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El concepto de desarrollo humano se ubi-
ca en el corazón del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo desde que, en 
1990, bajo el liderazgo de Mahbub Ul Haq 
y Amartya Sen, Premio Nóbel de Econo-
mía en 1998, se sentaron las bases de la que 
es hoy una conocida y aceptada perspec-
tiva sobre las aspiraciones del desarrollo. 
El enfoque de desarrollo humano no solo 
cuestiona la que fuera, hasta hace poco, 
una visión profundamente arraigada en el 
pensamiento “desarrollista”, según la cual 
el éxito o fracaso del proceso de desarro-
llo debía medirse en términos económicos, 
sino que además invita a explorar los múl-
tiples obstáculos que restringen la libertad 
de las personas. Bajo esta óptica, factores 
por lo general desatendidos, como aquellos 
que se vinculan con el entorno social en el 
que se desenvuelven las personas, son ob-
jeto de un renovado interés en la extensa 
literatura que se produce sobre el tema. 

A lo largo de más de una década el PNUD 
ha venido publicando informes globales 
que tratan sobre los seres humanos. Cada 
año se selecciona un tema cuya exploración 

permite comprender cómo incrementar las 
opciones de la gente, mediante la amplia-
ción de sus capacidades para llevar vidas 
largas, sanas y creativas. Desde entonces 
se han abordado asuntos como la partici-
pación (Informe de 1993), la condición 
de los sexos (Informe de 1995), el adelan-
to tecnológico y, más recientemente, las 
relaciones entre democracia y desarrollo 
(2002). Junto con los informes globales, 
en todo el mundo se confecciona y divulga 
una plétora de reportes regionales, nacio-
nales y subnacionales. 

Se trata, sin embargo, de un proyecto in-
acabado e inacabable. Mucho más que un 
objetivo, representa una ruta ética, que 
busca contribuir a que nuestras sociedades 
desplieguen la infinita, desconocida e im-
predecible riqueza de la voluntad humana.

La noción de desarrollo humano implica 
una defensa comprometida y cotidiana de 
la libertad, de la libertad frente a la opre-
sión política, pero también frente a la opre-
sión de la miseria, la ignorancia y la falta de 
oportunidades económicas. No escapan a 

Presentación
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la mirada atenta del desarrollo humano las 
repercusiones que sobre la libertad de las 
personas tienen el temor a la violencia y a 
la inseguridad ciudadana, asunto que mo-
tiva, en buena parte, nuestra convocatoria 
en esta ocasión particular. 

Ya en 1994 el PNUD había llamado la 
atención sobre la trascendencia de la se-
guridad en el ámbito de la generación de 
oportunidades para las personas. En aque-
lla época, el intento por establecer la rela-
ción entre seguridad y desarrollo humano 
se forjó a la luz de las nuevas necesidades  
que imponía la finalización de la guerra 
fría. Hoy se nos plantea el reto de acer-
carnos más a la vida y las necesidades co-
tidianas de la gente. Esta es una tarea por 
hacer; es la tarea que el PNUD-Costa Rica 
se propuso impulsar a lo largo del 2004 y 
el 2005. 

Los problemas de (in)seguridad ciudadana 
son percibidos por la población como fac-
tores determinantes en el deterioro de su 
calidad de vida. Cuando, en ejercicio de 
su labor de informar, los medios de comu-
nicación traen la noticia de un accidente 
con armas de fuego en una escuela, o de la 
muerte de una mujer a manos de su com-
pañero, no es posible dejar de experimen-
tar una sensación de vulnerabilidad ante la 
violencia y la irracionalidad. 

El miedo a ser víctima de una agresión trae 
consecuencias muy graves para el desarro-
llo, pues lesiona el ejercicio de derechos 
esenciales como la libertad de tránsito, la 
libertad de trabajar, de realizar actos de 
comercio, de reunirse con cualquiera en 
cualquier lugar, sin temer por la seguridad 
personal. Erosiona el tejido social e inclu-
so la tolerancia hacia los demás, sin la cual 
una vida cívica robusta es imposible. El 
costo público y privado de la inseguridad 
puede representar, asimismo, un verda-
dero gravamen económico y un inmenso 

drenaje de recursos que, en comunidades 
más seguras, se destinarían a usos social-
mente productivos. 

La seguridad ciudadana ha devenido en 
preocupación central para los y las costa-
rricenses. El origen de la extendida sen-
sación de inseguridad en el país tiene dos 
grandes vertientes: la primera es resultado 
de la percepción, que se forma por la in-
teracción entre las noticias de la prensa, la 
imagen de las calles y los espacios públi-
cos de la comunidad donde se habita, las 
narraciones de familiares y conocidos y, en 
general, de todo tipo de información que 
pueda afectar el ánimo de las personas; la 
segunda se origina en los hechos que efecti-
vamente constituyen delitos y que revelan, 
en no pocas ocasiones, la insuficiencia de 
los mecanismos del Estado para tutelar el 
ejercicio de los derechos fundamentales de 
la población.

Las personas terminan modificando sus 
conductas: se escoge vivir en un condo-
minio, en vez de zonas abiertas; se coloca 
alambre navaja en lo que antes fueron jar-
dines abiertos; en el tiempo libre, se lleva a 
las niñas y los niños a un centro comercial, 
en lugar de la vieja costumbre de caminar 
por las avenidas, visitar los parques o dis-
frutar los espacios públicos. Todo esto lle-
ga a ser un problema muy complejo, con 
un gran potencial para alimentar discursos 
demagógicos, prestos a abogar por pseudo-
soluciones represivas y xenófobas. 

Sin embargo, lo anterior no debe invocar-
se como excusa para no abordar de frente 
el problema, tal como lo está exigiendo la 
población de Costa Rica. Es por eso que el 
PNUD promovió una profunda discusión 
nacional para asumir el desafío de crear co-
munidades más seguras. 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano: 
“Venciendo el temor: inseguridad ciudadana 
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y desarrollo humano” es el resultado de esa 
discusión, que fue complementada con 
una amplia investigación sobre los alcan-
ces y dimensiones de la inseguridad en el 
país, así como sobre las alternativas viables 
y oportunas a las que se puede recurrir para 
enfrentarla. 

Este es el primero de una serie de reportes 
bienales que la sede del PNUD en Costa 
Rica producirá en el país. Al igual que en 
las demás naciones donde el PNUD lle-
va adelante este esfuerzo, se ha adoptado 
un abordaje multidisciplinario, riguroso y 
sintético, centrado en un tema o conjun-
to de temas prioritarios para el desarrollo 
humano del país, animado por una inten-
ción propositiva y sustentado en un proce-
so participativo de discusión, que además 
garantiza la independencia editorial de sus 
redactores y redactoras.

Un elemento consustancial a esta iniciati-
va fue la formación de la Red Nacional de 
Desarrollo Humano, un foro permanente, 

multisectorial y multidisciplinario, para 
la discusión de políticas públicas en Cos-
ta Rica, cuyas actividades propiciaron este 
debate nacional sobre la seguridad ciuda-
dana y las opciones para fortalecerla con 
estricto apego a los derechos humanos. La 
Red Nacional de Desarrollo Humano ha 
complementado y trascendido la elabora-
ción del informe y ha facilitado la identifi-
cación de las políticas públicas y soluciones 
para resolver los retos del país en torno a la 
inseguridad ciudadana. 

Al momento de publicar este informe, 
nos satisface comprobar que ambos obje-
tivos han sido alcanzados. El INDH ofrece 
una mirada novedosa y científica sobre la 
(in)seguridad en Costa Rica, construida a 
partir de un proceso independiente, parti-
cipativo y transparente, gracias al cual han 
nacido iniciativas de la más diversa índole, 
orientadas a eliminar el temor en el país. 
Confiamos en la posibilidad de sustituir el 
temor por libertad. Las soluciones están a 
nuestro alcance.

José Manuel Hermida
Representante Residente

PNUD Costa Rica
Diciembre de 2005



La posibilidad de abordar la (in)seguridad 
ciudadana desde una perspectiva coherente 
con los postulados del desarrollo huma-
no se mostró viable en 1994, cuando por 
primera vez el PNUD publicó un informe 
orientado a explorar los fundamentos y va-
lidez del discurso oficial sobre la seguridad, 
en un esfuerzo inédito dirigido a redimen-
sionar el concepto. Sin embargo, las con-
notaciones autoritarias y antidemocráticas 
asociadas al tema continúan provocando, 
en la actualidad, reservas en cuanto a la 
pertinencia de abordarlo.

La investigación emprendida por el Equipo 
Coordinador del INDH 2005 se asienta en 
la firme convicción de que esa resistencia es 
un error. La razón más poderosa para llevar 
adelante esta indagación es precisamente la 
necesidad de situar con firmeza el concepto 
de seguridad ciudadana bajo la perspectiva 
del desarrollo humano.  

En segundo lugar, si se pretende ser co-
herente con una de las premisas básicas 
del enfoque de desarrollo humano, que 
es el imperativo de moldear los arreglos 

normativos e institucionales a las prio-
ridades de las personas, se debe prestar 
atención a lo que revelan diversas encues-
tas de opinión realizadas en el país en los 
últimos años: la (in)seguridad ciudadana 
se ha convertido en una de las mayores 
preocupaciones de la población.  

Las páginas de este informe han sido ela-
boradas para estudiar la inseguridad ciu-
dadana desde la perspectiva del desarrollo 
humano. En este proceso se dio particu-
lar importancia a la aspiración de captar 
y describir la forma en que la población 
vive y reacciona ante el temor. Con la in-
dagación empírica que aquí se presenta se 
busca ofrecer a la sociedad costarricense 
un cristal a través del cual pueda acercar-
se a sus miedos y valorar la precisión de 
su mirada. En el camino, ha sido necesa-
rio romper con creencias profundamente 
arraigadas, cuya falsedad se espera que no 
pase desapercibida.  

Tres proposiciones sirvieron como hilo 
conductor del Informe Nacional de Desa-
rrollo Humano 2005, a saber:

Introducción
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1. La inseguridad ciudadana no es cau-
sada por un solo factor, sino por la 
convergencia de muchos, convergen-
cia frecuentemente relacionada con 
situaciones de intensa vulnerabilidad 
humana y social.

2. La inseguridad ciudadana es un obs-
táculo para el desarrollo humano por 
cuanto limita las posibilidades indi-
viduales para concebir y concretar un 
proyecto de vida, y erosiona la coope-
ración social y la vida cívica necesarias 
para tal efecto.

3. Es posible construir una sociedad más 
segura si se atienden las formas de vul-
nerabilidad social en que proliferan la 
violencia y el despojo, y se fortalecen 
los mecanismos colectivos de protec-
ción y la capacidad de las personas pa-
ra activarlos.

Para sustentar estas tres proposiciones, el 
informe ofrece evidencia cualitativa y cuan-
titativa: historias de vida, criterios de espe-
cialistas, opiniones ciudadanas, informa-
ción de registros oficiales y de encuestas.

¿Cómo está organizado el INDH 
2005?

El informe está organizado en cinco par-
tes. Las primeras cuatro inician con sendos 
fragmentos de las historias de vida que ilus-
tran la (in)seguridad ciudadana desde la 
perspectiva de dos personas concretas: un 
perpetrador de la violencia y una víctima 
de ésta. El primer relato es el de “Mauren”, 
una mujer de mediana edad, sobreviviente 
de violencia doméstica; el segundo es el de 
“Rafael”, un hombre joven que, como se 
verá, también acumuló múltiples experien-
cias como víctima de la violencia. Ambas 
historias llegan a su fin en la cuarta parte, y 
algunos de sus rasgos más sobresalientes se 
retoman en la quinta y última parte.

Reconocidas personalidades del país brin-
daron comentarios y opiniones sobre diver-
sos aspectos de la (in)seguridad ciudadana. 
Sus reflexiones fueron incluidas como re-
cuadros, que se presentan a lo largo de to-
do el informe con la finalidad de ampliar, 
ilustrar o complementar diferentes aborda-
jes posibles en torno a los temas tratados en 
el documento principal.

También en forma de recuadros se inclu-
ye una serie de aportes que recogen la voz 
de la ciudadanía, según fue transmitida en 
entrevistas y grupos focales, así como en 
el trabajo realizado en cinco cantones a 
los que se acercaron las y los investigado-
res del informe para comprender mejor las 
manifestaciones de (in)seguridad en la vida 
cotidiana de las personas. En otros casos se 
exploran asuntos que permiten poner en 
contexto los fenómenos analizados, como 
sucede con los recuadros sobre accidentes 
de tránsito y suicidios, temas que no fueron 
objeto de estudio para esta publicación pero 
que, contrario a lo que piensa la población, 
muestran un comportamiento que amerita 
convertirlos en objeto de futuras investiga-
ciones: ambos exceden el número de homi-
cidios dolosos que ocurren en el país. 

En la Primera parte se presenta el marco 
conceptual que sirve como punto de parti-
da de la investigación: ¿Es posible estudiar 
la (in)seguridad ciudadana desde el enfo-
que de desarrollo humano? La respuesta 
que se ofrece es afirmativa. Aquí se discu-
ten las relaciones entre desarrollo humano 
e (in)seguridad ciudadana y se toman en 
cuenta otras visiones comprometidas con 
la construcción de un discurso sobre la se-
guridad basado en el ser humano. Se pre-
sentan también, uno a uno, los conceptos 
normativos y las definiciones que sustentan 
las tres proposiciones antes mencionadas.

En la Segunda parte se hace un balance de 
la situación de la seguridad ciudadana en 
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Costa Rica, examinando detalladamente 
el estado actual y la evolución reciente de 
cada uno de los tres componentes del con-
cepto de (in)seguridad ciudadana escogido 
para este trabajo: victimización, percepción 
de riesgo y segurabilidad.  

Bajo la dimensión de la victimización se 
estudian los aspectos objetivos del proble-
ma, a partir de la evidencia que ofrecen 
registros y encuestas realizadas en el país. 
Además se analizan distintas modalidades 
de violencia, así como su distribución es-
pacial.  Seguidamente el informe se ocupa 
de los aspectos subjetivos: la percepción de 
inseguridad entre la población -que alcanza 
niveles insospechados- y la segurabilidad, 
entendida como la capacidad de las perso-
nas para prevenir las amenazas y contender 
con ellas. Todo ello sirve como insumo pa-
ra responder a la pregunta ¿Se vive ahora 
con más (in)seguridad?

La Tercera parte valora la pertinencia de 
factores comúnmente asociados por la lite-
ratura con el acaecimiento de la violencia y 
el despojo. La pregunta ¿Se puede explicar 
la inseguridad ciudadana? sirve como mar-
co orientador para el examen de una serie 
de fenómenos que, en conjunto, intervie-
nen y afectan de manera compleja la se-
guridad de las personas en Costa Rica.  Se 
analizan en este apartado los vínculos entre 
la inseguridad ciudadana y los mensajes 
transmitidos en los espacios noticiosos de 
los medios de comunicación, la vida urba-
na, las dinámicas económicas, el consumo 
de drogas lícitas e ilícitas y las armas de fue-
go que circulan en el país.

El enfoque aquí utilizado obliga, además, 
a plantear otra pregunta: ¿Tiene la inse-
guridad ciudadana consecuencias para el 
desarrollo humano? Las respuestas, pre-
sentadas en la Cuarta parte, se centran en 
la incidencia de la inseguridad ciudadana 
sobre las posibilidades individuales para 

concebir y concretar un proyecto de vida 
(ámbito individual), además de su impac-
to en la cooperación social y la vida cívica 
(ámbito social). 

Los hallazgos obtenidos permiten identi-
ficar algunos retos que encara el país en 
materia de seguridad ciudadana, a partir 
de los cuales pueden plantearse diver-
sas estrategias para afrontar el problema. 
Sin aspirar a ser exhaustivos, pero apro-
vechando el diálogo nacional establecido 
a través del INDH 2005, en la quinta 
y última parte se propone un plan para 
enfrentar la inseguridad ciudadana. Bajo 
el título “Diez propuestas para vencer el 
temor”, el informe sugiere ejes y conteni-
dos para que Costa Rica afirme el rumbo 
hacia el desarrollo humano, eliminando 
los obstáculos que impone la inseguridad 
para que cada miembro de esta sociedad, 
independientemente de su edad, sexo o 
nacionalidad, cuente con la posibilidad 
real de concebir, escoger y concretar un 
proyecto de vida. 

¿Cuál ha sido el  proceso seguido para 
la elaboración del informe?

En concordancia con los postulados del 
enfoque de desarrollo humano, este infor-
me ha sido elaborado en el marco de un 
amplio proceso de reflexión y discusión 
en el que participaron más de quinientas 
personas. Desde la selección del tema hasta 
la elaboración de las recomendaciones que 
se presentan en la Quinta parte, el Equi-
po Coordinador se ha beneficiado de los 
conocimientos y opiniones de destacadas 
personalidades, de especialistas en segu-
ridad ciudadana y en otras áreas de rele-
vancia para el tema, de representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y de la 
ciudadanía no organizada.

A grandes rasgos, el proceso se organizó en 
seis grandes etapas, a saber:
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1. Arranque.
2. Marco conceptual y definición de la 

metodología de investigación.
3. Investigación.
4. Sistematización de insumos y redac-

ción.
5. Consolidación de la red.
6. Validación de resultados, divulgación 

de insumos y campaña.

Etapa de arranque

Durante los primeros pasos del proceso se 
contó con el acompañamiento del Comi-
té Asesor del proyecto “Informe Nacional 
de Desarrollo Humano/Red Nacional de 
Desarrollo Humano”, el cual se involucró 
en la selección del tema para el informe y 
se constituyó como núcleo fundador de la 
Red Nacional de Desarrollo Humano. Más 
adelante aportó valiosas recomendaciones 
y consejos sobre el marco conceptual de 
este trabajo y la forma de abordar el tema 
escogido, así como sobre el establecimiento 
y las características que tendría la red.

Marco conceptual y definición de la 
metodología de investigación

Por medio de jornadas de reflexión, talle-
res y seminarios de discusión con especia-
listas en seguridad ciudadana, se pusieron 
a prueba todos los insumos que sirvieron 
como base para la elaboración de este do-
cumento. El planteamiento conceptual 
que animó el proceso de investigación fue 
presentado y enriquecido en febrero de 
2004, durante el seminario-taller “Ven-
ciendo el temor: (in)seguridad ciudadana 
y desarrollo humano en Costa Rica”, en 
el que participaron miembros del Comi-
té Asesor, personas expertas en el tema y 
representantes de organizaciones socia-
les. La propuesta se sometió a discusión 
por última vez al constituirse el Equipo 
Técnico del informe, integrado por die-
cinueve investigadores e investigadoras a 

cuyo cargo estuvo la preparación de más 
de una veintena de textos especializados.

Etapa de investigación

El INDH 2005 fue construido a partir de 
los resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad (ENSCR-2004), doce grupos 
focales, dieciséis investigaciones temáticas, 
cinco investigaciones cantonales y dos his-
torias de vida.

Cabe indicar que tanto los resultados de la 
ENSCR-04 como los de los grupos focales 
fueron aprovechados para la elaboración de 
las investigaciones temáticas y cantonales. 
Sin embargo, estas no necesariamente se li-
mitaron a utilizar los insumos mencionados, 
sino que además echaron mano de diversas 
fuentes de información y sus propias técni-
cas de indagación. Al menos seis documen-
tos se realizaron con base en los hallazgos 
de grupos focales independientes, mientras 
que para dos de las investigaciones cantona-
les se aplicaron encuestas propias, diseñadas 
para estudiar fenómenos específicos.

A lo largo de la etapa de investigación se 
llevaron a cabo seis seminarios-taller para 
la discusión de las propuestas preliminares, 
los resultados de la encuesta y de los grupos 
focales, así como para la validación final de 
los insumos y los productos iniciales del 
proceso de investigación.

Otro material usado en el INDH 2005 
son las historias de vida. Estas fueron ela-
boradas en un momento posterior, en for-
ma paralela a la sistematización final de 
los resultados de la investigación. También 
fue necesario comisionar dos documentos 
temáticos adicionales: uno sobre el consu-
mo de drogas lícitas e ilícitas y otro sobre 
las dinámicas de urbanización en el país; 
en ambos casos los aportes estuvieron di-
rigidos a explorar los vínculos entre esos 
fenómenos y la (in)seguridad ciudadana.
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Sistematización de insumos y redac-
ción

Inicialmente, la sistematización de los in-
sumos del informe discurrió paralelamente 
a la etapa de investigación; no obstante, el 
segundo de estos procesos siguió en marcha 
aún después de finalizado el primero. En-
tre los meses de enero y de julio de 2005, 
el Equipo Coordinador continuó con el 
esfuerzo de sistematización por medio de 
reuniones periódicas, en ocasiones con una 
participación extendida a especialistas e in-
formantes clave.  La redacción del informe, 
en su totalidad, estuvo a cargo del Equipo 
Coordinador. Los borradores fueron distri-
buidos entre sus miembros y discutidos in-
ternamente antes de ser sometidos al escru-
tinio de cuatro referees que acompañaron 
todo el proceso: un asesor en el tema de se-
guridad, una asesora en materia de género, 
un asesor en el ámbito criminológico y de 
juventud y un asesor estadístico.  Gracias 
a sus reacciones y comentarios, cada una 
de las partes que integran el informe fue 
enriquecida y finalizada.

Consolidación de la red

Desde sus cimientos, el proyecto “Informe 
Nacional de Desarrollo Humano/Red Na-
cional de Desarrollo Humano” estuvo diri-
gido a concretar dos productos: un informe 
de alta calidad sobre un tema prioritario pa-
ra el desarrollo humano de Costa Rica -en 
este caso la (in)seguridad ciudadana- y una 
red de discusión y acción, con cobertura na-
cional, orientada a participar en el diálogo 
sobre la (in)seguridad y en la identificación 
y puesta en marcha de soluciones.

Para definir las características de la red se 
consideraron experiencias previas realizadas 
en el país, en la constitución y el funcio-
namiento de redes. Fue así como desde los 
inicios del proyecto se tomó una decisión 
que tiñó todo el proceso: tanto la elabora-

ción del informe como la conducción del 
debate nacional sobre el tema darían cabi-
da a los aportes de los 81 municipios del 
país. Cinco de ellos -San Carlos, San José, 
Escazú, Montes de Oca y Limón- se inte-
graron de manera activa y permanente en 
un esfuerzo de investigación-acción. Los 
cantones de Aguirre y Belén se sumaron 
posteriormente, en tanto que los restantes 
fueron invitados a participar, en momentos 
clave del proceso, en discusiones sobre los 
contenidos del informe y las propuestas de 
seguimiento.

A la fecha, además de la culminación del 
informe, es posible afirmar que la confor-
mación de la Red Nacional de Desarrollo 
Humano ha propiciado la concreción de 
un esfuerzo que involucraa los 81 cantones 
en la creación de entornos seguros para to-
das y todos los habitantes del país. A partir 
de marzo de 2004 se puso en marcha el 
proyecto “Entornos seguros: creación de 
condiciones de seguridad en el ámbito 
municipal”. Esta iniciativa ha aprovecha-
do los insumos de la fase de investigación 
del informe en el desarrollo de experien-
cias piloto, cuyas bondades se han tradu-
cido en un instrumento de formación que 
combina el saber nacional con las expe-
riencias de otros países de América Latina. 
Ese instrumento será aplicado por primera 
vez en marzo de 2006, en las actividades 
de capacitación que el IFAM ofrece a los 
gobiernos locales.

Validación de resultados, divulga-
ción y campaña

Los resultados que se exponen en el INDH 
2005 fueron sometidos a un escrutinio ri-
guroso y sostenido. Así, a lo largo del pro-
ceso es posible identificar varios momentos 
de validación: 1) del documento concep-
tual, 2) de la propuesta metodológica, 3) 
de los borradores del informe y 4) de las 
recomendaciones.   
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* * *

Como en todo proceso de investiga-
ción, fue necesario tomar decisiones. 
Para ello, contamos con el consejo y el 
apoyo invaluable de muchas personas: 
los referees, el Comité Asesor, el Equipo 
Técnico y la ciudadanía, que se expre-
só a través de las actividades de la Red 
Nacional de Desarrollo Humano. A to-
dos ellos y ellas queremos manifestarles 
nuestro agradecimiento y dejar en claro 
que todo error u omisión ha de ser atri-

buido exclusivamente a las decisiones 
tomadas por el Equipo Coordinador.

Por más de veinte meses el Equipo se 
benefició del liderazgo de Kevin Casas 
Zamora, quien durante ese lapso actuó 
como coordinador del proyecto. A partir 
de agosto de 2005 el Dr. Casas asumió 
nuevos retos que le impidieron llegar 
hasta la etapa final de este proceso. Sin 
embargo, deseamos expresarle nuestra 
sincera gratitud y reconocer su aporte y 
compromiso con el INDH/RNDH. 

Equipo Coordinador
INDH 2005/ RNDH

Diciembre de 2005


