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SENARA 
Servicio Nacional de  

 
Aguas Subterráneas, Riego

 
y Avenamiento

SETENA: 
Secretaría Técnica Ambiental Nacional.

SFE 
Servicio Fitosanitario del Estado

SICO 
Sitios de Importancia para la Conservación

SINAC 
Sistema Nacional  

 
de Áreas de Conservación

SINIA 
Sistema Nacional  

 
de Información Ambiental

SNIT 
Sistema Nacional de Información Territorial

UICN 
Unión Internacional para  

 
la Conservación de la Naturaleza 

UCCAEP 
Unión Costarricense de  

 
Cámaras y Asociaciones del

 
Sector Empresarial Privado

UCR 
Universidad de Costa Rica

UNA 
Universidad Nacional

UNED 
Universidad Estatal a Distancia

UPA 
Unión de Productores Agrícolas

VAMCH 
Vicedespacho de Aguas,  

 
M

ares Costas y Humedales
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e
s
u

m
e

n
 E

je
c

u
tiv

o

E
l estado de la situación de la biodiversidad en Costa Rica (Anexo A) presenta señales de alerta 

en sus diferentes niveles:  

1. 
Ecosistem

as reducidos en cobertura, deteriorados o am
enazados: se ha perdido cobertura 

neta de m
anglares, m

uchos acuíferos y los ríos presentan contam
inación.

2. 
Poblaciones de especies am

enazadas: especies nativas forestales m
aderables y no m

adera-
bles, aves m

arinas y algunas especies de peces y crustáceos.

3. 
Recursos genéticos: especies forestales nativas, parientes silvestres de cultivos com

o frijol y 
poblaciones aisladas de m

am
íferos.

En Costa Rica, la legislación nacional tam
bién reconoce a los e

le
m

e
n

t
o

s
 in

t
a

n
g

ib
le

s (innovación, 
conocim

iento y la práctica tradicional con valor real o potencial asociado a recursos bioquím
icos y ge-

néticos) com
o parte de la biodiversidad. Estos elem

entos tam
bién se han perdido o se ha dejado de 

percibir algun beneficios para los individuos, com
unidades locales o pueblos indígenas que los poseen.  

Entre las principales causas de m
ayor m

agnitud para esta pérdida o deterioro de la biodiversidad 
identificadas se encuentran: la transform

ación de un paisaje rural hacia lo urbano en el Valle Central 
(donde se ha perdido conectividad), zonas de recarga hídrica y un c

r
e

c
im

ie
n

t
o

 u
r
b

a
n

o sin un planifi-
cación adecuada de servicios (incluyendo infraestructura para el saneam

iento). 
En el paisaje m

ás rural, la transform
ación de hábitats m

ás prom
inente ocurrió a m

ediados de siglo 
pasado, especialm

ente en el paisaje ganadero. En las últim
as décadas, el país ha recuperado su cober-

tura boscosa hasta llegar a un 53%
 a nivel nacional en el 2014; un hito de Costa Rica a nivel m

undial; 
sin em

bargo,  en algunos casos se ha transform
ado en prácticas agrícolas m

ás intensivas en cuanto a 
uso de agroquím

icos y se ha perdido cobertura neta de algunos hum
edales, en particular m

anglares, 
por la transform

ación agrícola.
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En el paisaje rural tam
bién afecta el desarrollo de infraestructura para vivienda, transporte y turis-

m
o que no considera m

edidas para reducir efectos negativos en la biodiversidad. Lo contam
inación, 

tanto urbana com
o rural, repercute en el estado de los ecosistem

as dulce-acuícolas y m
arino-costeros. 

Adicionalm
ente, se reporta extracción ilegal, tanto de fauna y flora de ecosistem

as protegidos, 
com

o 
a

r
t
e

s
 
d

e
 
p

e
s
c
a que sobrepasan los  lím

ites ecológicos para la recuperación de poblaciones. 
O

tras presiones relevantes incluyen: la variabilidad y cam
bio clim

ático  (que pone en alto riesgo eco-
sistem

as m
ás sensibles com

o lo son arrecifes de coral y bosques secos), in
c
e

n
d

io
s
 y

 s
e

q
u

ía
s (vincu-

lados tam
bién con el cam

bio y variabilidad clim
ática) y las especies invasoras (tanto exóticas com

o 
locales, bajo desbalances ecológicos). Todo lo anterior repercute en el aum

ento de tensiones sociales 
y económ

icas; adem
ás de las consecuencias de pérdida y deterioro de biodiversidad.

El estado de la biodiversidad tiene un nivel de im
p

a
c
t
o

 fu
n

d
a

m
e

n
t
a

l e
n

 e
l á

m
b

it
o

 d
e

l d
e

s
a

r
r
o

llo
 

y
 b

ie
n

e
s
t
a

r
 h

u
m

a
n

o
 a

c
t
u

a
l y

 fu
t
u

r
o

 d
e

 la
 s

o
c
ie

d
a

d
 c

o
s
t
a

r
r
ic

e
n

s
e

, ya que es la base del sustento de la 
vida m

ism
a y del cual depende el ser hum

ano para su supervivencia. 
La biodiversidad tam

bién es fuente y provisión de servicios ecosistém
icos, tal com

o la regulación 
del ciclo hidrológico, la fertilidad y salud de los suelos y la regulación m

icro-clim
ática

1. Adem
ás, m

u-
chas actividades económ

icas com
o el turism

o, la pesca, la acuicultura, la agricultura, la silvicultura, 
entre otras; dependen de la biodiversidad; por esta razón,  perm

itir la pérdida y deterioro de la bio-
diversidad repercute tanto en ám

bitos económ
icos y sociales, com

o en valores intangibles (com
o los 

valores culturales asociada a la biodiversidad). 
La Estrategia N

acional de Biodiversidad y su Plan de Acción
2 2016-2025, EN

B2, responde a la 
problem

ática planteada y perm
ite al País contar con la actualización de su prim

era Estrategia N
acional 

de Biodiversidad cuyo periodo de im
plem

entación (2000-2005)  se había extendido a la fecha. El pro-
ceso de elaboración de la EN

B2 incorpora las lecciones aprendidas de la im
plem

entación de la prim
era 

Estrategia (Anexo C).
La EN

B2 se enm
arca en la Política N

acional de Biodiversidad de Costa Rica 2015-2030 (PN
B) y 

conjuntam
ente la PN

B y la EN
B constituyen el m

arco de Política Pública (PP) 3 para la conservación, el 
uso sostenible y la distribución equitativa de los beneficios de la  biodiversidad de Costa Rica.  Adem

ás, 
este m

arco de PP se vincula directam
ente con los esfuerzos para el d

e
s
a

r
r
o

llo
 n

a
c
io

n
a

l y
 e

s
t
r
a

t
e

g
ia

s
 

d
e

 r
e

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 p

o
b

r
e

z
a

 (Anexo F), así com
o con esfuerzos sectoriales e intersectoriales, e iniciativas 

que surgen desde los ám
bitos regionales. Tam

bién hay una vinculación relevante respecto de la con-
tribución conjunta entre los tem

as de cam
bio clim

ático y biodiversidad que se resaltan en el texto de 
la EN

B2 y se señalan con m
ayor precisión en el Anexo F.

La EN
B2 parte de p

r
in

c
ip

io
s com

o la corresponsabilidad, el reconocim
iento y el respeto a la interculturalidad, 

la intersectorialidad y la descentralización; adem
ás, se desarrolló bajo el 

E
n

fo
q

u
e

 b
a

s
a

d
o

 e
n

 D
e

r
e

c
h

o
s
 

Hum
anos y de Género, el Enfoque basado en Ecosistem

as y el Enfoque de Gestión por Resultados que 
son la base para su im

plem
entación.

1 
En el docum

ento de soporte E. M
étodos y herram

ientas se describe con m
ayor detalle inform

ación sobre servicios ecosistém
icos y la m

etodología de M
apas 

parlantes que fue utilizada para la EN
B2, incluyendo referencias bibliográficas sobre el tem

a.
2 

El período del Plan de Acción o Portafolio de Program
as y Proyectos está definido del 2016 al 2020.

3 
Referirse al Glosario para una definición m

ás am
plia del térm

ino.

Las necesidades son infinitas pero los recursos lim
itados, es por ello que la EN

B2 resalta sus prio-
ridades a partir de siete tem

as estratégicos, 23 m
etas globales a m

ediano plazo (al 2025), 98 m
etas 

nacionales (al 2020) y u
n

 p
o

r
t
a

fo
lio

 d
e

 p
r
o

g
r
a

m
a

s
 y

 p
r
o

y
e

c
t
o

s en que Costa Rica persigue plantear 
esfuerzos integrados entre las instituciones gubernam

entales, la academ
ia, m

unicipios y sociedad ci-
vil-sector privado (con especial atención a grupos de interés com

o com
unidades locales, pueblos indí-

genas, m
ujeres y jóvenes) para lograr efectos e im

pactos al largo plazo. 
Los s

ie
t
e

 t
e

m
a

s
 e

s
t
r
a

t
é

g
ic

o
s planteados por la EN

B2 son: 

1. 
Conservación In

 S
it

u: sostenibilidad, y conectividad-resiliencia del Sistem
a N

acional de Áreas 
Silvestres Protegidas.

2. 
Restaurar y reducir la pérdida y/o deterioro de elem

entos im
portantes de la biodiversidad: 

ecosistem
as terrestres, m

arinos, dulce-acuícolas, vida silvestre, recursos genéticos, im
pacto 

adverso y cum
plim

iento legal.

3. 
Regularización del Patrim

onio N
atural del Estado y ordenam

iento territorial y espacio m
arino.

4. 
Paisajes sostenibles inclusivos.

5. 
Gobernanza, participación, educación y prácticas culturales para la biodiversidad.

6. 
Gestión de la inform

ación, m
onitoreo e investigación sobre la biodiversidad.

7. 
Capacidades, recursos financieros y arreglos institucionales para la biodiversidad.

Para iniciar su im
plem

entación, las m
etas nacionales parten de la inversión estatal (estim

ada en 
0.8%

4 del PIB anual) y los program
as nacionales de las instituciones responsables de cada uno de los 

Tem
as y M

etas, según su com
petencia legal. 

Un aspecto innovador es que el plan de acción de la EN
B2 se desarrolló por m

edio de un p
o

r
t
a

-

folio de program
as y proyectos. A partir de las m

etas nacionales e iniciativas que contribuyen direc-
tam

ente a ellas, se identificaron y han gestionado
41 Program

as y Proyectos que ejecutarán acciones 
durante el 2016-2020. Estos program

as ya cuentan con $100 m
illones en financiam

iento para este 
período, dinero com

prom
etido en el m

arco de proyectos de cooperación y préstam
os por el Fondo 

de M
edio Am

biente M
undial (FM

AM
) a través  de Agencias de Im

plem
entación  del Program

a de las 
N

aciones Unidas para el Desarrollo (PN
UD), Banco M

undial, Banco Interam
ericano de Desarrollo (BID), 

el Fondo de Adaptación, el II Canje de Deuda por la N
aturaleza entre los gobiernos de los Estados Uni-

dos y Costa Rica y el Fideicom
iso Privado Costa Rica por Siem

pre (a través de la Asociación Costa Rica 
por Siem

pre com
o adm

inistrador de los fideicom
isos), la Agencia de Cooperación Alem

ana (GIZ), JICA 
y otros cooperantes que incluyen iniciativas público-privadas. 

A pesar de que se cuenta con una parte del financiam
iento, hay m

etas que aún no cuentan con 
recursos económ

icos. Actualm
ente, se han identificado 18 perfiles de program

as y proyectos nuevos 

4 
 Según estim

aciones de la Prim
era Línea de Base del Program

a de Biodiversidad y Finanzas del PN
U

D.
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a los cuales se buscarán recursos bajo el liderazgo de las instituciones y organizaciones con principal 
com

petencia en el seguim
iento de la EN

B2 y con el apoyo del Program
a de Biodiversidad y Finanzas 

(BIO
FIN) y dem

ás socios de la EN
B2.

El proceso de la EN
B2 parte de un diagnóstico participativo (Anexo A) en donde adem

ás de revisar 
la inform

ación sobre el estado de la biodiversidad, se desarrollaron ejercicios de m
a

p
a

s
 p

a
r
la

n
t
e

s de 
servicios ecosistém

icos y sus am
enazas para el pasado, presente y futuro.  Este proceso fue digitaliza-

do y se cuenta con la base de datos de los servicios ecosistém
icos de siete regiones y un detalle a nivel 

de territorios indígenas que aportó un análisis m
as cercano a los ecosistem

as y realidad del territorio. 
De este diagnóstico participativo es im

portante resaltar que el Sistem
a de Áreas Silvestres Pro

-

tegidas de Costa Rica es identificado com
o un proveedor de servicios ecosistém

icos para la sociedad 
(m

ás de 194 sitios donde se obtienen estos servicios en la actualidad). El 61%
 de los sitios identificados 

se localizan en el sistem
a terrestre, un 26%

 en el sistem
a de aguas continentales y un 13%

 en el sistem
a 

costero-m
arino.

El proceso de participación ciudadana para el desarrollo de la EN
B2 (Anexo D)  se llevó a cabo de 

agosto 2015 a m
arzo 2016, m

ediante 25 talleres sectoriales, siete talleres regionales, siete talleres en 
conjunto con el proceso de desarrollo de la Política N

acional de Hum
edales, 13 talleres com

unitarios 
indígenas y dos encuentros nacionales indígenas bajo la m

etodología descrita en el Anexo D.  En total 
participaron presencialm

ente 1,021 personas (m
uchas de ellas en varios talleres pero se contabiliza 

únicam
ente la persona), de las cuales 46%

 fueron m
ujeres,  49%

 pertenecían a organizaciones sociales 
(y a su vez 41%

 de ellas eran de organizaciones de pueblos indígenas), 35%
 a instituciones guberna-

m
entales  (central y regional) y el resto de organizaciones participantes fueron del sector privado (6%

), 
academ

ia (6%
) y en m

enor escala organism
os internacionales, y m

unicipalidades.
La EN

B2 tam
bién contribuye al logro de  los O

bjetivos de Desarrollo Sostenible y a las M
etas Aichi de la 

siguiente m
anera:

• 
Reconociendo al Sistem

a de Áreas Silvestres Protegidas y dem
ás ecosistem

as m
arinos, terres-

tres y dulce-acuícolas en el territorio nacional com
o la principal estrategia del País para la adap-

tación y resiliencia frente a la variabilidad y cam
bio clim

ático (O
DS 13, 14 y 15).

• 
Integrando la biodiversidad en el desarrollo social y económ

ico.

• 
Focalizando atención a poblaciones en estado de vulnerabilidad y/o exclusión que dependen 
directam

ente de la biodiversidad com
o su m

edio de vida y bienestar; en particular de los pue-
blos indígenas y com

unidades locales  (O
DS 12 y 13).

• 
Proponiendo m

edidas de género sensibles e integradas a los esfuerzos de reducción de pobre-
za en los proyectos a im

plem
entarse (O

DS 1, 2 y 5).  

2
. In

tro
d

u
c

c
ió

n

C
osta Rica es im

portante a nivel internacional (en térm
inos de su biodiversidad) porque en un 

territorio relativam
ente pequeño alberga una gran riqueza de ecosistem

as, especies y genes; los tres 
niveles en que se m

anifiesta la biodiversidad.  Adem
ás, en la Ley de Biodiversidad, se reconocen los 

elem
entos intangibles asociados a la biodiversidad com

o parte de la m
ism

a, com
o son: el conocim

ien-
to, la innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva; con valor real o potencial asociado a 
recursos bioquím

icos y genéticos, protegidos o no por los sistem
as de propiedad intelectual o sistem

as 
s
u

i g
e

n
e

r
is de registro (Artículo 7, Ley 7788), lo cual extiende su definición, alcance e im

portancia a 
nivel del desarrollo nacional. 

Al 2015, Costa Rica cuenta con un registro aproxim
ado de 95,157 especies conocidas, es decir, 

aproxim
adam

ente el 5%
 de la biodiversidad que se conoce en todo el m

undo (cerca de dos m
illones de 

especies conocidas al año 2005), listado que aún aum
enta m

ientras sigue el proceso de investigación 
e identificación en sitios y grupos m

enos estudiados. N
o obstante,  hay m

últiples señales y reportes 
de que esta biodiversidad se está perdiendo y deteriorando; por ejem

plo, la “Lista Roja” de la Unión 
Internacional para la Conservación de la N

aturaleza (UICN) registró un crecim
iento del 12.9%

 en el 
núm

ero de especies am
enazadas entre 2011 y 2014. (SIN

AC, 2014ª y PEN
, 2015).

Desde el punto de vista de diversidad genética, el país es im
portante por la variabilidad de es-

pecies de flora y fauna y parientes silvestres de variedades dom
esticadas de cultivos de im

portancia 
m

undial para la agricultura y alim
entación, com

o en el caso de la papa y el frijol.  Esta riqueza tam
bién 

se m
anifiesta a nivel de ecosistem

as, cuyos servicios ecosistém
icos

5 apoyan una serie de actividades 
con alto valor agregado que benefician a las personas, a las actividades económ

icas y culturales (socia-
les, espirituales) y perm

iten el desarrollo hum
ano (SIN

AC, 2014ª ).

5 
 Según resultados prelim

inares del Inventario Forestal N
acional al 2014 (SIN

AC, 2014(b)). Tam
bién se estim

a que los bosques de Costa Rica guardan un s
t
o

c
k del 

valor estim
ado prelim

inar (SIN
AC, 2014(b)) de dióxido de carbono equivalente de 891,898.073 TCO

2e, con una existencia de biom
asa de 695,683.786 m

3 y de 
carbono 262,802.885 toneladas, que es un servicio ecosistém

ico de captura de carbono vinculado a la m
itigación al cam

bio clim
ático a nivel m

undial.
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Según M
IDEPLAN

 (2016), la im
portancia de la Política radica en el objetivo diseñado para ordenar 

el curso de acción del Estado y sus prioridades. Esta deberá responder a las preguntas básicas del: 
¿Q

ué? ¿Por qué́? ¿Para qué y para quiénes es la política? ¿Cuál es la justificación principal? ¿Cuáles 
son los antecedentes?, ¿Q

ué transform
ación se busca alcanzar con la PP?. El Cuadro 1 exam

ina estas 
preguntas para cada sección de este docum

ento y  facilita al lector su uso. En este se incluyen los prin-
cipales aspectos de los problem

as por solucionar o atender m
ediante la acción sinérgica y articulada, 

los cuales involucran el com
prom

iso y respaldo de los principales actores que intervienen.

C
u

a
d

ro
 1

.   E
s
tru

c
tu

ra
 d

e
 la

 E
s
tra

te
g

ia
 N

a
c

io
n

a
l d

e
 B

io
d

iv
e

rs
id

a
d

La transform
ación de la econom

ía, principalm
ente agrícola, hacia el sector turístico y servicios re-

lacionados (entretenim
iento, restaurantes, transporte, artesanías) se ha capitalizado por la inversión 

en la conservación de la biodiversidad (m
ediante el establecim

iento de Áreas Silvestres Protegidas y 
Corredores Biológicos). 

La naturaleza y la biodiversidad son los principales atractivos para el sector de turism
o que ha 

tom
ado m

ás im
portancia cada día, debido a que provee em

pleo y estim
ula otros sectores com

o el de-
sarrollo inm

obiliario. Las áreas m
arinas protegidas perm

iten la reproducción de especies com
erciales 

de peces, m
ientras que las áreas terrestres proveen beneficios indirectos a la industria, agricultura y 

sectores de servicios en m
últiples form

as (M
oreno Díaz, et al., 2010 en SIN

AC, 2014a).
En los territorios indígenas, com

o en otras áreas geográficas que han sido de uso cultural y an-
cestral de sus pueblos, existen m

uchos elem
entos de la biodiversidad que son un aporte im

portante 
para la vida m

ism
a de los pueblos a través de los sistem

as culturales de conservación, uso y m
anejo 

de los recursos. Adem
ás, son fuentes de identidad cultural, práctica de la cosm

ovisión y espiritualidad, 
alim

entación, m
edicina tradicional, m

ateriales de construcción, elaboración de artesanías, producción 
agropecuaria, purificación del aire, equilibrio del clim

a, recarga hídrica, educación am
biental, recrea-

ción y turism
o com

unitario (M
N

ICR, 2014).
El presente docum

ento corresponde a la Estrategia N
acional de Biodiversidad y su Plan de Acción

6 
2016-2025, llam

ada en adelante EN
B2, ya que es la actualización de la EN

B finalizada en 2000 para un 
periodo de cinco años (2000-2005). Se enm

arca en la Política N
acional de Biodiversidad de Costa Rica 

2015-2030 (PN
B), la cual fue oficializada m

ediante el Decreto Ejecutivo N
o. 39118 M

IN
AE, publicado 

en La Gaceta N
o.178 del 11 de septiem

bre de 2015. 
Conjuntam

ente la PN
B y la EN

B constituyen lo que M
IDEPLAN

 define com
o el m

arco de Política 
Pública (PP) 7 para la conservación, el uso sostenible y la distribución equitativa de los beneficios de la  
biodiversidad de Costa Rica (Recuadro 1).

Re
c

ua
d

ro
 1.  D

e
fin

ic
ió

n d
e

 Po
lític

a
 Pú

b
lic

a

“Curso o línea de acción definida para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en directri-
ces, lineam

ientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tem
a y la atención o transform

ación 
de un problem

a de interés público. Explicitan la voluntad política traducida en decisiones y apoyo 
en recursos hum

anos, técnicos, tecnológicos y financieros y se sustenta en los m
andatos, acuer-

dos o com
prom

isos nacionales e internacionales”.                                                                 
 G

uía para la elaboración de Políticas Públicas.  M
ideplan 2016.

6 
 El período del Plan de Acción está definido del 2016 al 2020.

7 
 Referirse al Glosario para una definición m

ás am
plia del térm

ino.
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Cuadro	  1.	  	  	  Estructura	  de	  la	  Estrategia	  N
acional	  de	  Biodiversidad	  

Preguntas	  que	  
debe	  responder	  
al	  PP	  

Sección	  del	  D
ocum

ento	  

	  
1.	  Introducción	  

¿Q
ué?	  	  

¿Por	  qué?	  
A

ntecedentes	  

2.	  Problem
a	  atendido	  por	  la	  EN

B2	  

¿Q
ué	  cam

bios	  se	  
esperan?	  

	  ¿D
ónde?	  

3.	  Estrategia	  N
acional	  de	  Biodiversidad:	  Principios,	  prioridades	  y	  m

etas	  	  

A
. 

Visión	  y	  principios	  definidos	  por	  la	  PN
B.	  

B. 
Enfoques	  que	  gobiernan	  la	  PN

B-‐EN
B2.	  

C. 
Tem

as	  estratégicos	  y	  m
etas	  globales	  PN

B	  al	  2025.	  

D
. 

O
bjetivos	  estratégicos	  de	  la	  EN

B2	  y	  m
etas	  nacionales	  al	  2020,	  según	  cada	  

tem
a	  estratégico.	  

	  

¿Q
ué	  debe	  

hacerse	  com
o	  

solución?	  

¿Q
uién	  

im
plem

enta?	  

	  	  	  IV.	  Portafolio	  de	  program
as	  y	  proyectos	  (Plan	  de	  A

cción	  N
acional)	  

A
. 

Program
as	  nacionales	  vinculados	  a	  la	  Estrategia	  y	  proyectos	  estratégicos	  en	  

m
archa	  que	  contribuyen	  con	  las	  m

etas	  naciona.les.	  	  

B. 
Proyectos	  sectoriales	  e	  intersectoriales	  nuevos	  

Los	  actores	  identificaron	  m
edidas	  estratégicas	  y	  acciones	  que	  contribuyen	  

con	  las	  m
etas	  nacionales.	  

¿Q
uien	  lidera,	  

gestiona	  y	  
coordina?	  

IV.	  	  M
odelo	  de	  gestión	  	  

¿Cóm
o	  se	  m

ide	  
avance?	  

V.	  	  Sistem
a	  de	  seguim

iento	  y	  evaluación	  	  

A
ntecedentes	  del	  

proceso	  
D

ocum
entos	  de	  soporte	  vinculados	  con	  la	  Estrategia	  

A
. D

iagnóstico	  participativo	  de	  la	  EN
B2.	  

B. 
M
arco	  Legal.	  

C. 
Lecciones	  aprendidas	  de	  la	  prim

er	  EN
B	  incorporadas	  al	  proceso	  de	  definición	  

de	  la	  EN
B2.	  

D
. Participación	  

ciudadana	  
en	  

la	  
definición	  

de	  
la	  

Estrategia	  
N
acional	  

de	  
Biodiversidad	  2016-‐2025.	  

E. 
M
étodos	  y	  herram

ientas.	  	  
F. 

Vinculación	  de	  la	  EN
B2	  con	  la	  Planificación	  N

acional	  para	  el	  D
esarrollo,	  la	  

reducción	  de	  pobreza	  y	  el	  Cam
bio	  Clim

ático.	  
G

. G
losario.	  	  
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U
n aspecto innovador es que el Plan de Acción de la EN

B2 se desarrolla por m
edio de un P

o
r
t
a

fo
lio

 d
e

 

P
r
o

g
r
a

m
a

s
 y

 P
r
o

y
e

c
t
os; lo cual es una apuesta m

etodológica para cam
biar la form

a de instrum
entalizar la 

Política Pública y propiciar su ejecución, evaluación y financiam
iento.  

La propuesta de Portafolio de Program
as y Proyectos surge bajo el esquem

a de Planificación N
acional para 

el Desarrollo, donde M
IDEPLAN

 prom
ueve la gestión basada en resultados –GbR- y establece com

o unidad 
m

ínim
a de planificación el Proyecto. Adem

ás, la iniciativa BIO
FIN

8 en Costa Rica en m
uchas ocasiones 

propuso que la m
ovilización de recursos para la EN

B2 podría ser m
ás exitosa a través de la identificación 

de un Portafolio de Proyectos; recom
endación que recoge el equipo técnico de la EN

B2 y plantea en su 
respectivo Plan de Trabajo para la elaboración participativa de la EN

B2.

La ejecución de un
 P

r
o

y
e

c
t
o

 perm
ite a la estructura m

ás rígida del gobierno, operar de m
anera m

ás efectiva 
y eficiente; adem

ás, perm
ite arreglos inter-institucionales y flexibilidad para operar en condiciones rem

otas 
dependiendo de sus propios arreglos legales para ejecución. N

o obstante, las estructuras de Proyectos 
pueden ser efím

eras y no contribuir al desarrollo de capacidades si no se involucra a los funcionarios 
o actores sociales en su ejecución. Los P

r
o

g
r
a

m
a

s son la base institucional, constituidos en su m
ayoría 

bajo algún decreto, o decisión del Ejecutivo (Program
a N

acional de Hum
edales) pero tam

bién se incluyen 
Program

as Público-Privados tales com
o el Program

a Agua Tic,a
 que contribuyen al alcance de las m

etas. El 
carácter m

ás prolongado de los Program
as perm

iten un proceso de fortalecim
iento de capacidades y dan 

continuidad a procesos que requieren un plazo m
ayor para consolidarse que el período m

ás corto de un 
proyecto. 

El Sistem
a de seguim

iento y evaluación constituye el m
arco de indicadores-m

etas-m
edios de verificación, 

para el logro de los objetivos estratégicos de la EN
B2 en distintos niveles, con el fin de poder m

edir a largo 
plazo los resultados a nivel de im

pacto y el proceso e hitos que orienten si los lineam
ientos-estrategias y 

acciones planteadas están sirviendo para lograr las m
etas establecidas.

8 
 BIO

FIN
 es una iniciativa financiera que pretende la transform

ación de las finanzas de la biodiversidad para alcanzar las m
etas de aichi y para la im

plem
entación 

de la EN
B2 (G. Zúñiga, 2016).

3. Pro
b

le
m

a
 a

te
n

d
id

o
 p

o
r la

 EN
B2

P
ara determ

inar el alcance de la Política Pública (PP) definida por la PN
B-EN

B2 se hace referencia 
prim

ero a la definición legal de lo que significa biodiversidad para el Estado costarricense (Recuadro 2).  
Bajo este concepto, es im

portante explicitar que el sujeto de la PN
B y EN

B2 es la biodiversidad en to
-

das sus m
anifestaciones (ecosistem

as, especies, variabilidad genética) e incluyendo al Ser Hum
ano 

(H
o

m
o

 s
a

p
ie

n
s) com

o parte de la m
ism

a y com
o principal beneficiario de todo lo que esta le provee. 

Adem
ás, incluye los elem

entos intangibles que el ser hum
ano posee sobre la biodiversidad com

o 
conocim

iento asociado.

Re
c

u
a

d
ro

 2.  D
e

fin
ic

ió
n d

e
 Bio

d
ive

rsid
a

d
 se

g
ú

n la
 Le

g
isla

c
ió

n C
o

sta
rric

e
n

se

Variabilidad de organism
os vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosis

-

tem
as terrestres, aéreos, m

arinos, acuáticos o en otros com
plejos ecológicos. Com

prende la di-
versidad dentro de cada especie, así com

o entre las especies y los ecosistem
as de los que form

a 
parte.Para los efectos de esta ley, se entenderán com

o com
prendidos en el térm

ino biodiversidad, 
los elem

entos intangibles, com
o son: el conocim

iento, la innovación y la práctica tradicional, 
individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a recursos bioquím

icos y genéticos, 
protegidos o no por los sistem

as de propiedad intelectual o sistem
as sui generis de registro.  Ley 

de Biodiversidad 7788.

El problem
a principal resaltado por la PN

B es la pérdida y deterioro de la biodiversidad que a su 
vez repercute en el bienestar hum

ano actual y futuro (Figura 1). Se señalan com
o las principales causas 

o presiones directas la pérdida y destrucción del hábitat, la extracción insostenible (sobreexplotación), 
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la contam
inación y sedim

entación, el surgim
iento de especies invasoras (exóticas o nativas con sobre-

población) y el cam
bio clim

ático; estas presiones directas ocurren a su vez por causas rem
otas, y se 

vinculan con aspectos económ
icos, sociales-dem

ográficos e institucionales/del m
arco legal y político. 

La biodiversidad es la base del sustento de la vida m
ism

a y de ella depende el ser hum
ano 

para su supervivencia. La biodiversidad tam
bién es fuente y provisión de servicios ecosistém

icos 
tal com

o la regulación del ciclo hidrológico, la fertilidad y salud de los suelos y la regulación m
i-

cro-clim
ática

9; adicionalm
ente, m

uchas actividades económ
icas com

o el turism
o, pesca, acuicultura, 

agricultura, silvicultura, entre otros dependen de la biodiversidad.
Adem

ás de su valor intrínseco tam
bién existen valores intangibles y que no pueden reducir su 

im
portancia tras una valoración económ

ica, tales com
o el valor cultural de la espiritualidad y cosm

o-
visión indígena asociada a la biodiversidad. Es por ello que la form

ulación de la EN
B2 tiene un nivel de 

im
pacto fundam

ental en el ám
bito del desarrollo y bienestar hum

ano actual y futuro en la sociedad 
costarricense. 

En esencia, la evidencia del Diagnóstico sobre el estado de la biodiversidad (Anexo A) revela el 
deterioro y pérdida de la biodiversidad en sus diferentes m

anifestaciones, en particular para algunos 
ecosistem

as clave que incluyen hum
edales, arrecifes de coral y en general los ecosistem

as m
arino-cos-

teros. Hay ecosistem
as en regiones vulnerables a la variabilidad y cam

bio clim
ático y por su grado de 

alteración o presión tam
bién pueden ser sujetos a m

ayor vulnerabilidad (por ejem
plo:  ecosistem

as 
dulce-acuícolas, bosques secos y bosques de tierras altas com

o bosques nubosos). A nivel de especies, 
se reporta un aum

ento en poblaciones am
enazadas así com

o a nivel de recursos genéticos. 
Com

o consecuencia, si no se aborda la problem
ática de biodiversidad pueden agudizarse los efec-

tos negativos, tales com
o

10:  

• 
Pérdida de servicios directos com

o el agua (tanto en cantidad
11 com

o calidad), que puede re-
percutir tanto en la salud hum

ana com
o el sector agrícola, energético, turístico e industrial; a 

partir de la reducción o desviación de caudales de ríos o por el deterioro de ecosistem
as en las 

zonas de captación hídrica.

• 
Dism

inución de ingresos para el sector forestal com
o consecuencia de la pérdida de cobertura 

forestal, causada tanto por incendios forestales, deforestación o por extracción de especies 
preciosas extraídas de m

anera ilícita.

• 
Pérdida de la agro-biodiversidad y polinizadores y dism

inución de poblaciones de parientes 
silvestres de cultivos im

portantes para el ser hum
ano; com

o lo es  el frijol, que ya ha pasado 
por m

iles de años de condiciones clim
áticas diversa, y que se pierde por factores de com

ercio 
ya que solo se com

pra frijol rojo y negro.

9 
 En el docum

ento de soporte E. M
étodos y herram

ientas se describe con m
ayor detalle inform

ación sobre servicios ecosistém
icos y la m

etodología de M
apas 

parlantes que fue utilizada para la EN
B2, incluyendo referencias bibliográficas sobre el tem

a.
10 

 Política N
acional de Biodiversidad 2015-2030, Costa Rica (CO

N
AGEBIO

, SIN
AC, PN

U
D, 2015)

11 
En ciertas regiones com

o el Pacífico-N
orte la situación es m

ás crsítica por vulnerabilidad a sequía y puesto que las proyecciones clim
áticas apuntan a 

exacerbación de estas condiciones

• 
M

enor productividad agrícola por:  pérdida y degradación de suelo debido a m
alas prácticas 

agrícolas,  aum
ento de plagas por la elim

inación de sus depredadores u organism
os benéficos 

(control biológico) y aum
ento de patógenos por el uso de m

onocultivos en áreas extensas.

• 
Dism

inución de pesquería
12 por sobre-explotación y por desbalances ecológicos o especies 

exóticas invasoras, com
o el Pez León.

• 
La contam

inación y deterioro de hum
edales tam

bién tiene efectos directos en la salud hum
a-

na, relacionados con vectores com
o los m

osquitos y enferm
edades gastrointestinales por la 

dism
inución de calidad de las fuentes de agua.

• 
El deterioro de ecosistem

as com
o playas, ríos, y bosques (dentro de ASP com

o fuera de ellas) 
que actualm

ente son atractivos turísticos, puede repercutir en dicho sector y reducir una de las 
principales fuentes de ingreso del país.

• 
Erosión, deslizam

iento y colm
atación de ríos y hum

edales.

• 
Pérdida de conocim

iento asociado para el bienestar de las com
unidades; incluyendo soberanía 

alim
entaria, conservación bosques y usos m

edicinales ancestrales y  artesanales.

• 
Pérdida de sum

ideros  y captura de carbono.

• 
Exacerbación de efectos atribuidos al cam

bio clim
ático (tales com

o el  aum
ento de tem

pera-
tura, salinización del agua dulce y cam

bio de patrones de precipitación) al perder servicios de 
ecosistem

as saludables con capacidad de am
ortiguar condiciones extrem

as. Esto a la vez, por 
ejem

plo,  resulta  en un aum
ento de la erosión y deslizam

ientos al no tener un bosque que 
retenga suelos y hum

edad.

12 
 En los años 90 se alcanzó un m

áxim
o histórico de extracción de cam

arones a 5.000 toneladas m
étricas anuales, actualm

ente se reportan únicam
ente 1.000 

toneladas m
étricas
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 Figura 1. Árbol de problema respecto a la pérdida y deterioro de la biodiversidad (ecosistemas, especies, variabilidad genética y conocimiento asociado).

4
. E

s
tra

te
g

ia
 N

a
c

io
n

a
l d

e
 B

io
d

iv
e

rs
id

a
d

: 

Te
m

a
s Estra

té
g

ic
o

s, Efe
c

to
s e

sp
e

ra
d

o
s, 

O
b

je
tiv

o
s
 E

s
tra

té
g

ic
o

s
 y

 M
e

ta
s
 N

a
c

io
n

a
le

s
.

4.1. Política N
acional de Biodiversidad 2015-2030 m

arco de la EN
B2

Para responder a la problem
ática presentada en el Diagnóstico (Docum

ento Anexo A) la PN
B pre-

senta una Visión al 2030, principios y 4 Ejes interrelacionados sistém
icam

ente, por lo que se esta-
blecen interdependencias, tanto conceptuales com

o operativas y se vinculan con el análisis sobre el 
estado de la biodiversidad, y las presiones directas y causas subyacentes que ocasionan su pérdida y 
deterioro, tal com

o se describe en la Figura 2. 

Eje 1 Reductor presiones directas / im
pactos negativos

Cam
bio uso

Suelo
Contam

inación
U

so
Insostenible
sobreplotación

Especies
Exóticas

Cam
bio 

Clim
ático

Eje 1 M
ejorar el estado y  resiliencia de la Biodiversidad

Enfoque de Servicios ecosistem
aticos

M
ejorar estado Ecosistem

as
Poblaciones especies am

enazadas e im
portantes socio-económ

icam
ente

D
iversidad genética

Atender y trasform
ar los factores económ

icos, dem
ográficos-sociales e institucionales que originan

las causas de pérdidas y deterioro de la biodiversidad

EJE 2 Factores Económ
icos

Falta de la valoración de la 
biodiversidad de sus servicios
ecosistem

aticos en el desarrollo - falta
de m

ercado
Patrones de consum

o insostenibles

EJE 3 Factores-sociales
dem

ograficos
Inequidad- lim

itaciones en la
distribución de beneficios
poblaciones vulnerables y en
estado de pobreza

EJE 4 Factores 

Lim
itada coordinación y 

eficacia institucional
N

orm
ativa

D
esarticulación de

inform
ación con gestión de

la BD institucionales política

Figura 2. Relación de los ejes de la Política Nacional de
Biodiversidad 2015-2030 con el estado sobre la biodiversidad y las presiones directas y causas subyacentes (económ

icas, dem
ográficas y políticas).
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•
 

L
a

 d
e

s
c
e

n
t
r
a

liz
a

c
ió

n: la gestión de la biodiversidad debe ser a escala nacional, regional y local; 
en concordancia con el enfoque ecosistém

ico y de m
anera participativa.

•
 

L
a

 in
t
e

r
s
e

c
t
o

r
ia

lid
a

d: la gestión eficiente de los com
ponentes de la biodiversidad requiere la 

participación de todos los sectores y actores públicos y privados.

•
 

La participación: el em
poderam

iento de la sociedad para el reconocim
iento del valor de la 

biodiversidad y su uso sostenible, bajo observancia de la legislación nacional e internacional en 
lo que respecta a sistem

as de participación y consulta.

•
 

L
a

 s
o

lid
a

r
id

a
d

: los esfuerzos para la conservación provienen de diferentes poblaciones hum
a-

nas, incluyendo las m
ás vulnerables que contribuyen con su conocim

iento y prácticas cultura-
les, por lo que deben ser reconocidos, respetados y retribuidos.

La visión de la PN
B 2015-2030 es la siguiente:

Visión desde la PN
B: “

P
r
o

c
u

r
a

r
 la

 c
o

n
s
e

r
v
a

c
ió

n
, e

l u
s
o

 s
o

s
te

n
ib

le
 y

 la
 r

e
s
ilie

n
c
ia

 d
e

 la
 b

io
d

i-

versidad; prom
oviendo el desarrollo económ

ico inclusivo, am
pliando la participación social para 

la conservación y gestión de la biodiversidad, procurando la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la m

ism
a y asegurando y reconociendo el respeto a las diferentes form

as 
de conocim

iento e innovación (principalm
ente las que corresponden a las com

unidades locales 
y los pueblos indígenas, a través de la aplicación de m

edidas efectivas que aseguren el bienestar 
de las personas y del am

biente)”.

•
 

Eje 1. M
ejorar las condiciones y resiliencia de la biodiversidad, salvaguardando la integridad de 

los ecosistem
as, las especies y la diversidad genética.

•
 

Eje 2. Prom
over el desarrollo económ

ico, socialm
ente inclusivo y am

bientalm
ente sostenible, 

potenciando oportunidades y reduciendo los efectos negativos sobre la biodiversidad.

•
 

Eje 3. Fortalecer la participación social en la gestión de la biodiversidad y la distribución justa 
y equitativa de sus beneficios y reducir la vulnerabilidad de poblaciones m

enos favorecidas, 
donde hay ecosistem

as esenciales, am
enazados y de alto valor ecológico.

•
 

Eje 4. M
ejorar la eficiencia y eficacia de la gestión intersectorial e institucional vinculada a  la 

biodiversidad y sus servicios ecosistém
icos.

La política cuenta con los cuatro ejes, señalados anteriorm
ente;  cada uno establece un objetivo y 

una serie de lineam
ientos (Figura

 3), que constituyen la base para el desarrollo de objetivos estratégi-
cos, definición de indicadores, m

etas nacionales y acciones de la EN
B2.

Los principios definidos desde la PN
B son los siguientes:

•
 

El valor de la biodiversidad, sus bienes y servicios: la conservación y uso sostenible de la bio-
diversidad es vital porque asegura la supervivencia de la vida en el planeta.

•
 

El bien com
ún: la biodiversidad es patrim

onio del Estado, por lo tanto debe existir una distri-
bución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso y sus servicios ecosistém

icos.

•
 

L
a

 c
o

r
r
e

s
p

o
n

s
a

b
ilid

a
d

: la gestión de la biodiversidad es una responsabilidad com
partida, aun-

que diferenciada, de la sociedad.

•
 

El reconocim
iento y respeto a la diferencia cultural-Interculturalidad: el conocim

iento y res-
peto a las diferencias étnicas y culturales es fundam

ental para la preservación de los cono-
cim

ientos tradicionales y la orientación de políticas de ordenam
iento territorial m

ás justas y 
equitativas.

•
 

L
a

 s
o

s
t
e

n
ib

ilid
a

d
: la preservación de la biodiversidad, así com

o el uso racional de sus com
po-

nentes aseguran la viabilidad de la vida hum
ana y su perdurabilidad.
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  Figura 3. Lineamientos de la PNB, según cada eje.

  Figura 3. Lineamientos de la PNB, según cada eje.
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4.2. Enfoques de la EN
B2

La EN
B2 será el principal instrum

ento de im
plem

entación de la PN
B 2015-2030; por esta razón es 

indispensable tener claridad sobre su estructura y alcances para enm
arcar de m

anera adecuada una 
m

etodología (Anexo E) que perm
ita conseguir los insum

os necesarios para su form
ulación. Es im

por-
tante resaltar que aunque la EN

B2 parte del m
arco tem

ático establecido en la PN
B, desarrolló su pro-

pio proceso de priorización y construcción de objetivos y m
etas bajo una proceso diferente al proceso 

de la Política; bajo enfoques que perm
itieron incorporar la realidad de cada territorio y de cada sector 

participante que responde a la realidad regional y nacional.
Los enfoques utilizados para la construcción participativa de la EN

B2 aportan y representan crite-
rios conceptuales que deben ser aplicados tam

bién en su im
plem

entación para orientar el accionar o 
los cam

bios de paradigm
as de la sociedad. Favor referirse al docum

ento anexo G (Glosario) a la EN
B2  

para la definición de cada uno de estos enfoques.

• 
Enfoque de derechos hum

anos y género.

• 
Enfoque por ecosistem

as, o enfoque basado en ecosistem
as.

• 
Enfoque de gestión por resultados.

4.3. Definición de tem
as estratégicos a nivel nacional

para el período 2016-2025

El estado de la situación de la biodiversidad es reflejo del contexto económ
ico que inclina la ba-

lanza hacia la insostenibilidad y una lim
itación de la efectividad de las instituciones estrecham

ente 
vinculadas a su conservación y uso sostenible. 

Este problem
a se enm

arca en un contexto nacional en el que aum
entan las desigualdades sociales 

y prevalece un estancam
iento de la pobreza; adem

ás, en el ám
bito de las finanzas públicas, aum

enta el 
déficit fiscal. Todo lo anterior presenta un panoram

a retador para revertir significativam
ente las ten-

dencias de pérdida y deterioro de todos los elem
entos de la biodiversidad resaltados en el diagnóstico.  

Las necesidades son infinitas pero los recursos lim
itados, es por ello que la EN

B2 resalta tem
as 

prioritarios en que Costa Rica persigue apuntalar, para tener efectos m
ultiplicadores y plantear un 

conjunto de m
edidas que logren resultados e im

pactos al largo plazo. 
A partir de los principios y enfoques, se pretende que estos tem

as estratégicos se desarrollen en 
un contexto de equidad social e igualdad de género.

La Figura 4, que aparece a continuación, presenta las prioridades que han sido desarrolladas a 
partir de la sistem

atización del proceso de construcción participativo de la EN
B2:

Figura 4.  Tem
as estratégicos según el proceso de construcción de la EN

B2.

Estos tem
as se resaltan a partir de los insum

os del proceso participativo y de análisis presentado 
en la sección anterior. Para ello, el equipo consultor sistem

atizó y propuso una agrupación de los te-
m

as, identificando adem
ás la institucionalidad m

ás directam
ente vinculada a cada uno; de esta form

a 
los tem

as estratégicos se  verificaron, fueron m
odificados jerárquicam

ente y enriquecieron bajo la 
revisión de los tres Com

ités del Proceso de la EN
B2.

O
tros tem

as im
portantes que surgieron en el diagnóstico y proceso participativo son:

•
 

M
u

n
ic

ip
io

s
 y

 c
iu

d
a

d
e

s
 s

o
s
t
e

n
ib

le
s (transporte sostenible, gestión m

unicipal de la biodiversi-
dad y corredores intra e interurbanos).

•
 

S
a

n
e

a
m

ie
n

t
o

 (aguas residuales, residuos sólidos, vertidos y tecnología).
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La EN
B2 contribuye de m

anera transversal a estos tem
as que están siendo atendidos desde otros 

instrum
entos de política específicos. 

La Figura 4 y el Cuadro 2 sintetizan los Tem
as Estratégicos (TE) para el período de im

plem
entación 

de la EN
B2 2016-2025. En esta sección se describe el estado de la línea de base y la orientación estra-

tégica para cada TE; así com
o la relación entre ellos (1-7); adicionalm

ente,   se señala el eje de la PN
B 

al que contribuyen estas prioridades.  
La EN

B2 parte del m
ayor esfuerzo del país: la Conservación In Situ (TE1

), tanto del Sistem
a N

acio-
nal de Áreas Silvestres Protegidas com

o de su consolidación, conectividad y resiliencia; no obstante, la 
biodiversidad no está solo contenida en las ASP, hay ecosistem

as fuera de ellas que son im
portantes 

para el bienestar hum
ano, para la salud, producción y beneficios intangibles en particular de m

uchos 
ecosistem

as dulce-acuícolas y m
arino-costeros. Es por ello que hay un fuerte com

ponente para r
e

s
-

taurar y reducir la pérdida de elem
entos im

portantes de la biodiversidad (TE2) dentro y fuera de 
ASP, según los siguientes subtem

as priorizados:

• 
TE2 -A. Ecosistem

as y vida silvestre.

• 
TE2 - B. Biodiversidad asociada a la seguridad alim

entaria, la salud y actividades productivas 
(incluyendo poblaciones y diversidad genética).

• 
TE2 - C. P

r
e

v
e

n
c
ió

n
, p

r
o

te
c
c
ió

n
, s

e
g

u
im

ie
n

to
 y

 c
o

n
t
r
o

l d
e

l im
p

a
c
to

 a
d

v
e

r
s
o

 s
o

b
r
e

 la
 b

io
d

iv
e

r
s
i-

dad  y el cum
plim

iento de la legislación am
biental.

Los vectores asociados a desbalances y deterioro ecológico afectan la salud, la alim
entación y la 

producción agropecuaria y forestal; características que se exacerban por el cam
bio clim

ático.  La con-
servación y restauración de estos elem

entos de la biodiversidad (TE2-B) y de los ecosistem
as son una 

respuesta (conocida com
o adaptación basada en ecosistem

as) ante estas presiones.
Según el análisis de conflictividad de los últim

os 20 años (PEN
, 2015) el  Estado debe fortalecer su 

capacidad para m
ejorar la protección, prevención, control y cum

plim
iento legal (TE2 - C). Pero ade-

m
ás de esta m

edida, debe prom
over conjuntam

ente con el sector social y privado, que se desarrollen 
m

ecanism
os y alternativas para el uso y producción para transform

ar lo
s
 p

a
is

a
je

s
 y

 m
u

n
ic

ip
io

s
 h

a
c
ia

 

la sostenibilidad (TE4) 13, m
ejorando el conocim

iento de los lím
ites ecológicos y m

edidas que m
inim

i-
cen los im

pactos adversos a la biodiversidad.
La m

edida m
ás integral para poder atender la problem

ática y concretar entre los diversos actores 
que habitan y que tienen interés en un espacio o territorio es la planificación y ordenam

iento (TE3) a 
través de una efectiva participación ciudadana (TE5), que a su vez

 perm
ita incorporar

 conocim
ientos 

y prácticas culturales sobre form
as de convivencia m

ás arm
oniosas con el entorno, tal com

o e
l c

o
n

o
-

cim
iento de com

unidades locales y pueblos indígenas sobre la biodiversidad (TE5). 
La am

pliación m
ediante diversos m

o
d

e
lo

s
 d

e
 g

o
b

e
r
n

a
n

z
a (TE5) perm

itirá a su vez reconocer m
e-

didas de conservación y uso sostenible desarrolladas desde los pueblos indígenas, com
unidades lo

-

13 
 Culturalm

ente apropiados y bajo el enfoque de género. 

c
a

le
s
, áreas m

arinas de pesca responsable y reservas privadas que son m
anifestaciones de la sociedad 

para la conservación y uso sostenible de diversos territorios y que com
plem

entan los esfuerzos del 
Sistem

a de ASP.
Es relevante m

encionar la razón de representar el TE6: gestión de la inform
ación, m

onitoreo e 
investigación de la biodiversidad en el centro de la Figura 4, la cual se refiere a la necesidad (identi-
ficada durante el proceso) de contar con la inform

ación adecuada sobre la biodiversidad para poder 
llevar a cabo los dem

ás tem
as. 

Sin la consolidación de un verdadero sistem
a de inform

ación sobre biodiversidad (m
encionado 

en diferentes procesos nacionales y desde hace varios años com
o la Estrategia de Investigación del 

SIN
AC, EN

I -2014-), que articule tem
as com

o el inventario nacional de ecosistem
as, de especies, colec-

ciones sistem
atizadas, el estado de los diferentes com

ponentes de la biodiversidad,  su im
portancia, 

valor (económ
ico y no económ

ico) y  los resultados de la gestión con este estado; m
uy poco se logrará 

m
edir y avanzar para lograr un cam

bio cualitativo en  la gestión de la biodiversidad.
El Estado debe m

ejorar su propia eficiencia y eficacia para la gestión de la biodiversidad (TE7) en 
todas las anteriores funciones, com

o respuesta a esta problem
ática. 
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Cuadro 2.  Temas estratégicos y efectos esperados (metas globales) para la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025.
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 4.4. O
bjetivos estratégicos y m

etas nacionales al 2020 según tem
as. 

4.4.1. Conservación in situ: sostenibilidad y conectividad-resiliencia del Sistem
a N

acional de ASP.
El Sistem

a de Áreas Silvestres Protegidas (SAP) com
o estrategia de conservación in

 s
it

u –
 es el 

principal esfuerzo en gestión de la biodiversidad del país, por esto, no es extraño que sea la m
ayor 

prioridad identificada del proceso participativo y se identifique com
o fundam

ental el consolidarlo y 
reconocer y apoyar su aporte de gestión de la biodiversidad desde otros esquem

as planteados por la 
sociedad (Sección 4.4.5) 14, com

o lo son áreas m
arinas de pesca responsable, Red de Reservas Privadas 

y conservación desde las com
unidades locales y pueblos indígenas.  Adem

ás, es im
portante m

ejorar la 
conectividad de las ASP y los sitios de im

portancia para la biodiversidad (corredores biológicos, refu-
gios clim

áticos) y lograr su sostenibilidad financiera.
Para Costa Rica, el establecim

iento de un Sistem
a N

acional de Áreas de Conservación (SIN
AC) que 

a su vez vela por el Sistem
a de Áreas Silvestres Protegidas y m

edidas dirigidas a com
plem

entar y viabi-
lizar dicho esfuerzo bajo la creación de corredores biológicos, sigue siendo la m

ayor fortaleza
15 en tér-

m
inos de gestión de la biodiversidad. El Sistem

a en su conjunto es un generador de beneficios para el 
bienestar hum

ano y la principal garantía o estrategia de adaptación frente a riesgos clim
áticos del país.

Braulio Ferreira, Secretario del CDB, resum
e el gran reto en tem

a de conservación a nivel de pro-
cesos naturales para el país:  “debe garantizarse la conexión de las ASP para que no sean “islas bio

-

lógicas” y pueda existir intercam
bio genético entre poblaciones pues, a m

ayor variabilidad genética, 
m

ás posibilidades de adaptación a los cam
bios del entorno. Hay estudios que indican que necesitam

os 
m

ás, porque no se trata de proteger especies específicas, sino resguardar la variabilidad genética que 
yace en la diversidad de ecosistem

as, para así m
antener los servicios ecosistém

icos. Ese es el caso de 
la polinización. Aunque algunas plantas son polinizadas por acción del viento, la m

ayoría depende de 
polinizadores com

o abejas, aves y m
urciélagos. A falta de ellos, algunos agricultores chinos han llegado 

a polinizar ellos m
ism

os sus cultivos. Van planta por planta, con un pincel, para sacar el polen de una 
flor y colocarlo en otra. Esto representa el 25%

 de los costos de producción” (entrevista en diario La 
Nación, 2014). 

La sostenibilidad am
biental del SAP se encuentra en riesgo ante las crecientes am

enazas o “fron-
teras conflictivas” (com

o le denom
ina el PEN) entre la protección y la actividad productiva. Resulta 

evidente que las necesidades hum
anas aum

entan frente al im
pulso del crecim

iento económ
ico, y esto 

a su vez repercute en el estado de la biodiversidad: 

 ͳ
El crecim

iento urbano en particular en la zona de la Gran Área M
etropolitana del Valle Cen-

tral (por ejem
plo, conflictos en zonas de protección de acuíferos y débil gestión am

biental 
m

unicipal).

14 
 El tem

a de fortalecim
iento de m

odelos de gobernanza y participación se abordan en el tem
a estratégico 5.

15 
 Q

ue cuenta con todo un m
arco legal e institucional, así com

o con una estructura definida por la gobernanza y participación en diferentes niveles.

 ͳ
La dinám

ica de conversión del sector agrícola de bosques rem
anentes hacia pastizales (en par-

ticular en regiones com
o Cordillera Sur, planicie y Costa Caribe del N

orte y costa y estribaciones 
del Pacífico Central donde se exhibe un m

ayor patrón de cam
bio en el uso de suelo (Figura 5).

 ͳ
 La expansión de m

onocultivos tecnificados con gran utilización de insum
os. 

 ͳ
O

tra am
enaza al SAP es la infraestructura de carreteras y turism

o que potencia la fragm
en-

tación de ecosistem
as naturales. Los sectores com

o el agrícola tam
bién deben enfrentarse al 

cam
bio clim

ático,  lo que genera am
enazas y m

ás conflictos de usos16. Por ello, es m
ás eviden-

te la necesidad de encontrar m
edidas concretas para el uso sostenible y encontrar un balance 

para suplir necesidades actuales sin perjudicar a las generaciones futuras.  

Al 2014, el SAP cuenta con 1.354.488 ha de áreas protegidas terrestres y 1.501.485 ha de áreas 
protegidas m

arinas. En la Red de Reservas Privadas se contabilizan 82.205 ha, aunque hay unas áreas 
bajo la categoría de Refugio de Vida Silvestre que se contabilizan tanto en el SAP com

o en la Red. 17 
Costa Rica ha definido los Sitios de Im

portancia para la Conservación (SICO) para cada uno de los 
sistem

as terrestres, aguas continentales y m
arino costero bajo los análisis de GRUAS II. Este esfuerzo 

m
arca una prim

era gran orientación para consolidar el SAP (M
apa 1).

M
apa 1. Representatividad ecológica de los sistem

as terrestres, aguas continentales y costero m
arinos de Costa Rica.

16 
 Para ejem

plificar esta presión pensem
os en el cultivo de café. Para adaptarse a un cam

bio de tem
peratura una estrategia es m

igrar a pisos altitudinales m
ás 

altos por su relación térm
ica inversa, pero qué pasa cuando los rem

anentes de bosques naturales están en el siguiente piso altitudinal, y si esas son zonas de 
recarga hídrica que abastecen de agua para consum

o hum
ano, agricultura, ganadería y generación de energía por m

edio de hidroeléctricas?
 

17 
 Fuente: base de datos SIN

AC y Red de Reservas Privadas, 2016.

Representatividad ecológica 
de los sistem

as terrestre,
aguas continentales y
costero-m

arinos de Costa Rica

Sim
bología

Ciudades y poblados
Red vial
RedH

idricas
Regiones de Planificación Territorial
SICO

 2007 Terrestre
SICO

 2007 Aguas Continentales
SICO

 2007 Costero-M
arino

Áreas Protegidas

Sistem
a de Coordenadas

Costa Rica Transversal M
ercator

CRTM
05

D
atum

 W
G

S84

Fecha
16 m

arzo 2016

Fuente
SEN

AC
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La definición de corredores biológicos y ahora bajo el análisis de vulnerabilidad frente a escenarios 
de cam

bio clim
ático se evalúa en los SICO

S bajo GRUAS III. Tam
bién se definen los refugios clim

áticos
18 

que son otra perspectiva y criterio territorial y orientan el enfoque de acciones para encontrar el ba-
lance entre la frontera conflictiva, es decir, el uso sostenible de la biodiversidad (M

apa 2).

M
apa 2.  Propuestas de corredores biológicos e identificación de posibles refugios clim

áticos en Costa Rica, al 2050.

El Proyecto BIO
M

ARCC realizó un estudio sobre el “Análisis de vulnerabilidad de las zonas oceáni-
cas y m

arino-costeras de Costa Rica frente al cam
bio clim

ático” (BIO
M

ARCC-SIN
AC-GIZ, 2013). En este 

estudio se determ
inó: 

a) La vulnerabilidad de las áreas silvestres protegidas costeras.

b) La vulnerabilidad de los distritos costeros. 

18 
 Lugares con m

enor cam
bio relativo en el clim

a futuro (m
agnitud relativa de la anom

alía clim
ática futura, ver Gam

e et al. 2011) o, de m
anera m

ás com
pleja, 

zonas cuyas anom
alías clim

áticas futuras están desacopladas de la tendencia regional (Rull V. 2009, Saxon 2008); por ejem
plo, por som

bras de m
ontaña, cursos 

de agua provenientes de m
ontañas altas (con tem

peraturas bajas) o refugios hidrológicos (Dobrow
ski S. 2011).

En la vulnerabilidad de los distritos costeros se definió que la costa del Pacífico contiene la m
ayoría 

de las zonas costeras del país con m
ayor proporción de territorio con m

uy alta vulnerabilidad al cam
-

bio clim
ático (Figura 5). Los distritos m

ás frágiles, es decir, los que tienen la m
ayor parte de su territorio 

en las categorías de vulnerabilidad alta o m
uy alta, están en Guanacaste (Bejuco, Sám

ara, N
osara y Po-

rozal), Pacífico Central (M
anzanillo y Pitahaya) y O

sa (Puerto Jim
énez y Pavón).  En el sector Caribe, los 

distritos con alta vulnerabilidad son Río Blanco, Valle de la Estrella y Cahuita (cantón Lim
ón). La vulne-

rabilidad de las poblaciones vinculadas con estas ASP se tratan en el Tem
a Estratégico 5 Sección: 4.4.5.

En el tem
a de la vulnerabilidad de las áreas silvestres protegidas costeras (Figura 5) se concluyó lo 

siguiente:

• 
Los parques nacionales Santa Rosa, M

arino Ballena, Corcovado y Cahuita tienen la m
ayor vul-

nerabilidad, considerando los objetos oceánicos y costeros. Lo anterior com
o resultado de alto 

grado de sensibilidad de los arrecifes y la baja capacidad adaptativa de los distritos adyacentes.

• 
El Parque N

acional Palo Verde, así com
o en conjunto las áreas silvestres protegidas de la Pe-

nínsula de O
sa y el Hum

edal N
acional Cariari, tienen la m

ayor vulnerabilidad considerando los 
objetos terrestre.  

Figura 5. Vulnerabilidad al cam
bio clim

ático en áreas silvestres protegidas costeras de Costa Rica, según escenarios de em
isiones 

B1 y A2 período 2030-2039.
Escala: azul o m

uy baja, celeste o baja, verde o m
edia, am

arilla o alta, y rojo o m
uy alta

F
u

e
n

t
e

: BIO
M

ARCC-SIN
AC-GIZ, 2013.
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Una form
a de m

edir la efectividad de la gestión en los m
ecanism

os de Conservación in
 s

it
u es el 

cum
plim

iento de la planificación y el logro de resultados según un instrum
ento de planificación com

o 
lo es el plan general de m

anejo (M
apa 2 y M

apa 3). 
Esta es una m

anera indirecta de m
edir la atención a otro tem

a recurrente del diagnóstico partici-
pativo: la inefectividad de gestión de las ASP. Las causas principales de esta inefectividad son m

uchas 
y diversas, entre ellas están: la lim

itación de personal (considerando la extensión del territorio y la 
m

ultiplicidad de funciones y procesos establecidos por Ley),  la concentración de la planificación de 
recursos y la inoperatividad de los m

ecanism
os adm

inistrativos para atender situaciones y ejecución 
en el territorio (ejem

plo atención a incendios). Estas barreras son abordadas en el TE7.

M
apa 4. 

Capacidad de gestión, en térm
inos del plan de m

anejo de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica.

Adem
ás, otro aspecto central para lograr la consolidación del SAP, es reconocer y fortalecer plenam

en-
te los diversos m

odelos de gobernanza que se desarrollan en las áreas silvestres protegidas, de acuerdo 
a la realidad costarricense.  Este tem

a en particular se aborda en el TE5 e incluye áreas m
arinas de pesca 

responsable (AM
PR) y áreas bajo m

odelo de gobernanza de pueblos indígenas y com
unidades locales.  

4.4.2. Restaurar y reducir la pérdida y/o deterioro de elem
entos im

portantes de la biodiversidad
La protección, rehabilitación y restauración de e

c
o

s
is

t
e

m
a

s m
arino-costeros, dulce acuícolas y te-

rrestres (tanto fuera com
o dentro del SAP) que proveen servicios ecosistém

icos esenciales tales com
o 

el agua, salud y alim
ento

19; tam
bién es una alta prioridad establecida por la EN

B2 y a su vez se asocia 
con el estado de p

o
b

la
c
io

n
e

s
 d

e
 e

s
p

e
c
ie

s (com
o peces y crustáceos, predadores naturales ), r

e
c
u

r
s
o

s
 

fito y zoo genéticos (germ
oplasm

a, sem
illas, tejidos, recursos bioquím

icos) y de la vida silvestre tanto 
in

 s
it

u
 com

o ex situ –fuera de su sitio o hábitat natural-.  En particular los esfuerzos van dirigidos a re-
ducir la vulnerabilidad de las poblaciones identificadas con la dependencia directa de la biodiversidad 
(para su alim

entación, agua, m
edios de vida) y la vulnerabilidad ante su pérdida y deterioro.

4.4.2.1. Ecosistem
as y vida silvestre 

En cuanto a los objetivos estratégicos y m
etas nacionales de este sub-tem

a se distinguen dos gran-
des divisiones de m

etas globales: 

1. 
La m

eta 3:  orientada a ecosistem
as terrestres (suelos, bosques, páram

os).

2. 
La m

eta 4: orientada a los m
arino-costero y dulceacuícolas.

Adem
ás de la m

ejora del conocim
iento y m

edidas de conservación ex situ e in situ, para 
reducir el núm

ero de especies declaradas com
o am

enazadas o en peligro de extinción  (m
eta 5 

y Cuadro 3).

Tanto dentro com
o fuera de las ASP los ecosistem

as son el principal objeto de esfuerzo para prote-
ger, restaurar y m

ejorar su resiliencia, pues el nivel de especies y su variabilidad genética dependen de 
este nivel. Adem

ás, el ecosistem
a es el nivel de la biodiversidad en donde se generan las interacciones 

con los elem
entos abióticos (no vivos) para generar condiciones particulares de hum

edad, tem
peratu-

ra  (por ejem
plo bosque nuboso), entre otros. 

El Diagnóstico (Anexo A) determ
ina la im

portancia de conservar, restaurar y utilizar sostenible-
m

ente:

• 
Los e

c
o

s
is

t
e

m
a

s
 t

e
r
r
e

s
t
r
e

s: bosque seco, bosque tropical, bosques de altura-nubosos, pára-
m

os y suelos
20.

• 
Los d

u
lc

e
-a

c
u

íc
o

la
s: acuíferos, lagos, lagunas, lagunetas y ríos.

• 
Los m

a
r
in

o
-
c
o

s
t
e

r
o

s
: arrecifes de coral, pastos m

arinos, dom
o térm

ico, entre otros.

Todos estos exhiben tendencias que reflejan un alto grado de am
enaza. 

19 
 Se vinculan tam

bién con la tem
ática de seguridad y soberanía alim

entaria.
20 

 El suelo es uno de los ecosistem
as m

ás relevantes para la producción alim
entaria, uno de los ecosistem

as m
ás com

plejos de la naturaleza y uno de los hábitats 
m

ás diversos de la tierra: alberga una infinidad de organism
os diferentes que interactúan entre sí y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. 

N
o hay ningún lugar de la naturaleza con una m

ayor concentración de especies que los suelos; sin em
bargo, esta biodiversidad apenas se conoce al estar bajo 

tierra y puede ser, en gran m
edida, invisible para el ojo hum

ano (FAO
, 2015).   

Capacidad de gestión de las
áreas silvestres protegidas

Sim
bología

Ciudades y poblados
Red vial
Red H

idrica
Regiones de planificacón Territorial

Planes de m
anejo ASP

Elaborado

Proceso elaboración
N

o elabarado

Sistem
a de Coordenadas

Costa Rica Transversal M
ercator

CRTM
O

S
D

atum
 W

G
S84

Fecha
16 m

arzo 2016

Fuente 
PO

W
PA - SIN

AC
ATLAS 2008

O
céano Pacífico

M
ar Caribe

N
O

RTE
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En general, las principales tendencias de pérdida de cobertura neta de ecosistem
as docum

entadas 
lo presentan el caso de m

anglares, arrecifes y páram
os (por su deterioro y/o vulnerabilidad al cam

-

bio clim
ático). En el proceso de priorización de servicios ecosistém

icos tam
bién se identifican com

o 
prioritarios los servicios de: regulación hídrica, alim

ento (agricultura y pesca), recreación y turism
o 

asociados a los ecosistem
as dulce-acuícolas (acuíferos, hum

edales) y m
arino costeros.

El Diagnóstico (Anexo A)  tam
bién recalca la im

portancia de restaurar la salud de los suelos, para 
prevención de erosión, regulación térm

ica e hídrica y la productividad agrícola-forestal bajo el enfo-
que integral de cuencas.  En este tem

a tam
bién se vinculan los esfuerzos en función del com

bate con-
tra la degradación de tierras de CADETI y CO

M
CURE, así com

o el papel que el Program
a de Pequeñas 

Donaciones del FM
AM

-PN
UD ha tenido en im

plem
entar acciones locales,  en coordinación estrecha 

con CADETI.
Es evidente la necesidad de com

patibilizar la provisión de servicios ecosistém
icos com

o la regu-
lación del ciclo hídrico y la salud del suelo, con las lim

itaciones territoriales del país y las necesidades 
socio-económ

icas de su población. El gran reto es encontrar las m
edidas com

patibles de la producti-
vidad y m

edios de vida actuales con las necesidades de los servicios ecosistém
icos actuales y futuros, 

en particular en el tem
a hídrico.  

Algunos esfuerzos que contribuyen con las m
etas nacionales, se enfocan en potenciar la res-

tauración en paisajes productivos, vinculando la gestión basada en ecosistem
as dentro de los sec-

tores agropecuario, forestal, turism
o y m

ediante iniciativas conjuntas entre instituciones com
o M

I-
N

AE-M
AG

-FO
N

AFIFO
; por ejem

plo en el Program
a de Desarrollo Verde Inclusivo en Territorios Rurales 

Productivos, tem
a que se aborda bajo el tem

a estratégico 3.4.4 Paisajes sostenibles inclusivos. 
A nivel de vida silvestre, es im

portante resaltar del diagnóstico que el estado de especies am
ena-

zadas ha aum
entado porcentualm

ente a nivel del país (según el Indice de la Lista Roja de UICN
 en PEN

, 
2016) y algunas investigaciones com

o el Estado de los Recursos Genéticos Forestales (CO
N

AGEBIO, 
2013) revelan un estado crítico de algunas especies forestales nativas.

El V Inform
e al CDB resalta tam

bién investigaciones y/o opiniones de expertos que revelan un esta-
do de am

enaza a poblaciones de peces y crustáceos com
erciales, aves m

arinas y residentes y anfibios. 
Las principales causas determ

inadas son el com
ercio ilegal, la cacería y la destrucción y deterioro de 

su hábitat. 
La im

portancia del tem
a, según el Diagnóstico (Anexo A), se evidencia por la conflictividad social 

en torno a tem
as tales com

o el aleteo de tiburón, la tala ilegal de bosques, la cacería ilegal, los saqueos 
de huevos, la destrucción de sitios de anidación de tortugas m

arinas), y la conflictividad fauna-hum
a-

no por el desplazam
iento de poblaciones (por ejem

plo el jaguar y cocodrilos que se desplazan por la 
destrucción o deterioro de sus hábitats naturales). 

Adem
ás, se requiere optim

izar los esfuerzos de conservación ex situ (centros de rescate, colec-
ciones naturales, entre otros) para que contribuyan a salvaguardar esta biodiversidad am

enazada, 
fortalecer el control del com

ercio de vida silvestre, entre otras m
edidas que resalta el m

arco de re-
sultados.  En general, los esfuerzos actuales de la institucionalidad parecen insuficientes para detener 

estas tendencias, y la falta de inform
ación y m

onitoreo sobre el estado de poblaciones repercute en 
que no se logre evaluar la efectividad de las m

edidas. Adicionalm
ente, no se cuenta con los recursos 

financieros y hum
anos suficientes para atender la problem

ática en las Áreas de Conservación, según 
la conform

ación actual de las m
ism

as.
Com

o respuesta, se propone fortalecer las capacidades para la conservación y gestión de la vida 
silvestre, articulando los esfuerzos a partir de la Com

isión N
acional de Vida Silvestre. Tam

bién se debe 
fortalecer y articular el tem

a de inform
ación y m

onitoreo para conocer el estado de las poblaciones 
para la tom

a de decisiones (por ejem
plo, criterios técnicos en EIA) y la gestión integral del tem

a tanto 
in

 s
it

u com
o ex situ.   Adem

ás, es im
portante m

ejorar las m
edidas de concientizar y fortalecer el papel 

de la ciudadanía en cuanto a sus patrones de dem
anda de vida silvestre (aves canoras, m

adera ilegal, 
entre otros) com

o principal im
pulsor de los ilícitos.

4.4.2.2. Biodiversidad asociada a la seguridad alim
entaria, la salud y actividades productivas   

 
(incluyendo poblaciones y diversidad genética)

La biodiversidad asociada
21 a la que se refiere este subtem

a estratégico, com
prende aquellas espe-

cies de im
portancia para el funcionam

iento de los ecosistem
as (com

o las que realizan la polinización, 
control de plagas en las plantas y en los anim

ales y las que tienen función en la form
ación del suelo, la 

salud y en el sum
inistro y calidad del agua). 

Costa Rica ha avanzado en cuanto al conocim
iento y m

edidas de conservación de la biodiversidad 
directam

ente asociada a algunos cultivos, pero crecen am
enazas de índole am

biental, cultural (pérdi-
da de conocim

iento asociado) y clim
áticas que advierten la pérdida de la diversidad fito y zoogenética 

(incluyendo peces) y del conocim
iento tradicional vinculado. 

Los vectores y patógenos vinculados con la pérdida de los servicios ecosistém
icos son un factor de 

am
enaza a la salud pública; no obstante, algunas m

edidas propuestas en otros países  (algunas produc-
to de la biología sintética) pueden ocasionar desbalances m

ayores y tener consecuencias no previstas. 
Es por ello que, en térm

inos de salud, se prioriza para Costa Rica m
ejorar las m

edidas para restaurar 
el balance ecológico, potenciar los ciclos de depredación natural y saneam

iento am
biental y fortalecer 

las m
edidas para reducir los riesgos para la salud hum

ana y la biodiversidad m
ism

a.
O

tro factor de am
enaza son las especies invasoras que ante los desbalances ecológicos pueden 

ocasionar aún m
ás daños, com

o la pérdida de poblaciones enteras de peces en arrecifes coralinos (en 
el caso del Pez León). El abordaje integral, generación de inform

ación y m
onitoreo de especies invaso-

ras constituye otra línea y m
etas asociadas a la EN

B2.

21 
 Según FAO

 la biodiversidad asociada incluye:   A
n

im
a

le
s - La biodiversidad de unas 35 especies de anim

ales dom
esticados para su uso en la agricultura y 

producción de alim
entos es el capital biológico prim

ario para el desarrollo ganadero, y es vital para la seguridad alim
entaria y el desarrollo rural sostenible.  

P
la

n
ta

s – A lo largo de la historia, el hom
bre ha cultivado cerca de 7,000 especies de plantas para el consum

o. B
o

s
q

u
e

s - Entre los depósitos m
ás im

portantes 
de diversidad biológica terrestre, los bosques tropicales, tem

plados y boreales ofrecen m
uy diversos hábitats para plantas, anim

ales y m
icroorganism

os. 
O

r
g

a
n

is
m

o
s
 a

c
u

á
tic

o
s � Las áreas m

arinas, costeras y las aguas continentales sostienen una rica variedad de biodiversidad acuática, lo que contribuye a los 
ám

bitos económ
ico, cultural, nutricional, social, recreativo y espiritual de las poblaciones hum

anas. S
u

e
lo

s - La variabilidad entre los organism
os vivos, desde 

m
icroorganism

os (por ejem
plo, bacterias, hongos, protozoos) a m

esofauna  de m
ayor tam

año (por ejem
plo, ácaros y colém

bolos) son esenciales para la 
agricultura.  N

u
tr

ic
ió

n
 -El consum

o de una variedad en vez de otra puede m
arcar la diferencia entre la suficiencia nutricional y la insuficiencia.
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4.4.2.3. Prevención, protección, seguim
iento y control del im

pacto adverso sobre la  
 

 
 

biodiversidad y cum
plim

iento de la legislación am
biental

En cuanto a conflictividad am
biental (PEN

, 2014) y am
enazas resaltadas en el Diagnóstico (Anexo 

A), destacan los conflictos de reacciones por im
pactos de la actividad productiva (m

onocultivos, agro-
quím

icos), cam
bio en el uso del suelo (por infraestructura de carreteras y turism

o, aguas residuales y 
desechos de acuicultura, tajos, canteras y m

inería) y la oposición a proyectos productivos privados o 
estatales por su posible im

pacto am
biental. 

Según este análisis de situación, la principal causa es la lim
itada capacidad del Estado de prevenir, 

resolver y sancionar los im
pactos negativos al am

biente y, particularm
ente, a los ecosistem

as (tala de 
bosques, actividades o infraestructura en acuíferos, drenaje hum

edales, contam
inación) a especies 

(tiburones, aves, tortugas) y a una pobre gestión am
biental. 

El V Inform
e al CDB (SIN

AC, 2014) tam
bién resalta indicadores negativos para las am

enazas de la 
biodiversidad, indicando que persiste la tala ilegal, la extracción insostenible, la contam

inación, la se-
dim

entación y la pérdida de hábitat. 

La EN
B2 rescata tres m

edidas para atender esta problem
ática: m

ejorar la prevención…
 

1. 
M

ediante el fortalecim
iento de los sistem

as de protección y control. 

2. 
M

ediante el fortalecim
iento de los instrum

entos para la evaluación del im
pacto am

biental (im
-

pacto acum
ulativo, guías técnicas para actividades m

arino-costeras, entre otros). En general 
fortalecim

iento de SETEN
A (institucionalidad encargada de los EIA). 

3. 
M

ediante el sistem
a de aplicación de la norm

ativa am
biental. 

4.4.3.  Regularización del Patrim
onio N

atural del Estado y ordenam
iento territorial y espacial   

 
m

a
r
in

o

La estrategia m
ás holística, en este sentido, es m

ejorar la prevención a partir de los instrum
entos 

de O
r
d

e
n

a
m

ie
n

t
o

 T
e

r
r
it

o
r
ia

l-E
s
p

a
c
ia

l, que perm
itan establecer un consenso de las reglas del juego, 

entre la ciudadanía y el gobierno, para que el desarrollador de proyectos, los pequeños agricultores, el 
tour operador de ballenas y el pescador de atún (para ejem

plificar algunos de los tantos usuarios de la 
biodiversidad) tengan certeza de su actividad económ

ica y establezcan los lím
ites de aprovecham

iento 
y uso para no perjudicar a otros beneficiarios de los servicios ecosistém

icos en la actualidad y hacia el 
futuro. En este sentido, nuevam

ente el conocim
iento sobre estos lím

ites de uso- capacidad de carga 
de un ecosistem

a aún es lim
itado y urgente.  

Según el Plan N
acional de Desarrollo 2015-2018 (M

IDEPLAN
, 2014), la falta de aplicación de la 

legislación existente en planificación urbana, de las políticas públicas relacionadas con ordenam
iento 

territorial y transporte, y m
ás específicam

ente lo que corresponde a los Índices de Fragilidad Am
bien-

tal (IFAS-Decreto 32967-M
IN

AE) dem
oran por com

pleto los procesos de aprobación de planes regula-
dores. Existe un m

arco legal com
plejo para cum

plir y lograr la correcta aplicación de los instrum
entos 

de planificación, sean planes reguladores o planes regionales. Actualm
ente, en este proceso partici-

pan las m
unicipalidades, la Secretaría Técnica N

acional Am
biental (SETEN

A), el Instituto N
acional de 

Vivienda y Urbanism
o (IN

VU) y según sea el caso, el Instituto Costarricense de Turism
o (ICT). Adem

ás, 
dichos planes deben ser som

etidos a procesos de consulta con la ciudadanía m
ediante audiencias 

públicas. De esta form
a queda claro la cantidad de instancias que participan en el proceso y la com

ple-
jidad de los trám

ites que lo com
ponen; lo que hace evidente que la elaboración e im

plem
entación de 

los planes de ordenam
iento territorial tom

a su tiem
po.  

La falta de inform
ación, m

etodologías y análisis claros que perm
itan inform

ar a los actores sobre 
el estado de los ecosistem

as son algunos de los factores subyacentes que inhiben la agilidad, inclusión 
y consenso en estos procesos de planificación; tal es el caso de la caracterización hidrogeológica de 
los acuíferos. 

La EN
B2 identifica puntos clave para el fortalecim

iento de este tem
a, en conjunto con tem

as vin-
culados a los riesgos clim

áticos y la inclusión social en los procesos de planificación para un abordaje 
integral. En este sentido, un actor relevante es el M

IN
AE-Dirección de Aguas, SEN

ARA y tam
bién el 

desarrollo de la caracterización hidrogeológica de dichos ecosistem
as.

En el caso de la planificación del espacio m
arino, el problem

a tam
bién es urgente pues el estado de 

algunas poblaciones de peces y crustáceos hace ver que las prácticas extractivas (tales com
o algunas 

artes de pesca) actuales no están perm
itiendo la regeneración natural de los ecosistem

as y sus orga-
nism

os. Se requiere un m
ejor conocim

iento sobre indicadores oceanográficos y clim
áticos y procesos 

integrales en la planificación de todas las actividades que ocurren en estos espacios y ecosistem
as.

Adicionalm
ente, los resultados del diagnóstico sobre los conflictos am

bientales resaltan la nece-
sidad de regularizar el Patrim

onio N
atural del Estado, pues ya hay m

últiples conflictos por la falta de 
delim

itación del m
ism

o,  por las categorías de uso de algunas ASP (por ejem
plo,  el uso ancestral de 

algunos pueblos indígenas en algún área determ
inada) y por las deudas del Estado en regularizar o ad-

quirir propiedades de interés nacional; situación que se agrava aún m
ás con el tiem

po pues los precios 
de m

ercado hacen que el presupuesto total para adquisición de tierras bajo deuda sea im
perceptible.

4.4.4. Paisajes sostenibles inclusivos
Una visión m

eram
ente restrictiva del Estado (solo enfocarse por ejem

plo en el tem
a 3.4.2 B) no 

revelaría y atendería las verdaderas causas subyacentes de la producción o extracción insostenible (al-
gunas artes de pesca, agricultura de m

onocultivos intensiva y ganadería extensiva) ni algunas prácticas 
del sector energético que provocan efectos adversos (com

o por ejem
plo: desem

balses de hidroeléctri-
cas que generan sedim

entación de hum
edales). 

El enfoque de paisaje perm
ite acercarse al enfoque basado en ecosistem

as, en donde se requiere 
identificar los lím

ites de aprovecham
iento de los ecosistem

as antes de agotarlos o identificar las m
edi-

das para su restauración. Adem
ás, se acerca a otro principio del enfoque basado en ecosistem

as que 
recom

ienda la planificación del territorio en el ám
bito m

ás local.
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A nivel de sectores productivos, hay señales de m
ercado que están potenciando la dem

anda de 
bienes y servicios am

bientales y socialm
ente sostenibles que pueden constituirse com

o incentivos 
para la transform

ación de la producción nacional. Tal es el caso del sector forestal de m
adera bajo 

esquem
as de certificación o estándares bajo desarrollo de la Unión Europea y el m

ercado estadouni-
dense que está exigiendo trazabilidad y certificación de los procesos de pesca de pez dorado, al igual 
que de la trazabilidad de agroquím

icos de m
uchos productos agrícolas. 22

A pesar de esto,  hay costos y/o necesidad de inform
ación para: 

a. 
Identificación de estas oportunidades de m

ercado.

b. 
Asistencia técnica, guías y m

anuales para la conversión de las prácticas.

c. 
Acceso a financiam

iento para dicha conversión o em
prendim

iento.

d. 
Reducción de ostos de auditorías y procesos de certificación-verificación.

e. 
M

ejora de  la posibilidad de acceso a grupos de pequeños productores, pescadores, entre otros 
en estos procesos de conversión.

f. 
Incentivos económ

icos y no económ
icos que aceleren y expandan estos procesos.

En la actualidad, hay program
as e iniciativas desde los sectores que se orientan a esta ruta de de-

sarrollo com
o: el Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST), el ordenam

iento de pesquerías de 
IN

CO
PESCA, los Program

as de Producción Sostenible del M
AG, iniciativas com

o las N
AM

A Ganadería 
y Café (acciones nacionales apropiadas para m

itigación y adaptación del sector ganadero y cafetale-
ro) y desde DIGECA-M

AG, el desarrollo de la Política de Consum
o y Producción Sostenible. Adem

ás, 
el sector forestal y agrícola ya se encuentran desarrollando iniciativas para la restauración de sue-
los-bosques bajo un concepto de paisajes verdes inclusivos. Su aterrizaje en el ám

bito local, m
ediante 

iniciativas de com
unidades organizadas, es de nuevo parte de las funciones que cum

ple el Program
a 

Pequeñas Donaciones del FM
AM

(PPD). 
Adicionalm

ente,  la Política de Estado para el Desarrollo Rural del Territorial Costarricense (PEDRT) 
2015 -2030 contem

pla dentro de su eje estratégico N
5 los ecosistem

as  territoriales. Dentro de las 
áreas tem

áticas se encuentran: 

• 
Desarrollo y fortalecim

iento  de capacidades para el m
anejo integral y uso sostenible de los 

recursos.

• 
O

rdenam
iento  territorial y gestión integrada del recurso hídrico y m

arino costero.

• 
M

anejo de residuos y desechos  sólidos y líquidos.

• 
Pago por servicios am

bientales.

• 
N

egocios verdes.

• 
Gestión al riesgo de desastres  y adaptación.

22 
 Inform

ación obtenida de los talleres sectoriales de pesca, forestal y agricultura.

Para prom
over la  conversión hacia prácticas sostenibles es necesario fortalecer esos procesos de 

diálogo y alianzas entre los sectores público- privado, vincular las oportunidades de m
ercado soste-

nible com
o un incentivo para m

odificar la m
atriz productiva y disponer de las m

edidas e inform
ación 

adecuada que perm
ita im

plem
entar y evaluar la conversión hacia dichas prácticas.

El térm
ino ¨inclusivo¨ se refiere a que es necesario extender los beneficios por m

edio del forta-
lecim

iento de capacidades e instrum
entos específicos que incluyan a los sectores sociales m

ás vul-
nerables (las m

ujeres, los pueblos indígenas y las com
unidades locales) para que puedan optar por el 

desarrollo de sus prácticas productivas sostenibles y a su vez desarrollar actividades productivas.

4.4.5. Fortalecer gobernanza, participación, educación y prácticas culturales para la conserva
-

ción, gestión y uso sostenible de la biodiversidad 
En m

ateria de conciencia ciudadana, resultados de una encuesta a nivel nacional reciente realizada 
por el Instituto Ciudadano, el Instituto de Form

ación de Estudios en Dem
ocracia (IFED) y la organiza-

ción Konrad
23  (que m

idió la opinión de los costarricenses sobre este tem
a), concluye que Costa Rica 

tiene un discurso am
biental hacia afuera, pero no hacia adentro y que los políticos tienen poco interés 

por incluir en sus planes de gobierno la agenda am
biental. 

El  87%
 de los encuestados plantea la necesidad de que los partidos políticos  incluyan una agen-

da am
biental en sus planes del gobierno, y una parte im

portante de esta población representa a los 
jóvenes o a las personas sin partido. En cuanto al tem

a del doble discurso am
biental, la gente percibe 

el hecho de que se vende al m
undo la idea de una Costa Rica verde y am

bientalista, pero a lo interno, 
no es consistente con los Índices de Desem

peño Am
biental, tal com

o lo ejem
plifica la Huella Ecológica 

(Figura 6).

Figura 6. Huella Ecológica en Costa Rica.
Fuente: Global Footprint N

etw
ork, 2016.

23 
 Recuperado de w

w
w

.crhoy.com
 30 de Agosto 2013, Artículo por Jim

ena Soto.
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Respecto a actividades de educación, el proceso participativo de construcción ciudadana ha priori-
zado tanto la educación form

al e inform
al com

o m
edida de gestión para la conservación, restauración 

y uso sostenible de la biodiversidad. Los esfuerzos en las áreas de conservación son diversos y am
plios 

pero no dan abasto con la dem
anda ni con los efectos esperados para el cam

bio de patrones.
Existe una Estrategia de Educación Am

biental 2005-2010 (M
IN

AE-SIN
AC-M

EP) enfocada en desa-
rrollar cam

bios de actitud en cuanto al uso y m
anejo de recursos naturales; sin em

bargo, no es clara la 
vinculación de las actividades reportadas con un m

arco sistém
ico a nivel de Áreas de Conservación(AC) 

o del SIN
AC en su totalidad. Aún m

ás, desde hace unos años no hay una persona que gestione a nivel 
de Secretaría Ejecutiva del SIN

AC los esfuerzos en este tem
a, sino que cada encargado del tem

a en el 
AC hace su propia gestión, que según entrevistas del Diagnóstico sobre el estado de la biodiversidad 
SIN

AC, 2014, corresponde m
ás a coyunturas de disponibilidad de recursos u oportunidades a través 

de alianzas estratégicas, m
ás que a un proceso de vinculación del tem

a de educación y com
unicación 

con otras m
edidas de gestión del AC. 

Un caso ejem
plar de educación inform

al, con esfuerzos constantes y que han perm
itido transfor-

m
ar relaciones entre sociedad civil (identificado por varios actores del proceso participativo), es el 

Program
a de Educación Biológica (PEB) del Área de Conservación  (AC) Guanacaste

24. 
Este program

a ha perm
itido desarrollar  e im

plem
entar el concepto de bioalfabetización

  (Véase Glo-
sario de Térm

inos para la definición). El enfoque conceptual de este tem
a estratégico es que se cuente 

con iniciativas de esta naturaleza de m
anera am

plia, sostenida y extendida a través de todo el Sistem
a de 

Áreas Silvestres Protegidas; bajo todos los esquem
as de gobernanza, idealm

ente a través de m
ecanism

os 
que perm

itan involucrar y form
ar capacitadores, bajo esquem

as de contratación am
plios que privilegien 

la participación de las com
unidades locales en estos procesos. A través de la ENB2 se espera replicar esta 

experiencia a nivel nacional para im
pulsar los procesos de conciencia y educación sobre la biodiversidad. 

Un elem
ento de cam

bio de la EN
B2 es la decisión expresa de fortalecer los procesos de gober-

nanza (Véase Glosario de Térm
inos para la definición) y participación ciudadana en la conservación, 

restauración y uso sostenible de la biodiversidad de las ASP y la distribución justa y equitativa de sus 
beneficios; com

o se establece en el Efecto Esperado-M
eta Global 2 del tem

a estratégico 1.  
Adem

ás otro aspecto central para lograr la consolidación del SAP, es reconocer y fortalecer ple-
nam

ente los diversos m
odelos de gobernanza que se desarrollan en las áreas silvestres protegidas e 

incluye el m
odelo de gobernanza de pueblos indígenas y com

unidades locales. Bajo el proceso de la 
EN

B2 el Estado fom
enta el desarrollo de estas iniciativas y recibe la solicitud desde los pueblos indíge-

nas para exam
inar el desarrollo de: áreas de cuido, m

anejo y protección desde los pueblos indígenas 
para encontrar conjuntam

ente los arreglos necesarios para com
patibilizar estas funciones y m

ejorar la 
co-adm

inistración y otros esquem
as en el m

arco legal vigente. 

24 
 El Program

a de Educación Biológica (PEB) es un program
a del Área de Conservación Guanacaste (ACG) que bioalfabetiza a niños y niñas, m

aestros y padres 
de fam

ilia de las com
unidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que conform

an el ACG, y se caracteriza porque los centros educativos visitan el 
bosque tropical seco, la zona costera y el bosque tropical húm

edo donde estudian las características de cada uno de los am
bientes y la historia natural de la 

biodiversidad que los habita. La educación biológica es enseñar Biología y Ecología en el cam
po, con lo cual los niños van a desarrollar la sensibilidad y a tener 

un m
ejor criterio para las decisiones de tipo am

biental en el futuro. Es un proceso nuevo y único porque utiliza los bosques com
o aulas laboratorio, donde el 

estudiante aprende del recurso vivo y se identifica y com
prende cóm

o es la dinám
ica de un ecosistem

a. El PEB está dirigido a niños y jóvenes de escuelas y 
colegios quienes viven m

uy cerca del Área de Conservación Guanacaste. http://w
w

w
.acguanacaste.ac.cr/educacion/program

a-de-educacion-biologica 2016.

Han surgido propuestas sociales para la gestión de la biodiversidad, com
o las Áreas M

arinas de 
Pesca Responsable (AM

PR), que tam
bién se espera que contribuyan a m

ejorar la interfase entre la 
protección y uso sostenible, en este caso de los recursos de pesca.  O

tro ejem
plo es la Red de Reservas 

Privadas, cuyo esquem
a no se reconocía por el SAP.

Bajo la definición de la Ley de Biodiversidad se incluye el conocim
iento asociado a la biodiversidad 

y es obligación (bajo enfoque de derechos) del Estado fom
entar la protección y gestión de dicho cono-

cim
iento com

o patrim
onio cultural vivo y la distribución justa y equitativa de sus beneficios. Para ello 

se definen los objetivos estratégicos y m
etas (respecto a la protección del conocim

iento tradicional 
asociado a la biodiversidad, tanto de poblaciones locales com

o de pueblos indígenas) y el m
arco nor-

m
ativo para el acceso a los recursos genéticos y bioquím

icos de la biodiversidad en pueblos indígenas.
Es im

portante señalar que el tem
a va m

ás allá de la reglam
entación, pues para poder identificar 

los m
ecanism

os  debe desarrollarse un proceso participativo y de consulta para la elaboración de la 
norm

ativa. En el caso de la consulta, en el país se está trabajando desde el M
inisterio de la Presiden-

cia en la elaboración de un m
ecanism

o que facilite un abordaje com
ún a nivel institucional con la 

participación de los pueblos indígenas. El desarrollo del proceso de la construcción de la m
etodología 

participativa, liderado por la CO
N

AGEBIO,  se espera que contribuya para que las instituciones guber-
nam

entales encuentren una ruta com
ún en cuanto a la participación y a la consulta con los pueblos 

indígenas en Costa Rica. 
El enfoque de los esfuerzos  en desarrollo y por im

plem
entarse bajo la ENB2 que resalta este tem

a en 
particular es consistente e involucra la A

d
a

p
t
a

c
ió

n
 b

a
s
a

d
a

 e
n

 E
c
o

s
is

t
e

m
a

s (AbE), que es definida com
o la 

utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistem
as com

o parte de una estrategia m
ás am

plia 
de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cam

bio clim
ático. 

Figura 7. Vulnerabilidad al cam
bio clim

ático en distritos costeros de Costa Rica, según escenarios de em
isiones B1 y A2 período 2030-2039.

Escala: azul o m
uy baja, celeste o baja, verde o m

edia, am
arilla o alta, y rojo o m

uy alta  
 Fuente: BIO

M
ARCC-SIN

AC-GIZ, 2013.
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Las poblaciones vulnerables a las que se refiere la  EN
B2 son:

• 
Pescadores artesanales y otros grupos organizados que dependen de la extracción de m

oluscos 
y otros. En particular m

ujeres que a su vez son jefas de hogar 25 cuyo ingreso único o principal 
depende de esta actividad (por ejem

plo la Asociación de M
ujeres Piangüeras de Puntarenas).

• 
Pequeños productores agrícolas de granos básicos y otros cultivos cuya afectación de la varia-
bilidad y cam

bio clim
ático está lim

itando sus m
edios de vida, en particular agricultoras jefas de 

hogar cuyo ingreso único o principal depende de esta actividad.

• 
Pueblos indígenas y com

unidades locales que utilizan ancestralm
ente recursos de la biodiver-

sidad y  que adem
ás poseen conocim

ientos tradicionales asociados.

• 
Poblaciones en condiciones de pobreza en corredores biológicos, zonas de am

ortiguam
iento y 

territorios indígenas.

• 
Distritos costeros vulnerables (Figura 7).

• 
Com

unidades aledañas a los parques nacionales Santa Rosa, M
arino Ballena, Corcovado y Ca-

huita tienen la m
ayor vulnerabilidad com

o resultado de alto grado de sensibilidad de los arre-
cifes y la baja capacidad adaptativa de los distritos adyacentes.

• 
Com

unidades aledañas al  parque nacional Palo Verde, así com
o en conjunto las áreas silvestres 

protegidas de la Península de O
sa y el Hum

edal N
acional Cariari, tienen la m

ayor vulnerabilidad 
considerando los objetos terrestres.  

La definición m
ás precisa de estos grupos debe ser analizada con m

ayor detenim
iento, especial-

m
ente para la definición de program

as y proyectos vinculados a iniciativas para la gestión de la bio-
diversidad a nivel local, la adaptación basada en com

unidades y en general para todos las iniciativas 
(incluyendo el sistem

a de Inform
ación sobre Biodiversidad que perm

itirá m
ejorar las alianzas estatales 

para la reducción de la pobreza, el desarrollo inclusivo y la adaptación) (Véase Anexo F. Planificación 
para el desarrollo, reducción de pobreza y cam

bio clim
ático en la EN

B2).
 

4.4.6. Investigación, m
onitoreo y gestión de la inform

ación sobre biodiversidad
Hay un consenso general de los actores y fuentes consultadas en la EN

B2 sobre la necesidad de 
contar con un sistem

a integral que pueda servir m
ás allá del intercam

bio de inform
ación, para que 

perm
ita al Estado contar con datos certeros para la integración de la biodiversidad dentro de la po-

lítica nacional para el desarrollo; tal com
o la inform

ación social o económ
ica. Adem

ás, que perm
ita 

orientar los esfuerzos de una form
a m

ás efectiva (que se vincule con el CEN
IGA pero a su vez contenga 

inform
ación prim

aria, bases de datos, inform
ación sistem

atizada sobre colecciones, conocim
iento, 

investigación y m
otores de búsqueda).

25 
 Según el análisis de situación del Plan N

acional de Desarrollo 2015-2018 prevalece un sector vulnerable de la población: las m
ujeres 

ubicadas en lo rural o urbano m
arginal que a su vez son jefas de hogar, por lo que la fam

ilia depende de su ingreso o m
edio de subsistencia.

Existen iniciativas del sector gubernam
ental (CEN

IGA, SN
IT), académ

ico y de organizaciones de 
sociedad civil que han procurado este intercam

bio de inform
ación sobre aspectos de la biodiversidad 

tales com
o: inform

ación taxonóm
ica, estudios ecológicos, m

arco legal y político. 
Un esfuerzo relevante pero que no está oficializado ha sido el Sistem

a Costarricense de Inform
a-

ción sobre Biodiversidad, CRBio
26, (entre los m

iem
bros que figuraron en CRBio están CO

N
AGEBIO, 

IN
Bio, M

useo N
acional de Costa Rica, O

rganización para Estudios Tropicales, SIN
AC y la U

CR). 
O

tro esfuerzo im
portante es la adopción del sistem

a GBIF para la inform
ación sobre reportes de 

especies de la biodiversidad, que a su vez conecta y aglutina bases de varias organizaciones, perm
ite 

la repatriación de datos de reportes de Costa Rica en bases de datos o colecciones internacionales o 
extranjeras y potencialm

ente el análisis y proyección de especies esperadas para el país, entre otros.
Tam

bién hay algunos inform
es y herram

ientas institucionales (com
o el SEM

EC-SIN
AC o sitios w

eb 
de CO

N
AGEBIO, M

IN
AE y SIN

AC) que aglutinan inform
ación relevante sobre la gestión y m

arco políti-
co y legal; no obstante, estos sitios no responden a un sistem

a de inform
ación estratégico en el que 

realm
ente puedan vincularse los distintos niveles de inform

ación requeridos o que se articulen estas 
iniciativas a nivel nacional para la tom

a de decisiones. 
La EN

B2 iniciará con la constitución de una Plataform
a de Trabajo de Instancias N

acionales vin-
culadas con la inform

ación de biodiversidad para poder articular los diferentes esfuerzos, y a su vez 
generar una interfase de inform

ación que se constituirá en el N
odo de Biodiversidad del Sistem

a de 
Inform

ación N
acional Am

biental (SIN
IA-CEN

IGA).
Tam

bién, la EN
B2 fom

enta la articulación de esfuerzos para la investigación, m
onitoreo y gestión 

del conocim
iento para la conservación, uso sostenible y gestión de la biodiversidad vinculada con los 

tem
as priorizados de esta Estrategia.
 

4.4.7.  Fortaler capacidades, financiam
iento y arreglos institucionales para m

ejorar eficiencia   
 

y eficacia para la gestión intersectorial de la biodiversidad
El proceso de desarrollo de la EN

B2 ha sido enriquecido por la interacción con la iniciativa BIO
FIN

, 
de donde se han incorporado m

uchos conceptos m
etodológicos y am

pliado el concepto de brechas 
financieras a brechas de capacidades para lograr un salto cualitativo en m

ateria de gestión de biodi-
versidad (Figura 8).

Re
c

ua
d

ro
 3. D

e
fin

ic
ió

n d
e

 D
e

sa
rro

llo
 y Fo

rta
le

c
im

ie
n

to
 d

e
 C

a
p

a
c

id
a

d
e

s.

El proceso de Desarrollo y Fortalecim
iento de Capacidades (DFC) tiene la finalidad de aum

en
-

tar las com
petencias de personas y organizaciones que contribuyen a la transform

ación de con
-

flictos, la construcción de paz y la gestión efectiva de organizaciones. El térm
ino capacidades se 

asocia al fortalecim
iento de las habilidades hum

anas y de la capacidad de gestión organizacio
-

nal, con el objetivo de aplicar los recursos disponibles de form
a efectiva y eficiente y de m

ejorar 
el desem

peño de personas y organizaciones para que estas puedan prestar servicios de calidad 
orientados a sus clientes.

Von Arx y Zim
m

erm
an, 2010.

26 
 w

w
w

.c
r
b

io
.c

r. 
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En térm
inos generales, el esfuerzo en recursos financieros y hum

anos no parece proporcional a las 
necesidades y com

prom
isos adquiridos por el m

arco legal del País en m
ateria de biodiversidad.  Entre 

m
uchos otros com

prom
isos, este m

arco legal im
plica una gestión del 23%

 del territorio nacional sobre 
la plataform

a continental y el resguardo de las zonas m
arinas bajo algun esquem

a de protección, m
ás 

la necesidad de lograr una gestión integral de los territorios que persiguen la conectividad y viabilidad 
de las ASP (corredores biológicos, Áreas de M

anejo de Usos M
últiples, Áreas M

arinas de M
anejo y 

Áreas M
arinas de Pesca Responsable) y la integración de la biodiversidad en otros tem

as del desarrollo 
com

o: ordenam
iento territorial, agricultura, turism

o, educación, entre otros; planteados para la EN
B2.

Los esfuerzos para estim
ar el costo de im

plem
entar una política pública han sido lim

itados, lo cual 
representa un im

pedim
ento pues no se m

ovilizan los recursos necesarios para su im
plem

entación. 
Para contrarestar esta situación, actualm

ente Costa Rica ha hecho un esfuerzo por estim
ar de cuántos 

recursos dispone y cuántos requiere m
ovilizar para  im

plem
entar la Política Pública en m

ateria de Bio-
diversidad, o sea la PN

B y la EN
B2.    Para este propósito, Costa Rica contó con el apoyo de la Iniciativa 

de PN
UD, Biodiversidad y Finanzas y BIO

Fin, los resultados prelim
inares se describen a continuación.

4.4.7.1. Recursos recurrentes institucionales, el escenario usual
El principal aporte financiero para la gestión de la biodiversidad, según el análisis de BIO

Fin, pro-
viene del la inversión recurrente del Estado a través del presupuesto nacional anual de las institucio-
nes m

ás directam
ente relacionadas con la biodiversidad, com

o indican los M
arcadores de Río

27 y los 
sectores que conform

an estas instituciones. BIO
Fin estim

ó este gasto recurrente de las instituciones 
para el período 2010-2015 y proyectó esta tendencia hacia el 2015-2025, denom

inando a esta proyec-
ción el escenario de inversión cotidiano o “Bussiness as usual o BAU

”
28. 

BIO
Fin identificó las instituciones vinculadas con la biodiversidad principalm

ente por las referen-
cias del V Inform

e país sobre la biodiversidad (SIN
AC, 2014), la Política N

acional de Biodiversidad 2015-
2030 de Costa Rica (M

IN
AE, 2015), y los M

arcadores de Río m
encionados anteriorm

ente, que para 
fines del análisis son: 

 ͳ
Sector Agropecuario: M

inisterio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Innovación y Tecnolo-
gía Agropecuaria, Servicio Fitosanitario del Estado, Consejo N

acional de Producción y O
ficina 

N
acional de Sem

illas. 

 ͳ
Sector Silvicultura: Fondo N

acional de Financiam
iento Forestal, Benem

érito Cuerpo de Bom
be-

ros y  Com
isión de M

anejo de Cuenca del Río Reventazón. 

 ͳ
Sector Acuacultura y Pesca: Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura.

27 
 Los m

arcadores de Río son categorías que reportan los donantes de cara a su com
prom

iso con los Convenios de Río. 
Se califican com

o: Principal (prim
ario), Significativo (secundario) y N

o O
rientado.  

28 
 La expresión en inglés

 B
u

s
in

e
s
s
 a

s
 u

s
u

a
l que significa en castellano negocios com

o siem
pre, com

o lo acostum
brado, 

igual que siem
pre, lo de siem

pre o todo sigue igual, se refiere a la operación de una organización conform
e a los m

étodos 
presentes o pasados utilizados por esta.

 ͳ
Sector de Conservación: Com

isión para la Gestión de la Biodiversidad, Sistem
a N

acional de 
Áreas de Conservación, M

inisterio de Am
biente y Energía (M

arozzi, 2016). 

En las Figuras 9 y 10 se m
uestran los recursos financieros que gastaron las instituciones que están 

m
ás directam

ente ligadas a la biodiversidad.  Estos gastos los tom
a BIO

FIN
 de la Contraloría General 

de la República usando los clasificadores presupuestarios vigentes. Si bien existe una Estrategia N
acio-

nal de Biodiversidad desde el año 2000, aquí se analiza el últim
o período de 2010-2014.  

El gasto financiero 2010-2014 de las instituciones m
ás directam

ente ligadas a la biodiversidad se 
aprecia en el siguiente gráfico (Figura 8):

Figura 8. Recursos financieros de las instituciones vinculadas a la biodiversidad durante el 2010 al 2014
Fuente: M

arozzi, 2016.

La Figura 9 m
uestra esos gastos financieros en biodiversidad, por los sectores que se constituyen 

con las instituciones arriba indicadas y m
ás relacionadas con la biodiversidad 2010-2014.  El prom

edio 
de los recursos que se invierten en biodiversidad según la Figura 10 es de 228.016.073,96 dólares 
n

o
r
t
e

a
m

e
r
ic

a
n

o
s.
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Figura 9. Recusos financieros anuales según los sectores vinculados a la biodiversidad durante el período 2010 al 2014
Fuente: M

arozzi, 2016.

A continuación se aprecia la proyección “Bussines As Usual” de la m
ovilización de recursos de esa 

Estrategia N
acional de Biodiversidad 2015- 2025 que finalm

ente da origen a un plan de m
ovilización de 

recursos financieros, con  base en proyectos y necesidades proyectadas (Brechas, 2015-2025. M
arozzi, 

2016).
El valor actual neto (12%

) 29 de los recursos  de la EN
B 2015-2025, del escenario BAU

 proyectado 
(Figura 11) es de:  $2,038,846,647 (0.4%

 del PIB aproxim
adam

ente). Este es el total de recursos nece-
sarios al valor de hoy en estos sectores con las instituciones antes señaladas en el escenario cotidiano 
o norm

al. Estos recursos en principio están garantizados por el presupuesto nacional.

 ͳ
El Sector Agropecuario representa:  $ 967,985,535.

 ͳ
El Sector Silvicultura: $ 476,783,192.

 ͳ
El Sector Acuacultura y Pesca: $24,611,581.

 ͳ
El Sector Conservación: $ 569,466,338 (Figura 12). 

- 29 
 Esta tasa de descuento social es la que usa el sector público en Costa Rica para efectos financieros. No es el precio som

bra del costo del dinero, ni es una tasa descuento 
social am

bienta porque la m
ism

a prioriza las generaciones futuras, por lo tanto son tasas bajas de entre 1-3%
. La econom

ía de cam
bio clim

ático usa 1%
. El 12%

 tam
bién 

está recom
endado por M

anual BIOFIN, 2014 en “Transform
ación de las Finanzas para la Biodiversidad”  (consulte w

w
w.biodiversityfinance.net.  Pág. 94).

 

4.4.7.2. La brecha financiera para im
plem

entar la EN
B2

La EN
B2 identificó tem

as estratégicos y necesidades de financiam
iento para el cum

plim
iento de 

las m
etas establecidas m

ás allá de lo cotidiano o el escenario BAU; estas necesidades se plantearon a 
nivel de prioridades, perfiles de program

as y proyectos que no cuentan con financiam
iento de recur-

sos de presupuesto, préstam
os o donaciones externas o internas. Actualm

ente, BIO
Fin está apoyando 

al desarrollo de estos perfiles de program
as y proyectos para desarrollar el Plan de M

ovilización de 
Recursos de la EN

B; algunos datos prelim
inares pueden observarse en el Cuadro 2.

La diferencia entre los recursos disponibles, según el escenario “BAU
”, que son cubiertos princi-

palm
ente por el presupuesto nacional y el costo de estos nuevos Program

as y Proyectos es lo que se 
denom

ina la brecha financiera de la EN
B2 (Ver Figura 12). Para saber hoy el costo de esos recursos 

recurrentes y nuevos se traen a valor presente, utilizando el valor actual neto a una tasa de descuento 
del 12%

, recom
endada por el Banco M

undial para estos fines (M
anual BIO

FIN
, 2014).

Figura 11. Identificación de brecha de capacidades para la im
plem

entación de la EN
B2.

Fuente: Elaboración propia a partir de M
odelo Conceptual BIO

FIN
, 2014.

Las prim
eras estim

aciones en el proceso de cuantificar y form
ular  los proyectos priorizados en la 

EN
B2 m

uestran los recursos nuevos totales de la EN
B2 2015-2025 considerando los gastos a 2030 del 

pago por deudas de tierras (sin tom
ar en cuenta la deuda de tierras del Parque M

arino Las Baulas) de 
0,03 %

 del PIB, conocim
iento e investigación de 0,01 %

 del PIB, distribución de beneficios por 0,06%
 

PIB, proyectos nuevos (incluídos los proyectos priorizados por pueblos indígena)s  0,10%
 del PIB.  En el 

Cuadro 2 se m
uestran esos datos.

Figura N
o. 10. Valor actual neto 12%

 m
ovilizacion de recursos financieros recurrentes de la EN

B2 2015-2025
Fuente: M

arozzi, 2016.
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Fuente: M
arozzi, 2016.

Las fuentes de los proyectos activos o en ejecución son básicam
ente internas (de recursos públi-

cos) y  externas (por financiam
iento, cooperación y otros fondos). Se especifica la fuente y m

onto en 
el Cuadro 3. 

4.4.7.3. Lim
itaciones para la ejecución de los recursos financieros 

Según el proceso participativo, se destacan las siguientes lim
itantes de orden institucional- adm

i-
nistrativo vinculadas con la eficiencia de im

plem
entación de los recursos financieros:

• 
Ineficiencia en el uso de recursos financieros provenientes del canon de vertidos, para su re-in-
versión en obras de saneam

iento.

• 
Procesos adm

inistrativos no responden a la realidad en la adm
inistración de ASP. La atención a 

em
ergencias com

o incendios bajo esquem
as norm

ales de adquisiciones im
posibilitan la acción 

de los gerentes de atender estas situaciones.

• 
La centralización de la planificación presupuestaria y su desvinculación con el logro de resultados.

• 
La desproporción entre recursos financieros descentralizados para im

plem
entar acciones en el 

territorio nacional y com
petencias brindadas por el m

arco norm
ativo. 

• 
Hay tem

as com
o investigación, gestión de inform

ación, control, protección y vigilancia que no 
cuentan con suficientes recursos y plazas para una efectiva ejecución y son obligaciones  que 
el Estado debe asum

ir.

• 
Hay oportunidades desperdiciadas o lim

itadas en cuanto a la im
plem

entación de tem
as de 

interés social bajo alianzas estratégica; com
o la educación de biodiversidad o la bioalfabetiza-

ción, que pueden desarrollarse m
ediante alianzas público-privadas.

El análisis legal y el diagnóstico participativo deja en evidencia que las principales instituciones con 
m

ayor com
petencia en la gestión de la biodiversidad son M

IN
AE, CO

N
AGEBIO

 y SIN
AC. CO

N
AGEBIO, 

por su parte,  requiere un proceso de fortalecim
iento urgente en cuanto al núm

ero de personal con 
que cuenta, ya que es la instancia que debe asum

ir la unidad operativa y secretariado de la unidad de 
seguim

iento e im
plem

entación de la EN
B2; adem

ás de la im
plem

entación de las com
petencias especí-

ficas establecidas en la legislación, com
o en el tem

a de conocim
iento tradicional asociado a biodiver-

sidad, sistem
as de inform

ación y m
onitoreo, entre otros.  

El SIN
AC tiene una dem

anda en aum
ento a nivel de las ASP, gestión desde las áreas de conserva-

ción (sobre todo en tem
as de control, protección y vigilancia) y procesos sociales com

o educación am
-

biental y equipam
iento para estas funciones (acom

pañado de un proceso de regularización, reem
plazo 

y actualización del recurso hum
ano). 

Este quizás es el punto m
ás critico y frágil de todo el proceso de im

plem
entación de la EN

B2, 
pues si no se da un salto cualitativo en el fortalecim

iento del recurso hum
ano y financiero de estas 

instituciones, es poco probable que puedan realizarlo las m
ism

as personas o m
enos (pues hay un gran 

porcentaje en retiro y no se han reem
plazado).  
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Cuadro 3. Marco de resultados, programas y proyectos de la ENB2
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M
ejorar la respuesta del Estado ante la conflictividad social y am

biental, 
los com

prom
isos internacionales contraídos y las crecientes am

enazas a la biodiver-
sidad y a sus servicios ecosistém

icos (que son la base del sustento de la vida);  requiere 
de un m

odelo m
ás eficaz para la ejecución de instrum

entos de PP-BD.  Adem
ás, la 

lim
itación de recursos que supone la situación fiscal y la reducción de recursos de 

cooperación internacional intensifica el llam
ado a la coordinación, eficacia y eficien-

cia en el  uso de los recursos; así com
o   su evaluación y rendición de cuentas hacia 

el logro de los resultados.  Por esta razón, en consistencia con el enfoque de GbR, la 
EN

B2 ha propuesto una estructura de ejecución de proyectos bajo un m
o

d
e

lo
 d

e
 g

e
s
-

tión de portafolio de program
as y proyectos.

La base conceptual de esta sección se ha enriquecido gracias a  los insum
os de análisis del Proyec-

to BIO
FIN

.  A continuación se cita el texto de la apuesta innovadora de la EN
B2 respaldada por estos 

trabajos. 
El portafolio se refiere a un conjunto de proyectos o program

as que se agrupan para facilitar la 
gestión eficaz de la EN

B2 y el cum
plim

iento de sus objetivos estratégicos  (Sancho, 2016). El portafolio 
de proyectos se vincula al m

odelo de gestión de la EN
B2  y adem

ás se articula para su im
-

plem
entación m

ediante los  actores (identificados según cada tem
a estratégico, m

eta, 
program

a y proyecto) y la tipología de arreglos institucionales para la im
plem

entación 
de los program

as y proyectos vinculados a actores sectoriales,   y  según cada tem
a 

estratégico y proyecto particular.
El abordaje final del plan de acción a través, principalm

ente, de un portafolio de pro-
yectos contaría con cuatro tipos de arreglos institucionales: 

Cuadro 4. Resumen del marco de resultados
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1. 
Arreglos m

ediante contratos públicos y privados. 

2. 
Arreglos m

ediante M
O

U. 

3. 
Arreglos m

ediante alianzas público-privadas.  

4. 
Arreglos tipo vehículos financieros.

N
inguno de estos  requiere de reform

as legales para ser puestos en práctica. Los m
odelos pueden 

utilizarse en uno o varios proyectos en form
a individual o com

binada. La ventaja que se prevé es que 
la gestión de la  biodiversidad estaría blindada con instrum

entos legales articulados bajo un control de 
m

ando gerencial de todos los proyectos (Sancho, 2016). 
La intención del portafolio de program

as y proyectos y el plan de acción es que sea un proceso 
dinám

ico y activo en constante evolución y desarrollo según se van concretando  los program
as y pro-

yectos específicos con los actores sectoriales, se obtengan los recursos para su im
plem

entación y se 
inicie el ciclo de ejecución, seguim

iento y evaluación de los m
ism

os. 
Según el cuadro resum

en del m
arco de resultados, program

as y proyectos de la EN
B2 se cuenta 

con 39 program
as o proyectos activos, cuyo m

onto  (98.5 m
illones de USD) contribuye al logro de las 

97 m
etas bacionales para el 2020;  no obstante, hay m

etas que aún requieren una identificación y 
m

ovilización de recursos, para lo cual se identificaron 18 perfiles de proyectos.
Estos perfiles de proyectos son la base para que el Com

ité de Gestión y Seguim
iento de la EN

B2 
pueda diseñar, en colaboración con los socios y ejecutores, las distintas propuestas y búsqueda de 
m

edios para com
pletar el portafolio de program

as y proyectos de la EN
B2 al 2020.

6
. M

o
d

e
lo

 d
e

 g
e

s
tió

n
3

0

E
n la Figura

 9 se presenta el m
odelo de gestión propuesto para la EN

B2, donde el ente arti-
culador entre un nivel supra de orientación de políticas y un nivel m

ás técnico de im
plem

entación, 
seguim

iento y evaluación de los program
as y proyectos es la Com

isión de Gestión y Seguim
iento de 

la EN
B2.  

Esta Com
isión la integra el M

IN
AE (Vicem

inisterio de Am
biente, la Dirección Ejecutiva del SIN

AC 
y la Dirección Ejecutiva de CO

N
AGEBIO). Los directores inform

an a los órganos colegiados (que son el 
CO

N
AC y la Com

isión Plenaria de la CO
N

AGEBIO) según corresponde y solicitan su orientación estraté-
gica para el logro de las m

etas establecidas en la EN
B2.

El Consejo Sectorial Am
biental de Am

biente, Energía, M
ares y O

rdenam
iento Territorial funciona 

com
o un órgano de coordinación interinstitucional cuya responsabilidad y rectoría corresponde al 

M
in

is
t
r
o

 d
e

 A
m

b
ie

n
t
e

 y
 E

n
e

r
g

ía, por lo que debe establecerse un vínculo con la  Com
isión de Gestión 

y Seguim
iento de la EN

B2, con el propósito de facilitar a nivel de los m
inisterios e instancias que parti-

cipan de este Consejo Sectorial Am
biental la im

plem
entación articulada de la EN

B2.
En m

ateria de biodiversidad hay dos entidades intersectoriales con m
andatos legales vinculados 

a la EN
B2: la Com

isión Plenaria de la CO
N

AG
EBIO

 y el Consejo N
acional de Áreas de Conservación, 

y se conform
an según se indica en el cuadro 5. Estas instancias representan en gran m

edida m
uchas 

de las identificadas en el M
apa de Actores de la PN

B-EN
B2, y tienen la ventaja de conform

arse por 
m

iem
bros del sector social y gubernam

ental, lo que perm
ite   la tom

a de decisiones con representa-
ción ciudadana.

30 
 El m

odelo de gestión es la necesaria organización, enfoques de trabajo, estilo de funcionam
iento y recursos con los que debe contar el Estado y la sociedad en 

su conjunto para poder garantizar la ejecución efectiva de una política. U
n m

odelo de gestión es necesario para m
ejorar los alcances de las políticas y distribuir 

responsabilidades en el proceso, según com
petencias y brindar el seguim

iento a las acciones. Dentro del m
ism

o es básico precisar el papel de los actores o entes 
participantes, definir m

etas agregadas o integrales, para enlazar el plan de acción de la política, garantizando el avance en su cum
plim

iento, considerando los 
principales m

edios y m
ecanism

os, responsabilidades, plazos, recursos financieros, com
petencias, com

prom
isos y la organización de las funciones (M

IDEPLAN
, 2016). 
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 P
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s
  se conform

an 
por grupos interinstitucionales sectoriales y grupos territoriales (cuenca, área de conservación y corre-
dor biológico) que se convocan según program

as y proyectos de acuerdo con cada uno de los tem
as 

estratégicos presentados en el cuadro 6.
Los Socios de la EN

B2 incluyen a los cooperantes bilaterales, m
ultilaterales, organism

os interna-
cionales, organizaciones no gubernam

entales u otros que sum
en esfuerzos de cooperación técnica 

y/o financiera para el logro de la Estrategia, y a su vez tengan interés en participar del seguim
iento a la 

im
plem

entación de dichos recursos y la EN
B2 com

o tal.

Figura 12. M
odelo de Ggestión de la EN

B2

Cuadro 5. Instancias del modelo de gestión de la ENB2.
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Respecto al cuadro 6 es importante recalcar que el listado presentado no excluye la participación e importancia de muchos más actores 
que contribuyen o pueden contribuir al logro de cada una de las metas planteadas para los temas estratégicos.

Cuadro 6. Instancias para la implementación ENB2

7
. S

e
g

u
im

ie
n

to
 y

 E
v
a

lu
a

c
ió

n

E
l sistem

a de seguim
iento y evaluación de la EN

B2 responde a la secuencia de resultados plan-
teados desde el enfoque de GbR; estos niveles  pueden apreciarse en la Figura 10.

Figura 13. N
iveles de resultados a m

onitorear de la EN
B2 y periodicidad de su seguim

iento

Cada program
a y proyecto a su vez tiene un m

arco de resultados, cuyos productos, actividades es-
tratégicas y program

ación de recursos contribuyen al m
arco m

ás am
plio de m

etas nacionales al 2020 
y efectos esperados al 2025. Le corresponde al Com

ité de Gestión y Seguim
iento de la EN

B2 velar por 
el cum

plim
iendo de la periodicidad de niveles de seguim

iento a cada uno de estos niveles (Figura 11):

Figura 14. Fases para el Sistem
a de Seguim

iento y Evaluación
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éndez Fallas

1
W

endy Barrantes Ram
írez

1
SINAC-ACT

5
Carolina O

rozco Zam
ora

1
Em

el Rodríguez Paniagua
1

Luis A. M
ena Aguilar 

1
M

ario O
rrego V

1
Yeim

y Cedeño Solís
1

SINAC-ACTo
16

Álvaro Conejo Arias
1

Earl Junier W
1

Elena Vargas R
1

Francisco Dom
ínguez Barros

1
Hannia Cordero

1
José Joaquín Vargas M

ora
1

Laura Rivera Q
uintanilla

2
Laura Segura Rodríguez

2
Lucrecia M

onterrosa
1

M
anuel Antonio N

orm
an

1
M

ario Herrera
1

N
oldan Chavarría

1
Virgita M

olina Sánchez
2

SINAC-M
INAE

82
Adolfo Sánchez W

ong
1

Adriana Aguilar Porras
3

Carlos Barrantes M
orales

1
Carlos Cordero Valverde

1
Carlos M

adriz V
3

Carlos Varela Jim
énez 

2
Carlos Villegas

1
Carlos Vinicio Cordero Valverde

1
Cecilia M

ontero Vargas
3

Cindy Sánchez Castillo
3

Dam
ián M

artínez
1

Esaú Chaves Aguilar
3

Eugenia Arguedas
11

Fernando Q
uirós Brenes

1
Gerardo Artavia Zam

ora
1

Gustavo Induni Alfaro
4

Jairo Sancho R
1

Jenny Asch Corrales
5

José Joaquín Calvo
3

Juan Carlos Villegas A
2

Julio Jurado Fernández
4

Laura Brenes Chaves
1

Lesbia Sevilla
1

M
agally Castro

4
M

aría Góm
ez Zúñiga

1
M

aría Isabel Chavarría
1

M
ario Coto H

5
M

auricio Castillo N
úñez

2
O

scar Zúñiga  Guzm
án

2
Randall Cam

pos Vargas
2

Rosa Solís Chacón
1

Sonia Lobo Valverde
2

Vera Salgar Cabezas
1

Vicente M
eza García

2
W

ilber Sequeira Vindas
1

Zaida Trejos
1

Territorio Indígena Talam
anca

1

O
scar Alm

engor Fernández
1

Territorio Indígena Térraba
2



Isabel Rivera 
1

José Luis N
avas Rivera

1
Territorio Indígena Bribrí

1

Rafael Cabraca
1

Universidad EARTH
5

Carlos G. M
urillo

1
Carlos Luis Sandy Chinchilla

2
Carlos M

urillo 
1

Luis Sánchez
1

UniversidadLATINA
1

Elizabeth Sánchez Hidalgo
1

UACH, Edo M
éxico

2
Eber Sant. M

tz. Castillo
1

Eddy Roblero Díaz
1

UCCAEP
2

Raúl Guevara Villalobos
1

Yerlin M
orera Rom

án
1

UCR
16

Ana M
aría Sandí

1
Cindy Fernández G

1
Helena M

olina U
reña

1
Ingo W

ehrtm
ann

1
Jasm

ín Granados Torres
1

Jorge Alvarado Boirivent
1

Juan José Alvarado B
1

M
arvin Granados Torres

1
M

ónica Spinger
2

O
dalisca Breedy

1
Rafael González Ballo

3
Slavica Djenés G

1

UICN
2

Andrés Sanchún
1

M
elissa M

arín C
1

UISIL
1

Luis Portuguez H
1

UN
A

2
Gustavo Hernández

1
Iván Sandoval

1
UN

ED
6

Adrián Ruíz Rodríguez
1

Alonso M
oreno Góm

ez
1

Daniel Vega Herrera
2

Guadalupe Redondo H
2

Unión de Acueductos
1

Carm
en U

m
aña U

1
UPA NACIO

NAL
6

Alida Sigüenza 
3

Juan Antonio Rodríguez Vargas
2

M
asiel Rodríguez Rodríguez 

1
UTUR

1
Eduardo Alvarado

1
VAM

CH (Vicem
inisterio de Aguas, M

ares, 
Costas y Hum

edales)
5

Carolina Álvarez Vergnani
4

N
icole Jirón Beink

1
Vicerrectoría Extensión-UNA

1

M
. Eugenia Restrepo Salazar

1

Total participantes
768

9.2.  
Lista de las organizaciones  que participaron del proceso  

 
de construcción de la EN

B2 desde los  pueblos indígena

1. 
Aguas Ricas Lodge

2. 
Área de Conservación La Am

istad “PILA”

3. 
Asociación Com

unal de M
ujeres Indígenas de Talam

anca “ACO
M

U
ITA”

4. 
Asociación Com

unitaria de Alto Chirripó

5. 
Asociación Com

unitaria de M
ojoncito

6. 
Asociación Com

unitaria Indígena de Productores Agropecuarios de Boruca “ACIPRABO
”

7. 
Asociación Cultural Indígena Teribe

8. 
Asociación de Adm

inistradora del Sistem
a de Acueducto de Abrojo M

ontezum
a

9. 
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Abrojo M

ontezum
a

10. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Alto Chirripó “ADI”

11. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Bajo Chirripó “ADI”

12. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca “ADIBO
RU

CA”

13. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Cabagra “ADI”

14. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá “ADI”

15. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Curré 

16. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Këköldi

17. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de N
airi Aw

ari “ADI”

18. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de O
sa

19. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Q
uitirrisí

20. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre

21. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Talam
anca Cabécar “ADITICA“

22. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Tayní “ADI”

23. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Telire “ADI”

24. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba

25. Asociación de Desarrollo Integral Indígena M
aleku

26. Asociación de Hom
bres y M

ujeres de Q
uitirrisí

27. Asociación de la Cultura Bribri de Kabakol “Ska Diköl”

28. Asociación de M
ujeres “M

ano de Tigre”

29. Asociación de M
ujeres de Palenque M

argarita

30. Asociación de M
ujeres M

ano de Tigre

31. Asociación de M
ujeres Palenque M

argarita
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32. Asociación de Productores Agrícolas de Salitre “Sosuapa”

9.3. Participantes de pueblos indígenasen talleres territoriales

N
om

bre 
 

 
Lugar

Adan Fernández 
 

Tayni

Adela Jim
énez 

 
 

Tayni

Adelaida O
rtiz Figueroa  

T.I. Salitre

Adelo Jim
énez 

 
 

Tayni

Adis Rivera N
ájera 

 
T.I.Térraba

Alex Hernández R 
 

T.I. China Kichá

Adolfo M
ayo López 

 
Tayni

Adolfo Sánchez W
ong 

 
Cabagra

Adonis M
orales  

 
Tayni

Adriana Brenes Lázaro 
 

Curre

Adulia Sánchez V 
 

Bribri (Suretka) 

Agustín Jackson  
 

Këköldi

Albinio Torres M
 

 
Cabagra

Alejandrina Torres T 
 

Cabagra

Alfonso Reyes C T.I. 
 

Térraba

Allan M
éndez M

orales 
 

Tayni

Alondra Cerdas M
orales  

Tayni

Am
anda H.R 

 
 

T.I. China Kichá

Ana M
orales M

orales 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Ana Ruth M
iranda Rojas  

San José

Anastasio  Carrera 
 

T.I O
sa (Alto Laguna) 

Anastasio Leiva M
 

 
Boruca

Anderson Chaves Díaz 
 

Tayni

Anderson Hernández Vásquez 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Andrés Aguilar M
 

 
Këköldi

Andy Brayan Hernández R 
T.I. China Kichá

Angélica O
rtiz 

 
 

T.I. Salitre

Anselm
o M

. M
  

 
Curre

Antolín Granda M
 

 
Cabagra

Antonio N
ájera Rivera 

 
T.I.Térraba

Aracelly Dom
ínguez Dom

ínguez Tayni

33. Asociación de Productores Brunqueños “ASO
BRU

N
KA”

34. Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes “ASO
DIN

T”

35. Asociación Rancho Biriteka

36. Asociación Ruta de las Aves

37. Centro de Patrim
onio Inm

aterial del M
inisterio de Cultura y Juventud

38. Centro para el Desarrollo Indígena “CEDIN
”

39. Com
isión de Los Diablitos

40. Com
isión N

acional para la Gestión de la Biodiversidad “CO
N

AGEBIO
”

41. Com
ité de Acueducto de Abrojo M

ontezum
a

42. Com
ité de Acueducto de Boruca

43. Com
ité de Salud

44. Com
ité de Vigilancia de los Recursos N

aturales

45. Com
ité de Vigilancia de los Recursos N

aturales “CO
VIREN

A”

46. Consejo de Cultura de Boruca

47. Consejo de M
ayores Bróran
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Argentina Selles Ram
írez 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Ariel M
ojica C 

 
 

T. I. M
aleku

Aurelio Ríos Díaz 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Baustina M
endoza 

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Beleida M
ena Pérez 

 
Q

uitirrisi

Belkis Reyes L 
 

 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Benigno Leiva R  
 

Curre

Benito Fernández M
orales 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Benjam
ín N

ájera M
orales 

T.I.Térraba

Benjam
in Soto Jim

énez  
Tayni

Bernarda M
ena H 

 
Q

uitirrisi

Betzabé A. H 
 

 
Alto Chirripó

Bienvenido Castro C 
 

T. I. M
aleku

Bienvenido Díaz López 
 

Tayni

Blanca O
rtiz O

rtiz 
 

T.I. Salitre

Brunilda O
rtiz M

orales 
 

Cabagra

C.M
.M

. T.I O
sa   

 
(Alto Laguna) 

Cam
ila M

ontezum
a H 

 
Abrojo M

ontezum
a

Carlos Cascante  
 

Këköldi

Carlos M
orales Lázaro 

 
Boruca

Carlos Q
uiros Elizondo 

 
T. I. M

aleku

Carm
en Elizondo E. 

 
T. I. M

aleku

Carm
en P.P. 

 
 

T.I O
sa (Alto Laguna) 

Catalina Escalante Escalante 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Cecia Fabiola M
ora Díaz  

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Chella M
arquinez M

 
 

T.I O
sa (Alto Laguna) 

Cindy Sánchez Castillo 
A 

brojo M
ontezum

a

Cindy Segura O
rtiz 

 
Këköldi

Cinthya M
ora González  

Boruca

Ciriaco Calderón C 
 

T.I. Salitre

Claudio Rojas Figueroa 
 

Cabagra

Cristhian González Góm
ez 

Boruca

Cristino Lázaro Rojas 
 

Curre

Cristino M
orales M

. 
 

Cabagra

Custodio Segura M
orales 

T.I. China Kichá

Daniel Leiva Leiva 
 

Curre

Daniela  Flores Jurado 
 

Abrojo M
ontezum

a

Danilo Segura A  
 

Këköldi

Danny Solano Vargas 
 

Bribri (Suretka) 

Dario Hum
berto 

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Darío Ríos Ríos  
 

T.I. China Kichá

Delfín Rivera Guillen 
 

T.I.Térraba

Dem
etrio Lázaro R 

 
Boruca

Denia Blanco Acosta 
 

T. I. M
aleku

Digna Rivera N
ájera 

 
T.I.Térraba

Dignora Rom
ero 

 
Këköldi

Dina M
ontezum

a A 
 

Abrojo M
ontezum

a

Donald Rojas M
  

 
San José

Doris Ríos Ríos T.I.  
 

China Kichá

Douglas Leiva M
ora 

 
Boruca

Dulcelina Sancho 
 

Këköldi

Dylan López Elizondo 
 

T. I. M
aleku

Edilia Ríos Ríos  
 

Abrojo M
ontezum

a

Edm
und Stw

art F 
 

Këköldi

Eduard Stw
ard J  

 
Bribri (Suretka) 

Eduardo Granados 
 

Këköldi

Edudigildo Víquez 
 

Curre

Edw
art Rojas Lázaro 

 
Boruca

Efrén Lacayo Velas 
 

T. I. M
aleku

Elides Rivera N
avas 

 
T.I.Térraba

Elidieth Roseida Reyes Torres 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Eliecer M
avisca Rojas 

 
Curre

Eliecer Velas Álvarez 
 

T. I. M
aleku

Em
igacio Cruz 

 
 

T. I. M
aleku

Em
ilce Cedeño N

ájera 
 

Curre

Em
iliano Díaz D  

 
Cabagra

Eneici Vargas Selles 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Enid Paz Paz 
 

 
Curre
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Enrique Rivera Rivera 
 

T.I.Térraba

Erick M
arquinez  

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Ervin M
adrigal 

 
 

Alto Chirripó

Escarlen Roa Reyes 
T 

ALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Esm
eralda Pérez Hernández 

Q
uitirrisi

Ester M
endoza Palacio 

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Eunilda P.B 
 

 
Abrojo M

ontezum
a

Evangelita M
éndez 

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Fabia Vázquez H Q
 

 
uitirrisi

Fabio Vázquez M
ena 

 
Q

uitirrisi

Fanny A. Blanco A 
 

T. I. M
aleku

Faustino M
ontezum

a Bejarano 
Abrojo M

ontezum
a

Fedorej Carlos M
éndez  

T. I. M
aleku

Felicia M
endoza  

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Felipe Guerrero  
 

Q
uitirrisi

Félix Figueroa F  
 

Curre

Félix Ram
ón M

ejía C 
 

T. I. M
aleku

Fernando M
ontezum

a 
 

Abrojo M
ontezum

a

Fidelia Rivera Fer 
 

T.I.Térraba

Filadelfia M
orales M

orales 
Tayni

Florinda Pino 
 

 
Alto Chirripó

Florita M
artínez  

 
Këköldi

Flory Rojas Delgado 
 

Cabagra

Fortín Telles Ríos 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Francisco Salom
ón O

rtiz O
 

T.I. Salitre

Franklin M
orales Torres  

Cabagra

Fredd Serrano 
 

 
Q

uitirrisi

Gabriel Serrano Cascante 
Q

uitirrisi

Gabriela Arias 
 

 
T.I. Salitre

Gaudy Pérez R.  
 

Q
uitirrisi

Geanneth González C. 
 

Boruca

Geovani Leiva Rojas 
 

Curre

Gerardina Granda O
rtiz  

Cabagra

Germ
an M

ora Segura 
 

Bribri (Suretka) 

Gilbert González M
aroto 

Boruca

Gilbert Q
uiros M

endoza  
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Gilberto Barquero 
 

Alto Chirripó

Glenda M
orales Hernández 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Grace Aguilar 
 

 
Alto Chirripó

Guadalupe López 
 

Tayni

Guillerm
o O

rtiz O
rtiz 

 
T.I. Salitre

Harold M
orales Hernández 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Hazel Rojas Zúñiga 
 

Cabagra

Heidy M
orales M

artínez  
T. I. M

aleku

Heiner Leiva Díaz 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Heiner M
orales M

 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Hilda H. M
 

 
 

Alto Chirripó

Hydee Rivera N
  

 
T.I.Térraba

Inés M
artínez M

éndez 
 

T. I. M
aleku

Inocencio Sánchez 
 

Bribri (Suretka) 

Isaac Grand O
rtiz 

 
Cabagra

Isabel Rivera N
avas 

 
Abrojo M

ontezum
a

Ism
enia Reyes Gabb 

 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Ivan Díaz 
 

 
Bribri (Suretka) 

Ivania R.D 
 

 
Cabagra

Jairo M
ora M

orales 
 

Boruca

Janfred Jonan H.R 
 

T.I. China Kichá

Javier M
éndez B 

 
Këköldi

Jeffrey Villanueva V 
 

T.I.Térraba

Jenny Lacayo Elizondo 
 

T. I. M
aleku

Jerhy Rivera R 
 

 
T.I.Térraba

Jéssica O
rtiz O

rtiz 
 

T.I. Salitre

Jhan Díaz Hernández 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Jim
m

y Fernández Vargas 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Joel Ríos Zúñiga  
 

T.I. China Kichá

Jofonia M
orales M

ora 
 

Tayni

Johny Buitrago P. 
 

Këköldi

Jonathan Saénz Reyes 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 
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Jonhy Buitrago P 
 

Bribri (Suretka) 

Jorge M
orales Elizondo  

T.I. Salitre

Jorge Q
uiros Agüero 

 
Alto Chirripó

Jorge Villanueva Zúñiga  
T.I. China Kichá

José Alberto O
rtiz Elizondo 

T.I. Salitre

José Jurado M
endoza 

 
Abrojo M

ontezum
a

José Luis N
avas Abrojo   

M
ontezum

a

José M
ario Barquero 

 
Alto Chirripó

José Ram
ón Ram

írez M
orales 

Tayni

Josim
ark Brow

n Gallardo 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Juan Ángel A. 
 

 
Q

uitirrisi

Juan Ángel Sánchez Sánchez 
Q

uitirrisi

Juan Serrano M
ena 

 
Q

uitirrisi

Julia Beitas M
. 

 
 

Abrojo M
ontezum

a

Julia Elizondo O
rtíz 

 
T.I. Salitre

Julia M
ora Segura 

 
Bribri (Suretka) 

Juliana M
ontezum

a B. 
 

Abrojo M
ontezum

a

Justa Rom
ero M

. 
 

Këköldi

Karen Leiva Díaz 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Karen Lidieth Villanueva F 
T.I. China Kichá

Karla M
endoza  

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

Katti
a Arguedas Hernández 

T. I. M
aleku

Keiner Granados O
rtiz 

 
Cabagra

Kenia Escalante Sánchez  
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Kenia Roa Reyes 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Kervin Torres Arias 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

Krisia N
avas Rivera 

 
T.I.Térraba

Laura M
urillo P  

 
Q

uitirrisi

Levy Sucre R 
 

 
Këköldi

Leydi Sire Flores  
 

Abrojo M
ontezum

a

Lidia Castro Castro 
 

T. I. M
aleku

Lidia O
. T 

 
 

Cabagra

Lidieth M
irkovich M

orales 
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

Ligia González M
aroto 

 
Boruca

Lizner Sánchez Segura 
 

TALAM
AN

CA BRIBRI (Sepecue) 

LO
R Tulio Feliciano Díaz G 

T.I. China Kichá

Lucila Bejarano B. 
 

Abrojo M
ontezum

a

M
…

 O
rtiz Rivera  

 
Curre

M
adilyn M

onge O
rtega  

Q
uitirrisi

M
agchela Fernández López 

Tayni

M
anuel Villanueva Villanueva 

T.I.Térraba

M
arcela Q

uiroz Elizondo 
T. I. M

aleku

M
arcos Bañez 

 
 

Këköldi

M
arcos Bejarano M

 
 

Abrojo M
ontezum

a

M
argarita M

avisca Leiva  
Curre

M
argarita Rojas Rojas 

 
Curre

M
aría Anita Rojas R 

 
Curre

M
aría Cristina Castro 

 
Q

uitirrisi

M
aría Fernández G 

 
Boruca

M
aría M

éndez Lim
a 

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

M
aría Pérez Sánchez 

 
Q

uitirrisi

M
aría Serrano Cascante  

Q
uitirrisi

M
arianela Rojas Delgado 

Cabagra

M
ariano M

arquinez M
ontezum

a T.I O
sa (Alto Laguna) 

M
arien M

. M
 

 
 

Tayni

M
arien Villanueva M

ora  
Tayni

M
arina López M

orales 
 

Këköldi

M
arina M

artínez M
 

 
Këköldi

M
ario Lázaro 

 
 

Boruca

M
ario M

orales Hernández 
Tayni

M
aritza Hernández M

 
 

Bribri (Suretka) 

M
arlene Rojas M

orales  
Cabagra

M
arta Beitas M

. Abrojo   
M

ontezum
a

M
arta Elena Elizondo O

rtiz 
T.I. Salitre

M
arvin Gam

boa M
ata 

 
Curre

M
arvin Lázaro Leiva 

 
Boruca

M
arvin M

orales M
 

 
Tayni

M
auro A. M

ora González 
Boruca
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M
axim

iliano M
endoza M

 
T.I O

sa (Alto Laguna) 

M
ayela Payan 

 
 

Alto Chirripó

M
elba Cruz Elizondo 

 
T. I. M

aleku

M
ercedes Pérez S. 

 
Q

uitirrisi

M
ichael M

orales Figueroa 
T.I. Salitre

M
iguel Acuña M

ontero  
T.I. Salitre

M
ilody Chevez M

orales  
Tayni

M
iriam

 Jim
énez Abrojo   

M
ontezum

a

M
iriam

 M
eza Solís 

 
Boruca

M
ónica González C. 

 
San José

M
ónica M

artínez 
 

Këköldi

M
ontery Rojas Zúñiga 

 
Cabagra

M
orán Villanueva M

ora  
Këköldi

N
avid Sánchez M

orales  
TALAM

AN
CA BRIBRI (Sepecue) 

N
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