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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este documento presenta los informes V y VI dentro de los Términos de Referencia de la 

consultoría para “Implementación del componente social  en el marco para la gestión 

ambiental y social de la Estrategia REDD+ Costa Rica”, cuyo objetivo principal es llevar a 

cabo la implementación del Plan de Participación y Consulta, Plan de Trabajo SESA y 

otros procesos de participación y consulta con las PIRS en el contexto de la Estrategia 

REDD, para  asegurar la activa participación de los diversos grupos de actores involucrados 

y cumplir de esta forma con uno de los requerimientos establecidos en el R-PP Costa Rica,  

presentado al Forest Carbon Partnership Facility, así como también con las políticas 

operacionales del Banco Mundial.  

 

 Estos dos informes sintetizan los 26 aspectos que comprenden dicha consultoría y para  

entender plenamente algunos de ellos, es necesario consultar los documentos que los 

acompañan en los anexos respectivos. 
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MAPA DE ACTORES REVISADO 
 

Se reelaboró el mapa de actores para la etapa de pre consulta, sobre todo teniendo en cuenta el proceso de 

realimentación del SESA y el ESMF. Luego, el equipo de la Secretaría de REDD+ lo realimentó, quedando 

como se presenta en el anexo 1. 

 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN 
 

El plan de participación que se socializó en el informe II, fue realimentado por el equipo de la Secretaría de 

REDD+. El resultado es el plan que se aplicará sobre todo a la etapa de pre consulta con un adelanto de la 

perspectiva para la etapa de consulta. En el anexo 2 se presenta el documento con los aportes de la 

realimentación. 

 

El proceso SESA se desarrolla bajo las orientaciones de este plan. 

 

 

APOYO A COMUNICACIÓN 
 

Existe plena coordinación de actividades para definir la mejor manera de comunicar los mensajes claves de 

REDD+ a los sectores indígenas y a los pequeños productores agroforestales. Dentro de esta perspectiva se 

han coordinado las siguientes actividades 

 

- Metodología e información clave para representantes de territorios indígenas del Pacífico Central 

(ver anexo 3) 

- Definición y desarrollo de procesos para capacitación de mediadores culturales en dudas 

fundamentales que aparecen en su trabajo de información en las comunidades, tales como  

- Procesos de capacitación en sistematización para mediadores culturales (ver anexo 4) 

- Información clave para pequeños productores en talleres de SESA (ver anexo 5) 

- Acompañamiento en  Encuentro con la Viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal.  

 

En estos encuentros se han validado instrumentos claves que ahora se convertirán en herramientas definitivas 

que deben ser diseñadas y diagramadas para su publicación, sobre todo: 

 

- Guía de documentación para actividades de SESA y ESMF en comunidades indígenas (anexo 4) 

- Guía para seguimiento de actividades de la pre-consulta en territorios indígenas en el mismo anexo 

anterior (anexo 4) 

- Guías para recolección de información de los talleres SESA con pequeños agricultores agro 

forestales (anexo 5) 

 

 

 

INFORME DE DIÁLOGOS INSTITUCIONALES CON PIRS 
 

Hasta el momento se ha apoyado reuniones y agendas de encuentro entre representantes de los territorios 

indígenas con el Director de FONAFIFO, la Viceministra del MINAE y representantes de Casa Presidencial, 

con el fin de entablar procesos de información en ambas vías. 

 

Por una parte, el sector indígena de los 19 territorios quería informar y explicar lo que se está haciendo en el 

marco de REDD+ en los territorios comprendidos en los Bloques de Caribe Sur, Pacífico Sur y Central – 

Norte, y a la vez querían informarse de la posición del actual gobierno hacia REDD+.  

 

Pese a que hubo algunos problemas de comunicación dado que la Viceministra no captó en principio, el 

interés y objetivo de las y los representantes indígenas, hubo un segundo momento dentro de la reunión, 

mediado por la gestión del Director de FONAFIFO, donde los y las indígenas pudieron expresar sus objetivos 

y contaron con la total disposición y escucha de la señora Viceministra. 
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Quedaron sentadas las bases para generar un diálogo abierto entre los sectores indígenas y el MINAE dentro 

del marco de REDD+. 

 

En el mismo sentido se han apoyado diálogos de aclaración con todas las comunidades Bribris de Talamanca, 

a fin de aclarar información fundamental sobre REDD+, a sectores muy influenciados negativamente por los 

Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica. La apertura al diálogo y las aclaraciones realizadas han 

permitido abrir una nueva perspectiva y una actitud constructiva hacia REDD+. (Ver informe analítico en el 

anexo 10) 

 

Por otra parte se están creando las condiciones para generar diálogos y sesiones de trabajo dentro del contexto 

del SESA con los diversos canales de comunicación de los pequeños productores agroforestales. Se han 

realizado diferentes actividades de diálogo con representantes de pequeños productores agroforestales 

aglutinados en UNAFOR, en la plataforma de diálogo creada el año pasado por las actividades realizadas por 

ACICAFOC y con el representante en la Comisión Ejecutiva de los pequeños productores agroforestales 

aglutinados en la ONF.  

 

  

 

INFORME DE AVANCE DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PAQUETE DE 

PREPARACIÓN 
 

La autoevaluación del paquete de preparación se va a desarrollar en los niveles más altos de la gobernanza de 

REDD+. Dentro del Comité Ejecutivo se desarrollará a principios del próximo año, sesiones de trabajo con el 

Comité para valorar cada uno de los hitos del paquete de preparación. 

 

Por lo pronto, en el proceso de construcción de la estrategia REDD+ del país, se van desarrollando cada uno 

de los hitos del paquete de preparación, lo que será un insumo fundamental para la autoevaluación. 

 

En este sentido en el anexo 9 se presenta un cronograma negociado con la última Misión del Banco Mundial 

para tener preparados los documentos que desde la dimensión social se necesitan para el paquete de 

preparación. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA CONSULTA 
 

El enfoque metodológico de la consulta se inscribe dentro del plan de participación; recoge su enfoque 

metodológico y las acciones que se proponen se presentan en la última sección. En este sentido es importante 

observar el documento del anexo 2. 

 

La consulta propiamente dicha se llevará a cabo a partir de abriul del próximo año y en ella se valorará por 

parte de los sectores interesados la propuesta gubernamental del borrador de la estrategia REDD+ para el país. 

 

Actualmente se está construyendo a nivel gubernamental un protocolo de consulta genérico para aplicar a 

comunidades indígenas. Este protocolo influirá de forma directa en el tipo de consulta que se realice en 

territorios indígenas en el contexto de REDD+. 

 

Sin embargo, a partir de la experiencia de los procesos de participación y realimentación del SESA y las 

acciones de información y discusión con los sectores indígenas, se pueden extraer un conjunto de 

recomendaciones para lo que será la consulta nacional de la estrategia REDD+. Al respecto, sería importante 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Sería conveniente desarrollar un proceso de revisión de los documentos clave que alimentan la 

estrategia. En este sentido desarrollar actividades de consulta del SESA y el ESMF por sector social. 

Al respecto es importante producir resúmenes ejecutivos de ambos documentos y distribuirlos a 
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organizaciones, instituciones y liderazgo de las PIRs. A líderes, lideresas y direcciones 

institucionales clave, lo mismo que a liderazgo de opinión, se les pasa el documento completo. 

  

2. Luego se realizarían los talleres por sector. En esos talleres, dentro del marco general de los 

documentos, se especificarían los aspectos atinentes y propios al sector presente en el taller; estos 

aspectos serían propiamente el foco de la discusión. De esta manera se harían por lo menos cuatro 

talleres nacionales sobre el SESA y el ESMF con: 

 

a. El sector indígena. Además de la discusión de los cinco temas relevados por los indígenas, 

es importante, dentro de este marco, realizar una discusión acerca de la transparencia y la 

participación en la definición de la distribución de beneficios dentro de los territorios 

indígenas. 

b. Los pequeños productores agroforestales y agropecuarios. Con este sector se promovería 

una convocatoria por medio de la ONF y UNAFOR; también se debe tomar en cuenta al 

MAG para llegar a sectores que no llega la ONF ni UNAFOR. 

c. Empresarios forestales e industriales de la madera, aglutinados en la ONF y en la Cámara. 

d. Sociedad civil ambiental y academia. 

 

En cada taller se invita, según sea el caso, a representantes clave de instituciones públicas 

directamente vinculadas con las propuestas de política que se presentan en el ESMF. 

 

3. Con los aportes de los sectores se realimentan los documentos, pero sobre todo, la estrategia nacional 

de REDD+ 

 

4. En relación a la Estrategia, luego de los talleres de SESA y el ESMF, se prepara un documento 

ejecutivo de la ENAREDD+ que se difundiría nacionalmente entre los sectores y actores interesados, 

para luego a proceder propiamente a las actividades de consulta. 

 

5. En la consulta se escucharían y se tomarían en cuenta los aportes de los diferentes sectores. Por lo 

menos se deberían realizar las siguientes actividades: 

 

a. Una reunión o asamblea de habitantes en cada territorio indígena.  

b. Una reunión de consulta por región para los pequeños y medianos productores y 

productoras agroforestales y agropecuarias. Por lo menos se deberían efectuar 6 reuniones 

en el Pacífico Sur, en el Pacífico Central, en el Pacífico Norte, en la Región Norte, en el 

Atlántico y en la Región Central. 

c. Una reunión nacional con el sector empresarial. 

d. Una reunión nacional con la sociedad civil ambiental y la academia. 

 

6. Con los aportes de esas reuniones, se realimenta la estrategia nacional REDD+ y se prepara un 

documento final. 

 

7. Ese documento se presenta al país en un evento formal de un días o al menos una mañana. 

 

Es importante que en estas actividades participen, según sea el caso, representantes calificados y con 

credibilidad sectorial. Eso significa que el sector o segmentos importantes del mismo, se sienten identificados 

y representados por esas personas. Por tanto, es crítico la forma en que se seleccionan y convocan a las 

personas representantes para estas reuniones y discusiones. Esta selección y convocatoria debe quedar 

adecuadamente definida y registrada. 
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DESARROLLO DE INFORMACIÓN Y PRE-CONSULTA CON PIRS. 
 

Se planificó y se inició el proceso SESA con las partes interesadas relacionadas con sectores indígenas y 

sectores de  pequeños productores agroforestales. 

 

Para tal efecto, se desarrolló una programación que incluye a todas las PIR y una metodología con los 

respectivos instrumentos para recoger los aportes y la realimentación al SESA de pequeños productores 

agroforestales e indígenas. Para tal efecto es importante observar los anexos 3 y 5.  

 

En este contexto se negoció con UICN el apoyo a la capacitación de mediadores culturales de China Kichá y 

Ujarrás y el inicio de sesiones de información en los territorios indígenas del Pacífico Central. Este apoyo 

depende de la metodología que generarán los mismos representantes de las organizaciones de los territorios. 

Sin embargo, por problemas de gobernanza internos de las organizaciones y territorios aglutinados por la 

organización indígena ARADIKES, esta capacitación se llevará a cabo en los primeros meses del próximo 

año. 

 

 

 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ADIS EN TERRITORIOS INDÍGENAS  Y 

TALLERES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFORESTALES AGLUTINADOS EN 

UNAFOR 
 

Se dio seguimiento a los talleres que se realizaron en el mes de octubre y noviembre con pequeños 

productores agroforestales que forman parte de las organizaciones de UNAFOR y de la plataforma de 

pequeños productores, dentro del contexto de la realimentación del SESA. En todos los talleres participan 

integrantes del equipo de la Secretaría de REDD+ que tiene a cargo el proceso para realimentar el SESA con 

los aportes de este sector. (Ver anexo 6). Se desarrollaron talleres en todas las regiones del país y 2 diálogos 

con organizaciones del Valle Central. 

 

Paralelamente se coordinó con los mediadores culturales indígenas y los coordinadores de los bloques Central 

– Norte; Pacífico Sur y Caribe Sur el procedimiento para dar seguimiento de las actividades de información y 

preconsulta que se realizan en los territorios, por medio de una guía que deben llenar los coordinadores 

territoriales y entregar para su debida documentación a Karol Monge, consultora del área social de REDD+ 

(Ver anexo 7). 

 

 

 

INFORME DE AVANCE DEL MECANISMO DE INFORMACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN E INCONFORMIDADES DE LA ESTRATEGIA REDD+ 
 

Implementación sector indígena:  

 

Se realizaron talleres participativos con representantes indígenas de los 19 TIs para definir participativamente 

el modelo de implementación, validar formulario y material informativo.  

 

En consonancia con el punto anterior, a partir de los aportes de las y los representantes indígenas se elaboró el 

material para la implementación del mecanismo en los 19 territorios. Este material está impreso y listo para su 

uso (Hojas informativas, afiches, banners, formularios) 

 

Además, se elaboraron bases de datos para el control, seguimiento y monitoreo del proceso. Estas bases son 

muy sencillas y amigables para el uso del sector indígena.  

 

Se canceló por motivos ajenos a la Secretaría de REDD+ el taller para mediadores culturales, programado 

para el 10 de septiembre del 2014. Se reprogramó este taller para el mes de noviembre, sin embargo, el inicio 

de la implementación plena del piloto se afectó al menos en mes y medio.  
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Se capacitó a los coordinadores de bloque para el uso del material, se les hizo entrega del material informativo 

y formularios para que ellos distribuyan a las ADIS y coordinadores de territorio. Además, de entregar el 

formulario, se capacitó a representantes de todas las ADIS para su uso, así como el uso de las bases de control 

y seguimiento de trámites.  Ya a finales de noviembre, todas las ADIs disponían del material y se espera que 

en los talleres que se realicen en el marco del proceso de consulta, se utilice. Esto significa el inicio de la 

implementación del mecanismo en los territorios indígenas. 

 

 

Implementación con sector de productores 

 

Se realizó una reunión con representantes de UNAFOR y un taller de trabajo con representantes de esta 

organización para validar el mecanismo y realimentar el proceso.  

 

Con los insumos que se generaron en esa reunión se elaboraron un conjunto de materiales (afiches, hojas 

informativas y formulario) que ahora están debidamente impresos. Con estos materiales  se iniciará la 

implementación y el pilotaje del mecanismo de información con  el sector de pequeños productores. 

 

Durante el mes de noviembre se realizó un taller informativo con representantes de otros sectores de 

productores agropecuarios y agroforestales que no se articulan a través de UNAFOR. 

 

Aspectos generales 

 

Se dispone actualmente de la plataforma virtual para la recepción del mecanismo. Está disponible en el sitio 

web: www.reddcr.go.cr. En específico se trata de un formulario en línea que puede ser llenado por la persona 

interesada. Además, la plataforma facilitará la elaboración de informes porque genera automáticamente 

estadísticas de los trámites que ingresen por este medio.  

 

Por otra parte, se realizó el proceso de contratación para la facilitación que se ocupará de la logística de dos 

actividades de información con otros sectores de productores.  

 

Se realizó capacitación a regionales de Fonafifo para que sean receptoras de los formularios que llenen las 

personas que utilizan el mecanismo. Esta actividad permitió identificar que se requiere una capacitación más 

amplia sobre el tema de REDD+ previo a entregar material para la implementación. Esta capacitación se 

coordinó con el director del PSA a inicios de noviembre. 

 

Se diseñó con la especialista de comunicación una estrategia para divulgar el mecanismo por redes sociales a 

inicios del próximo año.  

 

Se dispone de presentación genérica sobre la implementación del mecanismo. 

 

Se ha incorporado a la Contraloría de Servicios de Fonafifo para participe de algunas actividades con actores 

sociales. 

 

 

 

AVANCES DE LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN (PROCEDIMIENTO Y GUÍAS 

INDÍGENAS) 
 

Dentro de la propuesta general de sistematización que se presentó en el informe II, se confeccionó un 

procedimiento para la documentación y recuperación de aportes de las actividades de información y pre 

consulta en las comunidades indígenas. En esta perspectiva, se capacitó a las mediadoras y mediadores 

culturales y a los coordinadores de bloques para que sean ellos los encargados de la documentación de las 

actividades de información y pre consulta en las diferentes comunidades de los territorios.  

 

http://www.reddcr.go.cr/
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Los mediadores y mediadoras recogerán la información y documentarán cada actividad de información y pre 

consulta que realicen en las comunidades. En esta labor utilizarán un instrumento adecuado para este fin. 

Luego, trasladarán la información documentada a los coordinadores de bloque, que a la vez, deben entregarla 

debidamente ordenada a la persona consultora que se contrate para sistematizar el proceso de información y 

pre consulta indígena. Esa información una vez ordenada y sistematizada, será un insumo indispensable para 

el trabajo de aportes del Consejo Técnico Indígena que tiene como misión realimentar el SESA, el marco de 

gestión y el capítulo indígena de la estrategia REDD+. 

 

 

 

PLAN SESA REVISADO 
 

Se generaron los objetivos para el proceso SESA y los temas para cada uno de los sectores. También existe un 

cronograma de actividades con las PIR. Para el sector indígena y de pequeños productores agro forestales se 

generaron instrumentos para recoger sus aportes. El 2 y 3 de octubre se inició el proceso con pequeños 

productores agroforestales. 

 

Lo que sigue es seguir la programación conforme se estableció en el cronograma respectivo. El plan SESA se 

integra como el anexo principal del Plan de Participación 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA SESA (PARTICIPACIÓN EN SEGUIMIENTO) 
 

Por una decisión de la Secretaría los términos de referencia del SESA se elaborarían desde la misma 

Dirección. Sin embargo, una vez generado los términos se le dio seguimiento a su desarrollo. Al respecto, se 

participó en las evaluaciones respectivas, se observó que ninguna de las personas participantes tenía las 

calificaciones pertinentes, entonces, en consulta con el Banco Mundial se hizo un cambio del perfil 

profesional requerido y se coordinó para volver a realizar el concurso. Se recibieron los CVs, se calificaron, 

se escogió al profesional que mejor respondía a los requerimientos, se recibió la no objeción del BM y está a 

punto de hacerse la debida contratación. 

 

 

 

SEGUIMIENTO A ESTUDIOS SESA Y DOCUMENTACIÓN DE LOS APORTES AL SESA 
 

Como se dijo atrás, se está todavía finalizando el proceso de contratación de la persona que apoyará todo el 

proceso. Sin embargo el SESA ya se inició con un plan y una programación específica y con metodologías e 

instrumentos para recabar los aportes y realimentación de los sectores de pequeños productores e indígenas.  

 

Además en el contexto del SESA, se formó un Consejo Técnico Indígena para generar una discusión más 

profunda sobre los temas que se consideran riesgos para el sector, asociados a las acciones estratégicas de 

REDD+. A la vez, el Consejo aportará una síntesis de las acciones de política recomendadas por las 

comunidades con el fin de que se incorporen al marco de gestión. Para esta labor el Consejo se reunirá en 

noviembre y en los primeros días de diciembre. 

 

En este contexto, también se desarrollaron 6 talleres regionales con las organizaciones aglutinadas por 

UNAFOR para analizar los motores de deforestación y degradación, las acciones estratégicas de REDD+ y  

realimentar desde las diferentes regiones el SESA, o sea, plantear y analizar posibles riesgos sociales y 

ambientales que pueden implicar estas acciones para el sector de pequeños productores agroforestales y 

agropecuarios. 

 

En el mismo sentido, a finales de octubre se desarrolló un taller de realimentación de SESA por parte de la 

plataforma de discusión y aporte al SESA y al ESMF de pequeños productores agroforestales y 

agropecuarios. 
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Por otra parte, en el marco de las consultorías de ESMF se recogieron  y sintetizaron todos los aportes que se 

han realizado en relación al SESA y al Marco de Gestión. 

Al respecto es importante compartir una síntesis de aportes que surgen de estos talleres. En el anexo 11 se 

presentan las memorias y conclusiones de cada uno de ellos. 

 

1. En este momento el cultivo de piña es desde la perspectiva de los pequeños productores que 

participaron en los talleres, el principal motor de deforestación, sobre todo en el Pacífico Sur, el 

Atlántico y en la Región Norte del país. Esta actividad genera cambios de uso sobre todo, porque es 

sumamente atractiva en el plano económico y alquilar tierras para esta actividad puede generar 

ingresos para propietarios con crisis económicas. 

2. Las dificultades burocráticas y legales que existen para la gestión del bosque o los problemas de 

propiedad de la tierra, generan estrategias de degradación tendentes a cambiar el uso de suelo. Por 

ejemplo, se empieza a socolar el terreno del fondo hacia afuera; luego, se alquila para piña o se usa 

en otras labores agrícolas. 

3. Los tamaños pequeños de las fincas, los problemas de formalización de la propiedad del suelo y un 

tramitología de cierto costo y dificultad hacen que un sector importante de pequeños productores y 

campesinos no puedan participar del PSA, tal y como está organizado actualmente. En este sentido, 

en regiones tales como la Región Sur y la Región Norte, no les atrae este mecanismo para participar 

dentro de REDD+; es más, con una estrategia que solo impulse el PSA para cumplir con los 

requisitos de reducción de emisiones, estos sectores quedarían por fuera de REDD+ y sus beneficios. 

Por eso en los talleres se habló y propuso de diferentes posibilidades de participación más allá del 

PSA, por medio de diferentes mecanismos de distribución de beneficios. Se expuso por ejemplo, el 

impulso de SAF  adaptados a diferentes tipos de cultivo, financiamiento para cultivos con árboles 

como garantía de los préstamos, cultivo de árboles con asistencia técnica para finca integral, cultivo 

y cuidado de árboles a cambio de seguridad social, planes locales de incentivo de uso de la madera. 

4. En fin, en las propuestas de los pequeños y las pequeñas productoras agrícolas y agroforestales 

estaban encaminadas a mejorar la producción de finca y a permitir mejoras en la situación 

socioeconómica de las familias. Por eso, el PSA, tal y como se le aplica de forma clásica, no tiene 

mucho atractivo para la mayoría de pequeños productores y productoras que asistieron a los talleres. 

Lo que se expuso por parte de este sector es que tendría que ser otro PSA con otras características o 

bien, un proceso interinstitucional e intersectorial con la participación clara de FONAFIFO, pero 

yendo más allá e integrando a instituciones como el MAG, el INDER, a Banca de Desarrollo, el 

IMAS, la CCSS  y el SINAC. 

5. Finalmente, se confirmaron y se ampliaron riegos sociales asociados a las acciones estratégicas de 

REDD+. 

 

a. Que las propuestas de distribución de beneficios se quede solo en el PSA y deje por fuera a 

sectores de pequeños productores agroforestales y agropecuarios. 

b. PSA solo para grandes y medianos productores y con pocas posibilidades de participación 

de pequeños. 

c. Burocratización de la distribución de beneficios que produzca REDD+. 

d. Que los beneficios de REDD+ no lleguen a pequeños productores. 

e. Ninguna garantía que cumplimiento de las propuestas del sector de pequeños productores 

agroforestales y agropecuarios. 

f. Estructuras organizativas y de participación débiles, que no permitan organizar y canalizar 

de forma adecuada y expedita los beneficios de REDD+ hacia el sector de los pequeños 

productores agroforestales y agropecuarios y sus familias. 

 

Para ampliar estos aspectos es importante observar los reportes del anexo 11. 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESMF 
 

Estos términos de referencia, por decisión de la Dirección de REDD+ fueron elaborados desde la misma 

Dirección 
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DISEMINACIÓN Y REALIMENTACIÓN DE ESMF CON ACTORES 
 

Se está en un proceso de elaboración de marco de gestión; se han recolectado y analizado todos los 

antecedentes y dentro del proceso SESA se están recogiendo aportes de las partes interesadas a través de 

instrumentos elaborados para tal fin. 

 

Con estos insumos, la consultora del marco de gestión social y el consultor del marco de gestión ambiental, 

están elaborando la propuesta del ESMF. 

 

La tercera semana de diciembre se tendrá un informe base del Marco de Gestión.  

 

Finalmente, los aportes del marco de gestión se integrarán dentro de la estrategia nacional de REDD+ y en ese 

contexto, las partes interesadas lo conocerán. 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN LOS ASPECTOS SOCIALES 

PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALVAGUARDAS 

(SIS) 

 

 
Con el objetivo de ubicarse en la temática y el proceso del SIS se participó en las siguientes actividades: 

 

- Reunión interinstitucional generada por responsables del Sistema de Información para informar 

sobre los avances del SIS a instituciones y partes interesadas. 

- Reunión con misión del Banco Mundial y UN REDD para llegar a acuerdos sobre salvaguardas de 

REDD+ 

- Reunión con Leví Sucre para conocer perspectiva sobre salvaguardas y SIS del sector indígena 

- Reunión Sergio Muñoz, consultor encargado de construcción del SIS, para conocer el proceso que se 

está llevando adelante 

 

Luego, se tuvieron cuatro reuniones técnicas: 

 

- 1 reunión de orientación estratégica con Alexandra Sáenz, Directora de la Secretaría Ejecutiva de 

REDD+ Costa Rica  

- 1 reunión de coordinación con Carmen Roldán, responsable desde FONAFIFO del SIS 

- 2 reuniones de coordinación operativa con Sergio Muñoz 

 

A partir de estas reuniones se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

- El proceso a seguir en relación al SIS, está enmarcado en la minuta de acuerdos de la última y 

reciente Misión del Banco Mundial y en los términos de extensión de fechas que se negociaron con 

UN REDD  

- En ese sentido, el SIS bajo la responsabilidad de Sergio Muñoz tiene que estar en su punto en 

septiembre del 2014 

- Para ello hay que simplificarlo en el número de indicadores a utilizar; en un principio se puso un 

techo básico de 35 variables asociadas sobre todo a las salvaguardas de Can Cum. 

- Sin embargo, se estableció también que se crearan indicadores de proceso para cada una de las etapas  

de construcción, pilotaje e implementación plena de REDD+ 

- Se acordó integrar a Sergio Muñoz a las discusiones sobre salvaguardas y SIS con el equipo de 

consultores de la Secretaría Ejecutiva 

- Sergio Muñoz también estará presente en las discusiones y diálogos clave que se realizaran con PIRs 

y sectores vinculados a REDD+ sobre salvaguardas y SIS. En estas discusiones Sergio tendrá un 

espacio definido para presentar el proceso, racionalidad y resultados en la construcción de SIS y para 

escuchar aportes de realimentación, que luego, integrará al producto final. Para tal fin se hará una 
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calendarización de consultas entre mayo y julio del 2014 y será la Secretaría Ejecutiva quien definirá 

los sectores y PIRs a consultar. 

- Sergio Muñoz discutirá y profundizará la racionalidad y andamiaje técnico de la propuesta de SIS en 

principio con Alberto Rojas y Javier Fernández; luego se hará una profundización con especialistas 

técnicos de instituciones que estarán directamente vinculados con el SIS y su futuro montaje y 

funcionamiento.  

- Con otros sectores y PIRs se discutirá solo la lógica del sistema dentro de la estrategia general de 

REDD y enunciados de los indicadores, a partir de un documento y exposición síntesis mediada 

pedagógicamente. 

- En todo caso, los aportes y realimentación siempre estarán cernidos a partir de las oportunidades, 

condiciones y posibilidades reales en los ámbitos logístico, técnico y financiero de la 

institucionalidad que estará a cargo del SIS. 

 

Luego, se siguió la coordinación directamente con la señora Carmen Roldán. Con ella se generaron dos 

actividades para compartir la propuesta de SIS con organizaciones de pequeños productores agroforestales y 

con el Consejo Técnico Indígena. 

 

Las recomendaciones que se generan a partir de estos espacios de discusión son: 

 

- Incluir la perspectiva de género dentro del sistema y en la medida de los posible sacar información 

social relacionada con beneficios integrando la variable sexo. 

- Profundizar en la visión y perspectiva cultural de los pueblos indígenas para integrar indicadores en 

este sentido. 

- Reducir el número de indicadores para hacer el sistema más viable, ágil y operativo. 

- Incluir los principios de equidad e inclusión social y económica asociados con REDD en un conjunto 

de indicadores que den cuenta de la participación de los pueblos indígenas y sectores de la pequeña 

producción agroforestal. 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y DISCUSIONES DE LAS 

PLATAFORMAS INSTITUCIONALES (COMITÉ EJECUTIVO) 
 

 

Se desarrolló un trabajo de información y discusión en reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo. Dentro de 

ese marco se presentaron y se discutieron el plan SESA, el Plan de Consulta, el Mapa de Actores y los canales 

de participación de las y los pequeños productores agroforestales y agrícolas (Ver en anexos con agendas de 

reunión y las respectivas presentaciones). 

 

En la primera exposición se hizo ver que dentro del proceso preparatorio de REDD+ en relación a los diversos 

sectores sociales, se estaba en una etapa de transición entre las etapas de información y la etapa de 

preconsulta. En esta transición, uno de los procesos más importantes es la evaluación socio ambiental 

(SESA), la cual consiste en realimentar desde la mirada e intereses de los diversos sectores sociales, los 

motores de la deforestación en las diferentes regiones del país, los riesgos socio ambientales asociados a las 

acciones estratégicas de REDD+ y posibles acciones de política para enfrentar dichos riesgos.  

 

Se informó que para ello se realizarían dos tipos de actividades centrales: 

 

- Talleres regionales con el sector de pequeños y medianos productores agroforestales y 

agropecuarios. 

- Reuniones de preconsulta sobre los cinco temas centrales definidos por los sectores indígenas. 

 

Se enfatizó en la importancia estratégica de la participación directa de los diferentes sectores y el papel de los 

y las representantes de los sectores en el Comité Ejecutivo en tres aspectos medulares: 



11 

 

• Estar atentos que los sectores que representan vean reflejados sus intereses y perspectiva en los 

procesos de discusión y en la generación de aportes. 

• Velar por la integración y participación de los sectores que representan.  Que ningún actor clave 

quede fuera de la discusión  

• Validar crítica y reflexivamente los aportes del proceso  

 

Posteriormente, en otra reunión se enfatizó como en este proceso era necesario tener claro los actores 

participantes y como para ello, se reelaboró el mapa de actores. Se compartió y discutió los criterios utilizados 

para determinar los diferentes sectores a participar en el proceso y las organizaciones de esos sectores. 

 

Se hizo ver que esos documentos son dinámicos y “vivos” en el sentido que pueden variar tal y como varía la 

dinámica social que constituye el contexto de REDD+, y que por tanto, pueden escucharse e integrarse 

sugerencias para su mejora y adaptación inteligente a nuevas circunstancias y contextos socio políticos y 

económicos. 

 

Las personas integrantes del Comité Ejecutivo solicitaron sobre todo el mapa de actores y se les comunicó 

que la versión final la podían encontrar en la página web de REDD+. 

 

Finalmente, el 9 de diciembre, se compartió y dialogó con el Comité sobre los diferentes canales de 

participación con que cuentan en REDD+ las pequeñas y pequeños productores agroforestales y 

agropecuarios para plantear sus inquietudes y perspectivas.  Se observó que aunque existen diversos canales 

organizativos e institucionales de expresión, la base social es la misma y que por lo tanto es necesario 

aprovechar esta circunstancia para generar consensos y propuestas de política pública del sector para que sean 

integradas en la estrategia nacional de REDD+. Se planteó que el próximo año la Secretaría debe trabajar en 

este sentido.  

 

 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS 

SOCIALES EN LA ARTICULACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD+ 
 

Aun no existe la estrategia REDD+ y por tanto no se puede presentar el documento de ella. Sin embargo si se 

pueden externar un conjunto de criterios para integrar los aspectos sociales a esta estrategia. 

 

Es importante indicar que desde las salvaguardas de Cancun se tienen indicaciones claras de que tanto en el 

proceso de preparación de la estrategia como en  su implementación, el componente social es fundamental.  

 

Específicamente las salvaguardas b, c, d y la segunda parte de la e, implican procesos participativos. Al 

respecto, estas salvaguardas mencionan literalmente: 

 

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la 

legislación y la soberanía nacionales. 

 

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 

comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las 

circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades 

locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión. 

 

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, 

velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de 

bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques 

y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales. 
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Estas salvaguardas conllevan principios fundamentales en los procesos de construcción y consulta de la 

estrategia de REDD+ en el país, tales como: 

 

- Transparencia y eficacia en las estructuras de gobernanza. 

- Respeto de los conocimientos y de los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 

comunidades. 

- Participación plena y efectiva de los interesados en las medidas estratégicas que impulsa REDD+ 

- Protección y conservación de los bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas para potenciar 

beneficios sociales. 

 

 

Así, las actividades de REDD+ implican una participación activa de sectores sociales y las organizaciones que 

los representan, que a partir de su implementación deben recibir beneficios concretos que mejoren sus 

condiciones de vida. 

 

Por otra parte, si se mantiene la perspectiva socio cultural y ambiental que alimentó el nacimiento de REDD+, 

sin personas, organizaciones sociales ni instituciones públicas se puede realizar ninguna de las actividades de 

REDD+. Esta trilogía no puede pasar por alto, ni descuidarse los canales de participación y comunicación de 

ninguno de estos tres agentes, ya que en el momento en que así suceda, se debilitaría cualquier estrategia que 

se consigne para llevar adelante REDD+. 

 

Ello implica entonces, procesos de organización, coordinación, planificación y participación y además, 

cuando sea necesario, la generación de capacidades organizativas e institucionales para concretar la estrategia 

y posibilitar el logro de sus objetivos. 

 

Así, en la estrategia de REDD+ es vital la plena integración de estos actores y a la vez su articulación en las 

respectivas acciones. Las acciones REDD+ deben ser acciones coordinadas y articuladas entre instituciones 

públicas o entre ellas y las organizaciones sociales que representan las diferentes partes interesadas. 

Ello implica necesariamente un trabajo para generar consensos y crear condiciones para la participación 

efectiva relacionadas con el querer, saber y poder participar. 

 

Esto significa tener claridad en qué hay que participar, saber cuál es la función que hay que realizar y con qué 

objetivo, cómo la participación propia se articula con otras acciones para obtener logros que concretan las 

actividades REDD+ y cómo esto trae beneficios al país y a la poblaciones. Después es necesario contar con 

canales claros y ágiles de participación y coordinación. Finalmente, es claro que en algunos casos será 

necesario generar las capacidades institucionales y organizativas necesarias para lograr los fines establecidos.   

 

Estas condiciones solo se pueden crear desde una definición estratégica que provenga de las direcciones 

políticas de las esferas rectoras de las instituciones participantes: desde la Secretaría de REDD+, pasando por 

FONAFIFO hasta el Ministerio de Ambiente.  

 

Así, la claridad política estratégica es un requisito fundamental y crítico para la participación y la integración 

social. A partir de esta base, se debe buscar que las partes interesadas estén plenamente identificadas y desean 

impulsar el proceso de REDD+ de Costa Rica; eso es posible si por un lado, las partes interesadas de forma 

participativa conocen, realimentan  y validan el proceso de REDD+ en Costa Rica y por otro, si se responden 

de forma lógica y racional a sus expectativas, intereses y necesidades, dentro del ámbito en que trabaja 

REDD+ y que la ley faculta. Por otro lado, es crítica una respuesta de REDD en el plano de distribución de 

beneficios que afecten la situación y condiciones de vida de las familias y poblaciones que participen de los 

esfuerzos de REDD+ 

 

Los aspectos económicos 

 

Conservar tiene  costos para el país y el Estado, para las organizaciones, para las personas propietarias o 

administradoras de áreas con bosque. Cuidar, gestionar, administrar implica inversión de recursos. Es 

necesario reconocer este hecho. 
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Por otra parte, el suelo es un recurso económico para sostener y reproducir la vida de la familia dentro de las 

condiciones que posibilita un determinado estilo de desarrollo. Existe un costo de oportunidad si se utiliza en 

una actividad productiva o en otra. 

 

En otras palabras, el uso de suelo, para algunos sectores socio productivos debe proveer recursos 

indispensables para la reproducción material y social de la familia. La conservación per se muchas veces no 

los proporciona. Muchas familias que viven del recurso suelo, se ven tentados de dedicar sus tierras a 

actividades más lucrativas que la conservación del bosque o a la producción forestal o agroforestal, ya que 

actualmente esta actividad no les proporciona recursos para la manutención familiar. 

 

Cualquier estrategia de REDD+ debe considerar esta situación. 

 

Si bien no se trata de competir con el costo de oportunidad de las actividades más lucrativas, sí se debe 

proveer de mecanismos que permitan reconocer que los árboles, más allá de los beneficios ecosistémicos que 

brindan, también son una inversión social y económica. En otras palabras, que los árboles también ayudan a 

enfrentar pobreza, a mejorar condiciones materiales de vida, a posibilitar mejores condiciones para el 

desarrollo familiar, comunal y regional. 

 

Una estrategia de REDD+ será exitosa si se articula el mantenimiento y la ampliación del carbono forestal con 

la mejoría de las condiciones de vida de sectores sociales que enfrentan situaciones difíciles en el plano 

económico y social. 

 

En otras palabras es necesario tener claridad estratégica y operativa para establecer la relación entre el 

carbono y la gente, más allá de la conservación del bosque y la ampliación de las reservas. 

 

Eso lleva directamente al tema del uso y gestión del bosque y a mecanismos más allá del Pago por Servicios 

Ambientales. Desde el mismo proceso de pilotaje habría que ir más allá del mecanismo del PSA y posibilitar 

un ERPD de pared a pared, de tal forma que los beneficios de REDD lleguen a todos los sectores 

agroforestales posibles y se vea la posibilidad de generar desarrollo y enfrentamiento de pobreza. 

 

A nivel de conclusiones 

 

En la estrategia REDD+ es crítico en el ámbito social tener en cuenta los siguientes aspectos 

 

- Crear motivaciones e interés en REDD+ en pequeños productores agroforestales y agropecuarios, en 

el sector indígena y en productores e industriales de la madera. 

- Lo anterior implica responder a intereses y necesidades concretas de esos sectores. 

- Generar procesos accesibles, entendibles, manejables de acceso a los beneficios de REDD+  dónde 

quede muy claro: en qué consisten, los canales de acceso, los tiempos de acceso, los procedimientos, 

las responsabilidades de los beneficiarios, el papel de las instituciones y el papel de las 

organizaciones. 

- Crear capacidades organizativas e institucionales para: 

o  El acceso y canalización de los beneficios. 

o La coordinación necesaria con y entre los entes gubernamentales con el fin de llevar 

adelante las actividades y direccionar los recursos a quienes han contribuido con el esfuerzo 

nacional que implica REDD+. 

o Que cada ente público tenga las condiciones y habilidades técnicas para concretar sus 

responsabilidades en REDD+, sobre todo las relacionadas con mecanismos de distribución 

de beneficios.  

  

Para lograr los anteriores aspectos es crítico que se tomen cuerdos políticos desde las rectorías del sector y se 

establezcan estrategias públicas con participación de los sectores interesados. 
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PROPORCIONAR RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

ERPD A LOS PLANES DE RESOLUCIÓN DE TIERRAS. 
 

En principio, la Secretaría REDD+ impulsará el ERPD a partir del PSA. Es una decisión  que está esperando 

los resultados de estudios técnicos que proporcionen datos duros y sólidos para saber si con el PSA se cubre la 

reducción comprometida de carbono. Si no es así, habría que implementar otro tipo de estrategias con un 

enfoque un enfoque de “pared a pared” que implicaría  una perspectiva nacional que necesariamente iría más 

allá del PSA. 

 

Sin embargo, en ambos casos, es necesario considerar desde un punto de vista técnico legal que procede en 

relación a la problemática de tenencia y uso de suelo. Esto significa que es necesario establecer una ruta 

crítica de los procedimientos legales que proceden para que los diferentes sectores sociales con problemas 

legales de tenencia puedan acceder a los servicios del PSA o bien, a otros beneficios derivados de las 

actividades REDD+ en el país. 

 

Necesariamente si se parte del PSA, es indispensable que los dueños de tierra puedan ceder sus derechos de 

carbono a FONAFIFO y para eso tienen que ser dueños legítimos y formalizados de sus tierras.  Habría que 

ver si con los dueños actuales se pueden cumplir con las cuotas comprometidas para el ERPD. Sin embargo, 

es necesario de acuerdo a las acciones estratégicas mantener y ampliar el PSA y ello implica garantizar más 

poseedores legítimos y formalizados de tierras boscosas o con potencial. Dado que REDD+ se quiere articular 

con la lucha contra la pobreza y a un desarrollo sostenible con incidencia en las condiciones de vida de las 

familias productoras más pobres, es necesario realizar las acciones necesarias para determinar una ruta crítica 

que colabore en dar solución al problema de la tenencia de tierra. Si bien la estrategia de REDD+ en el país no 

le compete resolver esta problemática ni podría hacerlo, si puede contribuir en la clarificación del problema y 

dentro de un proceso coordinado con las instituciones del ramo y los sectores afectados, establecer el camino 

legal e institucional a seguir para el saneamiento de tierras, sobre todo en aquellas con bosque o con potencial 

forestal. 

 

Ello implica: 

a. Información que cuantifique la problemática y la georeferencie por región. 

b. Definición de criterios para priorizar por dónde empezar el proceso. 

c. Establecer una ruta crítica legal e institucional de procedimientos a seguir.  

d. Determinar acá, con realismo, los tiempos y los recursos necesarios y las fuentes de estos recursos. 

e. Determinar el papel de las instituciones públicas, de los poseedores de tierra y de las organizaciones 

que los representan. 

f. Determinar cuándo y cómo estos nuevos dueños que formalicen la tenencia, pueden entrar dentro del 

PSA. 

 

El cumplimiento de estos pasos va más allá de los alcances institucionales y normativos de FONAFIFO y 

requieren la intervención decidida de un conjunto de instituciones gubernamentales. Implican la definición de 

una política pública que priorice este proceso. 

 

FONAFIFO  puede apoyar colaborando en la definición de la ruta crítica y brindando recursos a través de 

REDD+ para las actividades a, c y f. 

 

Los procesos serán diferentes para cada región, relacionadas con situaciones tales como: 

 

- Territorios indígenas 

- Terrenos bajo administración de INDER o JAPDEVA 

- Terrenos limítrofes con Áreas Protegidas 

- Otras situaciones (entrecruzamiento de límites entre propiedades) 

 

Más allá de ello es importante considerar los siguientes criterios sociales y económicos para priorizar qué 

sectores, regiones pueden participar en los planes de resolución de tierras: 
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- Que las familias cuenten con recurso forestal dentro de sus terrenos o bien tengan potencial para 

desarrollarlo. 

- Integrar el mayor número posible de pequeñas familias productoras a fin de que exista una más 

equitativa distribución de los beneficios. 

- Que se priorice las familias productoras organizadas, ya que es solo por medio de organización y la 

unidad es posible la participación de pequeños en cualquier esquema de distribución de beneficios. 

- Se priorice aquellos lugares en donde es posible establecer una articulación entre la distribución de 

beneficios y estrategias integradas de desarrollo regional que beneficien a las familias de la pequeña 

y mediana producción. 

 

Por otra parte si se trabaja de “pared a pared” los criterios son los mismos; sin embargo, mientras se produce 

la titulación de acuerdo a la ruta crítica definida, se pueden generar beneficios que no dependen del proceso 

de titulación formal de tierras. Existen otras formas de distribución de beneficios que no requieren las 

formalidades del PSA, posibilitando sistemas silvopastoriles, SAF, NAMAS y otros, que pueden ser 

impulsados dentro de una estrategia REDD+ pero estableciendo una coordinación entre FONAFIFO y otras 

instituciones del Estado. 

 

Eso requeriría eso sí, un alineamiento estratégico y operativo de las instituciones para establecer acciones en 

coordinación con REDD+. Ello implica por un lado, un acuerdo político entre jerarcas de instituciones y de 

rectorías de los diferentes sectores, y por otro, un acuerdo estratégico operativo entre direcciones y jefaturas 

de dependencias gubernamentales, para producir las estrategias y los lineamientos logísticos, técnicos y sobre 

todo, presupuestarios.  

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

Y POSIBLES RIESGOS 
 

Después de recoger información en diversos talleres y actividades de REDD+ con personas y organizaciones 

dedicadas a la pequeña producción agroforestal o agropecuaria, con empresarios de la madera y la gran 

producción forestal y con representantes de los diferentes pueblos indígenas, se puede concluir en un conjunto 

de riesgos asociados a la distribución de beneficios de la Estrategia REDD+ en Costa Rica.  Una síntesis de 

estos riesgos es la siguiente: 

 

 Beneficios que son definidos desde un escritorio sin conocimiento de los sectores socioeconómicos 

que buscan favorecer. 

 Definición de beneficios sin un contenido presupuestario real que provoca un nivel significativo de 

expectativas que no pueden satisfacerse. 

 Beneficios solo para hombres. 

 Beneficios solo para dueños formales de tierra debidamente titulados. 

 Beneficios solo para dueños de tierra solventes económicamente. 

 Beneficios que se quedan solo en las instituciones estatales y no llegan a los diferentes sectores 

sociales que apoyan los esfuerzos de REDD+. 

 Beneficios solo a partir de PSA actual sin extenderlo.  

 Beneficios sin estudio previo de los efectos socio económicos que ven a generar. 

 Beneficios que solo toman el criterio único de carbono retenido. 

 Beneficios que no se integran dentro de estrategias regionales y nacionales de desarrollo sostenible 

ambiental y estrategias socio económicas de combate a la pobreza. 

 Beneficios que no toman en cuenta las necesidades socioeconómicas y productivas fundamentales de 

los sectores sociales que participan del esfuerzo REDD+. 

 Beneficios que abstraen las condiciones socio productivas y de propiedad de tierras de las diferentes 

regiones del país. 

 Beneficios cuyos procedimientos de acceso son engorrosos, que implican muchos trámites y 

requisitos difíciles de cumplir sobre todo para pequeños productores agroforestales e indígenas. 

 Beneficios cuyo costo de acceso es más caro que el beneficio recibido 
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 Beneficios solo monetarios. 

 Beneficios que pasan por alto las organizaciones indígenas y de pequeños productores y productoras 

agro forestales y agropecuarias y al hacerlo, dejan sin beneficios a los muy pequeños. 

 Beneficios que pasan por alto la cultura, cosmovisión y sistema de propiedad de los territorios 

indígenas. 

 Beneficios que no toman en cuenta los recursos institucionales de las instituciones públicas del 

sector. 

 Beneficios sin un sistema de monitoreo, control y evaluación que no permiten conocer sus efectos 

reales 

 

De los mismos riesgos se desprenden las recomendaciones para una adecuada distribución de beneficios  

 

 Los beneficios deben plantearse a partir de un proceso participativo que implique un conocimiento 

objetivo de los sectores socioeconómicos que buscan favorecer, de sus necesidades e intereses 

fundamentales. La forma de distribución y en qué se distribuyen debe ser adecuadamente priorizada 

y negociada a partir de este conocimiento fundamental. 

 

 La fuente de recursos y su monto debe estar clara antes de que se prometa distribuir algo. Todos los 

actores involucrados deben saber de dónde van a salir los recursos, la cuantía de los mismos y en qué 

se van a invertir. 

  

 La equidad debe ser  un principio fundamental en la definición y la distribución de beneficios: 

 

o Se deben distribuir beneficios de forma equitativa para hombre y mujeres 

o Los beneficios deben de llegar de forma equitativa a dueños formales de tierra como 

también a poseedores legítimos de suelo que aún no tienen título, pero que por su potencial 

forestal pueden participar de los esfuerzos de REDD+ 

o En ese sentido es importante ampliar la extensión y montos del PSA actual pero además, 

utilizar otros mecanismos de distribución de beneficios que vayan más allá y que permitan 

integrar sectores socio económicos que no pueden favorecerse de mantenerse solo el PSA 

como único distribuidor.  

  

 Los beneficios de REDD+ deben contar con estudios previos y objetivos sobre los efectos socio 

económicos que van a generar. Se debe contar con una idea clara sobre qué impactos socio 

económicos el país quiere generar con la estrategia; en este sentido, es necesario ir más allá del 

carbono retenido, y articular REDD+ a estrategias regionales y nacionales de desarrollo sostenible 

ambiental y estrategias socio económicas de combate a la pobreza. Por eso, es estratégico y crítico 

partir de las necesidades socioeconómicas y productivas fundamentales de los sectores sociales que 

participan del esfuerzo REDD+, de sus condiciones socio productivas y de propiedad de tierras, 

tomando en cuenta las particularidades de las diferentes regiones del país. 

 

 Los procedimientos para el acceso a los beneficios de REDD+ debe ser acorde a las posibilidades 

culturales, socioeconómicas y productivas de cada sector social que busca favorecer. Deben ser de 

trámite ágil y directo, al alcance económico de cualquier miembro del sector, con controles de 

aplicación sencilla, eficaz y efectiva. 

 

 A partir del conocimiento objetivo de las necesidades de producción y reproducción de los diferentes 

sectores sociales que participan en REDD+, es importante definir un conjunto de beneficios que 

vayan más allá de incentivos monetarios. Por ejemplo, en sectores indígenas el dinero puede no ser 

tan atractivo como condiciones favorables para sus planes de vida territoriales y para sectores de 

pequeña producción agroforestal, podrían ser atractivas, condiciones técnicas y financieras para la 

producción o bien, condiciones de seguridad social para las familias. En este sentido, es crítico, por 

un lado, tomar en cuenta la cultura, cosmovisión y sistema de propiedad de los territorios indígenas y 

las necesidades y formas de vida socio culturales y productivas de la pequeña y mediana producción 

agroforestal y agropecuaria de las diferentes regiones del país.  Por otro, es necesario articular 
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estratégicamente un conjunto de instituciones públicas para ampliar la gama de beneficios que se 

pueden distribuir. 

 

 En la perspectiva del punto anterior es necesario contar con organizaciones de base sólidas que 

permitan canalizar los beneficios hacia las familias, las comunidades o hacia las personas 

productoras, sino sería muy difícil para el Estado y sus instituciones hacer llegar al “por menor”, los 

diferentes beneficios de REDD+ a las personas y hogares específicos. 

 

 Finalmente es necesario contar con un sistema vigoroso de monitoreo, control y evaluación que 

permita al Estado conocer los efectos reales en la dimensión social de la distribución de beneficios 

generados por REDD+.  
 
 

  

 

ESTRATEGIA REDD+ Y PERSPETIVA DE GÉNERO 
 

Conceptos claves 

 

Género 

 

El género se refiere a las diferencias en los mandatos sociales y culturales, en la asignación de los espacios de 

poder y en la construcción de identidades de mujeres y hombres en razón de su sexo. 

 

En nuestra cultura, el género determina una relación de poder dominada por el patriarcalismo que subordina a 

la mujer, obstaculizando su desarrollo y su participación política. Este factor, a la vez, reproduce una 

condición de inequidad y desigualdad en el acceso a los recursos, a los poderes, a las decisiones y los 

beneficios. 

 

El género también implica que necesidades, problemas y beneficios de procesos de desarrollo social y 

mejoramiento de condiciones de vida tengan un efecto diferenciado en hombres y mujeres. También 

determina una manera diferenciada de percibir, concebir, priorizar, relacionarse, vivir, sentir, estar en ambos 

géneros. 

 

La perspectiva de género parte de la desigualdad e inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres y sus 

consecuencias; toma en cuenta las relaciones de poder que genera el patriarcalismo y los mandatos para 

mujeres y hombres que impone; así, señala las pérdidas que produce para mujeres y hombres esta situación. 

En los procesos de construcción de una estrategias como la de REDD+ este factor se traduce en una visión 

estratégica que parte de las situaciones y condiciones concretas de mujeres y hombres en los procesos de 

participación, buscando siempre crear condiciones de equidad en la toma de decisiones y en el beneficio que 

la estrategia genere. 

 

Así, en  las  políticas y estrategias de REDD+ siempre se debe tener en cuenta: 

 

 La Situación de género: estado concreto y material en que se encuentra la persona 

 Condición de género: mecanismos de poder, económicos y culturales que mantienen la inequidad y 

la subordinación. 

 Necesidades prácticas de género: referidas a la situación y a la calidad de vida de las personas 

 Intereses estratégicos: Referidos al cambio de las relaciones y condiciones que generan la 

desigualdad y subordinación  

 

 

Problemática de género en los procesos de construcción de la Estrategia REDD+ 
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1. Hasta el momento, intereses específicos de mujeres y disposiciones culturales de hombres no son 

tomados en cuenta en los procesos de motivación, organización, participación y diagnóstico en la 

construcción de la Estrategias. 

2. Aunque las mujeres son también un sector importante en los procesos de producción y organización 

agroforestal y agropecuario, no se toman en cuenta en forma directa y particular ni tampoco se ha 

tomado en cuenta su trabajo en la  reproducción de la familia, el  cuido de los niños y niñas y los 

horarios en que pueden participar. Así, cuando se integran a la organización, su participación se 

convierte en otro trabajo más lo que a veces significa una tercera jornada de trabajo. 

3. Las mujeres no toman en cuenta sus intereses y sus perspectivas particulares en espacios de 

discusión pública y construcción de diagnósticos. Por lo general, los hombres solo ven necesidades 

asociadas a los espacios productivos y pueden perder de vista las necesidades y problemas de la 

reproducción social cotidiana.  

4. Las mujeres necesitan espacios propios que no tienen, para discutir sus intereses y perspectivas 

particulares REDD+. Lo mismo se aplica a jóvenes. 

5. Por otra parte, aunque existe participación de las mujeres en los procesos de construcción de la 

estrategia de REDD+, sus esfuerzos y aportes quedan diluidos dentro de la generalidad de 

propuestas. 

6. Los procesos de motivación y los llamados a la participación son generales y no toman en cuenta 

estas disposiciones de género. 

 

Alternativas 

 

1. La motivación y los llamados a la participación tiene que ser diferenciados. Es necesario montar 

estrategias para sensibilizar a las mujeres a participar en la preparación de la Estrategia de REDD+. 

2. Es importante realizar las actividades en horarios accesibles para ambos géneros; además, toda 

actividad en donde participen mujeres, tiene que tener dispuestos lugares y personas que se dedique a 

cuidar los niños. Este factor se debe considerar en la logística y los refrigerios que se dan en este tipo 

de actividades. 

3. Cuando se invite a las mujeres a participar en actividades fuera de su barrio, es importante considerar 

que ellas muchas veces no manejan dinero para pasajes y comida porque no tienen ingresos propios. 

4. Crear espacios de reflexión y diagnóstico particulares para mujeres y hombres, en donde se 

construya información y conocimiento y una perspectiva de REDD+ desde sus visiones particulares, 

que luego pueda integrarse en perspectivas integrales, en donde haya la posibilidad de reconocer e 

integrar la perspectiva del otro género.  

5. Es importante promover y asegurarse en la medida de lo posible, que mujeres y hombres participen 

equitativamente en la toma de decisiones y que las decisiones que se tomen tengan en cuenta las 

necesidades y visiones de ambos géneros referentes al desarrollo agro forestal. 

6. Los puntos anteriores implican el desarrollo de una metodología en donde se construyen y 

empoderan visiones del género femenino, a partir del reconocimiento de los intereses y perspectivas 

de las mujeres. No significa eso que “se vuelva la tortilla” sino más bien, la posibilidad de 

reflexionar, dialogar e integrar una perspectiva, que junto a la de los hombres, hace más integral la 

estrategia de REDD+. 

7. Es importante que la información de diagnósticos siempre se construyan tomando en cuenta la 

variable “sexo”. Por otra parte es de vital importancia que en la estrategia se deje muy claro como los 

procesos de REDD+ toman en cuenta la visión e interés de las mujeres y los hombres y cómo los 

beneficios se reparten equitativamente. 

8. En los proceso de divulgación, sistematización y evaluación es importante dejar patente de forma 

clara y directa el aporte de mujeres y hombres.  

 

 

Lineamientos estratégico operativos 

 

 Invitar directamente a las mujeres y en otros casos directamente a los hombres a las actividades 

y procesos de preparación de REDD+. 

 Buscar siempre grupos organizados de mujeres e invitarlos a participar activamente en los 

procesos de REDD+. 
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 Hacer invitaciones en lugares frecuentados, vistos o escuchados por ellas 

 Usar un lenguaje e imágenes que explicite los aportes de ellas y ellos 

 Enfatizar temas que se acerquen a la realidad cotidiana de las mujeres y de los hombres y 

articularlos con los procesos de REDD+. 

 Divulgar la atención prevista que tendrán niños y niñas en las actividades. Acordar el lugar y el 

programa para niños y niñas 

 Promover horarios accesibles tanto para ellas como para ellos  

 Garantizar la participación de ambos géneros en la toma de decisiones. 

 En muchas ocasiones para generar opinión y reflexión autónoma es necesario dividir el grupo 

por sexo. 

 Estar atentas o atentos a identificar problemas y perspectivas diferenciadas.  

 Tomar en cuenta la visión de género al buscar resolver los riesgos que plantean las acciones 

estratégicas de REDD+ 

 Eliminar el uso de estereotipos sexuales 

 Cuestionar las actitudes y acciones que discriminen por género dentro de REDD+ 

 Promover la solidaridad entre mujeres y hombres  

 Considerar la contribución de las mujeres con doble o triple jornada 

 Recordar que las mujeres muchas veces no manejan sus propios recursos económicos (para 

pases, reuniones, comida …) 

 Dentro de REDD+, cortar la visión tradicional de lo que es ser mujer y ser hombre 

 

Conclusiones 

 

La estrategia tiene que asegurar que los beneficios para hombres son equitativamente equivalentes a los 

beneficios que reciban las mujeres. 

 

Tiene que existir criterios de distribución d beneficios que van directamente hacia mujeres. Los hombres de 

por sí van a recibirlos. Por ejemplo, el PSA indígena y PSA campesino deben integrar un capítulo dónde se 

exprese directamente la forma en que el pago de servicios ambientales va a llegar a mujeres campesinas y a 

mujeres indígenas. No se puede decir que ello a depender solo de quien es la persona propietaria. Un criterio 

de prioridad debe ser en caso de PSA campesino que un determinado porcentaje sea beneficiaria mujer y en el 

caso indígena, la distribución en los territorios debe asegurar de forma directa cómo se va a beneficiar a 

mujeres y a hombres. No se puede partir de generalidades; tiene que haber mecanismos de repartición que 

toman en cuenta a las mujeres. 

 

Eso significa que las mujeres deben participar en la definición de los diversos mecanismos de distribución de 

beneficios  y en la distribución de los recursos que genere REDD+, a partir de sus necesidades estratégicas y 

prácticas. 

 

Específicamente, la Consulta de la Estrategia REDD+ tiene que tener en cuenta de forma directa y particular a 

las mujeres para ver cómo específicamente, ellas son tomadas en cuenta y favorecidas por la estrategia 

REDD+ al igual que los hombres. 

 

 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE DESARROLLO SOCIAL Y REDD+ 
 

 

La capacitación técnica referida a desarrollo social se inscribió dentro de las actividades de capacitación e 

información a sectores indígenas y a sectores de pequeña producción agroforestal en las diferentes regiones 

del país. 

 

A las y los representantes indígenas se les brindó formación sobre la estrategia REDD y la participación 

pública dentro del contexto de abordaje de los riesgos establecidos en los cinco temas priorizados por estos 

sectores, para contribuir a la discusión en las comunidades de los diferentes territorios, dentro de una 



20 

 

perspectiva de proyecto de vida indígena. Al menos se desarrolló el tema durante 2 reuniones nacionales de 

mediadores culturales. 

 

También se desarrolló una sesión  del sistema de queja con un énfasis en los procesos de participación pública 

para el desarrollo humano de poblaciones indígenas. 

 

Con pequeños productores se generó un  proceso formativo relacionado con los motores de deforestación y 

degradación en los ámbitos regionales, y los riesgos y alternativas que el sector vislumbra; a esta temática se 

le dio un énfasis especial dentro de una perspectiva de desarrollo humano  regional sostenible, para recoger y 

realimentar la estrategia REDD desde la visión y realidad de la pequeña producción agroforestal y 

agropecuaria. En este sentido se colaboró en 6 talleres, cuatro en forma directa y dos en forma indirecta.  

 

 

 

MANEJO PROACTIVO DE CONFLICTOS 
 

Se han desarrollado una serie de sesiones de información y aclaración (4 hasta el momento) para aclarar dudas 

y responder a críticas de forma directa y con información veraz con comunidades del pueblo bribri en 

Talamanca. Con estas actividades se quiere abrir una puerta de diálogo con el pueblo bribri y sobre todo, con  

sectores que tienen una visión crítica hacia REDD+ alimentada por Kioscos Ambientales de la UCR. Luego 

de los diálogos, se ha generado un ambiente más receptivo y se han visto las posibilidades de REDD+ para 

comunidades indígenas con una visión más objetiva de riesgos y oportunidades. Las puertas quedaron abiertas 

para seguir conversando e informándose sobre REDD+, sobre todo a espera de un foro abierto al pueblo bribri 

para discutir con el Ministro de Ambiente el próximo año diversas posiciones en relación a REDD+. 

 

Por otra parte, también se mantiene un canal de comunicación abierto con las y los pequeños productores 

agroforestales y agropecuarios articulados alrededor de UNAFOR para recibir inquietudes y perspectivas, y 

posibilitar un ambiente fluido de coordinación de actividades conjuntas de información, análisis y 

capacitación. Se mantienen buenas relaciones con la Dirección Ejecutiva y con el Consejo Nacional. 

 

Bajo la misma perspectiva de diálogo, se han realizado al menos cuatro reuniones en el Pacífico Sur con los 

territorios asentados en Buenos Aires y Pérez Zeledón.  Se busca reestablecer la coordinación necesaria para  

informar sobre REDD+ al liderazgo, la gobernanza, los grupos organizados y las comunidades de estos 

territorios.  Se ha trabajado a partir de la convocatoria de ARADIKES. Debido a problemas de gobernanza de 

estos territorios, el proceso camina lento ya que ARADIKES quiere desarrollar el trabajo en bloque con siete 

territorios y se iba a trabajar solo con 5 de ellos. Con los dos restantes (Ujarrás y China Kichá) se quería llevar 

por efectos presupuestarios un proceso similar al de los 18 territorios de Talamanca, Central Norte y el 

Pacífico Sur Sur. La idea que privará en esta circunstancia será la de sumar y no restar fuerzas a los diversos 

procesos, quedando a criterio de los territorios de China Kichá y Ujarrás poder trabajar con ambos sectores. 

 

Finalmente se coordinó con el representante de los pequeños productores aglutinados alrededor de la ONF 

para comunicarle que los canales de participación están abiertos; que ellos pueden promover la participación y 

coordinar reuniones que estén dentro de la etapa de preparación de REDD+ o bien, para integrar sus 

perspectivas dentro de la estrategia REDD+.  

 

En conclusión se busca posibilitar canales de comunicación; hacer aclaraciones sobre REDD+; coordinar 

acciones; escuchar perspectivas y preocupaciones. 

 

 

 

COORDINACIÓN CON DONANTES 
 

Se coordinó con ONU REDD para definir su apoyo en la dimensión social. Este apoyo se concretará en la 

sistematización de las experiencias de participación de construcción de REDD+ con el sector de pequeños 

productores agroforestales y con indígenas, poniendo énfasis en los procesos y las posibilidades generadas en 

las acciones desarrolladas. Se busca evidenciar los esfuerzos de la Secretaría en la integración de sectores en 
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el proceso de construcción de la estrategia y los aportes y preocupaciones de estos sectores en un proceso 

continuo y dinámico de participación y coordinación. 

 

Con la GIZ se coordinó un conjunto de acciones para afianzar las capacidades organizativas de los pequeños 

productores agroforestales  y de las mujeres indígenas. Dentro de ese marco se colaboró para sentar las bases 

para la elaboración de dos proyectos: El primero relacionado con formación de liderazgo y organización para 

la UNAFOR y el segundo un proyecto de organización, planificación y aporte de las mujeres indígenas bribris 

y cabécares que desarrollará ACOMUITA en Talamanca.  Ambos proyectos están en proceso de aprobación. 

 

También se negoció el fortalecimiento de los mediadores culturales con la GIZ pero este proceso está todavía 

en gestación. 

 

Finalmente, se llevaron adelante procesos de negociación con la Misión del Banco Mundial de noviembre de 

este año  para afianzar la dimensión social de la Estrategia y generar los aportes sociales que son un requisito 

indispensable para el SESA, el ESMF, ERPD, la Evaluación Social y los aspectos sociales del Paquete de 

Preparación. En ese sentido se preparó un cronograma que se presenta en el anexo 10. 

 

También se desarrolló una coordinación con la UICN para establecer un proceso de información sobre 

REDD+ en los territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón. Se montó una estrategia para introducir 

en REDD+ a las lideresas y líderes de opinión de esos territorios indígenas. Por problemas de gobernanza 

interna este proceso debe esperar a enero y febrero del próximo año para concretarse. 

 

 

ANEXOS 
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agroforestales y agropecuarios. 
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7 C.A.C. Orotina Centro Agrícola Cantonal de Orotina

9 C.A.C. PURISCAL Centro Agrícola Cantonal de Puriscal
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CoopeAgri R.L.
Cooperativa Agrícola Industrial y de 

Servicios Múltiples el General R.L.

COOPESILENCIO R.L
Cooperativa de Autogestión Agropecuaria 

y de Servicios Múltiples El Silencio R.L. 

12 COOPEPURISCAL R.L
Cooperativa Agroindustrial de Servicios 

Múltiples de Puriscal R.L.

Asociación Comisión de Desarrollo 

Forestal de San Carlos

2 C.A.C. Abangares Centro Agrícola Cantonal de Abangares

8

5 CACH Centro Agrícola Cantonal de Hojancha

CACP-J

Centro Agrícola Cantonal de DotaC.A.C. Dota

4

13

6 C.A.C. Nandayure Centro Agrícola Cantonal de Nandayure

CODEFORSA

Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas 

Sede Jicaral 

10

3

N° SIGLASLOGO NOMBRE COMPLETO

CACE Centro Agrícola Cantonal de Esparza

Asociación para el Desarrollo Sostenible 

de la Región Atlántica 
ASIREA1

11



14 CBTC
Asociación de Organizaciones del 

Corredor Biológico Talamanca Caribe

17 Red de Reservas
Asociación Red Costarricense de Reservas 

Naturales

21 CCF Cámara Costarricense Forestal 

22 UPAP
Unión de Productores Agropecuarios de 

Puriscal

23 FECOOPA
Federación Nacional de Cooperativas 

Agropecuarias y de Autogestión R.L.

24 COOPRENA R.L.
Consorcio Cooperativo Red Ecoturística 

Nacional

25 ARAPAC
Asociación Regional Agroforestal del 

Pacífico Central

26 CADEXCO Cámara de Exportadores de Costa Rica

27 ANEFOR Asoc. Nacional de Empresarios Forestales

28 CICR Cámara de Industrias de Costa Rica

29 C.A.C Atenas Centro Agrícola Cantonal de Atenas
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19 CEDARENA
Centro de Derecho Ambiental y de los 

Recursos Naturales 

Cooperativa de Caficultores y Servicios 

Múltiples de Tarrazú
CoopeTarrazú R.L.20

FUNDECOR
Fundación para el Desarrollo de la 

Cordillera Volcánica Central 

18 C.A.C La Cruz Centro Agrícola Cantonal de La Cruz

16

15 FUNDECONGO

Fundación Costarricense para la 

Protección de la Naturaleza en 

Guanacaste 



30 C.A.C Siquirres Centro Agrícola Cantonal de Siquirres

31
COOPEMADEREROS 

R.L. 

Cooperativa de Reforestación, 

Industrialización y Comercialización de la 

Madera y Servicios Múltiples del Pacífico 

Sur

32 NO ENVIAR JUNAFORCA Junta Nacional Forestal Campesina 

33 UNACOOP R.L. Unión Nacional de Cooperativas R.L.

34 COOPEUVITA R.L. 

Cooperativa de Productores 

Agropecuarios y de Servicios Múltiples de 

Uvita

35 COOPEASSA R.L. 
Cooperativa de Consumo y Acción Social 

de San Antonio de Pejibaye

36
Asociación Cámara de Comercio de 

Cartago

37 C.A.C Mora Centro Agrícola Cantonal de Mora 

38 COOPEINSERMU R.L.
Cooperativa Industrial y de Servicios 

Múltiples del Guarco, R.L. 

39 ADEPAS
Asociación para el Desarrollo Sostenible 

del Pacífico Sur

40 AMA Asociación de Muebleros Ambientalistas

41 Cámara de Comercio de Costa Rica



NOMBRE PUESTO

Jane Segleau Earle 8324-9437 Directora janesegleau@asirea.org

Xiomara Quesada xiomaraquesada@asirea.org

José Antonio González Vargas Regente Forestal
josegonzalez@asirea.org, 

botarrama@gmail.com

Viviana Miranda 8518-6748 Administradora vmiranda@asirea.org

Roberto Salas Regente Forestal robertosalas@asirea.org

Lilian Prieto Sosa 8994-3961 Administradora lilipri9@gmail.com

Javier Villegas Barrantes        8921-5109 Regente Forestal javiba72@gmail.com

Felipe Vega Monge Regente Forestal felipevega@costarricense.cr

Elizabeth Vargas Seretaria eli_vafu@hotmail.com

Hubert  Picado Quirós Regente Forestal hpicado20@gmail.com

Eduardo Badilla Loría Gerente eduardcace1@yahoo.com        cace@ice.co.cr 

Katherine Campos Porras Encargada Departamento Forestal kamposp@hotmail.com

Olman Cordero Gerente cachoj@gmail.com, info@cachforestal.com

José Felipe Torres Díaz Administrador cacnanda@gmail.com

Luis Hernández Cortés Regente Forestal 8864-6188 luis_hernandezcortes@yahoo.com

Húbert Picado Quirós Administrador cacorotina@gmail.com hpicado20@gmail.com

Marilyn Quirós Salazar Asistente de Gerencia cacjicaral@ice.co.cr maquisa119@gmail.com 

SONIA MARÍA DURÓN GONZÁLEZ Gerente soniaduron@gmail.com

Alicia Mora Jiménez Adminstradora
centroagripuriscal@hotmail.com, 

alimorajimenez@hotmail.com

Jhonny Méndez Gamboa Director Ejecutivo jmendez@codeforsa.org

Sinthya Corrales Quesada Asistente Administrativa codeforsa@codeforsa.org

Gilberth Solano Sánchez Coordinador Manejo Forestal Gsolano@codeforsa.org

Luis Pérez Regente Forestal lperez@codeforsa.org

Adrián Rivera Regente Forestal arivera@codeforsa.org

Luis Salazar Salazar 8833-1438 Gerente de Opereaciones Forestales
lsalazar@coopeagri.co.cr, 

Salazarluiyi@hotmail.com

Freizelh Vargas Fallas  Promotora Forestal freizelhvf@gmail.com

Hazel Tórres Jiménez Asistente hazeltjim@hotmail.com

Jorge Mario Jiménez Bolaños Regente Forestal 8366-3935 Jorma102@hotmail.com

Geovany Sánchez Salazar Gerente
coopepuris@racsa.co.cr, 

geosanchez06@yahoo.com

José Rafael León Mora           2787-6069 

/ 8842-0499
Director

jrleonmora@yahoo.com 

coopesilencioturista@yahoo.es

Juan Barboza Presidente jbarbozamena@yahoo.es

Felipe Vega Monge Regente Forestal felipevega@costarricense.cr

CONTACTOS
CORREO ELECTRONICO
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Alejandro Alfaro Orozco Regente Forestal 8328-4085
corrbiol@racsa.co.cr, 

a.alfaro@corredortalamanca.org

Luis Alberto Castillo León Director Ejecutivo

José Hovet Gómez Villagra Técnico Forestal

Flor Alicia Gutiérrez Espinoza  Presidente 

Jaime Camacho Ext 115 Asistente Administrativo camachoje@fundecortechnology.org

Felipe Carazo Director Ejecutivo

felipe.carazo@fundecor.org  

felipe.carazo@fundecortechnology.org 

info@fundecor.org

Pedro González Gerente de operaciones
pgonzalez@fundecortechnology.org, 

pgonzalez@fundecor.org

Emilio Fallas Sandí Director Ejecutivo
info@reservasprivadascr.org, 

emiliofallas@gmail.com

Noé Fabricio Mora Morales Administrador

Imelsa Guzmán Espinoza Asistente

Rodrigo Alberto Carazo Zeledón Director rcastro@cedarena.org info@cedarena.org

Sara Cascante Elizondo (contactar con 

ella) 8872-0023
Regente Forestal - Encargada de PSA scascante@cedarena.org

Paulino Madrigal Rodríguez  8722-9004 pmadrigal@cedarena.org

Maureen Calvo 8863-2293 Ing. Forestal
mcalvo@coopetarrazu.com 

coopetarrazu@coopetarrazu.com

Gustavo Elizondo Fallas Gerente de proyectos gelizondo@coopetarrazu.com

Sandra Zúñiga Blanco Asistente de Gerencia szuniga@coopetarrazu.com

Gabriela Soto Jiménez                  8995-

2577
Directora Ejecutiva gabrielasoto.jz@gmail.com

Edwin Artavia - Geovanny Quirós Representante Legal upap@ice.co.cr

Rómulo León Mora 8722-3094 Gerente fecoopa@gmail.com

Milton Siles Presidente 
info@turismoruralcr.com, 

gerencia@turismoruralcr.com

Geovany Sánchez Salazar Presidente geosanchez06@yahoo.com

Jeannette Gómez
Gerencia de Mercadeo y 

Comercialización 
 jgomez@cadexco.net  mercadeo@cadexco.net

Max Koberg Van Patten Presidente mkoberg@ice.co.cr

Martha Castillo Vicepresidenta Ejecutiva dejecutiva@cicr.com

Fabián Salas Bolaños Presidente cacatenas@gmail.com

fundecongo@yahoo.com

gestionproject35@gmail.com
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Eliécer Zúñiga Presidente cacsi74@racsa.co.cr

Diego Barrantes -                           Noilyn 

Hernández Brenes (asistente de 

gerencia) 

Gerente
gerencia@coopemadereros.com 

rececpion@coopemadereros.com

Felipe Vega felipevega@costarricense.cr

Rodolfo Navas Gerente rzapata@unacoop.coop

Rodolfo Cerdas Gerente
coopeuvita@gmail.com 

hotelcantodeballenas@gmail.com

Mirleth Blanco Solís Encargada coopeassa@yahoo.es info@coopeassa.com

Marysell Mora Leiva Directora Ejecutiva

mmora@camaracomerciocartago.com 

svalverde@camaracomerciocartago.com  

info@camaracomerciocartago.com

Ana Lía Vargas Marín Representante Legal centroagricolademora@hotmail.com

Guiselle Hidalgo Montoya Gerente General coopein@gmail.com

Milton Siles

German Alfaro Jiménez gmueblesluisxv@gmail.com   

Alonso Elizondo Bolaños Director Ejecutivo
camara@camara-comercio.com 

aelizondo@camara-comercio.com
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Dirección: Instalaciones del MAG, Orotina, Alajuela. - Alajuela Orotina

Dirección: Frente al costado oeste del gimnasio del Liceo de 

Puriscal. Santiago de Puriscal,  San José.
08 de setiembre de 1971 San José Puriscal

Dirección: 400 metros al sur y 25 al oeste de la iglesia de 

Hojancha, Guanacaste.

Dirección: Diagonal al cruce de Playa Naranjo. Santa Rita, 

Nandayure, Guanacaste.

Dirección: Edificio Corporación CoopeAgri R.L. Frente al 

Mercado Municipal de la ciudad de San Isidro del General, 

Pérez Zeledón.

Dirección: Edificio blanco esquinero frente al Colegio 

Técnico Profesional de Jicaral, Lepanto, Puntarenas.

Dirección: 50 metros sureste de la Iglesia Antigua de 

Santiago de Puriscal,  San José.

Dirección: 800 metros al sur de la Estación de Bomberos, 

Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela.

Dirección: Contiguo al redondel de toros de las Juntas, 

Abangares, Guanacaste.

Dirección: 100 metros al oeste del parque de Santa María, 

Dota, San José.

DIRECCIÓN

Dirección: 75 metros al oeste de la Guardia Rural, contiguo 

a Funeraria Vida Eterna. Guápiles, Pococí, Limón.

Dirección: 50 metros al este de COOPESPARTA R.L., 

Esparza, Puntarenas.

Provincia

Limón

Guanacaste

San José

Puntarenas

Dirección: Finca el Silencio, Savegre, Aguirre, Quepos.

San José

San José

Puntarenas

Cantón

Pococí

Abangares

Dota

Esparza

Hojancha

Nandayure

Puntarenas

San Carlos

Pérez Zeledón

Puriscal

Aguirre

ANIVERSARIO

12 de Junio de 1987

-

-

noviembre de 1972

-

-

28 DE MARZO DE 1976

julio de 1983

25 de noviembre de 1962

-

-

Guanacaste

Guanacaste

Puntarenas

Alajuela



Dirección: De la bomba de Hone Creek 25 metros sur, 75 

metros oeste y 25 metros norte. Talamanca, Limón.
- Limón Talamanca

Dirección: 50 metros norte del Hotel TRYP, edificio Ríos 

Tropicales. San José, Costa Rica.
23 de agosto de 1995 San José San José

Dirección: Oficentro Grano de Oro, Calle 28, Avenida 1 y 2, 

Paseo Colón, San José.
- San José San José

75 metros este del Banco Popular, edicio ZUMA, primera 

planta, Santiago de Puriscal, San José. 
- San José Puriscal

Costado Norte del Mall San Pedro, Edificio Cooperativo, 1er 

piso.
San José

Montes de 

Oca

Sabana Sur, del plantel Anonos de la CNFL (carretera vieja a 

Escazú) 200 metros Oeste y 75 metros Sur.
Enviar a dirrección de FECOOPA San José

Montes de 

Oca

Dirección: 50 metros sureste de la Iglesia Antigua de 

Santiago de Puriscal,  San José. Atencción: Geovany 

Sánchez Salazar

San José Puriscal

Curridabat, San José, Costa Rica, de la Mitsubishi Veinsa, 

100 metros al sur y 100 metros al oeste, última casa a 

mano izquierda contiguo al parque.

San José Curridabat

Apdo Postal 3036-1000 San José San José

350 mts Sur de la Fuente de la Hispanidad, San Pedro, San 

José
San José

Montes de 

Oca

Del Estadio Municipal, 100 metros este, en segundo piso de 

la Clínica Dental Juan Pablo Vargas, Atenas Centro, 

Alajuela.

Alajuela Atenas

Dirección: Del servicentro del higueron 400 m sur 200 m 

este y 150 m al sur, Barrio Pinto, San Pedro, Montes de 

Oca, San José.

Dirección: 1 km al sur del parque de San Marcos de 

Tarrazú, Bajo San Juan. 

Dirección: 400 metros norte del Banco Nacional de La Cruz, 

Guanacaste. 

Dirección: De la casa de Oscar Arias 100 m al Norte y 150 m 

al Oeste, Rohmoser, San José, Costa Rica. / Dirección: 

Contiguo al templo Católico. Puerto Viejo de Sarapiquí, 

Heredia. 

Dirección: 330 metros al este del Palacio Municipal. Santa 

Cruz, Guanacaste.

Tarrazú

Guanacaste

Heredia

Santa Cruz

Sarapiquí

La Cruz

Montes de 

Oca

Guanacaste

San José

San José

8 de noviembre de 1993

-

-

-

13 de octubre de 1960



50 metros al este del Servicentro de Siquirres, en las 

Oficinas del MAG, carretera a Limón.
Limón Siquirres

Ferretería Coopemadereros, Villa Ligia. Contiguo a 

Coopealianza.
San José Pérez Zeledón

- -

Costado Norte del Mall San Pedro, Edificio Cooperativo, 3er 

piso.
San José

Montes de 

Oca

Del Puente del Río Uvita, 800 metros suroeste. Hotel Canto 

de Ballenas. Bahía Uvita de Osa, Puntarenas.
Puntarenas Osa 

50 metros Sur de las Oficinas del Acueducto Rural San 

Antonio–Mollejones, en San Antonio de Pejibaye de Pérez 

Zeledón, San José.

San José Pérez Zeledón

Cartago, costado Este de la Municipalidad. Altos de Taco 

Bell.
Cartago Cartago

150 metros sur de Ferretería Vargas, Tabarcia de Mora. San José Mora

150 metros al norte del Parque Industrial, frente a ESCOSA, 

Guadalupe de Cartago.
Cartago Cartago

Enviar a FECOPA - -

Sarchí Sur, Alto Castro, del super la palmareña 1.5 

kilómetros al suroeste. 
Alajuela Valverde Vega

Barrio Tournón, del Centro Comercial el Pueblo, 125 

metros Noroeste. Goicoechea, San José.
San José Goicoechea



Orotina 20901

Santiago 10401

51101

50902

21001

60104

10401

11901

50701

70201

60201

11701

Distrito

Guápiles

Juntas

Santa María

Espíritu Santo

Código Postal

60602

Hojancha

Santa Rita

Lepanto

Quesada

San Isidro del 

General

Santiago

Savegre



Cahuita 70403

San José San José Pavas 10109

Merced 10102

Hospital 10103

Santiago 10401

San Pedro 11501

San Pedro 11501

Santiago 10401

Curridabat 11801

Merced 10102

San Pedro 11501

Atenas 20501

11501

10501

50301

51001

41001

Santa Cruz

Puerto Viejo

La Cruz

San Pedro

San Marcos



Siquirres 70301

San Isidro del 

General
11901

- -

San Pedro 11501

Bahía Ballena 60504

Pejibaye 11907

Oriental 30101

Tabarcia 10703

Guadalupe 30106

- -

Sarchí Sur 21202

Calle Blancos 10803
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MAPA DE ACTORES REDD+ COSTA RICA 
(Etapas de pre-consulta y consulta) 

 
 
 

I. CONTEXTUALIZACIÓN  
 
REDD+ es una iniciativa internacional que nace dentro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  Surge a partir de una propuesta 
de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea en el COP 11, realizada en Montreal en el año 2005. 
Inicialmente, es impulsada y financiada por el Fondo Cooperativo de Carbono de los 
bosques (FCPF), administrado por el Banco Mundial, para crear las capacidades y el 
pilotaje de la estrategia.  
 
REDD+ busca atacar las causas de la deforestación y la degradación de los bosques a fin de 
colaborar en la reducción de emisiones de carbono del sector forestal. Implica la 
elaboración de estrategias nacionales para gestionar los bosques y sus beneficios 
ambientales y sociales. REDD+ en Costa Rica está integrada dentro de las estrategias de 
país para mitigar y enfrentar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. En 
este sentido busca alcanzar logros relacionados con: 
 

 Reducción de emisiones debidas a la deforestación 

 Reducción de emisiones debidas a la degradación forestal 

 Conservación de los bosques 

 Gestión y manejo sostenible de los bosques 

 Aumento de las reservas de carbono forestal 
 
En el marco conceptual y técnico – político dentro del cual se ubica, se le da una 
importancia central a los sectores que se ven directamente afectados por las políticas, 
programas y acciones que desarrolla. Se busca que estos sectores sean sujetos centrales 
en la construcción, realimentación y desarrollo en la estrategia REDD+ en el país. 
 
Los principios medulares que rigen la construcción de la estrategia a nivel mundial, 
enmarcan a REDD+ dentro un proceso de participación dinámica e informada de todos las 
partes interesadas, buscando siempre fortalecer las estructuras y las capacidades 
organizativas para alcanzar los logros previstos.  Dentro de esta perspectiva, en Costa Rica, 
se da una especial relevancia a los sectores de población que reproducen su vida a partir 
de una relación directa con los bosques y el recurso forestal, dígase especialmente 
sectores indígenas,  productores agro forestales y forestales, productores agropecuarios y 
otras sectores socio productivos que asocian sus actividades centrales a los servicios eco-
sistémicos que genera el bosque, sobre todo aquellos ligados a la retención de carbono. 
 
La idea central es que cada país que se integra a REDD+ y dentro de este, el sector que lo 
requiere, genere una estrategia adecuada a sus necesidades y realidades concretas en que 
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se desarrolla. En este sentido, como punto de partida fundamental, la participación en la 
ejecución de las actividades derivadas de las políticas de REDD es voluntaria y luego, una 
vez decidido participar, existen una serie de principios rectores que aseguran la plena 
participación de los diferentes actores en el proceso de construcción, consulta y 
realimentación de la Estrategia. Estos principios articulan, entre otros aspectos, un 
conjunto de salvaguardas surgidas en la COP 16 .   
 
Específicamente las salvaguardas b, c, d y la segunda parte de la e, implican procesos 
participativos. Al respecto, estas salvaguardas mencionan literalmente: 
 
b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo 
en cuenta la legislación y la soberanía nacionales. 
 
c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros 
de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales 
pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
 
d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
presente decisión. 
 
e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en 
cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales. 
 
Estas salvaguardas conllevan principios fundamentales en los procesos de construcción y 
consulta de la estrategia de REDD+ en el país, tales como: 
 

- Transparencia y eficacia en las estructuras de gobernanza. 
- Respeto de los conocimientos y de los derechos de los pueblos indígenas y los 

miembros de las comunidades. 
- Participación plena y efectiva de los interesados en las medidas estratégicas que 

impulsa REDD+ 
- Protección y conservación de los bosques y los servicios derivados de sus 

ecosistemas para potenciar beneficios sociales. 
 
Además, dado que el Banco Mundial maneja el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques, que alimenta financieramente la construcción de la estrategia, se han de aplicar 
un conjunto de políticas operativas del Banco que refuerzan los procesos participativos. Al 
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respecto,  estos principios están orientados sobre todo a las comunidades indígenas, pero 
son extensivos a otros sectores sociales interesados ya que crean un marco definido por: 
 

- La  participación pública y divulgación de la información 
- Seguridad a los pueblos indígenas de la obtención de beneficios por el desarrollo 

financiado por el Banco 
- Eliminación de efectos adversos sobre los pueblos indígenas  
- Participación de los pueblos indígenas en la creación de sus propios planes de 

desarrollo 

 
Para concretar este marco de acción, es de importancia crítica y estratégica la 
identificación de los actores relevantes dentro de la estrategia de REDD+, a partir de un 
conjunto claro de criterios sociales, políticos, económicos y culturales. Con el fin de 
responder a esta demanda es que se elabora el presente mapa de actores, para ser 
utilizado en las etapas de pre-consulta y consulta de la estrategia REDD+.  En esta forma, 
esta identificación y ubicación de estas instancias organizativas e institucionales, toma 
sentido en el contexto del Plan de Consulta para estas dos etapas. 
 
Finalmente, es importante hacer énfasis en que el mapa de actores es un proceso vivo y 
que en  nuevos contextos y escenarios puede cambiar. Dependiendo de los cambios y 
dinámicas que genere REDD+, nuevos actores pueden irse sumando y la relevancia de 
otros puede disminuir. Precisamente, el accionar y el intercambio de los actores puede 
propiciar estas transformaciones. 
 
 
II. QUE ENTENDEMOS POR MAPA DE ACTORES Y SU IMPORTANCIA PARA LA ESTRATEGIA 
DE REDD+ COSTA RICA 
 
Dentro de la perspectiva que mueve en proceso de discusión y consulta de REDD+ en 
Costa Rica, se entiende como mapa de actores la ubicación de un conjunto de 
organizaciones e instituciones dentro de un campo específico, definido por la discusión de 
un tema público de interés nacional, en este caso, las causas de la deforestación y 
degradación de los bosques y las estrategias, riesgos, obstáculos, oportunidades y las 
acciones de política necesarias para enfrentar dichas causas y detener la deforestación y 
degradación, colaborando de esta manera a retener carbono y aportar a la solución del 
cambio climático. 
 
La importancia del mapa de actores es que ubica actores estratégicos cuya participación 
es crítica, dentro de una perspectiva de diálogo público en el contexto de análisis y 
aportes de una consulta que busca ser participativa y democrática. 
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III. CRITERIOS E INDICADORES PARA LA SELECCIÓN DE ACTORES SOCIALES 
 
El mapa señala la posición del actor dentro de un campo de interés, para los efectos de 
REDD+, el campo forestal y agroforestal, y sus relaciones con otras posiciones del mismo 
campo. 
 
La relevancia del actor se mide a partir de tres criterios básicos: 
 

- Cómo en su accionar afectan o pueden afectar, positiva o negativamente, la 
deforestación y la degradación de los bosques y viceversa. 

- El papel que juegan dentro del campo. Aquí es importante la influencia que posee 
en la determinación del campo y el poder y legitimidad de representación de un 
sector o grupo social. 

- Muy relacionado con los puntos anteriores, la competencia que posee dentro del 
campo conferida por la normativa nacional o por el papel socio cultural que porta. 

 
En relación a REDD+ en Costa Rica también son importantes los siguientes criterios: 
 
Criterios sociales 
 

– Sectores que pueden potenciar sus condiciones de desarrollo social y económico a 
partir de la estrategia REDD 

– Sectores que al crearles condiciones favorables de tipo socio económico y 
productivo pueden dar un aporte sustancial a los objetivos de REDD+ y REDD+ 
puede ser un aporte para mejorar su producción y condiciones de vida  

 
Criterios técnico – cuantitativos 
  

– Aporte cuantitativo a la solución de la degradación y deforestación de los bosques 
y a la retención de carbono. ¿Cuántos son los integrantes del sector; cuánto 
terreno representan (real o potencial), cuál es el uso de suelo de sus tierras? 

– Oferta potencial a las acciones estratégicas de REDD+   
 
 
Criterios técnico – políticos 
 

- Tomadores de decisión político administrativo 
- Operadores de política y creadores de condiciones técnicas, programáticas y 

financieras 
- Operadores técnicos y profesionales que llevan a la práctica las políticas y 

programas; responsables de acciones críticas de la estrategia REDD 
 
Criterios de validación de conocimiento técnicamente calificado 
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- Sectores que cuentan con conocimiento y experiencia técnica calificada en  
cuestiones centrales  de la estrategia REDD, relacionadas con el manejo y gestión 
forestal, los sistemas eco-sistémicos y sus beneficios, sistemas de distribución de 
beneficios, medición y monitoreo de retención de carbono, cuestiones socio 
culturales asociados a los temas anteriores; son actores que pueden agregar valor 
técnico y conocimiento profesional y científico a la propuesta. 

 
 
Para definir la presencia del sector en este mapa, se articulan dichos criterios a partir de 
una serie de indicadores y sobre esta base se seleccionan y ubican los actores sociales.  
 

 
CRITERIO 

 
INDICADOR 

Social Número de hogares y unidades productivas que pueden verse 
beneficiados con medidas de REDD+ a través de distribución de 
beneficios ecosistémicos, técnicos y financieros 
 

Técnico cuantitativo Aporte cuantitativo real y potencial del sector a: 
- Reducción de emisiones 
- Conservación de bosques 
- Gestión y manejo sostenible de bosques 
- Aumento de reservas de carbono forestal 

Integrantes del sector (miembros, número de hogares representados, 
número de unidades productivas representadas) 
Cantidad de tierra que representan (número de hectáreas reales y 
potenciales) 
Uso de suelo de esas tierras (por número de unidades productivas y 
número de hectáreas reales y potenciales) 
Régimen y condición de propiedad (por número de unidades 
productivas y número de hectáreas reales y potenciales) 
 

Técnico político Competencias normativas 
Responsabilidades funcionales y operativas en la implementación de 
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos. 
Recursos profesionales, técnicos y financieros dedicados al tema 
Incidencia real de acciones del sector, institución y organización 
 
 

Conocimiento técnico Antecedentes, cantidad y tipo de aportes y contribuciones en el 
desarrollo del tema (investigaciones, publicaciones,  desarrollo de 
programas y proyectos) 
Cantidad de presupuesto y personal profesional dedicado al tema 
Competencias normativas y estatutarias  
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IV. SECTORES Y ACTORES SOCIALES RELEVANTES PARA LAS ETAPAS DE PRECONSULTA Y 
CONSULTA 
 
En este marco de selección se han identificado 5 sectores relevantes y dentro de ellos un 
conjunto de actores críticos: 
 

- Indígenas. Sus territorios cuentan con un área boscosa importante que representa 
el __% de bosques del país. Además, tienen una relación socio cultural con el 
bosque, ya que de éste extraen recursos importantes para su reproducción 
material y cultural de su vida cotidiana.  

- Pequeños y medianos productores forestales y agro forestales1. De acuerdo al 
Censo Agropecuario del 2014 representan un __% de hogares costarricenses y 
cubren un total de ____ hectáreas de tierra, lo que representa un total de ___% de 
tierras de uso forestal o con potencial de desarrollo forestal. 

- Grandes empresarios forestales e industriales de la madera. Son personas físicas 
o jurídicas que poseen extensiones de tierra dedicadas a la producción forestal o 
agro forestal mayores de ___ hectáreas. Representan el ___ de área boscosa del 
país y el ___ de área potencial. 

- Instituciones públicas. Por competencias normativas y responsabilidades 
funcionales, deben operacionalizar y llevar a la práctica la estrategia REDD+ en 
Costa Rica. También, por sus competencias y funciones son críticas en la definición 
de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con REDD+. Por otra 
parte, algunas de estas instituciones son propietarias o administran el  ___ de 
tierras forestales  o con potencial forestal del país, y como tales pueden contribuir 
a los objetivos de REDD+.  

- Academia y sociedad civil forestal y ambiental. La academia posee recursos 
científico y técnico que pueden apoyar decisiones relacionadas con los objetivos y 
estrategias de REDD+; posee capacidad para generar conocimiento para 
realimentar estrategias, marcos de gestión y acciones de política. Las 
organizaciones de la sociedad civil forestal y ambiental tienen influencia en la 
definición de políticas dentro del sector; su apoyo u oposición son un factor 
importante para el avance o la obstaculización de políticas y planes ambientales. 
Además, hacen regencia forestal y asesoran planes de manejo, entre otras 
funciones importantes.  

 
 

                                                           
1 Se entiende como pequeño productor forestal y agroforestal una persona física o jurídica que cuenta con 
un mínimo de ___ hectáreas de tierra dedicadas directamente a la producción forestal o bien, dedicadas a 
sistemas de cultivo que articulan lo forestal con producción agropecuaria. El mediano productor se 
encuentra entre ese mínimo de hectáreas y un máximo de ___. Dentro de los pequeños se puede hablar de 
microproductores, que son los que cuentan como máximo ___ hectáreas de tierra dedicadas a la producción 
forestal o agroforestal. Es importante tomar en cuenta también a los poseedores de tierra que la dedican 
exclusivamente a la conservación del bosque. 
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Actores por sector 
 
Interesa aquí relevar organizaciones que articulan y son referencia de otras organizaciones 
de base. A través de ellas se puede llagar al conjunto de actores locales que interesan. Por 
su nivel de representación, están conformadas por personas que manejan con mayor 
solvencia los temas de interés y tienen un grado de conocimiento y análisis más profundo, 
tanto de los diferentes contextos y factores relacionados con las causas de la 
deforestación y la degradación de los bosques, como de las acciones estratégicas que se 
proponen para enfrentarlas. Por eso mismo, pueden dar aportes sustanciales a acciones 
de política, estrategias y planes de trabajo. Además, tienen el poder de representación 
necesario para establecer procesos de coordinación intersectorial. 
 
Este mapa de actores no se cierra con este listado de entidades; por el contrario, queda 
abierto a nuevas instituciones y organismos que según los criterios establecidos, sea de 
importancia estratégica incluirlos  y considerarlos como actores clave en el desarrollo de 
REDD+ en Costa Rica. 
 
 
Indígenas:  
 
18 territorios decidieron crear una estructura organizativa para trabajar el proceso de 
información, pre-consulta y consulta de REDD+. A partir de esta estructura se definen los 
actores claves: 
 

- ADIS de cada territorio: son esenciales para crear condiciones que faciliten el 
proceso de información y pre-consulta en las comunidades en las comunidades 
sobre REDD+ 

- Organizaciones locales de cada territorio. Al respecto es importante consultar el 
anexo 1, con las organizaciones que cada territorio definió como claves, tanto por 
la población que convocan, la importancia de su función, sus relaciones 
institucionales y la credibilidad que tienen ante la población. 

- Coordinadores de territorio 
- Asamblea de los BTI (Bloques territoriales indígenas): Cabibe Sur, Pacífico Sur y 

Central Norte. 
- Coordinadores de bloques 
- Comisión Técnica Nacional. Es una comisión que estudia y analiza los estudios y 

documentos de REDD+ y alimenta el proceso SESA. Genera además, aportes para 
acciones de política, estrategias y salvaguardas. Alimenta con su ttrabajo tanto la 
discusión en los territorios como a la representación indígena en el Comité 
Ejecutivo de REDD. 

 
En los territorios que están adscritos a Bloque Pacífico Central, todavía hay que realizar un 
mapa de actores para determinar los que son claves para cada etapa de REDD+. 
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Pequeños y medianos productores forestales y agro forestales 
 
Como se explica con mayor amplitud en el plan de consulta y participación, se consideran 
cuatro canales para la participación de este sector, que definen los actores claves para la 
discusión y análisis de la pre-consulta y consulta de REDD+: 
 

- Oficina Nacional Forestal (ONF): Posee la representación oficial, sancionada por la 
normativa nacional, de los productores forestales (grandes, medianos y pequeños).  
Además, están asociados a la ONF las principales organizaciones de la sociedad 
civil forestal y del tercer sector que cumplen funciones directas de servicio para los 
pequeños productores forestales y agro forestales, entre ellas fundaciones, ONG, 
Centros Agrícolas y Cooperativas. En el anexo 2 se enlistan las organizaciones 
afiliadas a la ONF y en el anexo 3, aquellas organizaciones de la ONF que se 
relacionan directamente con PSA dirigido a estos sectores. 
 

- Unión Nacional Agroforestal (UNAFOR): UNAFOR es una organización de tercer 
nivel conformada por cinco organizaciones regionales y 160 organizaciones de 
base tales como asociaciones de productores, cooperativas, asociaciones de 
mujeres, asociaciones administradoras de acueductos rurales y productores 
independientes. Esta organización busca ser un referente en la producción forestal 
y el manejo del bosque.  Para efectos de este mapa son importantes los cinco 
consejos directivos de las organizaciones regionales de UNAFOR y el Consejo 
Directivo Nacional: 
 

o UNAFOR Caribe 
o UNAFOR Huetar 
o UNAFOR Chorotega 
o UNAFOR Brunca 
o ARAPAC 

 
- Grupo consultivo de organizaciones representadas en talleres de información. 

Como se planteo en el Plan de Consulta, en un conjunto de talleres realizados en el 
año 2013 y dirigidos al sector de pequeños productores agro forestales para 
brindar información clave sobre REDD+, se escogieron por región a un conjunto de 
representantes para la discusión de les temas del SESA y el ESMF.  Así, se conformó 
un grupo consultivo para las etapas de pre-consulta y consulta, en temas 
relacionados con la discusión nacional de los motores de deforestación y 
degradación de bosques, las  acciones estratégicas, los riesgos asociados y las 
acciones de política a impulsar dentro de la estrategia nacional de REDD+. En el 
anexo 4 se enlistan las personas que conforman este grupo consultivo. 
 

- Finalmente, se necesita mantener abierto un proceso de información y diálogo con 
grupos de agricultores y productores y sus organizaciones representativas, que no 
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confluyen en ninguno de los entes organizativos atrás descritos. Acá sobresalen 
dos organizaciones de agricultores: 
 

-  
o UPANACIONAL: Es la mayor organización nacional de pequeños 

productores agropecuarios; tiene representación en la mayoría de los 
cantones con sector rural y además, ya se encuentra generando 
alternativas piloto de producción agro forestal. Cuenta con un alto nivel de 
credibilidad institucional y es el principal referente organizativo de 
pequeños productores. 

o UPIAV (Unión de Pequeños Productores Independientes) Es una 
organización con 10,500 socios en la Zona Sur del país. Dentro de sus 
proyectos tienen interés por el desarrollo agroforestal. 

 
 
Grandes empresarios forestales e industriales de la madera.  
 
La principal instancia de representación de este sector es la Cámara Costarricense 
Forestal, que es el órgano cúpula del sector empresarial de Costa Rica. A través de ella se 
puede llegar a sus asociados. También aquí es válido el nivel de representación de la ONF, 
que también representa este sector. 
 
 
Instituciones públicas 
 
Por sus competencias normativas y funcionales, es de importancia estratégica que en el 
proceso de REDD+ participen las siguientes instituciones públicas: 
 

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Como ente rector del sector ambiente 
y “paraguas” institucional que cubre a las instituciones que por sus funciones, son 
críticas en el desarrollo de la estrategia REDD+. Hay que considerarlo en el nivel 
superior de política y decisión  como quien dicta, orienta y operacionaliza las 
principales acciones de política en el campo ambiental. En este sentido, es 
necesario tomar en cuenta a quien ejerce la función de ministro y sus respectivos 
vice ministerios. 

 
- Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Es la institución pública 

que lleva adelante el proceso de preparación de REDD+ y a quien le corresponde 
su direccionamiento y desarrollo en la etapa de pilotaje y plena ejecución. Es 
importante que participen en el proceso sus direcciones encargadas de servicios 
ambientales, monitoreo, comercialización, financiamiento y legal. 

 
Además de FONAFIFO, hay que considerar dentro del MINAE a las siguientes instituciones 
y direcciones: 
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- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y sus unidades funcionales: 
Manejo de Fuego, Fomento a la Producción de Bienes y Servicios Ecosistémicos, 
Manejo y Aprovechamiento Forestal, Monitoreo y Evaluación de Recursos 
Forestales, Protección y Control Forestal y los Consejos Regionales de las Áreas de 
Conservación (CORACs) 
 

- Dirección de Cambio Climático 
 

- Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) 
 

- Instituto Meteorológico Nacional. Brinda información hacia relacionada con  
 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y sus direcciones relacionados con 

sistemas agroforestales y plantaciones, NAMAS, producción sostenible y 

distribución de beneficios. Es importante por todas las actividades que realiza cuyo 

fin es promover la rehabilitación del paisaje por medio de SAF. 

 

- Catastro Nacional; esta institución puede brindar información fundamental sobre 
las coberturas boscosas por tipo de régimen de propiedad. 

 

- Oficina Nacional Forestal (ONF). Es un ente público no estatal, con personalidad 
jurídica propia, cuyo propósito fundamental es promover las actividades forestales 
y el uso de la madera. Como tal, debe proponer y promover políticas y estrategias 
para el desarrollo de actividades forestales y fomentar la industria y las 
plantaciones de madera. En ese sentido debe jugar un papel estratégico en la 
búsqueda de recursos financieros y a comercialización. 

 
- Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (CIAGRO): Dentro de su 

organización se regula y fiscaliza las regencias forestales. 
 

- Municipalidades: Sobre todo las que tienen en su propiedad terrenos boscosos o 
bien que en parte de su territorio existen suelos con vocación boscosa, real o 
potencial. Con sus planes reguladores, regulan el uso del suelo y la planificación 
territorial. Las Comisiones Ambientales de los gobiernos locales juegan un papel 
importante dentro de los cantones en la promoción del uso y cuidado sustentable 
de los recursos ambientales. 

 
Además, existen un grupo de instituciones públicas que cuentan con tierras boscosas o 
con potencial forestal que pueden aportar a la estrategia REDD+ de Costa Rica en la 
retención de carbono. Estas instituciones son INDER, JAPDEVA e ICE. Desarrollan 
actividades que pueden afectar el uso sostenible de áreas boscosas y los motores de 
deforestación y degradación. 
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Sociedad civil 
 
Como dijimos atrás, a la a sociedad civil forestal se accede por medio de la ONF y 
UNAFOR, que dentro de sus miembros cuentan con las principales organizaciones 
dedicadas al desarrollo forestal y agro-forestal. En este sentido se puede observar los 
anexos para observar sobre todo, los miembros de la ONF. 
 
Es importante mencionar también en este rubro a ACICAFOC (Asociación Coordinadora 
Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica) como un ente 
articulador de organizaciones comunitarias dedicadas a la agroforestería.  
 
En relación a la sociedad civil ambiental, por su participación en la discusión de los temas 
relacionados con REDD+, por su presencia en procesos de organización y participación 
pública,  se destacan las siguientes organizaciones 
 

- Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON). Es una 
organización de segundo nivel que articula una cantidad significativa de 
organizaciones ambientales preocupadas por la sustentabilidad del ambiente y sus 
recursos y servicios ecosistémicos.  

- Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) En su estructura organizativa 
confluyen la mayoría de organizaciones ambientales del país y las ASADAS más 
dinámicas, preocupadas con las condiciones que afectan positiva y negativamente 
el recurso hídrico. En este sentido tienen un interés directo en el cuidado de los 
bosques y el desarrollo forestal. 

- Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas. Congrega a organizaciones y 
personas con reservas boscosas dedicadas sobre todo a la conservación. Pueden 
aportar con insumos sobre el uso y manejo del recurso forestal. 

- Alianza de Redes Ambientales (ARA). Busca construir a partir de un proceso 
participativo en las diferentes regiones del país, una agenda ambiental nacional 
desde la sociedad civil costarricense. Las organizaciones que la conforman son 
FECON, ANDA, AESO Y COECO Ceiba. 

- Red de Coordinación en Biodiversidad. Esta red de organizaciones ambientales 
busca asegurar las condiciones necesarias para la conservación y potenciación de 
una biodiversidad sana y sustentable para el país.  Sus miembros son FECON, 
COECO Ceiba, AESO y FANCA 

 
Otras organizaciones importantes a tomar en cuenta son: 
 

- Asociación de Ecología Social (AESO) 
- COECO Ceiba 
- Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo (APRONAD) 
- Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica (FPN) 
- Fundación AMBIO 
- Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) 
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- Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) 
- Fundación Integral Campesina (FINCA) 
- Asociación Costa Rica Por Siempre 
- Fundación Neotrópica 
- Fundación para la Gestión Ambiental Participativa (FUNGAP) 
- Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) 

 
Dentro de la sociedad civil destacan además, organizaciones que tienen una cobertura  
internacional; cuentan con persona técnico y profesionales y con capacidad de gestión 
financiera, que les da una posición especial para participar y realimentar el proceso de 
REDD con su experiencia y recursos. En esta perspectiva se ubican: 
 

- Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) 
- Organización de Estudios Tropicales (OET) 
- Conservación Internacional (CI) 

 
Academia 
 
Son de interés en general centros académicos y en específico unidades académicas, 
departamentos o institutos de investigación relacionados con las temáticas, estrategias y 
objetivos de REDD+, que pueden aportar insumos y realimentación desde el conocimiento 
que producen al respecto. En principio juegan un papel importante de3ntro del capo en 
que se mueve REDD: 
 

- Universidad de Costa Rica (UCR) 
- Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITEC) 
- Universidad Nacional (UNA) 
- Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) 
- Escuela Centroamericana de Agricultura y Ganadería (ECAG) 
- Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
- Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo (EARTH) 
- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

 
Como se dijo atrás, el mapa de actores queda abierto a otras entidades académicas que 
quieran participar y aportar conocimiento y experiencia en los temas de REDD+ Costa 
Rica. 
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V. ANEXOS 
 
En hojas excel  aparte se presentan los listados de organizaciones referidas al sector de 
pequeños productores agroforestales y agropecuarios y a la sociedad civil forestal. 
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PLAN DE CONSULTA REDD+ COSTA RICA 
(Etapas de pre-consulta y consulta) 

 
 
 

I. Contextualización del plan de consulta 
 
REDD+ es una iniciativa internacional que nace dentro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  Surge a partir de una propuesta 
de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea en el COP 11, realizada en Montreal en el año 2005. 
Inicialmente, es impulsada y financiada por el Fondo Cooperativo de Carbono de los 
bosques (FCPF), administrado por el Banco Mundial, para crear las capacidades y el 
pilotaje de la estrategia.  
 
REDD+ busca atacar las causas de la deforestación y la degradación de los bosques a fin de 
colaborar en la reducción de emisiones de carbono del sector forestal. Implica la 
elaboración de estrategias nacionales para gestionar los bosques y sus beneficios 
ambientales y sociales. REDD+ en Costa Rica está integrada dentro de las estrategias de 
país para mitigar y enfrentar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. En 
este sentido busca alcanzar logros relacionados con: 
 

 Reducción de emisiones debidas a la deforestación 

 Reducción de emisiones debidas a la degradación forestal 

 Conservación de los bosques 

 Gestión y manejo sostenible de los bosques 

 Aumento de las reservas de carbono forestal 
 
En el marco conceptual y técnico – político dentro del cual se ubica, se le da una 
importancia central a los sectores que se ven directamente afectados por las políticas, 
programas y acciones que desarrolla. Se busca que estos sectores sean sujetos centrales 
en la construcción, realimentación y desarrollo en la estrategia REDD+ en el país. 
 
Los principios medulares que rigen la construcción de la estrategia a nivel mundial, 
enmarcan a REDD+ dentro un proceso de participación dinámica e informada de todos las 
partes interesadas, buscando siempre fortalecer las estructuras y las capacidades 
organizativas para alcanzar los logros previstos.  Dentro de esta perspectiva, en Costa Rica, 
se da una especial relevancia a los sectores de población que reproducen su vida a partir 
de una relación directa con los bosques y el recurso forestal, dígase especialmente 
sectores indígenas,  productores agro forestales y forestales, productores agropecuarios y 
otras sectores socio productivos que asocian sus actividades centrales a los servicios eco-
sistémicos que genera el bosque, sobre todo aquellos ligados a la retención de carbono. 
 



La idea central es que cada país que se integra a REDD+ y dentro de este, el sector que lo 
requiere, genere una estrategia adecuada a sus necesidades y realidades concretas en que 
se desarrolla. En este sentido, como punto de partida fundamental, la participación en la 
ejecución de las actividades derivadas de las políticas de REDD es voluntaria y luego, una 
vez decidido participar, existen una serie de principios rectores que aseguran la plena 
participación de los diferentes actores en el proceso de construcción, consulta y 
realimentación de la Estrategia. Estos principios articulan, entre otros aspectos, un 
conjunto de salvaguardas surgidas en la COP 16 .   
 
Específicamente las salvaguardas b, c, d y la segunda parte de la e, implican procesos 
participativos. Al respecto, estas salvaguardas mencionan literalmente: 
 
b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo 
en cuenta la legislación y la soberanía nacionales. 
 
c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros 
de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales 
pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
 
d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
presente decisión. 
 
e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en 
cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales. 
 
Estas salvaguardas conllevan principios fundamentales en los procesos de construcción y 
consulta de la estrategia de REDD+ en el país, tales como: 
 

- Transparencia y eficacia en las estructuras de gobernanza. 
- Respeto de los conocimientos y de los derechos de los pueblos indígenas y los 

miembros de las comunidades. 
- Participación plena y efectiva de los interesados en las medidas estratégicas que 

impulsa REDD+ 
- Protección y conservación de los bosques y los servicios derivados de sus 

ecosistemas para potenciar beneficios sociales. 
 
Además, dado que el Banco Mundial maneja el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques, que alimenta financieramente la construcción de la estrategia, se han de aplicar 



un conjunto de políticas operativas del Banco que refuerzan los procesos participativos. Al 
respecto,  estos principios están orientados sobre todo a las comunidades indígenas, pero 
son extensivos a otros sectores sociales interesados ya que crean un marco definido por: 
 

- La  participación pública y divulgación de la información 
- Seguridad a los pueblos indígenas de la obtención de beneficios por el desarrollo 

financiado por el Banco 
- Eliminación de efectos adversos sobre los pueblos indígenas  
- Participación de los pueblos indígenas en la creación de sus propios planes de 

desarrollo 
 
 

II. Objetivos del plan 
 

1. Generar un proceso informado y participativo de las partes interesadas que le dé 
sustento a la estrategia REDD+ de Costa Rica. 
 

2. Realimentar y profundizar las acciones estratégicas definidas para la Estrategia 
REDD+ en Costa Rica identificadas a partir de un proceso participativo y expresadas 
en el R-PP 

 
3. Que las partes interesadas e instituciones directamente vinculadas puedan 

apropiarse de la estrategia REDD+ a partir de un proceso de construcción de una 
visión común. 

 

III. Principios 
 
Los siguientes principios rigen los procesos de participación y las actividades que 
concretan este plan: 
 

• Respeto al marco normativo nacional e internacional según los niveles legales de la 
normativa, como lo son la Constitución Política, los Convenios Internacionales, las 
leyes, decretos y sus respectivos reglamentos. Las partes interesadas deben 
conocer las posibles medidas y sus consecuencias de estas disposiciones en 
relación a sus intereses y contar con espacios claros y acordes, que les permitan 
emitir sus planteamientos. 

• Participación ciudadana organizada, informada, propositiva y responsable en la 
realimentación de la estrategia REDD+. La consulta asegura la participación 
protagónica y transparente de los diversos grupos de actores.  

• Para los pueblos indígenas, en aquellos temas en donde surjan potenciales riesgos 
a sus derechos, se reconoce el derecho al consentimiento libre, previo e informado 
en las medidas que los pueden afectar. 

• Respeto a las estructuras organizativas y socio culturales de los grupos y sectores 
involucrados. 



• Se reconocen como legítimos los mecanismos formales de participación de 
sectores clave, conforme al marco normativo vigente. 
 

•  Comunicación e información oficial, oportuna, ágil, idónea y bidireccional. 
 
 

IV. Sectores y partes interesadas a consultar 
 
Criterios para definir sectores y partes interesadas para el proceso de consulta 
 
El principal criterio para seleccionar a los sectores que participan de esta consulta es la 
escogencia de aquellos “ sectores de población que reproducen su vida a partir de una 
relación directa con los bosques y el recurso forestal, dígase especialmente sectores 
indígenas,  productores agro forestales y forestales, productores agropecuarios y otras 
sectores socio productivos que asocian sus actividades centrales a los servicios eco-
sistémicos que genera el bosque y que sobre todo, pueden contribuir de forma efectiva al 
desarrollo de las cinco actividades centrales de REDD+” 
 
Además es necesario considerar otros cinco criterios: 
 
Criterios sociales 
 

– Sectores que pueden potenciar sus condiciones de desarrollo social y económico a 
partir de la estrategia REDD 

– Sectores que al crearles condiciones favorables de tipo socio económico y 
productivo pueden dar un aporte sustancial a los objetivos de REDD+ y REDD+ 
puede ser un aporte para mejorar su producción y condiciones de vida  

 
Criterios técnico – cuantitativos 
  

– Aporte cuantitativo a la solución de la degradación y deforestación de los bosques 
y a la retención de carbono. ¿Cuántos son los integrantes del sector; cuánto 
terreno representan (real o potencial), cuál es el uso de suelo de sus tierras? 

– Oferta potencial a las acciones estratégicas de REDD+   
 
 
Criterios técnico – políticos 
 

- Tomadores de decisión político administrativo 
- Operadores de política y creadores de condiciones técnicas, programáticas y 

financieras 
- Operadores técnicos y profesionales que llevan a la práctica las políticas y 

programas; responsables de acciones críticas de la estrategia REDD 
 



Criterios de validación de conocimiento técnicamente calificado 
 

- Sectores que cuentan con conocimiento y experiencia técnica calificada en  
cuestiones centrales  de la estrategia REDD, relacionadas con el manejo y gestión 
forestal, los sistemas eco-sistémicos y sus beneficios, sistemas de distribución de 
beneficios, medición y monitoreo de retención de carbono, cuestiones socio 
culturales asociados a los temas anteriores; son actores que pueden agregar valor 
técnico y conocimiento profesional y científico a la propuesta. 

 
 
 
Sectores a consultar 
 
Tomando en cuenta estos criterios se consultarán a los siguientes sectores: 
 

- Pueblos indígenas y su gobernanza oficial y cultural 
- Pequeños productores forestales y agroforestales; productores agropecuarios y 

sus organizaciones representativas 
- Grandes productores forestales y empresarios de la madera y sus organizaciones 

representativas 
- Sociedad Civil forestal y ambiental y sus organizaciones representativas 
- Sector institucional público directamente relacionado con las acciones estratégicas 

de REDD+ y con la concreción del conjunto de logros que se buscan. 
- La academia pública y sus unidades académicas relacionadas directamente con los 

logros y acciones estratégicas de REDD+ en Costa Rica  
 
Como se ve siempre se toman en cuenta a las organizaciones representativas de estos 
sectores, pero además, sobre todo en el sector indígena, se hace hincapié, en los líderes 
de opinión, hombres o mujeres que por su posición cultural, religiosa o social en el 
territorio, cuentan con un nivel de influencia determinante en la opinión de las personas 

 
 
Organización y estructura de la consulta por sector 
 
A fin de alcanzar los objetivos propuestos dentro del marco que establecen los principios 
de la consulta, se estableció una organización diferenciada para consultar a cada sector. 
Se puso especial atención a los territorios indígenas dado sus diferencias culturales y 
geográficas. 
 
Pueblos Indígenas 
 
En Costa Rica existen 24 territorios indígenas distribuidos en diferentes regiones del país. 
En su conjunto pertenecen a ocho grupos étnicos: Cabécar, Bribri, Brunca o Boruca, 
Ngäbe, Huetar, Maleku, Térraba o Teribe y Chorotega.  



 
En diciembre del 2012 los diferentes representantes de estos territorios acordaron esta 
estructura y la ratificaron en mayo del 2013. 
 
Los 24 territorios indígenas se organizaron en cuatro bloques territoriales. Estos son:  
 

a) Central y Norte que incluye llanuras del norte y península de Nicoya y el Valle 
Central 

b) Ngäbe ubicados en el sur-sur del país, en el sector del Pacífico  
c) RIBCA , localizados en Talamanca Caribe 
d) Pacífico Central: conformado por los territorios indígenas ubicados en los cantones 

de Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón; 
 
Los tres primeros bloques más dos territorios del Bloque Pacífico Central, fundamentados 
en sus cosmovisiones, en la territorialidad, en sus derechos y en el principio del 
consentimiento libre, previo e informado y, dentro del marco jurídico nacional, 
organizaron una estructura de participación y discusión en 5 niveles. A esta estructura se 
adscribieron 19 territorios.  
 
Los  territorios restantes, sobre todo ubicados en el Pacífico central, definirán otro tipo de 
organización de consulta en la segunda mitad del año del 2014. 
 

BLOQUES Y TERRITORIOS QUE LOS CONFORMAN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE RIBCA: Bribri, Cabécar, Chirripó, Bajo Chirripó, Nairy Awari, Kekoldi, Taini, Telire y 

ACOMUITA   

BLOQUE CENTRAL Y NORTE: Quitirrisí, Zapatón, Matambú, Maleku (Además se agregan 

administrativamente , Ujarrás y China Kichá   

BLOQUE PACÍFICO CENTRAL: Rey Curré, Térraba, Salitre, Cabagra, Boruca   

UNIÓN NACIONAL GNÄBE: Conte Burica, Altos de San Antonio, Abrojos de Montezuma, 

Guaymi de Osa, Guaymi de Coto Brus    



Así, 19 territorios decidieron que el proceso de consulta fuera facilitado por las 
Asociaciones de Desarrollo, que oficialmente son las principales figuras de gobernabilidad 
territorial, pero que en los procesos de información, discusión y toma de acuerdos deben 
integrarse las organizaciones indígenas específicas y las organizaciones tradicionales 
culturales, bajo el criterio fundamental de que la información y pre.consulta parta de un 
proceso participativo desde las comunidades mismas que componen cada territorio. 
 
De esa forma se definieron 5 niveles de organización para estructurar el proceso de 
consulta. El primero lo constituyen las organizaciones territoriales Indígena (OTI) de cada 
territorio. En las comunidades y los territorios se generará la principal dinámica de 
información y discusión de los temas centrales de REDD+. Para ello se constituye en cada 
territorio un conjunto de mediadores culturales, que lleva la información y plantea los 
foros y diálogos comunitarios, dentro del idioma y la cultura de grupo indígena. 
Las OTI se agrupan en 4 bloques territoriales ya mencionados atrás. 
 
El segundo nivel lo conforman los representantes de los bloques territoriales regionales  
(BTR).  La función  de este segundo nivel es mantener un canal de coordinación y 
comunicación entre lo nacional y lo territorial y viceversa.  
 
Cada territorio indígena nombra dos representantes a la Asamblea Nacional que 
representa el tercer nivel. Esta Asamblea está conformada por 48 líderes o lideresas. En 
este nivel, se discuten y toman acuerdos tomando en cuenta las diferentes posiciones y 
aportes de las comunidades y los territorios y las síntesis y perspectivas de cada bloque. 
  
El cuarto nivel lo establece la Secretaria Técnica Nacional Indígena, que está formado por 
cuatro miembros de perfil técnico, uno de cada BTR. Esta secretaría tiene la  función de 
mantener asesorado a los miembros indígenas (propietario y suplente) del Comité 
Ejecutivo de REDD+. Desde la Secretaría se trasmite información técnica clave a los BTRs.  
 
El quinto nivel corresponde a los representantes indígenas al Comité Ejecutivo de  
REDD+, establecido mediante Decreto Ejecutivo Nº 37352-MINAET, La Gaceta N° 220,  
14 de noviembre 2012. En esta instancia, la representación indígena, vela porque en la 
consulta se respeten la cosmovisión y los derechos indígenas y que sus intereses y aportes 
se vean reflejados en la estrategia de REDD+. 
 
Así, el proceso de consulta en el sector indígena irá desde la información, diálogo y 
discusión de las estrategias y temas centrales de REDD+ en cada una de las comunidades  
hasta las definiciones estratégicas y síntesis de aportes en nivel de los territorios, bloques 
y Asamblea Nacional. Las y los mediadores culturales jugarán un papel central en las 
actividades en las comunidades, ya que ubicarán la información y la reflexión de las y los 
indígenas dentro de su propio contexto cultural y sus respectivos idiomas. 
 
 
 



Pequeños productores forestales y agroforestales 
 
En este sector la consulta se organiza y estructura a partir de cuatro canales. 
 
El sector de pequeños y medianos productores agroforestales inicia en el año 2011 un 
proceso para conformarse como sector económico social. La Red Forestal Campesina 
(REFOCAM) y la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) propician dicho proceso con financiamiento de 
la Cooperación Alemana (GiZ). En este sentido se ejecutaron 5 talleres regionales y un 
taller nacional cuyo producto fue el establecimiento de la Asociación Nacional de 
Organizaciones Agroforestales (UNAFOR). 
 
UNAFOR es una plataforma nacional conformada por 230 organizaciones en donde 
confluyen, entre otros actores, productores agroforestales de diferentes regiones del país. 
Esta organización se estructura a partir de cinco filiales regionales a saber: Brunca, Huetar, 
Pacífico Central, Caribe y Chorotega. La Junta Directiva de UNAFOR  se conforma a partir 
de representantes de cada una de esas filiales. 
 
UNAFOR es un uno de los canales estratégicos para llevar adelante el proceso de consulta 
de REDD+ en este sector.  
 
Sin embargo, existen otras organizaciones civiles, en cada una de las regiones en que 
trabaja UNAFOR que no están incorporadas a esta organización. Ante ello, y respetando el 
principio de la trasparencia e inclusión, la Secretaría Ejecutiva de REDD+, a partir de una 
convocatoria abierta a todas las organizaciones agroforestales, desarrolla 6 actividades 
regionales en junio 2013. A partir de esta actividad, en cada región se escogen dos 
representantes para que luego en el taller nacional se proceda a elegir al representante 
propietario y suplente del Consejo Ejecutivo. Este conjunto de representantes, se puede 
convertir dentro de este plan, en una instancia de discusión y realimentación de temas 
estratégicos. 
 
Por otra parte, en otro conjunto de talleres que se desarrollaron con todo el sector de 
pequeños productores agro forestales para brindar información clave sobre REDD+, por 
región se escogieron un conjunto de representantes para la discusión de les temas del 
SESA y el ESMF.  Así, se conformó un grupo consultivo para las etapas de pre-consulta y 
consulta, en temas relacionados con la discusión nacional de las acciones estratégicas, los 
riesgos asociados y las acciones de política a impulsar dentro de la estrategia nacional de 
REDD+. Este es el segundo canal estratégico. 
 
Un tercer canal estratégico es la Oficina Nacional Forestal (ONF). La ONF fue creada por la 
Ley Forestal N º 7575 de 1996,  como un ente público no estatal, con personalidad jurídica 
propia, con el fin de promover las actividades forestales y el uso de la madera dentro de 
estrategias ambientales sustentables. Así, oficialmente representa tanto a los pequeños, 
medianos y grandes productores forestales y a industriales de la madera. La ONF es pues 



un mecanismo vital para llegar a un sector importante de pequeños productores 
forestales y agro-forestales. 
 
Finalmente, se necesita mantener abierto un proceso de información y diálogo con grupos 
de agricultores y productores y sus organizaciones representativas, que no confluyen en 
ninguno de los anteriores canales.  Este es el cuarto canal.  
 
En lo posible se buscará hacerlos confluir en actividades sinérgicas, para establecer 
consensos en temas clave y en su posicionamiento como sector dentro de la estrategia 
nacional de REDD+. 
 
Empresarios forestales y industriales de la madera 
 
La consulta se estructura a partir de dos instancias en donde confluye este sector: 
 

-  La ONF que articula empresarios de la madera 
- La Cámara Costarricense Forestal (CCF) que es el órgano cúpula del sector 

empresarial privado de Costa Rica 
 
A través de estas instancias se generará la convocatoria a este sector para la discusión de 
temas claves de REDD+ que son de su interés particular. 
 
Sociedad Civil ambiental y agro-forestal y academia 
 
Conforman este sector las organizaciones no gubernamentales nacionales e internaciones, 
así como también los centros de investigación y universidades que trabajan en la temática 
del desarrollo forestal y la agroforestería. 
 
Este sector se estructura a partir de tres niveles: 
 

- Las grandes organizaciones internacionales y nacionales que se convierten es 
socios estratégicos porque cuentan con la experiencia y equipos técnicos y 
profesionales para generar conocimientos sobre temas vitales asociados con las 
acciones estratégicas y sus implicaciones. 

- ONG nacionales y regionales que cuentan con experiencia y conocimiento local y 
regional asociado con los sectores socio económicos y los ecosistemas que quiere 
trabajar REDD+. 

- La academia, compuesta por las unidades académicas de universidades públicas 
directamente vinculadas con las acciones estratégicas y temas centrales de REDD+ 
junto con centros de investigación reconocidos internacionalmente y que tienen su 
sede en Costa Rica. 

 



Todas estas instancias pueden generar conocimiento y realimentar técnicamente aportes 
para validad y profundizar los estudios y propuestas que surjan en el proceso de 
construcción de la Estrategia. 
 
Instituciones públicas directamente vinculadas a las acciones estratégicas de la Estrategia 
REDD+ 
 
Se convocan de acuerdo a temas específicos y a competencias directas, sobre todo a 
aquellas que están directamente vinculadas a las responsabilidades que se determinan en 
la estrategia REDD según las acciones estratégicas definidas. 
 

V. Etapas del plan de consulta 2014 – 2015 
 
Las tres etapas y el tema central de la consulta 
 
El tema principal a consultar, serán las 10 acciones estratégicas definidas en el Taller 
Nacional SESA de mayo 2011. El proceso de Consulta Nacional se llevara a cabo tomando 
en consideración tres grandes etapas: Etapa Informativa, Pre-consulta y Consulta. 
 

LAS 10 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE REDD+ EN COSTA RICA 
• Integrar la captura de carbono en parques nacionales y reservas biológicas a la Estrategia REDD+  
• Mantener la cobertura del programa de Pagos por Servicios Ambientales  
• Ampliar la cobertura del programa de Pagos por Servicios Ambientales  
• Incrementar el secuestro de carbono mediante regeneración natural y el establecimiento de 

plantaciones  forestales para producir materia prima de consumo nacional, en terrenos 
desprovistos de bosques  

• Pagos por servicios ambientales para retener la regeneración y para el manejo de bosques 
secundarios  

• Fomentos a la sustitución de productos con alta huella de carbono por madera sostenible en 
bosques  naturales primarios, secundarios y reforestación  

• Fortalecer la gestión del SINAC en control de tala ilegal e incendios forestales  
• Fortalecer la gestión fiscalizadora del CIAgro  
• Crear fondos frescos, predecibles y de largo plazo para financiar la implementación de la Estrategia 

REDD+  
• Coordinar con la iniciativa de Catastro y Regularización de Tierras Especiales; entre ellas, los 

terrenos indígenas para alcanzar la delimitación de los 24  territorios   

La etapa de información se ha desarrollado durante el 2013 y continúa transversalmente 
en las otras dos etapas. A partir de junio del 2014, inicia la etapa de pre-consulta para 
finalizarla en diciembre de este año; la etapa de consulta comprenderá desde enero hasta 
junio del 2015. 
 
La etapa de información 
 
El principal objetivo de la etapa informativa es brindar información general a las partes 
interesadas a los diferentes sectores sobre la naturaleza, propósito, cobertura, impactos y 
beneficios de REDD+, el contexto en que nace y el aporte que busca generar tanto en el 



ámbito nacional como en internacional.  Se aprovecha también para informar  como se 
estructura se estructura y organiza la consulta y los mecanismos para participar en el 
proceso. 
 
Adicionalmente, esta etapa abre un espacio para realizar por parte de los actores, 
recomendaciones a las metodologías y a las propuestas de trabajo. Asimismo, se  
establecen directrices por parte de FONAFIFO para estandarizar y ordenar el proceso de 
consulta.  
 
En esta fase se implementa por la Secretaría REDD+ el Plan de participación y dialogo 
temprano con el fin de facilitar espacios de  participación y trabajo constructivo con las 
PIRs para la elaboración de propuestas de abordajes metodológicos. Además, esta etapa 
es apoyada por la Estrategia de Comunicación para REDD+ 
 
La etapa de Pre- Consulta  
 
Esta etapa profundiza las acciones estratégicas analizadas en el Taller Nacional SESA en  
mayo del 2011 y los riesgos asociados a estas acciones estratégicas tanto por región como 
por sector. En este sentido se asocia a este análisis el avance de los estudios específicos 
referidos a las acciones estratégicas, cuyos aportes serán el insumo fundamental para 
realizar discusiones informadas. 
  
Además se prepara a los actores para su involucramiento de acuerdo a su rol y 
competencia en la realimentación de la propuesta de políticas públicas a realizarse en la 
etapa siguiente. 
 
Al final de esta etapa se debe contar con el SESA y el ESMF finalizados y con un borrador 
final de la Estrategia REDD+. La participación efectiva y eficiente en esta etapa de los 
sectores y las PIRs facilitará la construcción colectiva  de una propuesta final que será 
sometida a la consulta en la tercera etapa del proceso.  
 
Como base fundamental para alimentar los productos de esta etapa se debe trabajar 
paralelamente en la documentación y sistematización de la información generada. 
 
Es de especial interés en esta etapa desarrollar la Evaluación Social y Ambiental (SESA).  
Esta evaluación permite la realimentación y priorización de los riesgos asociados a las 
acciones estratégicas, las oportunidades existentes,  la evaluación de las lagunas 
normativas, institucionales y en capacidades para enfrentar esos riegos y aprovechar las 
oportunidades y la definición de un conjunto de alternativas y propuestas para concretar 
las acciones estratégicas. 
 
Sobre esa base se construye el mecanismo de Gestión Ambiental y Social que está 
constituido por un conjunto de propuestas de política y programáticas para enfrentar, 



eliminar o mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que generan as acciones 
estratégicas.  
 
 
Etapa de Consulta  
 
La etapa de consulta, propiamente dicha, tiene como objetivo fundamental someter a 
conocimiento, discusión y validación de los sectores sociales y las PIRs  asociados a REDD+, 
los componentes de la Estrategia REDD+, por medio de una participación activa de sus 
legítimos representantes. Asimismo, la consulta será un instrumento de consolidación y 
cohesión social entre los sectores participantes a partir de la generación de consensos, 
objetivos y programas comunes, sectoriales e intersectoriales. De esta manera, se busca 
que la estrategia sea apropiada por cada sector para que a la vez, sean agentes 
fiscalizadores del desarrollo de la Estrategia. 
 
Para el éxito de esta etapa, la Secretaría Ejecutiva de REDD+ asegurará un equipo técnico 
consolidado que permita la comunicación e intercambio fluido con los actores y entre los 
actores. Asimismo, se debe disponer de una metodología, previamente definida y 
probada, donde se establezcan los mecanismos de información y consulta a los grupos. Se 
debe tener claridad sobre la representatividad y legitimidad de los convocados; asimismo, 
se requiere de una estrategia de comunicación para REDD+ con mecanismos ágiles de 
producción e intercambio de una información oportuna, idónea y relevante. En este 
sentido se podrá especial atención al desarrollo de mecanismos efectivos de convocatoria 
para garantizar la asistencia a las actividades tanto en el nivel regional y en el nacional. En 
esa perspectiva, se garantizará en todo momento que el proceso sea público y 
transparente. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cronograma general del proceso de consulta REDD+ de Costa Rica 
ETAPAS TIEMPO 

ENE – JUN 13 JUL – DIC 13 ENE – JUN 14 JUL – DIC 14 ENE – JUN 15 

 
INFORMACIÓN 
 

     

 
PRECONSULTA 
 

     

      



CONSULTA 
 

 
PRODUCTOS 
 

  Sectores sociales 
informados sobre 

alcances de REDD+ 
y forma de 

participar en la 
consulta 

SESA 
ESMF 

Borrador final de 
estrategia REDD+ 

Estrategia REDD+ 
validada 

Paquete de 
preparación 

 
En el sector indígena se intercalará la etapa de información con la etapa de consulta, las 
cuales se desarrollarán de forma paralela, entre mayo y diciembre del 2014. 

 
VI. El carácter y alcance de la pre-consulta y la consulta 
 

- Alcances de la pre-consulta (junio – diciembre 2014) 
 
Esta es una etapa que realimenta y profundiza insumos recogidos en: 
 

-  el taller nacional  SESA que se produjo en el 2011,  
- las  actividades de información con campesinos, indígenas y sector privado que se 

desarrollaron a lo largo del 2013 
- investigaciones relacionadas con las opciones estratégicas. 

 
Además, en este proceso se quieren encontrar lagunas y faltantes críticos, que deben 
solventarse para construir una estrategia integral de REDD+ para Costa Rica, a fin de 
alcanzar de forma efectiva los logros que se buscan. 
 
En ese sentido, esta etapa está centrada en temas estratégicos. Es plenamente 
participativa, con participación directa y democrática de actores clave, dentro de un  
enfoque de realimentación. La idea central es recoger insumos desde las partes 
interesadas a través de un proceso de análisis y reflexión que realimente: 
 

- el SESA 
- el Sistema de Información de Salvaguardas 
- el MRV 
- el marco de gestión (ESMF) 
- y finalmente, alimentar el borrador final de la Estrategia REDD+ para el país. 

Así, se pondrá especial atención en los siguientes componentes: 
 

1. Realimentación de los factores que mueven (motores) de deforestación y 
degradación. (Priorización de estrategias por sector y región para atacar los 
motores) 

2. Identificación de riesgos que generan las acciones estratégicas por sector y a nivel 
nacional: Síntesis de avances; identificación de vacíos existentes; realimentación 
con nuevos aportes en procesos de discusión por sector; realimentación a la 
priorización de riesgos.  



3. Identificación de oportunidades que generan las acciones estratégicas por sector: 
Análisis de avances y vacíos. Nuevos aportes. 

4. Identificación de recursos técnicos, financieros, legales, humanos, institucionales 
para aprovechar oportunidades y neutralizar o eliminar riesgos. 

5. Definición de condiciones y acciones que son necesarias para evitar riesgos y 
potenciar oportunidades: Síntesis de aportes existentes; realimentación sobre 
quienes deben impulsar estas acciones y el papel que debe jugar cada parte 
vinculada; que mecanismos o herramientas hay que utilizar; que procesos de 
coordinación de deben dar 

6. Alternativas de política y programas de acción para minimizar, neutralizar o 
eliminar los riesgos  y para aprovechar o potenciar oportunidades: alternativas y 
aportes por sector;  realimentación y profundización de alternativas; propuestas 
de acuerdos de gestión. 

7. Realimentación de indicadores y hojas metodológicas del SIS. 
8. Realimentación técnica de MRV y el establecimiento de las coordinaciones para el 

monitoreo. 
 
Dentro de este marco de componentes se le quiere dar especial importancia a la discusión 
de los siguientes temas estratégicos: 
 

• Priorización de riesgos y salvaguardas 
• Distribución de beneficios y sus alternativas por sector: PSA de pequeños 

productores forestales y agro forestales; PSA indígena; otros mecanismos de 
distribución de beneficios; planes de negocio para otros sectores 

• Articulación de alternativas y propuestas para pequeños productores agro 
forestales, forestales y agropecuarios 

• Coordinación intersectorial y acuerdos institucionales 
• Identificación y canalización de fuentes de financiamiento para las diferentes 

acciones estratégicas 
• Estatutos de tenencia de la tierra 
• Posicionamiento político de REDD+ 
• Otros temas especiales del sector indígena: saneamiento de territorios,  la relación 

entre territorios indígenas y áreas protegidas, qué es el bosque para los indígenas, 
monitoreo  participativo  

 
Los aportes que se generen en este proceso para los respectivos componentes y temas 
estratégicos, se recogerán y serán insumos críticos en la elaboración del SESA, el ESMF, el 
SIS y en la elaboración del borrador final de la Estrategia de REDD+ para Costa Rica 
 

- Alcances de la consulta (enero – junio 2015) 
 
El borrador final de la estrategia REDD+ Costa Rica se someterá a un proceso nacional de 
validación con representantes de todos los sectores y partes interesadas. De los aportes 



que surjan de este proceso de consulta nacional, se obtendrá la estrategia final que será 
piloteada después de junio del 2015. 
 
En este mismo periodo se ejecutará la autoevaluación del proceso en un nivel estratégico 
dentro de la gobernanza nacional de REDD+. 
 
 

VII. Enfoque metodológico y procedimientos 
 
Enfoque metodológico 
 
El enfoque metodológico de este plan de consulta se rige por cuatro principios básicos: 
 

- Participación: se promueve que las personas participen activamente en el análisis, 
la reflexión, la búsqueda de alternativas y construcción de propuestas. 

 
- Creatividad: se promueven la imaginación y la búsqueda de nuevos caminos y 

posibilidades; la generación de nuevas maneras de aprovechar recursos, vencer 
obstáculos y establecer relaciones de colaboración y coordinación. 

 
- Expresividad y comunicación: se promueven condiciones que incentivan y 

permiten que los y las participantes puedan expresarse con confianza y libertad, a 
partir de su experiencia y conocimiento, valorándoseles con seriedad sus aportes. 
 

- Trabajo cooperativo. Siempre se aporta, realimenta y construye con los otros y 
junto a los otros. 

 
Dentro de esta perspectiva, las PIR y sus representantes juegan un papel central: sus 
experiencias, cultura, conocimientos, necesidades, expectativas e intereses alimentan el 
proceso, que busca ser un proceso compartido y apropiado por cada participante. 
 
En esta perspectiva se busca configurar una relación horizontal de responsabilidades 
compartidas para el logro de los objetivos comunes. 
 
En síntesis, se procura que todas las PIR y personas que las representan, participen en el 
proceso de análisis, reflexión, diálogo, creación y realimentación de propuestas; se 
procura también que este proceso se asuma como una responsabilidad personal y como 
una responsabilidad colectiva.  Por eso, se promueve que todos y todas participen 
aportando sus conocimientos y experiencias. Para lograrlo, las actividades deben ser 
atractivas, aglutinadoras y movilizadoras  y para ello, deben responder a los intereses, 
expectativas y necesidades de las y los participantes y generar los ambientes y situaciones 
que permitan la participación libre, abierta, transparente y productiva. 
 



En ese sentido, es necesario crear en las actividades un ambiente de confianza que 
permita una comunicación personal directa, franca y respetuosa. Esto significa que en los 
grupos no deben existir anónimos; que la comunicación debe ser  cara a cara y que no se 
puedan evadir las necesidades y expectativas de las PIR. 
 
Además, se debe promover condiciones en donde exista una genuina y sincera valoración 
de los aportes de las y los participantes y que lleven al planteamiento de objetivos 
colectivos y compartidos. Esta será la base para unificar a los diferentes sectores, factor 
que promueve que la responsabilidad del trabajo sea común. 
 
Será función estratégica de la Secretaría de REDD+ crear estas condiciones y velar por que 
las personas que se contratan para facilitar las diferentes actividades, tengan el perfil y las 
competencias necesarias para generar el tipo de participación que aquí se busca. 
 
Procedimiento para operar las actividades de la pre-consulta y la consulta 
 
Los procedimientos para concretar las actividades de pre-consulta y consulta debe 
desarrollarse a partir de los siguientes elementos: 
 
Información: información que sintetiza aportes realizados con antelación por diversos 
sectores, brinda insumos de investigaciones realizadas o en curso, aporta los contextos 
legales e institucionales, ubica contextualmente, en el tiempo y el espacio, la temática que 
se quiere  trabajar, con sus posibilidades y limitaciones. Se presenta siempre información 
relevante y mediada en la forma y contenido para hacerla atractiva, interesante, clara y 
accesible para los  y las participantes. 
 
Ubicación y reconocimiento de actores: Condiciones y espacios para compartir cómo toca 
y mueve la temática y el proceso los intereses, expectativas e inquietudes (esperanza y 
temores) de los participantes; se comparte cómo se ven los participantes y los sectores y 
las organizaciones que representan, en el contexto analizado. 
 
Análisis y reflexión: la información e insumos se analizan desde diferentes enfoques, 
según la perspectiva de la actividad: desde un enfoque forestal, ambiental o agrícola; 
desde un enfoque cultural y social, desde un enfoque económico y político; desde un 
enfoque legal e institucional, etc. Se tendrán siempre especialistas que den insumos en 
estas áreas, según corresponda. Pero sobre todo, se dará especial importancia al 
conocimiento y experiencia de los y las participantes, que desde su propia realidad 
analizan las temáticas agendadas.   
 
Diálogo: La línea metodológica básica es la generación de un análisis colectivo que 
permita tener al final una síntesis consensuada del problema o el tema que está en 
estudio o discusión, donde cada participante aportó desde su conocimiento y experiencia.  
En este sentido, la reflexión conjunta y colectiva es fundamental y la manera de 
concretarla es el diálogo grupal, adecuadamente facilitado por quien coordina la actividad. 



Desde este diálogo también comienzan a vislumbrase la identificación de recursos y 
posibilidades (técnicas, financieras, organizativas, institucionales, legales, culturales, 
sociales) para la generación de alternativas y propuestas.  
 
Para posibilitar la reflexión y el diálogo, sobre todo en grupos de muchas personas, se 
puede ir desde actividades con todo el colectivo para luego profundizar la reflexión y el 
análisis en trabajo en grupo y comisiones y luego, se pasa otra vez al plenario colectivo 
para generar consensos. 
 
Propuesta: toda actividad de la pre-consulta debe tener un resultado, fruto del trabajo 
colectivo de las y los participantes. Este resultado debe concretarse en una propuesta o en 
un conjunto de propuestas que realimentan los componentes y temas centrales de este 
plan, sobre todo es de vital importancia los aportes propositivos a los componentes 5 y 6: 
definición de condiciones y acciones que son necesarias para evitar riesgos y potenciar 
oportunidades y propuestas de alternativas de política y programas de acción, 
respectivamente. Sobre todo en estos aspectos, es necesario generar consensos 
intersectoriales e interinstitucionales. 
 
No necesariamente estos pasos operativos tienen que ir ordenados linealmente; más bien 
lo importante es que se articulen dentro de la lógica de desarrollo de las actividades de 
consulta, de tal forma que se obtengan insumos y propuestas consistentes, fruto del 
diálogo y en la medida de lo posible, debidamente consensuadas,  en donde los diversos 
sectores puedan ver reflejados sus intereses. Esto crea condiciones para el impulso de una 
estrategia de REDD+ que se siente propia, fruto de un trabajo colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Etapas, sectores, temas de consulta y actividades 
 
Tipo de actividades 
 
Para concretar este plan se llevarán a cabo una serie de actividades con todos los sectores 
participantes. Estas actividades se dividen en: 
 



- Talleres: Son actividades con grupos amplios de participantes; pueden ser 
sectoriales o intersectoriales, regionales o nacionales. Lo que buscan es que por 
medio de una metodología participativa, llegar a consensos sobre los componentes 
y temas claves impulsados por este plan y construir o realimentar de forma 
conjunta propuestas que se generan colectivamente. 

 
- Sesiones de trabajo: consisten en actividades con grupos pequeños, donde 

participan técnicos calificados y representantes claves de los sectores. Los análisis 
son más profundos y  buscan generar resultados muy concretos para alimentar los 
documentos y propuestas claves de REDD+. 
 

- Grupos focales: consisten en actividades en un grupo que no sobrepasa las 7 
personas; ellas,  poseen conocimiento y experiencia en determinado temas, de tal 
forma que pueden dar una opinión calificada y realimentar y mejorar un 
determinado mecanismo, propuesta o proceso. 
 

- Diálogos: Son actividades de exploración del estado de la cuestión, de los 
escenarios y los factores determinantes de una temática, problemática o realidad 
que interesa a REDD+; se invita a estos diálogos a personas que conocen a 
profundidad la temática a dialogar. También son actividades de presentación e 
información fundamental sobre REDD+ a representantes claves de la gobernanza 
de instituciones y organizaciones que deben estar integradas en el proceso de 
consulta y en el proceso de implementación de la estrategia; en este caso, se busca 
sobre todo tender puentes de coordinación y participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividades por etapas, sector y tema 

 
Etapa de pre-consulta 
 

Sector Temas Actividades 
INDÍGENA 10 acciones estratégicas 

5 temas priorizados:  
-Saneamiento de territorios 
-PSA Indígena 
-Relación con Áreas Protegidas 
-Concepción indígena de bosque 
-Monitoreo participativo 
Salvaguardas 
Temas relacionados 

24 encuentros con líderes de opinión (1 por cada 
territorio) 
1 reunión comunitaria en cada una de las comunidades de 
cada territorio para informar sobre REDD+ y dialogar sobre 
acciones estratégicas, los 5 temas priorizados y las 
salvaguardas 
1 asamblea territorial en cada uno de los 24 territorios 
para dialogar y consensuar sobre la participación en 
REDD+ 
Asamblea de representantes territoriales para generar 
consensos en relación a acciones estratégicas, los cinco 
temas prioritarios y propuestas de políticas 
3  sesiones de trabajo técnico para opciones de política,  
mecanismos para operacionalizar desde el punto de vista 
indígena las acciones estratégicas y opciones de 
distribución de beneficios. 
2 sesiones de trabajo técnico en coordinación con 
representantes de instituciones públicas y organizaciones 
de sociedad civil directamente vinculadas, para establecer 
consensos sobre temas del punto anterior 
1 sesión de trabajo sobre construcción de mapa de actores 
con coordinadores indígenas de bloques. 
Taller de monitoreo y reforzamiento de capacidades para 
mediadores culturales indígenas. 
2 talleres sobre sistematización para coordinadores 
territoriales y de bloque indígenas. 
7 sesiones de trabajo sobre mecanismo de realimentación 
y queja 
 

PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 

-Motores de deforestación y 
degradación en las regiones. 
-Priorización de acciones 
estratégicas desde realidades 
regionales 
-Riesgos y oportunidades 
relacionadas a acciones 
estratégicas 
-Mecanismos de distribución de 
beneficios y propuestas de 
política para PSA campesino. 
-Organización base para 
información y consulta. 
 

6 Talleres Regionales sobre temática 
2 sesiones de trabajo técnico en coordinación con 
representantes de instituciones públicas y organizaciones 
de sociedad civil directamente vinculadas, para establecer 
consensos sobre opciones de política. PSA de pequeños 
productores  y otros mecanismos de distribución de 
beneficios 
4 Conversatorios con organizaciones claves de pequeños 
productores en la Región Central  
4 Diálogos de información y establecimiento de puentes de 
coordinación con representantes de ASADAS, cooperativas 
y centros agrícolas 
5 sesiones de trabajo sobre mecanismo de realimentación 
y queja 
 
 



Sector Temas Actividades 
 

EMPRESARIOS 
FORESTALES Y 
INSDUSTRIALES 
DE LA MADERA 

-Motores de deforestación y 
degradación  
-Priorización de acciones 
estratégicas desde el sector 
-Riesgos y oportunidades 
relacionadas a acciones 
estratégicas 
-Acciones de política y planes de 
negocio para posicionar el uso de 
la madera en mercados 
nacionales 
-Organización base para 
coordinación 

2  Grupos focales sobre motores de deforestación y 
degradación, acciones estratégicas y riesgos y 
oportunidades desde el sector  
2 sesiones de análisis y propuesta con organizaciones 
empresariales sobre acciones de política y planes de 
negocio  para potenciar la siembra de plantaciones 
sostenibles y el mercado de madera en el país. 
 

SOCIEDAD CIVIL 
FORESTAL – 
AMBIENTAL Y 
ACADEMIA 

-Motores de deforestación y 
degradación  
-Priorización de acciones 
estratégicas  
-Riesgos y oportunidades 
relacionadas a acciones 
estratégicas 
-Mecanismos de distribución de 
beneficios  
- Nivel de referencia y monitoreo 
 

3 Diálogos de información y establecimiento de puentes de 
coordinación con representantes de ONG pequeñas de la 
sociedad civil ambiental 
2 grupos focales con academia y técnicos especialistas de 
sociedad civil forestal para opinión calificada de 
propuestas técnicas y de política 
1 taller de análisis y realimentación técnica del nivel de 
referencia y sistemas de monitoreo con técnicos 
especialistas de organizaciones de la sociedad civil y 
representantes calificados de la academia. 
1 sesión de trabajo de realimentación de opciones 
estratégicas; riesgos y oportunidades y opciones de 
política. 
 

INSTITICIONES 
PÚBLICAS 

-Motores de deforestación y 
degradación  
-Priorización de acciones 
estratégicas  
-Riesgos y oportunidades 
relacionadas a acciones 
estratégicas 
-Mecanismos de distribución de 
beneficios  
- Nivel de referencia y monitoreo 
-Roles institucionales, 
mecanismos de coordinación y 
convenios de gestión 
 

7 Sesiones de información y apropiación de REDD+ con 
instituciones con direcciones y departamentos claves de 
instituciones públicas relacionadas directamente con 
REDD+ 
4 sesiones de trabajo con técnicos especialistas y 
tomadores de decisión de las instituciones públicas 
directamente vinculadas a REDD+ en realimentación de 
riesgos y oportunidades, identificación de recursos, 
opciones de política y programáticas, roles institucionales, 
mecanismos operativos de coordinación, convenios de 
gestión y coordinación institucional. 
4 sesiones de discusión, generación de consensos y 
establecimiento de canales de coordinación sobre PSA 
indígena, PSA de pequeños productores y otros 
mecanismos de distribución de beneficios 
7 sesiones de trabajo sobre mecanismo de realimentación 
y queja 
1 diálogo con instituciones públicas dueñas de tierra sobre 
potencial de las tierras públicas para aportar a los logros 
que busca REDD+ en Costa Rica, posibilidades y 
limitaciones. 
1 diálogo con abogados especialistas sobre condiciones, 
posibilidades y limitaciones legales para el impulso de los 



Sector Temas Actividades 
logros que busca REDD+ en Costa Rica 

OTROS 
SECTORES 

Qué es REDD+ y las implicaciones 
para el sector 
¿Cómo participar en REDD+? 
Canales de información y 
coordinación 
Espacios de participación 

Diálogo - foro con municipalidades sobre REDD+ y 
posibilidades y oportunidades de participación de los 
gobiernos locales. 

 

NACIONAL 
INTERSECTORIAL 

SESA 
ESMF 

Taller nacional  de priorización riesgos, oportunidades y 
opciones de política, plan de acción y Marco de Gestión 
con representantes de todos los sectores: consulta y 
realimetación  final de SESA y ESMF 

 

 
 
Etapa de consulta 
 

Sector Temas Actividades 
INDÍGENA Estrategia Nacional de REDD+   Taller sectorial de validación y consulta de la Estrategia 

Nacional de REDD+   

 PRODUCTORES Estrategia Nacional de REDD+   Taller sectorial de validación y consulta de la Estrategia 
Nacional de REDD+   

 
SOCIEDAD CIVIL 
Y ACADEMIA 

 
Estrategia Nacional de REDD+   

Taller sectorial de validación y consulta de la Estrategia 
Nacional de REDD+   

 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

Estrategia Nacional de REDD+   Taller sectorial de validación y consulta de la Estrategia 
Nacional de REDD+   

NACIONAL 
INTERSECTORIAL 

Estrategia Nacional de REDD+   Taller sectorial de validación y consulta de la Estrategia 
Nacional de REDD+   

GOBERNANZA 
REDD+ 

Evaluación del proceso 3 sesiones de trabajo de evaluación 

 
 
 

IX. Papel de la gobernanza de REDD+ en el desarrollo del plan de consulta 
 
La Secretaría de REDD+ creará las condiciones operativas, logísticas, programáticas, 
técnicas y financieras para la ejecución de este plan. Además, establecerá las 
coordinaciones necesarias para la efectiva participación de las partes interesadas.  
 
Por su parte, el Comité Ejecutivo de REDD+  cumplirá al menos tres funciones estratégicas: 
 

• Estar atentos que los sectores que representan vean reflejados sus intereses y 
perspectiva en los procesos de discusión y en la generación de aportes. 

• Velar por la integración y participación de los sectores que representan.  Que 
ningún actor clave quede fuera de la discusión 



• Validar crítica y reflexivamente los aportes del proceso  
 
Ambas instancias le darán seguimiento y realimentación al proceso. En este sentido, la 
Secretaría de REDD+ informará en las reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo del 
avance de este plan.  
 
 

X. Monitoreo y realimentación del plan 
 
Este es un plan flexible y dinámico. Se monitoreará y realimentará al menos una vez por 
mes por la Secretaría de REDD+ y por el Comité Ejecutivo. Si es preciso, se le harán los 
cambios pertinentes a fin de que logre de forma adecuada sus objetivos; sobre todo, se 
dará seguimiento y realimentación a las actividades que podrán ser reformuladas o 
cambiadas por otras que sean más pertinentes según sea los contextos y dinámicas 
cambiantes de los sectores con que se trabaja.  
 
El monitoreo se realizará al menos una vez al mes dentro del marco de la Comisión 
Ejecutiva y cada quince días dentro de la Secretaría, a partir de un informe de avance. 
Sobre esta base se procederá a realizar una discusión de realimentación a partir de una 
guía de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 
REDD+ COSTA RICA 
PLAN OPERATIVO DE LA EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL PARA LA REALIMENTACIÓN POR 
PARTE DE LAS PIR 
 
 
Objetivo General 
 
Integrar criterios y principios socio-ambientales en las estrategias de REDD+ que enfrentan las 
causas de la deforestación y degradación de los bosques y contribuir a las acciones REDD+ 
 
Objetivos Específicos 
 

 Generar condiciones para que las partes interesadas aporten insumos claves en la 
elaboración de las estrategias de REDD+ en Costa Rica y en las políticas y decisiones 
públicas que la concretan. 

 

 Realimentar los riesgos asociados a las acciones estratégicas de REDD+ en Costa Rica. 
 

 Aportar insumos para determinar parámetros de priorización y acciones de política, 
sociales y ambientales, para concretar la estrategia REDD+ 

 
Principios 
 

 Participación y diálogo ciudadano 

 Discusión pública 

 Transparencia 
 
 
Metodología 
 
El SESA se llevará adelante con la participación de representantes calificados de las diferentes 
partes interesadas (PIR) ubicadas dentro del mapa de actores.  
 
Se utilizará una metodología participativa marcada por un proceso de socialización de insumos, 
análisis, reflexión, diálogo y discusión de los temas clave. La idea fundamental es que por medio 
de este proceso se generen aportes de las PIR para priorizar riesgos y acciones de política que 
influyan en la construcción de la estrategia de REDD+. 
 
La metodología se concreta a partir de un conjunto de talleres y sesiones de trabajo en cada uno 
de los sectores de interés alrededor de un conjunto de temas. Los aportes de estas actividades se 
recogen y alimentan los documentos de SESA y ESMF. 
 
Para poner punto final al proceso se realizará un taller nacional intersectorial para validar los 
documentos que recogen la síntesis de la discusión y diálogo.  
 



Temas generales del SESA 
 
Motores de deforestación y degradación por región 
Acciones estratégicas ¿suficientes y adecuadas para atender y solucionar la deforestación, la 
degradación de los bosques, retener carbono y las actividades plus? 
Riesgos y oportunidades asociados con acciones estratégicas: realimentación 
Deficiencias y desafíos en marco regulatorio para responder a riesgos 
Normativa relevante, vacíos identificados, reformas necesarias, compromisos políticos necesarios 
Deficiencias y desafíos en los sistemas institucionales relacionados  
Capacidad para atender procesos participativos de diálogo y realimentación 
Capacidad de gestión y vacíos institucionales para atender acciones estratégicas y riesgos 
Establecimiento de prioridades 
Mecanismo de formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
 
 
Directrices y acciones de políticas necesarias para evitar, mitigar y gestionar riesgos ambientales y 
sociales 
Roles de instituciones y de organizaciones sociales para enfrentar riesgos y aplicar acciones de 
política 
Reformas de sistemas institucionales y sectoriales 
Reformas legales y normativas 
Reformas institucionales: apropiación de REDD+, alineamiento estratégico, manejo de riesgos y 
oportunidades, asegurar cumplimiento de regulaciones y opciones de política, análisis de realidad, 
planificación, mecanismos de coordinación, diálogo, planificación y toma de decisiones 
Reformas en capacidad organizativa y de gestión de organizaciones sociales para enfrentar riegos 
y aprovechar oportunidades 
 
 
Coordinación intersectorial: información, orientaciones estratégicas comunes, agendas conjuntas, 
prioridades, alineamiento de planes, corresponsabilidades, mecanismos de coordinación 
estratégica y operativa, planificación conjunta. 
Arreglos institucionales de gestión 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN OPERATIVA SESA 
 
SECTOR PEQUEÑOS PRODUCTORES 
 

TEMAS INSUMOS ACTIVIDADES FECHA PARTICIPANTES 
Motores de deforestación y degradación por región 
Acciones estratégicas ¿suficientes y adecuadas para 
atender y solucionar la deforestación y la degradación de 
los bosques y para retener carbono en la región? 
Realimentación de riesgos y oportunidades asociados con 
acciones estratégicas. 
Deficiencias y desafíos en marco regulatorio para 
responder a riesgos: normativa relevante y vacíos 
identificados.  
Capacidad de gestión y vacíos institucionales para atender 
acciones estratégicas y riesgos 
Establecimiento de prioridades: PSA para pequeños 
productores forestales y agroforestales y otros 
mecanismos de distribución de beneficios 
Articulación de alternativas y propuestas 
 
Directrices y acciones de políticas necesarias para evitar, 
mitigar y gestionar riesgos ambientales y sociales 
Roles de instituciones y de organizaciones sociales para 
enfrentar riesgos y aplicar acciones de política 
Reformas necesarias: 

-  de sistemas institucionales y sectoriales 
- legales y normativas 
- institucionales 
-  en capacidad organizativa y de gestión de 

organizaciones sociales para enfrentar riegos y 
aprovechar oportunidades 

 
Coordinación intersectorial: ¿en qué y cómo?  

- Motores de 
deforestación y 
degradación. 
 
- Cómo las 10 acciones 
estratégicas responden a 
motores y acciones plus. 
 
-Acciones de política 
sociales y ambientales y 
vacíos estratégicos 
 
- Riesgos socio 
ambientales para el 
sector  relacionados a las 
acciones estratégicas. 
 

 
6 talleres regionales (2 
Pacífico Sur; 1 Atlántico; 1 
Pacífico Central; 1 Pacífico 
Norte; 1 Zona Norte) 
 
 
 
1 sesión de trabajo de un 
día de  la plataforma de 
pequeños productores 
agroforestales 
 
1 taller nacional de la 
plataforma de productores 
agroforestales para REDD+ 
sobre SESA y Marco de 
Gestión 
  

 
2-3 oct. 
11 -12 oct. 
13-14 oct. 
20-21 oct. 
25-26 oct. 
4 y 5 nov. 
 
  
16 oct. 
 
 
 
 
14 nov. 
 
 
 

 
UNAFOR: Consejo Nacional y 
Consejos Directivos Regionales 
 
ONF y sus afiliadas del sector. 
 
Grupo consultivo de 
representantes de talleres de 
información 
 
UPANACIONAL 

 

 



SECTOR EMPRESARIOS FORESTALES Y DE LA MADERA 

TEMAS INSUMOS ACTIVIDADES FECHA PARTICIPANTES 
 
Acciones estratégicas ¿suficientes y adecuadas para 
atender y solucionar la deforestación y la degradación de 
los bosques y para retener carbono? 
Realimentación de riesgos y oportunidades asociados con 
acciones estratégicas. 
Deficiencias y desafíos en marco regulatorio para 
responder a riesgos: normativa relevante y vacíos 
identificados.  
Capacidad de gestión y vacíos institucionales para atender 
acciones estratégicas y riesgos 
Establecimiento de prioridades: estrategia nacional y plan 
de fomento a la producción nacional y uso de la madera 
Compromisos políticos necesarios 
 
Directrices y acciones de políticas necesarias para evitar, 
mitigar y gestionar riesgos ambientales y sociales 
Roles de instituciones y de organizaciones del sector para 
enfrentar riesgos y aplicar acciones de política 
Reformas necesarias: 

-  sectoriales 
- legales y normativas 
- institucionales 
-  en capacidad organizativa y de gestión de 

organizaciones del sector  
 
Coordinación intersectorial: información, orientaciones 
estratégicas comunes, agendas conjuntas, prioridades, 
alineamiento de planes, corresponsabilidades, 
mecanismos de coordinación estratégica y operativa, 
planificación conjunta. 
Mecanismo de formulación e implementación de políticas, 
planes, programas y proyectos 
 

 
Síntesis de acciones de 
política, lagunas, 
estrategias y riesgos 
asociados para el sector. 

 
1 sesión  de trabajo de 1 día  
con principales 
representantes 

 
2 dic. 
 

 
ONF y organizaciones afiliadas 
del sector forestal. 
 
Cámara Costarricense Forestal   

 



SECTOR INDÍGENA 

TEMAS INSUMOS ACTIVIDADES FECHA PARTICIPANTES 
 
Motores de deforestación y degradación  
Acciones estratégicas ¿suficientes y adecuadas para 
atender y solucionar la deforestación y la degradación de 
los bosques y para retener carbono desde la perspectiva 
indígena? 
Realimentación de riesgos y oportunidades asociados con 
acciones estratégicas: Saneamiento de territorios, PSA 
Indígena, relación con Áreas Protegidas, concepción 
indígena de bosque, monitoreo participativo 
Deficiencias y desafíos en marco regulatorio para 
responder a riesgos: normativa relevante, vacíos 
identificados, salvaguardas. 
  
Capacidad de gestión y vacíos institucionales para atender 
acciones estratégicas y riesgos 
Establecimiento de prioridades indígenas 
Compromisos políticos necesarios 
 
Directrices y acciones de políticas necesarias para evitar, 
mitigar y gestionar riesgos ambientales y sociales 
Roles de instituciones y de organizaciones del sector para 
enfrentar riesgos y aplicar acciones de política 
Reformas necesarias: sectoriales, legales y normativas, 
institucionales, en capacidad organizativa y de gestión de 
organizaciones del sector  
 
Coordinación con instituciones: ¿en qué y cómo? 
 
 
 

 
- Guía de documentación 
para las etapas de 
información y 
preconsulta en las 
comunidades. 
 
-Síntesis de aportes de las 
comunidades 
 

 
Reuniones comunitarias 
para información y pre-
consulta en 19 territorios 
 
1 sesión  con Consejo 
Técnico ampliado. 
 
1 taller nacional de 
validación SESA y ESMF 

 
Jul. – Nov. 
 
 
 
17 nov. 
 
 
9 dic. 
 
 
 
 

 
ADIS de cada territorio 
Líderes de opinión en el 
territorio.  
Organizaciones locales de cada 
territorio.  
Coordinadores de territorio  
Asamblea de los BTI (Bloques 
territoriales indígenas): Cabibe 
Sur, Pacífico Sur y Central Norte. 
Coordinadores de bloques  
Consejo Técnico Indígena. 
 

 

 



SECTOR INSTITUCIONAL 

TEMAS INSUMOS ACTIVIDADES FECHA PARTICIPANTES 
 
Motores de deforestación y degradación  
Acciones estratégicas ¿suficientes y adecuadas para 
atender y solucionar la deforestación y la degradación de 
los bosques y para retener carbono desde la perspectiva 
indígena? 
Realimentación de riesgos y oportunidades asociados con 
acciones estratégicas 
Deficiencias y desafíos en marco regulatorio para 
responder a riesgos: normativa relevante, vacíos 
identificados, salvaguardas. 
  
Capacidad de gestión y vacíos institucionales para atender 
acciones estratégicas y riesgos 
Establecimiento de prioridades institucionales: 
Alineamiento estratégico y programático inter 
institucional 
Compromisos políticos necesarios 
 
Directrices y acciones de políticas necesarias para evitar, 
mitigar y gestionar riesgos ambientales y sociales 
Mecanismos de distribución de beneficios 
Roles de instituciones y de organizaciones del sector para 
enfrentar riesgos y aplicar acciones de política 
Reformas necesarias: sectoriales, legales y normativas, 
institucionales, en capacidad organizativa y de gestión de 
organizaciones del sector  
 
Coordinación intersectorial: información, orientaciones 
estratégicas comunes, agendas conjuntas, prioridades, 
alineamiento de planes, corresponsabilidades, 
mecanismos de coordinación estratégica y operativa, 
planificación conjunta. 
Mecanismo de formulación e implementación de políticas, 
planes, programas y proyectos 
 

 
Síntesis de avances  SESA 
y ESMF 

 
1 taller de 1 día para 
realimentación SESA y 
ESMF 

 
26 nov. 

 
MINAE 
FONAFIFO 
SINAC 
Dirección de Cambio Climático 
Centro Nacional de Información 
Geoambiental  
Instituto Meteorológico 
Nacional 
MAG (Producción Sostenible, 
Sistemas agroforestales y 
plantaciones, NAMAS, SAF) 
ONF 
CIAGRO 
Sistema Bancario Nacional 
Municipalidades 
INDER, JAPDEVA, ICE. 
 



SOCIEDAD CIVIL Y UNIVERSIDADES 
TEMAS INSUMOS ACTIVIDADES FECHA PARTICIPANTES 

 
Motores de deforestación y degradación  
Acciones estratégicas ¿suficientes y adecuadas para 
atender y solucionar la deforestación y la degradación de 
los bosques y para retener carbono desde la perspectiva 
indígena? 
Realimentación de riesgos y oportunidades asociados con 
acciones estratégicas 
Deficiencias y desafíos en marco regulatorio para 
responder a riesgos: normativa relevante, vacíos 
identificados, salvaguardas. 
  
Capacidad de gestión y vacíos institucionales para atender 
acciones estratégicas y riesgos 
Compromisos políticos necesarios 
 
Directrices y acciones de políticas necesarias para evitar, 
mitigar y gestionar riesgos ambientales y sociales 
Mecanismos de distribución de beneficios 
Roles de instituciones para enfrentar riesgos y aplicar 
acciones de política 
Reformas necesarias: sectoriales, legales y normativas, 
institucionales, en capacidad organizativa y de gestión de 
organizaciones del sector  
 
Nivel de referencia y monitoreo 
 
Mecanismo de consulta y realimentación 
 
Coordinación intersectorial necesaria: ¿en qué y cómo?  
 
 

 
Síntesis de avances  SESA 
y ESMF 

 
4 grupos focales de 
realimentación para 
el SESA y ESMF 

 
 2-5 dic. 

 
Sociedad civil forestal: ONF, UNAFOR 
Sociedad civil ambiental: FECON, ANDA, ARA, Red 
Costarricense de Reservas Naturales Privadas, Red de 
Coordinadores en Biodiversidad 
Organizaciones locales:  
- Asociación de Ecología Social (AESO) 
- COECO Ceiba 
- Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas 
de Desarrollo (APRONAD) 
- Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica (FPN) 
- Fundación AMBIO 
- Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre 
(APREFLOFAS) 
- Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos 
Naturales (CEDARENA) 
- Fundación Integral Campesina (FINCA) 
- Asociación Costa Rica Por Siempre 
- Fundación Neotrópica  
- Fundación para la Gestión Ambiental Participativa 
(FUNGAP) 
- Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) 
ONG de cobertura internacional 
- Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 
- Organización de Estudios Tropicales (OET) 
- Conservación Internacional (CI) 
 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITEC) 
Universidad Nacional (UNA) 
Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) 
Escuela Centroamericana de Agricultura y 
Ganadería (ECAG) 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo 
(EARTH) 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) 

 



3 taller nacional e intersectorial de validación SESA y ESMF de un día 
 
1 taller nacional ambiental: 11 diciembre  
1 taller nacional social: 12 diciembre 
1 taller socio ambiental indígena: 9 de diciembre 
 
 
  
 
 
 



PROGRAMACIÓN  
 

Taller de Información y Planificación de Actividades con Organizaciones Comunitarias de los 
Territorios Indígenas del Pacífico Central  

(Térraba, Rey Curre, Boruca, Cabagra, Salitre) 
Fecha: 23 de julio de 2014 

Objetivo General: Identificar y seleccionar una estrategia organizativa y una organización que sea 

respaldada por los Territorios indígenas del Pacífico Central para formular y llevar adelante un plan 

de trabajo para consultar la  Estrategia Nacional REDD+  

Objetivos Específicos:   

 Presentar el estado actual del proceso nacional para definir la estrategia REDD+ y las 
acciones que se están desarrollando para concretar una consulta previa, libre e informada 
en los Territorios Indígenas 
 

 Articular el trabajo del Bloque Regional de Territorios Indígenas del Pacifico Central dentro 
del marco operativo de la Estrategia Nacional REDD+. 
 

 Definir la estructura organizativa bajo el cual se desarrollará el trabajo participación y 
consulta de los territorios indígenas del Bloque Pacífico Central en la Estrategia REDD 

 
 

Agenda 
 

8:30 am 1. Bienvenida y presentación 
8:45 a.m.  2. El proceso para la definición de  la Estrategia Nacional REDD+: 
 

o Principales acciones, estado actual y el papel de los territorios indígenas 
o Evaluación de riesgos y oportunidades socio-ambientales (SESA) 
o Mecanismo de realimentación y  
o Estrategia de comunicación 

 
10:15 a.m.  Café 
10:30 a.m.   3. Definición participativa del proceso de información y consulta sobre REDD+ 
12:30 p.m.  Almuerzo 
      

Lista de participantes 
 
5 representantes de organizaciones comunitarias del Territorio Indígena Cabagra 
5 representantes de organizaciones comunitarias del Territorio Indígena Salitre 
5 representantes de organizaciones comunitarias del Territorio Indígena Boruca 
5 representantes de organizaciones comunitarias del Territorio Indígena Rey Curré 
5 representantes de organizaciones comunitarias del Territorio Indígena Térraba 
5 representantes de organizaciones comunitarias del Territorio Indígena Ujarrás 
5 representantes de organizaciones comunitarias del Territorio Indígena China Kicha 
5 representantes de la Secretaria REDD+ 



Taller de Información y Planificación de Actividades con Organizaciones Comunitarias de 
los Territorios Indígenas del Pacífico Central  

(Térraba, Rey Curre, Boruca, Cabagra, Salitre) 
 
 
Objetivos 
 

 Presentar el estado actual del proceso nacional para definir la estrategia REDD+ y las 
acciones que se están desarrollando para concretar una consulta previa, libre e informada 
en los Territorios Indígenas 
 

 Articular el trabajo del Bloque Regional de Territorios Indígenas del Pacifico Central dentro 
del marco operativo de la Estrategia Nacional REDD+. 
 

 Definir la estructura organizativa bajo el cual se desarrollará el trabajo participación y 
consulta de los territorios indígenas del Bloque Pacífico Central en la Estrategia REDD+. 

 

 
Ficha técnica 

Contenidos 
  
1. El proceso para la definición de  la 
Estrategia Nacional REDD+: 
1.a) Principales acciones, estado actual y el 
papel de los territorios indígenas 
1.b) SESA, el marco de gestión y la 
definición de políticas nacionales en el caso 
indígena 
1.c) Salvaguardas de proceso 
1.d) Mecanismo de realimentación para los 
territorios indígenas.  
1.e) Estrategia de comunicación para los 
territorios indígenas  

 
2. Estrategia de participación y consulta 
de REDD+ en los territorios 
 
 
Técnicas 
 

- Panel 
- Foro 
- Trabajo en grupos con guía de 

discusión 
- Conversatorio 
- Dramatización 

 
 
 

Procedimiento 
 
1. Utilizando la técnica del panel, 4 exponentes de la 
Secretaría de REDD+ presentan los temas en no más de 
10 minutos utilizando ayudas visuales. La exposición de 
divide de la siguiente manera: La Directora de la 
Secretaría el tema 1a; el especialista social los temas 
1b y 1c; la especialista del mecanismo el tema 1d y la 
especialista de comunicación, el tema 1d. (45 minutos) 
 
2. Luego de la exposición se abre un foro de 
comentarios, consultas y observaciones. Quien facilita 
la actividad expresa que en un diálogo abierto y franco, 
las y los participantes pueden expresar sus dudas e 
inquietudes. Se hacen tres rondas de comentarios y 
preguntas; después de cada ronda, los y las panelistas 
responden o aclaran aspectos centrales expuestos por 
los y las participantes. (45 minutos) 
 
3. Sobre la base de las actividades anteriores, quien 
facilita plantea al plenario que hay que conformar 
grupos por territorio. Cada grupo debe responder a 
cuatro preguntas: 
 
- ¿Cómo informar sobre REDD+ en cada territorios? 
- ¿Cómo asegurar una consulta democrática, participativa, 
previa, libre e informada? 
- ¿Qué temas deben informarse y discutirse? 
- ¿Cómo se recogen y se canalizan los aportes de los 
territorios? 



Materiales y equipo 
 
12 marcadores de diferentes colores 
1 rollo de cinta adhesiva 
24 pliegos grandes de papel periódico 
1 presentación en PP que contenga 
apoyo visual para las exposiciones de 
los panelistas 
 
1 computadora personal 
1  retroproyector 
1 pantalla 
 
Tiempo efectivo 
 
3 horas y 15 minutos 
 
 

 
Se conforman cuatro grupos, uno por territorio. Cada 
grupo responde las preguntas y las anota en uno o dos 
pliegos grandes de papel periódico.  Además, cada 
grupo debe generar una  presentación de no más de 5 
minutos, que sirva de ejemplo de cómo ellos ven debe 
ser el proceso de consulta en los territorios. (45 
minutos) 
 
4. Quien facilita llama convoca a plenario. Cada grupo 
socializa sus conclusiones y su presentación. A partir de 
los aportes de los grupos se abre un conversatorio que 
ayude a sintetizar la propuesta de organización de la 
consulta sobre REDD+ en los territorios del Pacífico 
Central. Al final del diálogo grupal, quien facilita hace 
una síntesis de la conversado y hace evidente el tipo de 
proceso organización y coordinación para la consulta 
de REDD+ y los temas principales que se deben 
informar y discutir. También, se define grupalmente los 
pasos a seguir con sus fechas para concretar la consulta 
en los territorios. Se toma un acuerdo al respecto y se 
cierra la actividad. (1 hora) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reunión de representantes de organizaciones de territorios indígenas del 
Pacífico Central 

Definición de la estrategia y la metodología para informar a las 
comunidades indígenas sobre REDD+ 

Buenos Aires, 14 de octubre, 2014 

 
 
Agenda 
 
1. Bienvenida y presentación  
     (8:30-8:45) 
 

 Presentación de participantes 

 Presentación de UICN  
 
2. Nueva información sobre REDD+: exposición y foro de discusión  
    (8.45-10.00) 
 

 Repaso de lo qué es REDD+, sus cinco actividades centrales y la 
participación voluntaria 

 Las acciones estratégicas, la evaluación socio ambiental y el marco de 
gestión 

 Pago por resultados  

 REDD+, fuentes de financiamiento y mecanismos de distribución de 
beneficios 

 
3. Propuestas y definición por parte de las personas participantes de la 
estrategia para informar a las comunidades indígenas 
(10:00-12:30) 
 

 Información que debe presentarse a las comunidades 

 Tipo de actividades para presentar la información 

 Responsables y sus tareas 

 Secuencia de las acciones, programación y definición de fechas 

 Coordinación y planificación 

 Aporte de REDD+ y UICN 
 



 
Ficha técnica 

 
Objetivo 
 
Construir de forma participativa el 
procedimiento y el calendario para informar a 
los territorios indígenas del Pacífico Central 
sobre REDD+ 
 
Contenidos 
 

1. Información básica sobre REDD+ (ver 
agenda adjunta) 

2. Información que debe presentarse a las 
comunidades 

3. Tipo de actividades para presentar la 
información 

4. Responsables y sus tareas 
5. Secuencia de las acciones, programación y 

definición de fechas 
6. Coordinación y planificación 
7. Aporte de REDD+ y UICN 

 
Técnicas 
 

- Charla  
- Foro de discusión 
- Plenario de aportes 

 
Materiales y equipo 
 

- Proyector 
- Computadora personal 

 
 
Tiempo:  4 horas efectivas 
 
 
 

 
Procedimiento 
 
1. Presentación de participantes 
 
2. Quien facilita expone por medio de una 
charla participativa información fundamental 
sobre REDD+ en Costa Rica, definida en 4 temas 
específicos que aparecen en la agenda de la 
reunión.  Expone los primero dos temas y luego 
se abre un foro de discusión con aportes de las 
y los participantes. Luego, expone los otros 
dos, y nuevamente se abre el foro.  Al final, la 
persona facilitadora hace una síntesis de los 
principales  aportes de la actividad. 
 
3. Seguidamente, sobre la base de la 
información  socializada en esta y la reunión 
pasada, se genera un plenario de aportes 
alrededor de los contenidos del 3 al 7. Se irá 
avanzando contenido por contenido de la 
siguiente manera: a) se presentan ideas; b) se 
discuten las ideas y se escogen la más  
adecuadas de acuerdo al criterio de las y los 
participantes; c) se toma un acuerdo. 
 
4. La persona facilitadora sintetiza y comparte 
al plenario el conjunto de acuerdos tomados y 
el plenario decide los próximos pasos a seguir 
con fechas y responsables. 

 
 

 
 



 

 

 

 

  

Ayuda Memoria 

Taller de Sistematización para mediadores culturales 

indígenas  

Martes 09 de septiembre del 2014 

 

 

 

 

Taller realizado por: Alberto Rojas 

Ayuda memoria: Karol Monge 

Estrategia REDD+ 

 

 

Secretaría Ejecutiva de REDD+ 
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I.  Resumen general de la actividad 

Asistentes Mediadores culturales de 19 territorios indígenas del país  

Lugar ICAES, San Josè 

Fecha 09 de setiembre del 2014 

Metodología  El taller se desenvolvió bajo una dinámica altamente participativa, 

donde los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer consultas y 

aportes, así como trabajar de forma práctica el conocimiento 

adquirido y validar el instrumento para sistematización. 

Principales resultados Mediadores culturales capacitados para iniciar la sistematización de 

los procesos sociales informativos que se realicen en sus TIs 

Instrumento para la sistematización validado por los asistentes 

Agenda Dinámica rompe-hielo  

Presentación en power point 

Trabajo práctico de sistematización 

Aportes y comentarios 

 

II. Ficha técnica del taller 

Objetivos de aprendizaje 

- Explicar de forma sencilla qué es sistematización y cuál es su importancia 

- Manejar con solvencia la guía de documentación de las actividades de información 

y pre-consulta en las comunidades indígenas 

 

 

Técnicas 

- Trabajo en grupos 

- Conversatorio 

- Práctica grupal de documentación de una actividad 
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Materiales y equipo 

o 1 Proyector 

o 1 Computadora personal 

o Apoyo visual para charla participativa sobre sistematización 

o 1 guía de documentación para cada participante 

o 1 tabla de información sobre avance en bloques 

 

Tiempo efectivo 

3 horas y 30 minutos 

Procedimiento 

1. Se da la bienvenida y se presentan los participantes, los objetivos y el programa de la actividad. 

2. Se divide a los participantes por bloque para que llenen una tabla de avance que demuestre que 

actividades se han realizado y qué actividades faltan en los territorios. Los coordinadores de bloque 

se encargas de llenar las tablas en consulta con cada territorio. En plenario, se presentan las tablas. 

3. Sobre la base de la presentación de los resultados de las tablas, se genera un conversatorio sobre el 

avance de la etapa de información y pre-consulta en las comunidades indígenas. Las personas 

participantes aportan los avances y los obstáculos encontrados, puntualizando los factores que no 

permiten el avance deseado. Se estableces medidas para avanzar de forma eficiente y efectiva en el 

tiempo. Se indica que una vez por mes, se debe enviar esta tabla al especialista social.  

4. Sobre este marco, se introduce el tema de sistematización y su importancia en el avance del proceso. 

Quien facilita desarrolla una charla participativa introduciendo qué es la sistematización, su 

importancia y cómo se realiza. 

5. Luego, se genera un trabajo de grupos por territorio o grupos de territorios, aplicando la guía de 

sistematización. Cada grupo con la guía, documenta una actividad de información y/o pre-consulta 

realizada en una comunidad. Quien facilita va realimentando el trabajo de los grupos. 

6. Luego del trabajo de los grupos, se realimenta en plenario 1 documentación por cada bloque y 

también se valida la guía. 

7. Se determina el procedimiento de cómo se llenan las guías y cómo se entregan al coordinador del 

bloque, y este una vez cada 15 días al especialista social o al sistematizador nacional. 
  



5 

 

III. Desarrollo del taller 

3.1.Actividad rompehielo que permite ir aproximando a los participantes sobre el 

concepto de sistematizar, para qué sirve y porqué es importante, a partir de sus 

propios comentarios en torno a la cultura indígena.  

Pregunta al grupo: Què es sistematizar? 

Ideas de los participantes: 

o Redactar en un solo documento todo lo que se ha hecho 

o Recolectar una memoria de talleres y unirlo en un solo documento 

o La palabra sistematización es como una palabra pegada del cielo, pero la palabra 

Memoria si la comprendemos 

o Anotar lo que se hace en las reuniones para que no se olvide y se pueda tener 

memoria 

 

Cómo se ha trasmitido la cultura indígena en el tiempo? – cómo se aprende a ser indígena?  

La hemos aprendido porque nuestras mamás no lo han trasmitido 

Lo traemos desde nuestro nacimiento el ser indígena, y en el crecimiento aprendimos de 

nuestra cultura 

 

Cómo recuperar la memoria? 

La memoria no es que no la tenemos, sino que la hemos perdido 

La memoria es algo importante, nuestra cultura Gnabe se trae desde pequeños porque 

desde que nacemos la practicamos 

En algunos pueblos ya se ha perdido la cultura, el idioma y más… me preocupa que si no 

lo rescatamos qué pasará con nuestra cultura. Es importante mantener nuestra memoria. 
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3.2.Sistematización 

Qué es sistematizar? 

o Registrar las actividades 

o Anotar las principales ideas de los participantes (què se dijo en los diferentes temas 

por los participantes) 

o Ordenar los aportes de los participantes por escrito 

o Cuando se sistematiza se aprende de la experiencia, registra ese aprendizaje 

adquirido en la actividad 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN

Registrar las 
actividades y 

cómo se hicieron

Recoger los 
aportes para 

que no se 
pierdan o 

desaparezcan

Ordenar los 
aportes para 

poder utilizarlos

Aprender de lo 
que se hizo para 

crecer como 
organización y 

personas
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Etapas de la sistematización 

 

Etapa Qué se hace Responsable 

Etapa 

1 

Registro de la convocatoria y la asistencia: breve 

explicación de la forma en que se convocò. Se puede 

utilizar apoyo visual (fotografías), se indica còmo se 

realizaron las actividades (se discutieron los temas), se 

recoge de forma clara los aportes de cada comunidad 

Mediadores culturales 

Etapa 

2 

Ordenamiento de los aportes de las comunidades en tres 

canastas: técnica, política y legal. 

 

Esta etapa es 

responsabilidad de una 

persona contratada para 

recoger y ordenar la 

información y los aportes 

que se genera en las 

comunidades. 

Etapa 

3 

Integración de la información y construcción de propuestas 

indígenas sobre acciones estratégicas, temas especiales, 

salvaguardas y otros planteamientos.  El principal resultado 

de esta etapa es el capítulo indígena de la Estrategia 

REDD+ de Costa Rica 

Esta etapa es 

responsabilidad del Consejo 

Técnico Indígena y el 

equipo técnico de 

consultores contratados por 

REDD+.  

Etapa 

4 

APRENDIZAJES. En esta etapa reflexionamos sobre las 

tres etapas anteriores y hacemos un listado de los 

aprendizajes. Estos aprendizajes nos sirven para mejorar la 

vida de los territorios, fortalecer nuestra organización y 

crecer como personas.  

Esta etapa es 

responsabilidad TODOS 
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Principales comentarios de los participantes: 

Si cada TI desea tener detalle de todo lo que se dice, puede llevar un informe màs 

completo, pero la ayuda memoria puede ser general resumiendo los principales aportes de 

la gente o bien, apuntando todo detalladamente con el nombre de la persona que hizo el 

aporte. 

 

Información clave que se debe sistematizar 
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• Registrar la convocatoria, la participación y la metodología de todas las actividades 

de información y pre-consulta en las comunidades: incluye memoria fotográfica, 

listas de asistencia, grabaciones, invitaciones, detalle de la metodología, entre otros. 

• Recoger por escrito los planteamientos y aportes de las comunidades sobre los 

temas que se dialoga 

• Recoger la concepción y aportes de las comunidades indígenas sobre las 

salvaguardas 

• Escribir todos los aportes y sugerencias sobre los cinco temas especiales. Se hace 

una lista de planteamientos y sugerencias por cada tema.  

 

IV. Trabajo práctico  

 

4.1.Trabajo práctico de aplicación 

Los mediadores culturales trabajan en grupos por territorios y con la guía para elaborar 

ayudas memorias que alimenten la sistematización, desarrollan grupalmente una memoria 

de alguna actividad que hayan realizado en el marco de REDD+ en sus TIs. 

 

4.2.Sesión grupal para el análisis del ejercicio de sistematización 

Dinámica: los participantes se reúnen y trabajan agrupados por bloques, para realizar un 

ejercicio de sistematización con el instrumento facilitado. Los representantes de la 

Secretaría REDD+ aclaran consultas a los mediadores que surgen al momento de ir 

completando el instrumento. Una vez finalizado el trabajo, se leen a todo el grupo un par de 

ejercicios y se comenta al respecto. 

 

 



10 

 

Comentarios de los participantes 

Hay 5 temas sobre los cuales no hay nada escrito, cómo se explica esto? 

Respuesta del especialista social/ sobre los cinco temas especiales no hay nada escrito 

porque es un tema que se va a construir con el aporte de las comunidades a través de los 

talleres que se realicen. 

Sobre las 8 acciones estratégicas que ahora son 10, su discusión es la oportunidad de 

plasmar lo que deseamos que mejore para nosotros los indígenas.  Hacer nuestro libreo no 

quiere decir que vamos a plasmar solo lo que por bloque necesitamos, sino que a nivel 

general se debe negociar una propuesta general que beneficie a todos. 
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V. Anexos 

1. Instrumento para sistematización actualizado según la retroalimentación de los 

mediadores culturales que participaron del taller 
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INTRUMENTOS PARA DOCUMENTAR ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y 

PRE CONSULTA EN TERRITORIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE REDD+ EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA  

EL CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO REDD+ CON ACTORES SOCIALES 

 

  

BLOQUE:                                  

 

FECHA DE REPORTE:  

 

Responsable Del reporte  

TERRITORIO 
  

 

Talleres 

Multisectoriales 

 

Talleres informativos 

 

Talleres pre - consulta 

P E P E P E 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

      

TOTAL GENERAL        

 

  

 P: programado    E: ejecutado 
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GUÍA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS ETAPAS 

DE INFORMACIÓN Y PRECONSULTA DE REDD+ EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

 

Nombre de la comunidad Nombre del territorio 

 

 

 

 

AGENDA 

 

 

Fecha de la actividad:  

 

Agenda de la actividad: 
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CONVOCATORIA 

 

 

Explicar de forma sencilla cómo se realizó la convocatoria a la actividad; mencionar 

con cuanto tiempo de antelación se convocó y a través de qué medios se hizo y 

materiales que se utilizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los resultados de la convocatoria: Cuántas personas asistieron (hombres y 

mujeres adultas, hombres y mujeres jóvenes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar en un anexo fotografías del material que se utilizó en la convocatoria  

Agregar en otro anexo la lista de participantes y fotografías de la reunión. 
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INFORME DE LA ACTIVIDAD 

 

 

Explicar cómo se presentó la información sobre REDD+ (detallar metodología 

utilizada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir la forma en que presentaron las acciones estratégicas y los cinco temas 

especiales.  Explicar cómo se discutieron estos temas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar cómo se presentó y discutió el tema de las salvaguardas 
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APORTES DE LA COMUNIDAD 

 

 

Aportes sobre cinco temas especiales 

PSA indígena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saneamiento de territorios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de bosques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con áreas protegidas:  
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Monitoreo participativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes sobre salvaguardas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamientos sobre otros temas  
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Algunos testimonios de las personas participantes 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Territorio: __________________________    

Comunidad:__________________________ 

 

Actividad: ________________________________________________________________ 

 

Fecha:_____________________________ 

 

NOMBRE NUMERO DE 

CÉDULA 

SEXO 

H    M 

EDA

D 

TELÉFONO 
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NOMBRE NUMERO DE 

CÉDULA 

SEXO 

H    M 

EDA

D 

TELÉFONO 
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NOMBRE NUMERO DE 

CÉDULA 

SEXO 

H    M 

EDA

D 

TELÉFONO 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



TEMA: CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN 

GRUPO NO. __________ 

No. CAUSAS 
DE 

ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
PORQUÉ OBSERVACIONES 

1 

 
 
 

Cambio hacia actividades económicas que 
den rentabilidad y mejores posibilidades 

de reportar mayores ingresos 
 

 
 

        

2 

 
 
 

Incendios forestales  
 
 

 

        

 



No. OTRAS CAUSAS DE DEFORESTACIÓN EN LA REGIÓN POR QUÉ? 

1 

  
  
 
 
 
 
 
  

  
  

2 

  
  
 
 
 
 
 
  

  
  

3 

  
  
 
 
 
 
 
 
  

  
  

 



TEMA: CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN 

GRUPO NO. __________ 

No. CAUSAS 
DE 

ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
PORQUÉ OBSERVACIONES 

1 Socolas         

2 Incendios         

3 Tala selectiva          

4 Pastoreo de ganado en bosques         

5 Tala ilegal         

6 
Dificultad de aplicación de los 

controles que exige la ley 
        

7 
Intensión de deforestar gradualmente 

para hacer cambio de uso 
        

 

 



 

 

No. OTRAS CAUSAS DE DEGRADACIÓN EN LA REGIÓN POR QUÉ? 

1 

  
  
 
 
 
 
 
  

  
  

2 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  

3 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

TEMA: CONSERVACIÓN 
GRUPO NO. __________ 

No. FACTORES QUE AFECTAN LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES 
DE 

ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
PORQUÉ OBSERVACIONES 

1 

 
Las familias necesitan ingresos y medios 
de vida y los bosques generalmente, no 

les reportan esos ingresos. 
 

        

2 

 
Opciones alternativas que generan 

rentabilidad económica porque 
generalmente, conservar no paga. 

 
 

        

3 

 
La finca se ve como una unidad 

productiva con diferentes usos y no 
solamente para la conservación. 

 

        

 



No. OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES POR QUÉ? 

1 

 
 
 
 
 
  
 

  
  
  
  

2 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

3 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 

 

 



TEMA: GESTIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES 
GRUPO NO. __________ 

No. 
FACTORES QUE AFECTAN LA GESTIÓN Y 
MANEJO DE LOS BOSQUES 

DE ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
PORQUÉ OBSERVACIONES 

1 

 
 
 

La inoperatividad burocrática y de la 
normativa para la aprobación de planes 

de manejo forestal. 
 
 
 

        

2 

 
 

Es muy difícil la aprobación de los planes 
de manejo 

 
 
 
 

    
 
  

  

 



 

No. 
OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS 

BOSQUES 
POR QUÉ? 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 



 

TEMA: AUMENTO EN LAS RESERVAS DE CARBONO 
GRUPO NO. __________ 

No. 
FACTORES QUE AFECTAN EL AUMENTO EN LAS 
RESERVAS DE CARBONO 

DE ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
PORQUÉ OBSERVACIONES 

1 

 
 

Tener posibilidades de opción de usos 
agropecuarios. No se deja que se 

convierta en bosque porque después no 
se puede usar para otra actividad 

 
 

        

2 

 
 
 

Competitividad de la actividad forestal 
(plantaciones) respecto a madera 

importada. La madera importada tiene 
precios competitivos. 

 
 

        



 

 

No. 
OTROS FACTORES QUE AFECTAN EL AUMENTO EN LAS 

RESERVAS DE CARBONO 
POR QUÉ? 

1 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

2 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

3 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  



GRUPO 1 

ESTRATEGIA RIESGOS IDENTIFICADOS NUEVOS RIESGOS DESDE LA REGIÓN 
ACCIONES PARA FRENTAR 

RIESGOS 

Mantener 
cobertura del 

PSA 

Tramitología compleja 

    

Limitaciones legales y técnicas para el ajuste de montos 
de PSA 

Alta demanda del PSA versus la capacidad del Estado para 
cubrirla 

Ingreso únicamente de personas que pueden demostrar 
la tenencia de la tierra.  

Desconocimiento social del papel que cumple el PSA 
como instrumento de conservación. 

Presión por el uso de la tierra por incremento de 
migraciones 



 

ESTRATEGIA RIESGOS IDENTIFICADOS NUEVOS RIESGOS DESDE LA REGIÓN 
ACCIONES PARA FRENTAR 

RIESGOS 

Ampliar cobertura del 
PSA para bosques de 

Viejo crecimiento 
incluyendo Manejo de 

Bosque Natural 

Aplicación de técnicas no sostenibles dentro de estas 
áreas que degradan el recurso forestal. 

    

Aumento de la demanda de especies de alto valor 
comercial. 

Desconocimiento de la capacidad de adaptación de estos 
ecosistemas al Cambio Climático. 

Oposición de grupos conservacionistas sobre la utilización 
del PSA en este tipo de ecosistemas. 

Presión de otros sectores para la utilización de las tierras 
en usos no forestales. 

 

 



ESTRATEGIA RIESGOS IDENTIFICADOS NUEVOS RIESGOS DESDE LA REGIÓN 
ACCIONES PARA FRENTAR 

RIESGOS 

Ampliar la cobertura 
del PSA para inducir la 
regeneración natural 
y el establecimiento 

de plantaciones 
forestales 

El uso de especies degradadas genéticamente para 
reducir los costos de establecimiento 

    

Aumento de incendios forestales y plagas forestales 

Uso de plaguicidas y fertilizantes. 

Selección inapropiada de sitios para el establecimiento de 
plantaciones forestales. 

El costo de oportunidad de las tierras en los lugares 
prioritarios para el desarrollo de estas modalidades. 

Competencia con otros sectores de uso de la tierra 
(agricultura, ganadería, urbanización) 

Altos costos de establecimiento de plantaciones versus el 
pago de PSA 

Incentivo para el uso de materiales que compiten con el 
uso de madera  

Manejo inadecuado de plantaciones forestales que 
conllevan a una baja productividad 

 



GRUPO 2  

ESTRATEGIA RIESGOS IDENTIFICADOS NUEVOS RIESGOS DESDE LA REGIÓN 
ACCIONES PARA FRENTAR 

RIESGOS 

Ampliar la 
cobertura del 

PSA para 
retener la 

regeneración y 
para promover 
el manejo de 

bosques 
secundarios 

Desconocimiento sobre el manejo de estos ecosistemas 

    
Falta de estudios por zonas de vida del crecimiento de 
estas áreas 

Costos de oportunidad de la tierra frente a usos 
alternativos que generan mayores ingresos 

 

 



 

Estrategia Riesgos identificados Nuevos riesgos desde la región Propuestas de política 

Fondos frescos 
predecibles y 

de largo plazo: 
otras 

alternativas 

 
 
Aumento de la desigualdad debido a una distribución de 
beneficios no equitativa entre todos los productores 
participantes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
Ausencia de políticas, prioridades y estrategias para la 
distribución de beneficios 
 
 
 
 
 

 



GRUPO 3  

Estrategia Riesgos identificados Nuevos riesgos desde la región Propuestas de política 

Fomentar la 
producción y 
consumo de 

madera 
sostenible de 

bosques 
naturales 

(primario y 
secundario) y 
reforestación 

Prácticas silviculturales no sostenibles, monocultivo y uso 
de especies exóticas. 

    

Uso de plaguicidas y fertilizantes  

Selección inapropiada del sitio 

Inadecuada cosecha y procesamiento de madera 

Cambio de uso del suelo 

El costo de oportunidad de las tierras en los lugares 
prioritarios para el desarrollo de estas modalidades. 

Competencia con otros sectores de uso de la tierra 
(agricultura, ganadería, urbanización) 

Altos costos de establecimiento de plantaciones versus el 
pago de PSA 

Incentivo para el uso de materiales que compiten con el 
uso de madera 

Resistencia de la sociedad al uso de la madera por 
diversas razones (precio, cultura, etc) 

 



GRUPO 4  

Estrategia Riesgos identificados Nuevos riesgos desde la región Propuestas de política 

Coordinar y 
apoyar la 

iniciativa de 
Catastro y 

Regularización 
de Tierras 
Especiales 

 
 
Falsas expectativas para contar con la totalidad de 
recursos financieros requeridos para garantizar la 
devolución total de sus tierras 
 
 

    

Fortalecer la 
gestión 

fiscalizadora 
del Colegio de 

Ingenieros 
Agrónomos 

 
 
Incremento de costos de regencias limita el acceso a 
propietarios. 
 

    
 
No se brindan los recursos requeridos para la debida 
fiscalización de las regencias forestales por parte del 
CIAgro 
 

 

 



 

Propuesta de una acción estratégica 
 

Sugerencia para generar 
condiciones que aporten 
beneficios a los pequeños 

productores y aporten a las 
actividades fundamentales 

de la estrategia REDD+   

Acciones de política para 
concretar estrategia 

Riesgos que solventa estas 
acciones de política 

Papel de instituciones y 
organizaciones 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



FONAFIFO / SECRETARÍA REDD+ 
Metodología para talleres con pequeños productores agro forestales 

 
1. Causas y factores asociados a los motores y actividades de REDD+.   

(Final de la tarde del primer día) 
 

Objetivo 
 
Identificar los motores de deforestación y 
degradación de los bosques y los factores que 
afectan las actividades plus de REDD+ 
 
Contenidos 
 

- Motores de la deforestación y la 
degradación de los bosques 

- Factores que afectan las actividades 
plus de REDD+ 

 
Técnica   
 

- Diálogos de café 
 
 Materiales 
 
1 copia de cada una de las cinco guías por cada 
base 
25 tarjetas por cada base 
2 marcadores por cada base 
 
Tiempo efectivo:  2 horas 30 minutos 
 

Procedimiento 
1.- Se definen cinco bases de diálogos y reflexión y 

se divide al conjunto de participantes en cinco 
grupos. Las bases se numeran de 1 a 5. En cada base 
se coloca una guía de discusión y reflexión 
relacionada con una de las cinco actividades de 
REDD+.  
 

Guía 1: Reducción de emisiones debidas a la 
deforestación 
Guía 2: Reducción de emisiones debidas a la 
degradación forestal 
Guía 3: Conservación de los bosques 
Guía 4: Gestión y manejo sostenible de los bosques 
Guía 5: Aumento de las reservas de carbono forestal 

 
Se preparan cinco copias de cada guía para el 
trabajo de los cinco grupos que siguen la siguiente 
dinámica: 
 
2.- Se coloca las cinco copias de la  guía 1 en la base 
1; las 5 copias de la guía 2 en la base 2 y así 
respectivamente.  También se colocan un conjunto 
de fichas y marcadores para el trabajo de las y los 
participantes. Los cinco grupos se dividen entre las 
bases; un grupo por base.   
 
3.- Una vez en la base, cada grupo llena una guía 
durante 20 minutos; luego pasa a la siguiente base y 
llena la guía que se encuentra ahí. Esto se hace de 
forma simultánea hasta que los cinco grupos llenen 
las cinco guías, de tal manera que en cada base 
siempre habrá un grupo trabajando. Por cada causa 
o factor nuevo, cada grupo llena una tarjeta o ficha 
que encuentra en las respectivas bases. 
 
4.- Cuando terminen, se pegan las fichas en un 
cartel colectivo y quien facilita hace una síntesis de 
los aportes por cada actividad de REDD+. 
 
5.- Sobre esa base se abre un foro sobre los motores 
regionales de la deforestación y la degradación y de 
los factores regionales que afectan las actividades 
plus de REDD+.  
 
6.- Quien facilita hace una síntesis de los principales 
aportes de la actividad. 



2. Realimetación regional de riesgos y propuestas de política, asociados a las estrategias 
REDD+ (Primera parte de la mañana del segundo día) 

 
 

Objetivo 
 
Realimentar desde las regiones, los riesgos y 
acciones de política asociados a las estrategias 
REDD+ 
 
Contenidos 
 
Riesgos para el sectores de pequeños 
productores agroforestales de las estrategias 
REDD+ 
Acciones de política para el sector de pequeños 
productores agroforestales, asociadas a riesgos 
de las acciones estratégicas de REDD+ 
 
Técnica   
 
Fichas de riesgos y políticas 
 
 Materiales 
 
1 Rollo grande de papel “craf” 
20 fichas (10 blancas y 10 celestes) por cada 
grupo 
2 rollos de cinta adhesiva 
2 marcadores por cada grupo 
 
 
Tiempo efectivo:  2 horas 

Procedimiento 
 
1. - Se forman cuatro grupos; a cada grupo se le 
entrega una guía que tiene un conjunto de 
estrategias de REDD+ con sus respectivos 
riesgos. 
 
2. - Cada grupo, desde su experiencia y 
conocimiento de la región, debe aportar 
nuevos riesgos y acciones de políticas para 
neutralizarlos. Para eso, utilizan tarjetas; las 
blancas para nuevos riesgos y las celestes para 
las acciones de política.  
 
3.- Cuando los grupos terminan su trabajo, se 
pegan las fichas en un solo cartel de papel 
“craf”, debidamente ordenadas por grupo y por 
acción estratégica. 
 
4.- Cada grupo expone sus conclusiones y sobre 
esa base se abre un foro de discusión sobre los 
principales riesgos de las estrategias de REDD+ 
y las acciones de política que las y los 
participantes consideran más relevantes desde 
su región.  
 
5.- Quien facilita hace una síntesis de 
devolución de los principales aportes de la 
actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 1 

Estrategia Riesgos 
identificados 

Nuevos riesgos desde 
la región 

Propuestas de política 

Mantener cobertura del 
PSA 

   

Ampliar cobertura del 
PSA 

   

Desarrollar un PSA para 
regeneración y manejo 
de bosques secundarios 

   

 
Grupo 2 

Estrategia Riesgos 
identificados 

Nuevos riesgos desde 
la región 

Propuestas de política 

Incrementar el 
secuestro de carbono 
por medio de la 
regeneración natural y 
plantaciones forestales 
en terrenos 
desprovistos de 
bosques 

   

Producción de madera 
sostenible en bosques 
naturales primarios, 
secundarios y 
reforestación 

   

 
Grupo 3 

Estrategia Riesgos 
identificados 

Nuevos riesgos desde 
la región 

Propuestas de política 

Fondos frescos 
predecibles y de largo 
plazo: otras alternativas 

   

 
Grupo 4 

Estrategia Riesgos 
identificados 

Nuevos riesgos desde 
la región 

Propuestas de política 

Delimitación de  tierras 
especiales que 
necesitan regularizarse 

   

Fortalecer la gestión 
fiscalizadora del Colegio 
de Ingenieros 
Agrónomos 

   

 
 



3. Nueva acción estratégicas (Final de la mañana y la tarde del segundo día)  
 

Ficha técnica 

Objetivo 
 
Identificar vacíos que ameriten en la región una 
nueva acción estratégica y nuevas acciones de 
política para concretarlas. 
 
Contenidos 
 
Nuevas acciones estratégicas y acciones de 
política para concretarlas 
 
Técnica   
 
Tribunal de propuestas técnico políticas 
 
 Materiales 
 
Una guía de trabajo para cada grupo 
 
 
Tiempo efectivo:  2 horas 

Procedimiento 
 
1.- Se trabaja con los mismos grupos de la 
actividad anterior. Cada grupo prepara su 
trabajo llenando la guía adjunta.  
 
2.- Cuando terminan los trabajos, cada grupo se 
prepara para presentar su propuesta en no más 
de 5 minutos, a un tribunal. Tiene que ser una 
propuesta muy atractiva; técnica, política y 
éticamente muy consistente.  
 
3.- El tribunal solo puede escoger una de las 
propuestas para convertirlas en política de 
Estado. Eso sí, puede sugerir cambios que se 
integran para mejorar la propuesta para una 
segunda ronda. Si el tiempo lo permite se 
hacen dos rondas. 
 
4.- La actividad se termina cuando el tribunal 
escoge la mejor propuesta según su criterio.  
Sin embargo, antes de hacerlo, realiza una 
síntesis de los aportes de los diversos grupos.  
 
 

 

 
Guía de trabajo sobre nuevas accione estratégicas 
 
Sugerencia para ir 

más allá 
(generación de 

condiciones para 
aportar a lo 

fundamental de la 
estrategia REDD+ 

y recibir 
beneficios)  

Acciones de 
política para 

concretar 
estrategia 

Riesgos que 
solventa estas 

acciones de 
política 

Papel de 
instituciones y 
organizaciones 

Otras sugerencias 

 
 

    

 



ANEXO 7 A  

 

Resumen de actividades de REDD+ Bloque RIBCA al 05 de octubre del 2014   

Responsable Del reporte: Javier Méndez Blanco   

TERRITORIO 
  

 
Talleres Multisectoriales 

 
Talleres informativos 

 
Talleres pre - consulta 

P E P E P E 

ADITICA  1 2 12 0 3 0 

ADITIBR 1 2 10 12 3 0 

NAIRI AWARI  
 1 1 7 2 1 0 

BAJO  CHIRRIPO  1 1 3 0 2 0 

ALTO CHIRRIPO  1 1 10 0 10 0 

TELIRE  1 0 2 0 2 0 

KEKÖLDI  1 1 3 1 2 0 

TAINY  1 1 2 0 2 0 

MUJERES (Regional) 0 0 1 1 3 3 

TOTAL GENERAL  8 9 50 16 28 3 

P: programado    E: ejecutado 

 

 

 



ANEXO 7 B 

Resumen de actividades de REDD+ Bloque Central Norte al 05 de octubre del 2014 
Responsable Del reporte:  Yerlin Vanesa Vargas Pérez 

TERRITORIO 
 

 
Talleres 

Multisectoriales 

 
Talleres informativos 

 
Talleres pre - consulta 

P E P E P E 

 
MATAMBÚ 

 1 0 4 2 1 0 

 
ZAPATÓN 

 1 0 3 2 1 0 

 
QUITIRRISÍ 

 1 0 4 2 1 0 

 
GUATUSO 

 1 0 3 2 1 0 

TOTAL GENERAL  4 0 14 8 4 0 


