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The Environmental Education Master Plan for Costa Rica was a project devised by Mario Boza and Alvaro Ugalde (considered the 
fathers of the National Parks of this country). It was formulated in the years 1987-1988, from the Neotropical Foundation and with 
the support of the Mac Arthur Foundation of the United States. It was the first effort in the country with specific funding to pro-
mote Environmental Education at all levels. The work plan included various stages in order to obtain the necessary information 
for the formulation of the action plan. There was government support, through the creation by executive decree of a National 
Commission for Environmental Education, in charge of promoting its execution by the corresponding instances.
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El Plan Maestro de Educación Ambiental para Costa Rica fue un proyecto ideado por Mario Boza y Álvaro Ugalde (considerados los 
padres de los Parques Nacionales de este país). Se formuló en los años 1987-1988, desde la Fundación    Neotrópica y con apoyo 
de la fundación Mac Arthur de los Estados Unidos. Fue el primer esfuerzo del país con financiamiento específico para impulsar la 
educación ambiental a todo nivel. El plan de trabajo incluyó diversas etapas con el fin de obtener la información necesaria para la 
formulación del plan de acción. Se contó con apoyo gubernamental, mediante la creación por decreto ejecutivo de una Comisión 
Nacional de Educación Ambiental, encargada de impulsar su ejecución por parte de las instancias correspondientes. 
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Introducción 

Allá por el año 1987, Mario Boza en alianza con 
Álvaro Ugalde, y desde la Fundación Neotrópica, 
empezaron a mover contactos para lograr con-
cretar una idea que venían madurando:  plantear 
un Plan Maestro de Educación Ambiental para 
Costa Rica. En su larga lucha por consolidar los 
parques nacionales y otras áreas protegidas del 
país, estaban totalmente convencidos del papel 
fundamental de la educación ambiental a todo 
nivel para alcanzar su objetivo y más allá. Fue así 
como se logró que la Fundación Mac Arthur de los 
Estados Unidos, diera el financiamiento básico.

En junio de ese mismo año, se inició el proyecto 
con sede en las oficinas de Neotrópica, cercanas 
al Paseo Colón, calle 20 en San José.

Organización

Para la ejecución del proyecto se nombró un 
“Comité Técnico Ejecutivo”, que lo integraron:  
Rolando Mendoza de la Universidad Nacional 
(UNA), Mayra Rodríguez y Carlos Valerio de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) y María Eugenia 
Zúñiga de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), todos con larga trayectoria y experiencia 
en educación ambiental.  Se contó además con 
la asistencia técnica de Walter Araya de la UNED 
y Gladys De Marco del entonces Ministerio de 
Recursos Naturales Energía y Minas (MIRENEM), 
hoy Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El apoyo secretarial estuvo a cargo de Martha 
Hernández, contratada especialmente para cola-
borar con el proyecto.  Para el trabajo de campo 
se contó con la asesoría de la entonces empresa 
consultora J.A.V Estudios para el Desarrollo, lide-
rada por Víctor Borge, Fernando Chavarría y José 
Alberto Rodríguez, ampliamente conocidos como 
empresarios dedicados a realizar encuestas.

La coordinación general le correspondió a esta 
servidora, Estrella Guier Serrano de la UNED, 
pero contratada por Neotrópica para este fin. 
Con el respaldo permanente de Mario Boza, 
entonces Director Ejecutivo de Neotrópica y de 
Álvaro Ugalde de la directiva de la Fundación, se 
echó a andar el proyecto. El entonces Ministro de 
Recursos Naturales, Álvaro Umaña de la adminis-
tración de don Oscar Arias, fue también un im-
pulsor de la idea y le dio el aval político necesario 
para su ejecución.

Cabe destacar la ayuda constante del personal téc-
nico y administrativo de las Fundaciones Neotrópica 
y la de Parques Nacionales, que en aquel entonces 
trabajaron mancomunadamente. Hoy permanece 
solamente la de parques nacionales.

Algunos antecedentes de la 
educación ambiental en el mundo y 
su proyección en Costa Rica 

En 1972, se efectúa en Estocolmo, Suecia, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano (Naciones Unidas,1972), la cual se con-
vierte en un hito en el desarrollo de los concep-
tos y la filosofía que sustenta la educación am-
biental y el desarrollo sostenible.  Surge así, en 
forma más explícita, el interés por universalizar 
una nueva cultura ambiental, en la que las 
personas despierten y asuman verdaderamente 
un papel de completa responsabilidad en el uso 
y conservación de los recursos planetarios y en 
sus relaciones sociales.  La educación se propone 
como prioritaria para lograr un medio ambiente 
sano y una mejor calidad de vida.

Después de esta reunión, la realización de foros 
mundiales, regionales y locales, se hace cada 
vez más frecuente y el concepto de educación 
ambiental, no solo se acuña, sino que se va 
clarificando.
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Costa Rica absorbe muchas de estas recomenda-
ciones y empieza a ponerlas en práctica en forma 
un tanto desarticulada, por medio de distintas 
instituciones tanto estatales como no guberna-
mentales del sector educativo, como también de 
otros sectores (Guier et al., 2002).

Estrategia Nacional para la 
Conservación y el Desarrollo 
Sostenible, ECODES

Coincidiendo con la formulación del Plan 
Maestro, entre los años 1987 y 1988, por inicia-
tiva del MIRENEM, se trabajó en el desarrollo 
de una Estrategia Nacional para la Conservación 
y el Desarrollo Sostenible (ECODES), liderada por 
Carlos Quesada Mateo (Quesada, 1989). Se hizo 
una indagatoria de los esfuerzos que en este 
sentido se estaban llevando a cabo en el país y 
las consecuentes propuestas para lograr poten-
ciarlos y articularlos. Entre los capítulos de esta 
Estrategia, hay uno dedicado a la educación am-
biental, que sirvió de enlace y orientación en el 
planteamiento del Plan Maestro. Ambos proyec-
tos se retroalimentaron, especialmente en el pla-
no educativo.

Propósitos y objetivos del Plan 
Maestro 

Propósitos

1. Propiciar un nuevo valor patriótico funda-
mentado en los objetivos de la conserva-
ción y del desarrollo sostenible. 

2. Lograr que la ciudadanía, en todos los 
niveles, adquiera conciencia y asuma la 
responsabilidad que le corresponde en la 
conservación del medio y de su especie. 
(Guier ed., 1989)

Objetivo general

Proponer un plan de acción de educación am-
biental fundamentado en la realidad nacional 
y a la luz del I Informe sobre el Estado del Medio 
Ambiente en Costa Rica (Neotrópica,1988) y de 
la Estrategia Nacional de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible -ECODES-, (MIRENEM, 1988).

Objetivos específicos

1. Fundamentar y difundir los conceptos y 
principios orientadores de la educación 
ambiental.

2. Unificar y fortalecer los esfuerzos de edu-
cación ambiental que se lleven a cabo en 
el país, mediante el planteamiento de ob-
jetivos claros y de una eficaz división del 
trabajo.

3. Promover y apoyar el desarrollo de nue-
vos programas, proyectos o actividades 
de educación ambiental por parte de las 
distintas instituciones o grupos organiza-
dos y de acuerdo con la competencia de 
cada uno.

Metodología general

Organización

Para el funcionamiento del proyecto, la coordi-
nación general tuvo a su cargo convocar a las 
distintas instancias y dar las pautas para articular 
las directrices e información recabada.  El Comité 
Ejecutivo se reunió semanalmente en el transcur-
so de todo el desarrollo del proyecto, que tuvo 
una duración de dieciocho meses.  Se conformó, 
además, una Comisión Nacional Asesora, inte-
grada por 78 representantes de las distintas insti-
tuciones (anexo 1).
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Talleres de trabajo

Para orientar el trabajo e ir conformando el plan 
de acción, se organizaron tres talleres con la par-
ticipación del Comité Técnico Ejecutivo y de la 
Comisión Nacional Asesora (ver anexos).  El pri-
mero de ellos tuvo como propósito discutir sobre 
los objetivos, la metodología y los criterios orien-
tadores generales del proyecto.

Figura 1 
Presentación e inauguración del primer taller

Notas. Preside Mario Boza. De izquierda a derecha, Rolando 
Mendoza, María Eugenia Zúñiga, Estrella Guier, Mario Boza y 

Carlos Valerio. Miembros del Comité Ejecutivo. Foto de archivo.

En el segundo taller, se trabajó en la definición de 
acciones prioritarias y en la identificación de los 
grupos meta y de las instituciones que deberían 
estar involucradas en cada acción.

Figura 2 
Segundo taller

Notas. Sesión Plenaria. Segundo taller. Preside Estrella Guier. 
Foto de archivo. 

El tercer taller tuvo como propósito realizar un 
análisis crítico del borrador del plan de acción y 
proponer las enmiendas del caso.

Figura 3 
Grupo de trabajo

Notas. Preside León González a la izquierda. Extrema derecha, 
Quirico Jiménez. Foto de archivo. 

Fases del proyecto

1. Prediagnóstico

Mediante la aplicación de encuestas y la realiza-
ción de entrevistas dirigidas a los responsables 
de los distintos programas de educación am-
biental, así como a profesionales con experiencia 
en el campo, se preparó un documento que des-
cribe los esfuerzos llevados a cabo al respecto en 
el país y los recursos existentes en las institucio-
nes consultadas. Con base en el análisis de la in-
formación recopilada en cada institución y en la 
generada por parte de los expertos consultados, 
se pudo tener el pulso sobre: 

• La importancia relativa de los distintos 
programas institucionales en educación 
ambiental.

• Caracterización del personal ligado a esos 
programas.
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• Infraestructura y materiales de apoyo 
existentes.

• Objetivos generales de los programas y su 
relación con las necesidades de educación 
ambiental en el país.

• Producción y existencia de materiales 
educativos.

• Capacidad de programación y temáticas 
abordadas.

• Coordinación   inter e intrainstitucional y gru-
pos meta de cada programa.

La información generada fue enorme y muy 
valiosa.  En términos generales, se identificó la 
existencia de un grupo significativo de técnicos 
calificados y motivados para trabajar en educa-
ción ambiental, así como clara conciencia so-
bre la necesidad de profundizar en la temática.  
Asimismo, se perfiló una tendencia hacia el tra-
bajo coordinado y participativo.  Se visualizó una 
experiencia positiva y el apoyo político por parte 
de algunas instituciones, para crecer en este sen-
tido. También llamó la atención la necesidad de 
activar mecanismos ágiles de coordinación inter 
e intrainstitucionales.   Mayor asignación de re-
cursos humanos y materiales para los distintos 
programas y formulación de políticas claras al 
respecto, se percibieron como necesarios.

2. Diagnóstico  

Esta fase se enfocó primordialmente en la per-
cepción social del ambiente, mediante encuestas 
y entrevistas dirigidas a:

• Líderes de opinión.

• Funcionarios de áreas silvestres protegidas y 
de la Dirección General Forestal.

• Docentes con alguna experiencia en educa-
ción ambiental.

• Integrantes de comisiones del Ministerio de 
Educación involucrados en el diseño de pro-
gramas de estudio.

• Estudiantes de distintos niveles.

• Docentes.

• Público en general.

• Amas de casa.

Los resultados obtenidos de la investigación fue-
ron muy valiosos para clarificar el pensamiento 
y las necesidades de cada núcleo de población 
consultada.  En términos generales, el estudio 
permitió alcanzar una visión amplia de la manera 
como los diferentes grupos perciben el ambien-
te y la educación en torno a este.  Se detectó la 
necesidad de trabajar en pos de forjar una cul-
tura nacional impregnada de los objetivos de la 
conservación en todos los niveles y estratos de 
población.  Resultó evidente que los esfuerzos de 
educación ambiental llevados a cabo en el país, 
hasta ese momento, no mostraron ser suficientes 
para generar los efectos deseados.  

El diagnóstico ofreció una clara imagen que per-
mitía trazar la ruta por seguir, tanto desde el sec-
tor educativo formal, como en el nivel comunita-
rio y público en general.

3. Proyectos comunitarios

Se realizó una investigación sobre el impacto de 
distintos proyectos específicos que se hubieren 
ejecutado, o estuvieran en proceso, en distintas 
comunidades y bajo la responsabilidad de dife-
rentes organizaciones, mayormente de carácter 
privado (ONG), con financiamiento asignado.

El sondeo realizado tuvo como objetivo obtener 
una visión general de la percepción de los coor-
dinadores o responsables de los proyectos selec-
cionados y de los líderes de las comunidades de 
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influencia, acerca del ambiente, sus problemas y 
del efecto de las actividades de los mismos en la 
problemática ambiental comunal.

Aquellos proyectos en donde se otorga mayor 
participación a la comunidad y se propicia una 
activa coordinación desde las etapas de planea-
miento, sobresalen por sus logros y efecto positi-
vo en la resolución de los problemas detectados. 
En síntesis, el trabajo conjunto y la comunicación 
asertiva son esenciales para el logro de los obje-
tivos planteados.

En general, se recomendó la metodología par-
ticipativa y un enfoque integral en la detección 
de los problemas y alternativas de solución, 
dentro del marco de los principios del desarrollo 
sostenible.

Los resultados de esta fase permiten clarificar 
la ruta por seguir con el trabajo comunitario 
para la obtención de resultados positivos y por 
ende el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles.

4. Plan de acción

La etapa se diseñó con base en los resultados 
de las fases anteriores, en las consideraciones y 
recomendaciones de la Estrategia Nacional de 
Conservación (Quesada, 1990), en el I Informe so-
bre el Estado del Medio Ambiente en Costa Rica 
(Fundación Neotrópica,1998) y en los informes fi-
nales de los talleres de trabajo con los represen-
tantes de las distintas instituciones del país.  

Contempla cuatro áreas de la educación:   formal, 
no formal, informal   y comunitaria.  En cada área 
se definen las acciones específicas que deben 
realizarse, los grupos meta y las pautas para el 
logro de los objetivos.  Asimismo, se presenta 
una matriz de acciones estratégicas (Fundación 
Neotrópica,1998) y se proponen mecanismos 
para la evaluación permanente del Plan Maestro.

Con el fin de ordenar las acciones propuestas se 
contemplaron cuatro áreas, a saber: 

• Educación formal:  área coordinada y con-
trolada esencialmente por el Ministerio de 
Educación Pública, las universidades y entida-
des parauniversitarias.  Tiene un grupo meta 
bien definido, es programática y conduce a la 
obtención de título o a la promoción.  

• Las tareas recomendadas orientan a la inclu-
sión de la dimensión ambiental en el currícu-
lo y a la investigación.

• Educación no-formal:  es responsabilidad de 
organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales.  Las tareas características se 
relacionan, principalmente, con la capacita-
ción y la producción de materiales didácticos.  
El grupo meta se define según los objetivos.

• Educación informal:  es responsabilidad de 
organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales, o del sector privado.  Utiliza 
los medios de comunicación social para el 
logro de sus objetivos.  Incluye también acti-
vidades desarrolladas en museos, centros de 
la naturaleza, parques nacionales y reservas 
como sitios para la educación ambiental.  El 
grupo meta es muy amplio y puede abarcar 
desde un grupo específico hasta el público 
en general.

• Educación comunitaria: responsabilidad de 
organizaciones gubernamentales o no gu-
bernamentales.  Sus proyectos se destinan 
a poblaciones urbanas o rurales específicas, 
con el propósito de promover un desarrollo 
humano integral dentro del marco de la sos-
tenibilidad. Puede hacer uso de las modali-
dades anteriores según objetivos.   Esencial 
es la estrecha participación de los distintos 
actores.
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Algunas recomendaciones para todas las modali-
dades (Guier et al., 2002).

1. Propiciar que las acciones de educación 
ambiental impulsadas en el país promuevan 
estrategias que incidan en el modelo de de-
sarrollo establecido, para reorientarlo hacia la 
sostenibilidad y la equidad. 

2. Promover acciones que tomen en cuenta 
no sólo el uso racional de los recursos, sino 
la modificación de los patrones de desarrollo, 
que orienten a una utilización más justa y so-
lidaria de los mismos.

3.Lograr que los esfuerzos que se realicen, no 
solo propicien el cambio de actitud ante la 
problemática ambiental, sino que se traduz-
can en patrones distintos de comportamien-
to. En otras palabras, orientar hacia una nueva 
cultura con respecto al ambiente.

4. Diseñar sistemas de seguimiento y eva-
luación para los proyectos de educación 
ambiental en todas las modalidades, con 
el fin de ajustarlos y actualizarlos de forma 
permanente.

5. Propiciar, en lo posible, la integración de 
esfuerzos de distintos proyectos, con el fin de 
potenciarlos.

6. Hacer esfuerzos para involucrar a la mayor 
cantidad de actores posible, incluso del sec-
tor privado.

Conclusión general

Vale señalar que el Plan Maestro constituye el 
primer esfuerzo del país con financiamiento es-
pecífico para realizar un diagnóstico de los pro-
gramas de educación ambiental existentes en 
Costa Rica a finales de la década de los ochenta, 
y de la percepción de la población sobre la temá-
tica ambiental, con la consecuente propuesta de 
acciones, fundamentadas en la realidad nacional 
y reflejadas no solo en ECODES (Quesada, 1989), 

sino también en el I Informe sobre el Estado del 
Medio Ambiente en Costa Rica (Neotrópica, 1989).

El Plan Maestro, asimismo, dio pie a que por 
Decreto Ejecutivo n.o 18063 se creara la Comisión 
Nacional de Educación Ambiental -CONEA- 
(Presidencia de la República, Costa Rica, 1988) 
que, entre sus objetivos específicos, señala apo-
yar la puesta en práctica de las recomendacio-
nes sugeridas.   En el Plan de Acción se delega 
en la Comisión una serie de funciones como 
promotora y responsable del seguimiento de 
las recomendaciones.  CONEA estuvo integrada 
por representantes de las universidades estata-
les, del Ministerio de Educación, del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de 
Recursos Naturales, Energía y Minas, así como de 
algunas organizaciones no gubernamentales.

CONEA se instaló y dio impulso a otras ini-
ciativas como la constitución de la Comisión 
Interuniversitaria de Medio Ambiente, que dio 
muchos frutos y facilitó   permear el quehacer 
universitario con la dimensión ambiental en dis-
tintas carreras y dependencias.

Merece destacarse que en la Administración 
Calderón Fournier (1990-94), don Mario Boza 
ocupó el cargo de viceministro en el entonces 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas 
(MIRENEM).  Desde esa trinchera y con la claridad 
de los resultados del Plan Maestro, impulsó la 
creación del Programa de Educación Ambiental 
(PRODEA), dentro de ese Ministerio, con el pro-
pósito de alcanzar todas sus dependencias, 
convencido como estaba de que sin educación 
ambiental se tornaba muy complejo y casi impo-
sible cumplir con los objetivos de conservación y 
desarrollo sostenible.

Tiempo después, en 1998, el ahora Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) planteó la Estrategia 
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Nacional de Educación Ambiental, para ejecutar 
desde esa dependencia (MINAE-SINAC,1998).

Con este marco, y sin ser exhaustivos, es claro 
que, aunque el camino es interminable, Costa 
Rica tiene avances significativos al respecto, que 
vale la pena al día de hoy, analizar, actualizar y 
sobre todo ejecutar, para bien de esta y de las fu-
turas generaciones del país y del mundo.
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Anexo 1 
 Comisión Nacional Asesora

Roberto Aguilar Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)

Miriam Arriola Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT)

María Andrade Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN)

José Edwin Araya Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes (MCJD)

Walter Araya Universidad Estatal a Distancia 
(UNED)

Elizabeth Arnáez Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR)

Gabriela Baltodano Seguridad Vial y Medio Ambiente. 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) 

Lorenzo Barrantes Ministerio de Educación Pública 
(MEP)

Geovanni Bassey Fundación Neotrópica

Álvaro Bolaños Instituto costarricense de 
electricidad (ICE)

Federico Bolaños Organización de Estudios 
Tropicales (OET)

Alexander Bonilla Consejo superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA)

Jorge Bravo División de Saneamiento 
Ambiental
Ministerio de Salud (MS)

Elena Castillo Centro Regional del Atlántico, 
Universidad de Costa Rica (UCR)

Álvaro Castaing Escuela de Biología, Universidad 
de Costa Rica (UCR) 

Luisa Castillo Universidad Nacional (UNA)

María Elena Castro Fundación Neotrópica (FN)

Álvaro Coto Refinadora Costarricense de 
Petróleo (RECOPE)

Claudia Charpantier Universidad Nacional (UNA)

Any Chaves Organización de Estudios 
Tropicales (OET)

Olga Marta Corrales Centro de Derecho Ambiental

Juana María Coto Universidad Nacional (UNA)

Guillermo García Educación Indígena Ministerio de 
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