A -p a r t ir de datos como los expuestos, el Programa de Asignaciones Familia

res ha dado .énfasis al aspecto nutricionai de la población costarricense.

3e considera este aspecto corno la base del nacimiento del Programe, de Asignacio

nes Familiares, sin dejar de lado la importancia que tienen otros factores 

corro el desempleo, bago nivel de ingresos, bajo nivel educativo, vivienda

insalubre, falta do agua potable y otros, que están íntincruento asociados 

con o como ce.tssa3.os de la desnutrición.

Asignaciones Familiares '"era un programa eminentemente distributivo en 

dinero, cuyos montos se establecían de acuerdo al ingreso mensual del núcleo 

familiar y  al número de hijos. Se mantuvo la tesis que ,1a asignación se daría 

al eme, de case, verdaderamente administradora del presupuesto familiar y quién
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haría que se gastara realmente en cubrir las necesidades del hogar.

La Administración Gduber conociendo los datos que se han proporcionado 

sobre salud rural y desnutrición infantil y, sabiendo que existían en el país 

un número considerable de ancianos que no habían cotizado para disfrutar de 

una pensión de los regímenes ya establecidos en Costa rica o aún personas 

relativamente jóvenes o en edad de poder trabajar, pero que por motivos de 

alguna enfermedad hubiere quedado incapacitado para hacerlo o inválido y que 

no tenia otro medio para subsistir que la caridad, pensó cae más que una distri

bución de dinero debería crearse un fondo que sirviera para financiar un Plan 

Nacional de Desarrollo Cociai y Asignaciones y con esc fin se hizo emitir 

la Ley NQ5SS2 de Desarrollo social y Asignaciones Familiares” (15)„

Varios argumentos en contra de la creación de Asignaciones Familiares

"El nacimiento de la Ley de Asignaciones Familiares no fue sencillo, tal 

y como se demostrará a continuación con el análisis realizado de cinco carpetas 

que al respecto se encuentran en la Asamblea Legislativas

1. La Lev de Asignaciones Familiares % una carga para la economía nacional?

los sectores patronales y gerencialos junto a algunas diputados, bajo 

la consigna de que la Ley de Asignaciones Familiares debía financiarse 

de una manera que no afectara la economía del país, argarsoniaron que el 

proyecto conllevaría a un aumento en el costo de producción lo que implica

ría cierre de plazas. Por lo tanto no debía gravarse ni planillas ni 

la gananciao Si fondo debe financiarse sólo a trovó'' del inpuesto de

ventas (exclusivamente a cargo del pueblo).

2. La Ley -de Asignaciones Familiares (Proyecto) desvirtúa o traiciona sus 

principios originales; el diputado Arce Sáenz argumentó en este sentido, 

que el producto de Asignaciones Familiares no se iba a orientar hacia 

la lucha contra la desnutrición infantil, hacia el niño o hacia la familia



sino hacia las instituciones dei Estado. El dinero se : 

satisfacer presiones y cenpromisos fiscales pero no para re: 
rna original croe planteó Don José Figueres.

repartiría para 

solver el proble-

El Diputado Queoeda niño, considera que las Asignaciones Familiares se 

convertirán en el pacto- de la burocracia y de la política.

Orienta su critica e l hecho de que la fanilla que saldrá beneficiada es 

la de l e s  instituciones públicas y cita entre ellas a le. CC05, al IHA, 

ai I'TCO (actualmente IDA) al Ministerio de Salud Pública, entre otras? 

lo cual coloca al proyecto lejos de la filosofía original.

El Diputado Ferrete Segura, (Periódico Libertad del 3 de aposto de 1974),

manifestó que Asignaciones Familiares habría sido desnaturalizado en la 

Comisión de Asuntos Cocíales de la Asamblea Legislativa, en el sentido 
de que el proyecto original pretendía favorecer a ico obreros con ingresos 
más bujes y familias más numerosas y que lo que oe pretendía aprobar en 

ese memento por -parte de la Comisión de Asuntos Sociales tendría que ser 
financiado por le . clase obrera para servir a lo s  sectores marginados de

i ooDlaciono

La Ley de Asignaciones Familiares s dinero para vicios y oara forientar
la irresponsabilidad s el señor Piza Escalante, quien desde un inicie 

se habió manifestado en contra del proyecto y de la idea en si de las 

Asignaciones Fcmlie-res, argumentó que el dinero podría sor utilizado 

por los padres pora ingerir licor, por lo que consideraba que perica más 

conveniente que se entregara directamente la ayuda a los niños „ Además 
pee debía enseñárselo al padre a ser responsable y a la madre a no abando
nar e. sus hijos y a no tenerlos cada año y con un hombro diferente.

Según el articulo 15 de la Ley NQ56S2, el fondo de Asignaciones Familiares
se financia con;
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salarios o

De acuerdo a lo anterior, el fondo se financie con un porcentaje de un 

impuesto que de une u otra forma paga todo el pueblo de Co.etí Pica y otro 

impuesto a Ies planillas pegadas básicamente per "r enr.ee se privada y, de 

acuerdo a leo excepciones, ¡por algunas instituciones descentralicodas o semi- 

descentralisades {XS),

En realidad, el Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

ha llevado a le práctica programas cafiplementarios del ingreso de familias 

de escasos recursos económicos a través de otras instituciones del país. 

Algunos de los programas que financia, el Programe do Desarrollo Cociol y Asig

naciones Familiares en coordinación con otras instituciones de bienestar Social 

son los .siguientess Alimentación y Nutrición, Programa personal de C.E.ii 

y C.LH. a J, , Programa Comedores Escolares, Programa Alimentación Ccrrelementa- 

ria, Prograna lógimen no Contributivo de pensiones per mentó básico (CC3S), 

Programa Prevención '.obre el Alcoholismo, Programe de Centra» Infantiles de 

Educación Integral, Programas Varios Programas de Vivienda {lidió). Programa 

de Tratamiento y Eeubice.cj.6n de tenores (PAKI), Programa 'servicios Integral 

del áre?. Centra], *g-i¿-!X),

/•¿parte de lo antes rrencionado en la? décadas del 70 y 30, un hecho impor

tante que deberos der/taca:r os que se decreta la universalitación de los seguros 

sociales a cerne do le Paje. Costarricense de Segure Pocial, pera brindar aten

ción y cobertura. a toda le población nacional y eoner en práctica el principio 

de Seguridad Social universidad, en que todos los ciudadanos deben de disfrutar 

y cotizar en la medida le sus posibilidades, aún acuelles que disponen de 

grandes capiteles y re cursos como para buscar la atención privada,

Aparte de las instituciones y programas mencionados que tienen .giran trascen

dencia en el 1ienente¡r locial Costarricense, también se dieren otros cambios
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que deben sor considerador s en el Gobierno de Rodrigo Corase, que tuvo como 

ounta de lenca de I.;, acción gubernamental, la participación popular y la prorro- 
ción buaena a ooroir del ercahloeimiento de prograovac de do.:, escollo en los 
cerneos comunitarios y de le, salud (17),

En los años 00»' en el Régimen de Seguridad Social be 'Sí : Cede Cesterricense 

de Cogero Social finada «ente se c á r d e n a a  observar 2.a nartaided de cambiar 

el modelo de atención ^Mico-social basado en la prevención terciaria y se

cundarle» cor un modelo integral de salud para todos en el año 2000 que 

fomenta el desarrollo de un i.iodelo de atención primeria en .salud (18)? es 

decir prarocicner la: salud ¿Tices de gao de la persones ilecuen a 2.a enfermedad 

Le crea ol i'-inisteric de Cultura» Juventud y Depáreos bajo 2.a administra

ción de •'jocó Figuerea en 2971» con el objetivo ¿e promover acciones socio- 

culturales y deportivas aran Xa familia y la juventud. Cn ente rünisterio 

se creía una Dirección General de bíujer y Familia que vela y preistove los dere

chos de la. atajarj y en 13;'6 esta Dirección se transformó en el dentro «•¿lac.ional 

par?, el desarrollo de programas para 2.a atención do la mujer y la familia» 

En el caneo de la calad el Instituto üacíenel catee dicalxxCsax) (IííjA 

anteriormente Ccrteción bacionai sobre- M coholisma), doysuós de raninas ludias 

ofrocidf-r en contra por sectores minoritarias de interés eccníaaco del pais 

y loe •poderos':) medios de oorxsnicación colectiva, se ternaforre en el Instituto 

cobro Aleo'-clisrao y Fc;are:cc¿e.penden cia (11F1) que ciará en lo aree. alvo cobertura 

en el.campo del cd.cd:r-litiro y otras drogas cuse caucan deiandencia.»
P;ara farr-emoa una eejor idea del desarrollo del. bienestar Gec2.:.\l en este 

etapa, ver Cuadro 3 de las instituciones que fueren creada::’ cue clonen rela

ción con o2. campo que non ocupa»
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CUADFO MQ 3o Algunos servicios de Bienestar Social crganísaoos en 3a tercera
etapa (1550 - 3.586)

Institución, progrs¿íV\ Año de inicio o ^ . .
o inioiati/e " criación Oojecroos

Area educación’

Comité Nacional., de Salud 
dienta!

19 5 C 'Labor preventiva en 
materia de salud mental.

Patronato Nacional de Colo
nias Veraniegas.

1:351 Promover la recreación 
de los niños de bajos 
recursos económicos 
•en período de vacaciones»

Servicio de Orientación Ju
venil (Esc, Norme! de Jere- 
dia),

1952 Orientar a escolares 
y adolecientes en 
actividades vocee)onales

Colegio Vocacional de Artes 
y Oficios del Hospicio de 
Huérfanos de Carfcago.

1953 Capacitación Teórico- 
práctica en mecánica, 
ebanistería, arces 
gráficas, sastrería,
etc»

Dirección General de Depor
tes

1953 ■Organizar y asesorar 
la educación física 
en el país»

Programa de Educación Voca- 
cional.o

1953 Preparar técnicos 
medios en mecánica 
automotriz, electricidad, 
radio y televisión, 
fundición y otros»

Instituto de Formación Pro
fesional del ¿Magisterio.

-* O r, s.\ uapacitnr a maestras
gue ocupaban sus puestos 
sin tener título para 
la enseñanza»

Depto, de Orientación (Minis
terio de Educación)

Orientación a estudian
tes en asuntos vocacio- 
nalea y problemas 
pedagógicos, sociales 
y os i eclógicos.

Ley Funda’oental de Educaeión
{Ministerio de Educación)

Xvo í Legis nación Educat iva.

/
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Institución, programa
o iniciativa

Año do inicio o
creación Objetivos

Educación Especial

Creación de Ja Editorial
Costa. Rica

Programa Educación de 
Adultos

1957 Velar por el futuro
de los niños retrasados 
¡réntales, procurándoles 
su mejor amiento mental 
y físico.

1953 Contribuir a .la difusión
de la cultura y colabo
rar en la mejoría
del nivel educativo
del costarricense»

1961 Combatir el analfabetis
mo

Sección de Educación 
Especial

1965 Brindar servicios
educativos a población 
minusválida.

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (TSC} "
Universidad Nacional (TJMA)
Universidad Estatal a Distan
cia (ÜNED)

Programa escolar- de pre
vención del aleoiolisno (en i-EP)
Ley de la enseñanza obliga
toria del coopera! ivismo

1971 Educación tecnológica
superior

1973 Educación superior

1977 Educación superior
a. distancia para cubrir 
todo el país.

1973 Prevenir el alcoholismo
desde la Escuela»

1980 Promover la formación
cooperativista en
centros educativos
públicos y crivados.

/urea salud:-

Creación del Consejo Técni
co de asistencia médico so
cial

Departamento de nutrición 
(Ministerio ¡te- Salud)

1950 PIsnificar, coordinar 
y orientar la red 
hospitalaria y distri
buir- recursos económicos 
entre las instituciones 
de salud bajo su juris
dicción »

1951 Protección nucricional 
a la madre y el niño.

,.. /



Institución, progrars.
o iniciativa

Año de inicio o
creación Objetivos

Programa de comedores coco- 1551
lares {en Ministerios de 
Educación y Oalabriciad) ,

Comisión Nacional Sobre Al
coholismo (boy lAI'A)

Reglamento de contribución 
voluntaria al régimen de enfer
medad y maternidad de la CCS3

Reglamento de riesgos de enfer- 1961
medad y maternidad»

Servicio Nacional de Acueduc- 1361
tos y Alcantarillados.

Asociación Nacional de ¿íeha- 1961
biiitación

Patronato Nacional de í‘Ju~ 
trición,

Instituto de Rehabilitación Na-- 1970
cional

Universalización de la Seguri- 1971
dad Social

Dirección General de Salud 1973

Brindar educación
Y alimentación a estu
diantes de primaria, 
cultivar débitos de 
urbanidad y cooperación.

Brindar orientación
técnica y eficiente
en el. problema del 
alco/oiisrrc.
Regular la contribución 
-voluntaria en el régimen
de ir. CCSS.
Obligar a contribuir 
ai régraen a los traba
jadores,
mejorar los servicios 
de salud y producción 
mediante el adecuado 
y oportuno servicio
de agua potableo
Proteger a los inválidos, 
coordinar' y asesorar 
a organismos en el 
campe de la rehabilita
ción de inválidos,
Istimui.ar, promover
Y coordinar actividades 
tendientes a mejorar 
el estado nutricionai 
de la población costarri
cense.
Atender los asuntos 
preventivos de Rehabili
tación Nacional-,
Prestación de servicios 
de salud perca la pobla
ción total del país.
Centralizar las ac.ivida- 
des de la Dirección (Sene- 
ral de Salud y de asis
tencia médico social en 
un sólo enfe.,
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Institución,, programa
o iniciativa

Año de inicio o
creación Objetivos

Instituto Nacional Sobre Al
coholismo

1973 Brindar atención y 
orientación técnica 
eficiente en el campo 
del alcoholismoo

Traspaso de los hospitales a
la CCSS '

1973 Traspasar el sistema 
hospitalario nacional 
a la. CCSS,

Consejo Nacional de Rehabili
tación y Educación Especial

1973 Sustituir el Inst„ 
de Rehabilitación 
Nacionalo Planificar, 
promover, orgañizar 
y supervisar programas 
y servicios de rehabi
litación y educación 
•especial o

Extensión del seguro de inva
lidez, vejez y muerte a campe
sinos

1975 Brindar protección 
a los trabajadores
del campo.

Centro Nacional de Rehabili
tación (CENARE)

1977 Servicios hospitalarios 
en rehabilitación.

Centro de capacitación e infor
mación sobre la tercera edad 
(CCSS)

1978 Fcmular, promover 
programas de bienestar 
social y capacitación 
para personas de la 
tercera edad.

Instituto Nacional Sobre Alco
holismo y farmacodependencia 
(XAFA)

1985 Brindar atención, 
orientación, investiga
ción y prevención 
técnica eficiente 
en el campo del alcoho
lismo y las drogas.

Area trabajo y previsión socials
Establecimiento del régimen 
de salario (salarios mínimos)

1950 Retorcías laborales 
en lo salarial.

Ley de pensiones y jubilaciones 
del Magisterio Nacional,

1958 Atender lo relacionado 
con pensiones y jubila
ciones de empleados 
del Magisterio.

.../



Inst itu.ci.6n „ programe,
o iniciativa

Año de inicio o
creación Objetives

Promulgación del derecrío a 1959
vacaciones» auxilio de cuan
tía

Creación de 1.a Dirección 1959
General de Servicio Civil
Creación de las direcciones 1963
¡Generales de Bienestar Social

Programa de subsidio por des- 1963
ocupación (Ministerio de Trabajo}

Reformas laborales,

Dignificar la contrata- 
laboral pública»
Ejecución de las poli- 
ticas de bienestar 
social y el mejoramien
to de las condiciones 
de vida y el bienestar 
general del costarricen
se y su familia.
Incorporar a los des
ocupados a la realiza
ción de obras comunales.

Ley Tutelar de Menores 1363

Instituto Mixto de Ayuda So- 1971
cial

Transformación del anterior 1972
Ministerio de Trabajo en Tra
bajo y Seguridad. Social

Creación de la Dirección Nació- 1372
nal de Seguridad Social

Ley y creación de la Direc- 1374
ción General de Desarrollo 
Social y Asia, Familiares,

Separar a los menores 
contraventores de
los tribunales penales 
y atenderlos en un 
tribunal especializado.

Asumir las funciones 
de la Dirección General 
de ■ Bienestar Social 
dpi Ministerio de 
Trabajo»
Elitro otras» velar 
por los aspectos labora- 
.les y seguridad social 
de la población laboral»

Promover la seguridad 
social establecida 
corro política de gobier
no „

Establecer corrpensaeión 
de cargas familiares 
y - redistribuir el 
ingreso. Prevención» 
protección y desarrollo 
social mediante asigna
ciones económicas
en diversos campos.

.../



Institución, programa
o iniciativa

Año de inicio o
creación Objetivos

Régimen no contributivo 1974 Proteger a las personas 
y grupos que padezcan 
de evidentes necesida
des y no puedan obtener 
benef icios de los 
re gii renes centribut ivos 
de pensiones existentes.

Sistema Nacional de Atención 
a la familia flTNAF)

1979 Organizar y unificar 
e la familia para 
brindarle atención 
integral»

Sector vivienda■

Instituto Nacional de Vivien
da y Urbanismo

1954 Construir viviendas 
populares y velar 
por el urbanismo del 
país o

Banco Nacional de la Vivienda 
Popular (en proceso de crea
ción)

1386 Dotar de recursos 
suficientes para la 
construcción de vivien
da popular digna.

Sector producción y desarrollo:

Formación de Clubes 45 1950 ■ Organizar grupos para 
promover actividades 
agropecuarias y técni
cas o

Departamento de Coope.rati.vas 
del Banco Nal, de Costa Rica

1953 Organizar todo tipo 
c’e cooperativas a 
nivel promocional 
y educar en la doctrina 
y filosofía cooperativa,

Instituto de Tierras y Colo
nización ( .T.TCO;

1362 Enfrentar y resolver 
problemas agrarios,

Ley de planificación y crea
ción de la oficina de Plani-Q 
ficación Nacional, (0FIP1AN -
hoy Ministerio de Planifica
ción - MIDEPLAN)

1963 flanear y fomentar 
el desarrollo económico 
y social del país, en 
función de lo-s objeti
vos del gobierno»



Inst itución, programa
o iniciativa

Año do inicio o
creación Objetivos

Ley y creación de la Diréo- i?ó7
ción Nacional de Desarrolle 
de la Comunidad (DINíDECOh

Promover., orientar, 
coordinar y evaluar 
le. organización comunal 
del país»

Ley de Asociaciones Coope- 3.968
rativas #417°

C¡r¡-anisar j urídicamen- 
te la actividad coope
rativa o

Banco Popular y de Desarrollo 1169
Comunal

Instituto de Fomento Coope- 1973
rativo (INFOCOOP)

Dar protección económi
ca y bienestar a los 
tracaladores mediante 
el fomente del ahorro 
y la satisfacción 
de sus necesidades 
individuales y comuni
tarias »

Organizar el sistema 
y desarrollo cooperati
vo nacional»

Sector recreación y cultura;
Asociación de Autores de Obras 1959
literarias, artísticas y Cien
tíficas»

Promover y editar 
obras de autores nacio
nales »

Movimiento Nacional de Joven- 1965
cades

Ministerio de Cultura, uven- 1971
tud y Deportes (rCJD)

Bibliotecas .Juveniles 
(MCJD)

1379

Promover la acción 
social. juvenil en 
progranas culturales- 
doportivos y otras 
actividades para incul
car- en el joven valores 
cívicos, laborales 
y de cooperación»
velar ñor el desarrollo 
cultural, la juventud 
y los deportes en 
el país»
Estimular en el joven 
una formación crítica 
de la obra de autores 
nacionales»

» » » /



Institución, programa 
o iniciativa

Año de inicio o 
creación ' Objetivos

Comisión Nacional de Asuntes 
Indígenas (CGRM)

1373 Rescatar' la cultura 
indígena y velar- por 
la atención del indivi
duo y su familia dentro 
de un principio de 
valoración humana, 
cultural y económica.

Instituto Costarricense de 
Turismo

1355 Promoción a la activi
dad turística y el 
intercambio cultural.

Fuentes Canpos Sequeira et alo Universidad de Costa Rica, 1985.
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Comentaraos rancie

El Leonortar 3cci.„i en Ciaste Rica tiene su origen mía Inmediata en tiempos

de la coloni;unción espalóla? do esta forma, eses raicee. 1c identifican con

el Bienestar uncial desarrollado en ¿múrice. Latirió Le influencia religiosa.

coloniaadore. muy aeree ■.-..■da del pensamiento .■social europeo, tres redó o. las

tierras doi nvavo continente planteanientoc básicos ele carácter benéfico- 

asistencial-. 3n Costa Rica el Bienestar Social se inició con ese carácter, 
en el cual la perticipeción estatal fue incipiente ¿urnrrte el siglo XIX.
Es lógico guc esto sucediera asi, pues nuestro pal; ree:::- re independizó 

en 1321, y la ríér±mr-< preocupación de los gobemanetes de es-: siglo fue la
búsqueda de una econcrúa consolidada que -permitiera la instauración de un
verdadero Estado nacional. Los pocos esfuerzos del sector público en el campo 

del Bienestar recial en el siglo XIX fueron casi obligados por Ira necesidades, 
con el fin ele conservar en ■ exigua población cue no sebrepaaaea (en este terri

torio de 3¿.0ü0 íl:i" ) de medio millón de habitantes? ejemplo de ello es el

Hospital leneral de Cesta Rica (hoy Hospital -San Juan de Oios) ílundedo en
1845 o

do obstante esa incipiente participación del Estado en los asuntos del 
Bienestar Social es un hecho indiscutible oue el sector privado, permeado 

por las idees de la caridad cristiana, el amor al prójimo y la filantropía, 
promovieran acciones de cer&cter asistencia!, rvara le. solución poco tocnificada 
de problemas parlaleu!,ares, tales como le desnutrición,, abandono infantil, 

capacitación laboral juvenil, etc.

El inicio de una incipiente -participación estatal en lee asuntos del Bienes
tar Social so de. caro un subproducto de la crisis ecoofcicr- neinaial de los 
años 30, que incide raer cemente en el deterioro de Irr condiciones generales 

de vida dei costarricense, obligando a la -ablación a :m?esionar por diferentes
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medico y grapa:; :

Mq QO''r ;* ._v— *.

a cobrar una mayo 

por diferentes .'re 

m&s irtpcrt Hites. 

incipiente pero d 

en esta etapa ir.pc 

el Petr enato rfccic 

el Código de (Oraba 

mas que en décadas 

tale,:-; cerro el 71-JVU 

Después de lo: 

en el campo del 3: 

el desarrollo de 

respoeabilidad de3 

dejan do ser res; 

pasar s sor una i 

pjrorrcver, logie 1: 

No se exime con es 

al calor del marco 

clones (1971) ros 

en el descafilo c 

estatal o que toda 

Es meritorio d 

lio clel Honestar 

que los ciudad: no 

problemas rocióles 

do y la ruptura de

el aparato estatal para resolver lo:: grobleiaas sociales o 

nenoionox que en leo décadas anterioroo la población comienza 

r conciencia de los problemas socioler;, que se rsnifiesta 

dice; les agrupaciones gremiales las policicao son las 

Asi planteado, el Estado se ve cappelido a desor-roller una 

estacado, labor en el campo del tlenert-r .Social, creando 

■rt antes instituciones públicos y Ionio lociones entre ellas, 

■na1, de lo Infancia, la Caja Costarricense de Ceguro Social, 

.jo y las Garantías Sociales laborales. Ge cimientan progra- 

pooterieres re consolidan en nueves instituciones estatales, 

, DINADBCO, INFOCOOP, INSk, E®3, etc.

3 anos !ü, se consolida realmente la participación estatal 

Leneciar social. El Estado asume come responsabilidad propia 

oíanos, progreíTBS e instituciones de Bienestar. Asi, la 
L desarrollo y acciones en el narre del lien; otar Social 

x>nod:.ilsd:.d do le buena voluntad ciudadana privada, para 

^.>~ponedjilide.d irrestricta del gobierno, telen debe crear, 

rcteínictrar y velar per el Gienestct; G-cciíd Nacional, 
to Lv. intervención privada, que sigue dor c rnroliando acciones 
jurídico, la Ley de Asociaciones (1911) y le. Doy de Funda- 

ibili-tan que el sector privado se organice paca, colaborar 
lo acciono:; de Bienestar Social, ouo son de rerooneabilidad

estacar que aunque en los años SO nadie duda 

Gccinl es responsabilidad del Estado, ie r.  

:? pueden hacer esfuerzos ñor colaborar en 

específicos que afrontan los costarricense:: 

1 esquema oatemalista de ayuda, social asumí

■. que el desarro- 

r:oco nadie duda 

la solución de 

. El voluntaria

do oor el Estado
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enloden contribu: solueianer on mejor forma los probla'rr, oociaic; dol cost

rrÍcense
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