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Resumen: Las ciudades concentran porcentajes elevado de la población
humana.  Estas  han  sido  moldeadas  por  procesos  de  urbanización  y
desarrollo, que han conllevado a impactos positivos y negativos, desde nivel
local hasta global. Este documento tiene como finalidad describir los aspectos
que implica la sostenibilidad en las ciudades,  para la comprensión de los
retos y perspectivas en Costa Rica. Las ciudades costarricenses presentan
rezagos importantes en materia de sostenibilidad. Estos incluyen el desarrollo
de un enfoque amplio e integral, para abarcar y buscar la sostenibilidad del
Gran  Área  Metropolitana.  Para  encaminar  las  ciudades  del  país  hacia  la
sostenibilidad,  es  necesario  dejar  la  visión  cortoplacista  y  promover
soluciones  integradoras,  innovadoras  y  que se  ajusten  a  las  necesidades
país.
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Sustainable Cities: Challenges and Perspectives for Costa Rica

Abstract: Cities  concentrate  high  percentages  of  the  human  population.
They  have  been  shaped  by  processes  of  urbanization  and  development,
which have led to impacts, both positive and negative, at local, regional and
global  levels.  The  aim  of  this  document  is  to  describe  the  aspects  that
sustainability  in  cities  implies,  in  order  to  understand  the  challenges  and
perspectives in Costa Rica. Costa Rican cities are lagging behind in terms of
sustainability.  These  include  the  development  of  a  broad  and  integrated
approach, to encompass and seek sustainability for the Greater Metropolitan
Area.  In  order  to  guide  the  country's  cities  towards  sustainability,  it  is
necessary  to  leave  behind  the  short-sighted  and  individualistic  vision,  to
promote integrated and innovative solutions that meet the country's needs.
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2 Ciudades sostenibles: Retos y perspectivas para Costa Rica

Introducción

Los asentamientos, a lo largo de la historia, han variado en función de las ne-
cesidades y los avances del ser humano. La Revolución Neolítica fue la pri-
mera transformación representativa en la forma de vida de la humanidad, se
pasó de actividades nómadas -caza, pesca y recolección- a un estilo seden-
tario,  basado en la  producción mediante  sistemas agrícolas y  ganaderos.
Posteriormente, esto conllevó al origen de los primeros caseríos y aldeas. Lo
que representó el primer esfuerzo de las sociedades en la formación de gru-
pos humanos relativamente densos. Después, la revolución agrícola, generó
las actividades comerciales y las primeras ciudades, mientras que la revolu-
ción industrial dio origen al proceso de urbanización y la concepción de las
ciudades actuales (Amat 2014; Ducci 2012). 

En sus inicios, las ciudades fueron establecidas en cercanías de fuentes de
agua, principalmente nacientes o ríos, luego se extendieron de forma con-
céntrica o paralela a estos. Surgieron como una necesidad social del ser hu-
mano sedentario y la agregación representó una oportunidad para convivir,
generar identidad cultural y afianzar un nuevo estilo de vida. Además, permi-
tió contar con una amplia gama de habilidades, nuevas ideas, asegurar una
mayor acumulación de riquezas y el acceso a más servicios (Vieyra, Méndez-
Lemus y Hernández-Guerrer 2016).

Su formación se relaciona con el entorno físico, el clima, el paisaje, la cultura,
las  necesidades,  la  espiritualidad,  las  particularidades  económicas,  entre
otros aspectos (Ducci 2012). Estas, son en sí mismas como el ser humano,
dinámicas y cambiantes, responden y se modifican en función de la socie-
dad. Las ciudades pasaron a ser el principal centro de concentración de la
humanidad, moldeadas por los procesos de urbanización y desarrollo, gene-
rando impactos, positivos y negativos, a nivel local, regional y global (Bertine-
lli y Black 2002). 

La población urbana ha tenido un aumento significativo, en 1950 se estima
estaba conformada por 751 millones de personas (30% de la población mun-
dial) y pasó a 4.200 millones en 2018 (55% de la población del mundo). Se
prevé que aumente a 5.2 mil millones en el 2030 (60%) y a 6.7 mil millones
para el 2050 (68%). Además, la cantidad de megaciudades, es decir que tie-
nen más de 10 millones de habitantes  pasará de 33 en 2018 a 43 para el
2030. De las cuales nueve estarán ubicadas en países del sur global (African
Development Bank et al. 2019).  Actualmente la población es predominante-
mente urbana, asociado al mayor crecimiento económico y la concentración
de los consumidores de mayor poder adquisitivo en las ciudades (Soares,
2012). También, las mejores condiciones para ofrecer educación, servicios de
salud y salarios más competitivos (Bloom, Canning y Fink 2008).  Estos y
otros aspectos generan facilidades y oportunidades que conllevan a que la
población se concentre en estos sitios. 
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El crecimiento de las ciudades ha generado impactos negativos. La relación
de los seres humanos con la naturaleza ha acarreado consecuencias perjudi-
ciales para el ambiente. El nivel y escala de estos se han hecho evidentes
desde la revolución industrial hasta la fecha, pero también ha aumentado la
capacidad para la apropiación de recursos naturales y el crecimiento pobla-
cional de grandes centros urbano-industriales (Sartor 2017). Esto se eviden-
cia en el detrimento ambiental generado tras el crecimiento horizontal y verti-
cal de las ciudades, por acciones como el cambio en el uso del suelo, altas
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes, cambios en
los ciclos biogeoquímicos, disminución en la riqueza de especies, impermea-
bilización del suelo, contaminación de cuerpos de agua y generación de resi-
duos sólidos y líquidos (Grimm et al. 2008).

En este sentido, la Agenda 2030 hace un llamado a enfocar esfuerzos para
alcanzar ciudades sostenibles, ante esto surgen cuestionamientos como ¿En
qué consiste una ciudad sostenible? ¿Qué elementos la representan? Este
documento tiene la finalidad de describir los aspectos que implica la sosteni-
bilidad en las ciudades, para la comprensión de los retos y perspectivas en
Costa Rica. 

Desarrollo sostenible: origen y evolución

En 1987 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creo la Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual estuvo bajo el liderazgo
de Gro Harlem Brundtland y en la que participaron 21 personas más, de paí-
ses como Italia, Canadá, Brasil y Colombia. Tal comisión fue convocada de
manera urgente, considerando las situaciones y eventos que se desarrolla-
ban en el planeta, su objetivo fue tener una visión clara y contextualizada de
los retos y metas que debían abordarse a futuro. 

El trabajo de esta comisión generó el informe Nuestro Futuro Común (Our
Common Future) o Informe Brundtland, considerado una agenda global para
el cambio. Este definió el concepto de Desarrollo Sostenible (DS) de la si-
guiente forma: “La humanidad tiene la capacidad de hacer que el desarrollo
sea sostenible para garantizar que cumpla con las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las
propias” (Naciones Unidas 1987, 16). 

La definición de DS propuesta en dicho informe ha sido la utilizada con ma-
yor frecuencia en múltiples documentos, pero no ha sido la única. A este con-
cepto, se le han dado diversos enfoques y fines, según corrientes económi-
cas, político-ideológicas, sociales y ambientales (López, López-Hernández y
Ancona 2005). En ese sentido, Gallopín (2003) señala que existen diferentes
puntos de vista teóricos del mismo, es un concepto que se ha ido ajustando
según los avances en la compresión que los seres humanos somos parte del
sistema y que es un proceso que enlaza el crecimiento económico, la preser-
vación de los recursos naturales, la disminución del deterioro ambiental y la
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equidad social, en un contexto político que comprende desde el nivel local
hasta el global (López et al. 2005).

De modo que el DS ha sido un tema de discusión mundial, abordado en las
diferentes conferencias de la ONU que se han suscitado después del informe
Brundtland. Proceso que ha conllevado a que actualmente esté ligado estre-
chamente con la agenda 2030. Por ejemplo, en la declaración del Milenio, di-
rigentes mundiales se comprometieron a realizar acciones enfocadas en al-
canzar objetivos en común que fueron denominados los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM). Entre estos estaban: erradicar la pobreza extrema y
el hambre,  garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y  fomentar una
asociación mundial para el desarrollo (CEPAL 2023; Shetty 2005).

En el 2012, en sustitución de los ODM se establecieron los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Los cuales tienen como fin hacer frente a desafíos
mundiales a nivel ambiental, político y económico. Son 17 y cada uno com-
prende metas para el plazo 2015-2030, están interrelacionados y representan
un  compromiso  adquirido  por  193  países  miembros  de  la  ONU  (PNUD
2023a). Los ODS son una brújula que permite orientar los planes nacionales
y los compromisos mundiales de cada país.  Los cuales deben generar e im-
pulsar estrategias que requieren de financiación y movilización de recursos.
Con esta agenda, también, se insta a los gobiernos, sociedad civil, sector pri-
vado y demás para que aporten en los objetivos y metas propuestos (ONU
2020). 

Ciudades y comunidades sostenibles

Bajo el lema Ciudades y comunidades sostenibles se encuentra el objetivo 11
de los ODS, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (PNUD 2023b); incluye 10
metas, propuestas en su mayoría para el 2030, planteadas con la finalidad de
tener ciudades catalogadas de tal forma. Dentro estas están: reducir el im-
pacto ambiental negativo per cápita de las ciudades y proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles
(PNUD 2023b).  Este objetivo involucra cuatro conceptos claves, los cuales
se describen a continuación: 

Inclusión: hace referencia a la acción y efecto de incluir (RAE 2023a). Por lo
que una ciudad inclusiva es aquella que genera oportunidades en igualdad
para todos. Por ejemplo, acceso a vivienda digna, sistemas sanitarios, agua
potable, transporte público y recreación. 

Seguridad: calidad de seguro, significa estar exento de todo daño o riesgo
(RAE 2023b). Por lo que una ciudad o comunidad con estas características
implica la seguridad de los habitantes en múltiples aspectos, entre estos: se-
guridad social, digital, ciudadana, alimentaria y ambiental.

Resiliencia: capacidad que tiene un ser vivo de adaptarse frente a un agente
perturbador, estado o situación adversos. Capacidad de un material, meca-

Rev. Rupturas 14(1), Costa Rica, Ene-Jun 2024. ISSN 2215-2466. pp 1-26. https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas


Vanessa Morales Cerdas
Lilliana Piedra Castro

5

nismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la pertur-
bación a la que había estado sometido (RAE 2023c). Una ciudad resiliente1

implica habitantes, ecosistemas y demás aspectos, capaces de adaptarse y
recuperarse. Están más capacitadas para proteger y mejorar la vida de las
personas, asegurar los logros del desarrollo, fomentar e invertir en el ambien-
te e impulsar un cambio positivo (ONU Hábitat 2020).

Sostenibilidad: en el ámbito ecológico y económico, que se pueda mantener
durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al ambiente
(RAE 2020d). La sostenibilidad urbana hace referencia a una ciudad más
sostenible, donde se reducen los recursos externos utilizados, se disminuyen
los residuos y se mejora las condiciones de vida de los habitantes presentes
y futuros en dimensiones clave de la vida cotidiana como la salud, ingresos,
vivienda, espacios públicos y sentido de pertinencia (Rueda 2012).

Este al  igual que los otros ODS, no será sencillo de alcanzar,  a la fecha
(2024) se está menos de una década para trabajar arduamente en las accio-
nes y metas propuestas. Para lo que se requiere la movilización de los diver-
sos sectores de la sociedad en tres niveles de acción: mundial, local y perso-
nal (PNUD 2023b). De forma que al 2030, las ciudades estén más próximas
a ser inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, aspectos que se traduci-
rán en bienestar humano y calidad ambiental.

¿Qué elementos debe tener una ciudad para ser sostenible? 

Rogers y Gumuchdjian (2000, 147) señalan que: “Es indudablemente cierto
que solo existen dos fuentes primordiales de riqueza disponibles: lo que ex-
traemos de la propia tierra y lo que extraemos de nuestra imaginación creati-
va. A menos que empecemos a depender un poco menos de la primera y mu-
cho más de la segunda, será inconcebible que podamos sostener a la cre-
ciente población mundial con estándares de vida dignos, civilizados y equita-
tivos”. 

En este sentido, la sostenibilidad implica la innovación, usar como aliados la
tecnología y las habilidades humanas, para reinventar el modelo de desarro-
llo actual.  Para ello es necesario un abordaje integral desde distintos ámbi-
tos (Balbo, Jordán y Simioni, 2003) e incorporar en la gestión de las ciudades
aspectos como: la accesibilidad, la justicia, la planificación, la conservación
de la naturaleza, la vinculación ciudadana y la innovación tecnológica (Balbo,
Jordán y Simioni 2003, Mega 2010, Simon 2016). Tales aspectos se descri-
ben a continuación: 

Accesibilidad y justicia

Según Simon (2016) la accesibilidad se relaciona con las posibilidades para
alcanzar bienes o servicios, de acuerdo a la disponibilidad en el espacio físi-
co,  asequibilidad y pertinencia.  Esta  contribuye con la  implementación de
buenas prácticas y promueve el bienestar social. En este sentido el desarro-
llo social inclusivo, implica garantizar el acceso a empleo, servicios, educa-
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ción, vivienda digna, transporte, instalaciones recreativas y los medios para
alcanzarlos. Además de procesos de consulta, gobernanza responsable, ges-
tión de políticas, planificación y monitoreo social en la formulación de normas
y demás aspectos que generen justicia social (CEPAL 2015a, Martínez, Mal-
donado y Schönsteiner 2022, Simon 2016).

Ligados a la accesibilidad están, la justicia y el poder, en particular en el de-
sarrollo urbano la política y la economía han conllevado a que sean las zonas
marginales de las ciudades en donde se presenten los niveles más bajos de
acceso a recursos (CEPAL 2017). Por lo que es necesario luchar por el acce-
so justo, independientemente del género, edad, grupo poblacional o condi-
ción socioeconómica (CEPAL 2015a). En este caso, en las ciudades se debe
abogar por:

1. Servicios, vivienda e infraestructura social: la desigualdad preva-
lece en las ciudades, principalmente del sur global (González-Romero
y Pérez Bourzac 2018). De acuerdo con la ONU (2022) la desigual-
dad de ingresos ha aumentado en las zonas urbanas para más de
dos tercios de la población mundial desde 1980. En particular, la dife-
rencia en el acceso a activos físicos y productivos, recursos naturales
y oportunidades locales, contribuye a la generación de nuevas formas
de desigualdad (ONU Hábitat 2014). Se requiere garantizar el acceso
igualitario a necesidades básicas como: agua potable, saneamiento,
sistemas de salud pública, alimentación, educación primaria y secun-
daria, empleo digno y otras oportunidades económicas (Muñoz-Pogo-
ssian, Betilde y Alexandra Barrantes, 2016). 

Por su parte, las posibilidades para adquirir una vivienda, determina
en gran medida, la capacidad de los residentes de elegir dónde vivir y
sus posibilidades para acumular ahorros y contribuir al desarrollo so-
cial, mientras que la inaccesibilidad contribuye a mayores tasas de
pobreza y exclusión (Simon 2016). Por lo que las políticas de desarro-
llo deben orientarse y adaptarse a las circunstancias individuales, do-
tando de opciones según las necesidades y posibilidades de los sec-
tores de una misma ciudad (Mega 2010).

Se debe abogar por viviendas accesibles y sostenibles, independien-
temente del poder adquisitivo de los habitantes (ONU 2016). Apoyán-
dose en el planeamiento urbano, el uso sostenible del suelo y progra-
mas de apoyo social, que conduzcan a la dotación de vivienda digna
y a disminuir la exclusión ambiental, social y económica persistente
especialmente en zonas marginales (CEPAL 2017). También, es im-
portante dotar de infraestructura social que permita que los residentes
interactúen, generen vínculos, participen en grupos sociales u organi-
zaciones y construyan redes necesarias para desarrollar acciones co-
lectivas y de progreso; dado que estos son aspectos influyentes en la
respuesta ante la crisis y la capacidad de resiliencia (Mega 2010).

2. Movilidad sostenible: la proximidad determina la accesibilidad de los
individuos a los lugares y servicios, pero el transporte es el factor me-
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diador que establece la manera en que las personas llegan a esos
destinos (Cheng et al. 2013). De modo que la movilidad urbana tiene
una gran influencia en la calidad de vida y el goce de derechos de las
personas que habitan en las ciudades y las periferias, así como en su
funcionamiento (Martínez, Maldonado y Schönsteiner 2022).

En el caso de Latinoamérica el transporte público sigue siendo el prin-
cipal medio de movilización en las ciudades (Moscoso et al 2020). Por
lo que es necesario que este sea un servicio de calidad, y que repre-
sente una alternativa accesible a todas las personas que requieran
desplazarse (Martínez, Maldonado y Schönsteiner 2022). Para ello es
necesario implementar una estrategia con acciones que sean lleva-
das a cabo en el corto, mediano y largo plazo, que doten las ciudades
de una red de transporte público organizado, eficiente y sostenible
que genere opciones variadas, funcionales, seguras y accesibles (en
términos físicos y económicos), que garanticen la movilidad rápida y
efectiva en la ciudad (CEPAL 2015b). 

Otro aspecto necesario de abordar es crear ciudades más caminables
y/o amigables con los peatones, considerando que la movilidad pea-
tonal se vincula con la morfología urbana y aspectos como la seguri-
dad, la accesibilidad y el confort (Rivera Castillo, Escobar Ramírez y
de León Cepeda 2017). Ciudades caminables implican senderos pea-
tonales seguros, estéticamente agradables, con infraestructura básica
que garantice el uso por parte de cualquier persona. Esto implica do-
tar de rutas caminables que conecten las distintas opciones de trans-
porte y otros espacios para recreación, la socialización y/o el descan-
so, que hagan ameno la movilización y la activación (social y econó-
mica) de diversos sectores en la ciudad (Porras Triviño 2020).  

Planificación urbana

Su fin es definir la estructura de las ciudades, de modo que se pueda hacer
una zonificación y localización de las áreas y servicios de forma efectiva y
económica, considerando aspectos geográficos, ecológicos, económicos, so-
ciales y políticos. El modo en que se diseñan gestiona y dirigen las ciudades
afecta el grado y las formas de exclusión e inclusión (Ducci 2012). 

De modo que la planificación supone retos en diversos campos. A nivel so-
cial, en los países del norte global, los desafíos persisten por el orden econó-
mico y estilos de vida, mientras que en el sur global los retos son cubrir las
necesidades básicas. Económicamente, se orienta en establecer una base
productiva interna eficaz, para depender menos de la importación (Fernández
2006). A nivel ambiental, incluye la conservación de ecosistemas y de espe-
cies, gestión de riesgos, disminuir la huella ecológica, compatibilidad de las
agendas y promover la sostenibilidad. Administrativamente, se debe buscar
la eficiencia de los procesos y prestación de servicios, promover la participa-
ción de la ciudadanía y utilizar la tecnología como aliado para la simplifica-
ción y virtualización de procesos (Fernández 2006).
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Desde este ámbito se requiere trabajar en aspectos como: 

a) La gobernabilidad o gobernanza: hace referencia a un territo-
rio en equilibrio en el que las políticas públicas y acciones colec-
tivas permiten la resolución de problemas y abordar el desarro-
llo. Una buena gobernanza implica la suma de la acción del go-
bierno, la colaboración entre las administraciones públicas,  el
fortalecimiento institucional, la implicación de agentes socioeco-
nómicos y la participación ciudadana (Fernández 2006). 

Esta debe ser eficiente, para logar que el desarrollo urbano sea
sostenible y que se mantenga la competitividad del tejido pro-
ductivo y social. Para esto, Fernández (2006) sugiere trabajar
en seis aspectos: fomentar la reflexión estratégica; instaurar un
proceso continuo de reflexión, planificación, ejecución y gestión;
desarrollar competencias organizativas; incorporar masivamen-
te las nuevas tecnologías en la gestión del planeamiento; capa-
citar a las administraciones locales para la gestión urbanística;
crear capital social y garantizar mayor transparencia.

b) Trabajo multisectorial-escala y en prospectiva:  se requiere
de la integración de múltiples sectores y disciplinas de modo
que se permita relacionar elementos claves del desarrollo ur-
bano y considerar los riesgos naturales a los que están expues-
tos las ciudades, el ordenamiento del territorio, la movilidad ur-
bana y la dotación de espacio público (Terraza, Rubio y Vera
2016). También, abarcar dos escalas, es decir de forma extendi-
da para que se pueda superar la inflexibilidad de los límites ad-
ministrativos, como instrumento de definición de la ciudad, y de
forma puntal por ejemplo a nivel de barrios, que permite mayor
cercanía con los habitantes. Es importante una visión en retros-
pectiva, de forma que lo que no tuvo éxito en el pasado, pueda
ser de utilidad para reflexionar y aprender, efectuar las acciones
del presente con realismo y planear a futuro las alternativas más
idóneas (Terraza, Rubio y Vera 2016).

Protección de la naturaleza

El bienestar de la población humana en el Planeta está vinculado con el en-
torno (Rodríguez y Quintanilla, 2019). Las ciudades presentan graves proble-
mas de deterioro ambiental, por ejemplo, los ríos que en un inicio fueron los
ejes centrales para fundar y extender una ciudad, son actualmente focos de
contaminación. La degradación de los recursos –agua, suelo, aire, biodiversi-
dad- causada por el mismo ser humano afecta su salud y el adecuado funcio-
namiento de los ecosistemas, incrementa la vulnerabilidad ante el cambio cli-
mático, disminuye la capacidad de resiliencia y deteriora la competitividad de
las ciudades. Además, se traduce en costos y/o pérdidas humanas, económi-
cas, sociales y ambientales. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización
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Panamericana de la Salud (2019) el 13% de las muertes en América son atri-
buibles a los riesgos ambientales.  

Es necesario cuestionarse ¿Qué hubo donde ahora están las ciudades? Para
comprender que está compuesta por seres vivos –no exclusivamente huma-
nos– que se trata de un ecosistema, parcialmente natural y construido, basa-
do en relaciones mutuas o de dependencia, con la particularidad que obtiene
del entorno los insumos naturales necesarios para la vida urbana (Amaya et
al. 2008). Sin embargo, los cambios en el paisaje producto del modelo de de-
sarrollo y dejar la naturaleza como última en la lista de prioridades por aten-
der, nos aleja de las ciudades sostenibles. 

En este sentido, es necesario dejar de ver la naturaleza como algo que gene-
ra beneficios solo si se extraen sus recursos, ya que su existencia  per se
brinda múltiples servicios. Algunas de las acciones se pueden orientar en:

Recuperar y conservar las áreas naturales: los espacios verdes y azules,
como remanentes  de bosques,  cultivos,  parques,  ríos  y  lagunas,  no solo
aportan belleza escénica, sino que generan múltiples servicios ecosistémi-
cos, entre estos la generación de energía y la filtración de agua (Jennings et
al., 2016). Sin embargo, en ecosistemas altamente impactados, la capacidad
para ofrecer estos servicios y la resiliencia se encuentra disminuida (Artmann
y Breuste, 2015). Parte de la capacidad de una ciudad para ser resiliente es-
tá en la resiliencia misma de las áreas naturales que las conforman (ONU
2018). Este aspecto depende en parte de cómo se administran recursos na-
turales y su protección. 

En particular la expansión urbana difusa, desordenada y en áreas producti-
vas o de valor ecológico trasgrede los principios de urbanización sostenible
(Vilela y Moschella 2017). En este sentido, para conservar los espacios natu-
rales en las ciudades se requiere la protección de áreas naturales de gran ta-
maño o valor ecológico. La protección mediante alguna categoría de manejo
es de suma relevancia para asegurar que no estén sujetas a cambios en el
uso del suelo. También, se requiere iniciar procesos de recuperación o reha-
bilitación ecológica de ríos y otros humedales, con la respectiva evaluación y
seguimiento a los procesos (van der Hammen et al 2008). Debe involucrarse
múltiples actores y la planificación de metas de corto a largo plazo. Conside-
rando que no es un proceso fácil, rápido y económico, pero realmente nece-
sario y se traducirá en beneficios sociales, ambientales y económicos. 

Además, es necesario aumentar la conectividad ecológica a través del enlace
de áreas naturales protegidas, ríos, otros humedales, arbolado urbano, espa-
cios verdes públicos o privados. Ya que como bien se ha evidenciado la infra-
estructura verde urbana es un elemento esencial para el desarrollo y funcio-
namiento de una ciudad, debido a que provee a la comunidad de números
servicios ecosistémicos (BID 2021). 

Espacios de uso público: los espacios verdes y azules en las ciudades ge-
neran distintos beneficios que contribuyen con la  salud de los habitantes.
Contar con estos, permite aumentar la actividad física, recuperarse del es-
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trés, aumentar la cohesión social, así como disminuir la ansiedad y depresión
(Tamosiunas et al 2014).  

En este sentido, desde la gestión local se pueden procurar acciones orienta-
das en la mejora de los espacios verdes de uso público existentes, de forma
que estos sean una plataforma para embellecer y enverdecer estos espacios,
haciéndolos agradables para su uso,  accesibles para cualquier  persona y
que la vez permitan recuperar flora y fauna nativa (Fernández 2011). 

Además, crear nuevos espacios verdes, en especial en ciudades en donde el
área verde per cápita es baja. Con el fin de velar que los habitantes de menor
poder adquisitivo cubran necesidades como el ejercicio y la recreación. Los
parques metropolitanos representan elementos que deben ser retomados co-
mo vitales en las ciudades. También, aumentar la arborización en calles, ave-
nidas, rotondas y demás espacios que por sus características así lo permitan,
acarreará grandes beneficios. Considerando una adecuada selección y distri-
bución de las especies de árboles a usar (Morales-Cerdas et al 2018). 

Por otra parte, los huertos urbanos son una forma de incorporar elementos
naturales en las ciudades y podrían representar una manera de recuperar te-
rrenos vacíos, aumentar las áreas verdes, las variedades locales de cultivos
y la biodiversidad, al mismo tiempo que se promueven la cohesión social, se
rescatan conocimiento empírico de adultos mayores y son una forma para
impulsar  la  producción  de  alimentos  (Mejías  Moreno  2013,  Duarte-Goyes
2019). Pueden ser implementados en centros educativos, comunidades y ho-
gares, como una medida para aumentar los espacios verdes y garantizar el
acceso a alimentos saludables.

Vinculación ciudadana

En diversas ciudades es fundamental recobrar el sentido de pertenencia y
propiciar la vinculación ciudadana en los procesos de gestión. Esto involucra
la participación individual, de grupos y organizaciones para que tengan voz y
voto en las decisiones que puedan afectar a su comunidad (Ivorra y García
2008). En este ámbito, las acciones pueden dirigirse al:

1. Papel protagónico de la ciudadanía:  poner a las personas en pri-
mer plano es fundamental para lograr la sostenibilidad, ya que para
alcanzarla se deben dar modificaciones en las que se requiere partici-
pación, para producir tales cambios y llevarlos a la práctica. Es nece-
sario entender el protagonismo de la ciudadanía para poder tomar de-
cisiones, desarrollar canales de comunicación, estimular la participa-
ción de los habitantes y actores clave, para construir un marco favora-
ble para el desarrollo (Gudynas 2004).

El derecho a la ciudad se vincula con los derechos de los ciudadanos,
la magnitud y la importancia de la participación social en los procesos
de su construcción, bajo un enfoque de corresponsabilidad (Cedrés
2012). Esto implica consolidar la ciudadanía activa y responsable me-
diante el ejercicio pleno de los derechos humanos y el cumplimiento
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de las obligaciones que se derivan de estos; y democratizar procesos
estratégicos que conforman y buscan concretar en forma correspon-
sable el derecho colectivo a la ciudad (Ortiz 2008).

2. Educación ambiental:  que la población adquiera compromisos am-
bientales es un proceso complejo en el cual la formación, sensibiliza-
ción, información y educación en materia de ambiente y desarrollo
constituyen pasos previos imprescindibles (Ivorra y García 2008). 

La sostenibilidad implica modificar algunas de las actitudes y prácti-
cas personales para poder tener un estilo de vida sostenible. De for-
ma que, las personas deben hacer un análisis de sus valores, prácti-
cas, comportamientos y modificar aquellos que sean necesarios.  La
sociedad debe promover valores que aboguen por la sostenibilidad,
esto implica difundir información mediante sistemas educativos forma-
les y no formales, a fin de que puedan explicarse y entenderse las ac-
ciones y políticas necesarias para el cambio (Gudynas 2004). Se de-
be tener presente que la educación ambiental es un proceso que a
largo plazo permite dotar de conocimientos que permitan conllevar a
los cambios deseados en la sociedad. 

Debe incluir el abordaje de temas diversos, como igualdad y equidad,
economía familiar, patrones de consumo responsables, huella ecoló-
gica, educación sexual, educación vial y otros que sean pertinentes
de abordar y que contribuyan con la modificación de conductas que
favorezcan la protección del ambiente y permitan la formación integral
de los habitantes. Además, que contribuyan al entendimiento de que
para alcanzar la sostenibilidad se deben generar cambios en aspec-
tos sociales, económicos, ambientales y políticos-institucionales.

Tecnología como aliado 

En las ciudades, el soporte tecnológico debe ser uno de los elementos tras-
versales para lograr con eficacia diversos procesos operativos y atender la
demanda urbana. Mediante una visión integrada de todos los sistemas de la
ciudad, que permitan obtener el máximo valor añadido de las inversiones en
este campo y garantizar que los sistemas urbanos operen realmente de for-
ma inteligente y sostenible (Martino 2018).

De forma tal que las tecnologías digitales, de la información y la comunica-
ción (TIC), conlleven a la mejora de los servicios urbanos, reduzcan los cos-
tos y el consumo de recursos, estén al servicio de los municipios y las comu-
nidades, y se relacionen de manera más eficaz con los habitantes, proporcio-
nando soluciones que permeen a nivel económico, ambiental y social (Alva-
rado 2017). 

Las TICs pueden contribuir para conocer los comportamientos y perfiles del
consumidor, en la implementación acciones para el ahorro energético y dis-
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minución de emisiones, mejoras en los procesos administrativos y de canales
de atención de los ciudadanos. Se deben orientar acciones hacia ciudades
inteligentes, en las cuales las TICs sean utilizadas como herramientas para
crear o mejorar infraestructura básica y brindar servicios públicos más efi-
cientes e interactivos. Esta no debe ser el fin, sino el medio para mejorar los
servicios urbanos, aumentar la comunicación interactiva entre los ciudadanos
y  ser  más  inclusiva,  participativa  e  interconectada  (Fernández  y  Collado
2014; Fundación Telefónica 2011).

Las TICs tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, el ámbito de movilidad
incluye el desarrollo de vehículos eléctricos y la automatización de algunos
procesos en los sistemas de transporte público. También pueden ser utiliza-
das para agilizar la gestión de las demandas y reclamos ciudadanos, mejorar
la capacidad de prestación de servicios y gestión, simplificación y eficacia de
procesos  y  la  disminución de  trámites  burocráticos  (Fernández  y  Collado
2014). 

Restos y perspectivas para ciudades sostenibles en Costa Rica

Las ciudades costarricenses al igual que otras en países del sur global tienen
números retos por atender en aspectos sociales, ambientales, político-institu-
cionales y económicos. Algunas de las áreas de atención prioritarias son la
planificación territorial y la movilidad (figura 1). Si bien, en cada área se po-
drían segregar numerosos retos por atender en las ciudades, en particular
para alcanzar las metas propuestas en los ODS, a continuación, se abarcan
a nivel general algunos de estos y la propuesta de abordaje basadas en dis-
tintos autores. 

Planificación territorial

Conceptualización actual de ciudad y su redefinición 

Uno de los principales retos para abordar la planificación de las ciudades se
deriva de la conceptualización de ciudad, incluso a nivel mundial no existe un
consenso sobre qué se entiende por ciudad (ONU Hábitat 2018). En el caso
de Costa Rica, según la legislación corresponde a un “Área urbana, donde se
asentarán las autoridades políticas y administrativas más relevantes cuando
se ha aprobado por ley la creación de un cantón, en adelante mantendrá el
control administrativo de todo el territorio comprendido como cantón, el título
de ciudad se otorga únicamente a los centros administrativos de los canto-
nes, entiéndase el área urbana en donde se ubica el municipio, por consi-
guiente, el único requisito para declarar ciudad a un territorio, es que este
sea un centro político-administrativo que cuente con estas características”
(Decreto Ejecutivo 41548). 
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Figura 1. Áreas de acción prioritarias en ciudades de Costa Rica materia de
sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia.

La definición actual de ciudad se restringe a limites político-administrativos y
no contempla otros criterios relevantes para la definición de las ciudades. En
este sentido, una propuesta para su abordaje es la actualización de la defini-
ción jurídica de ciudad, hacía una definición integral y acorde a las tenden-
cias en el incremento de la población urbana actual, de acuerdo a paráme-
tros como la densidad poblacional y urbanización, de modo que, en base a
estas variables, se pueda realizar una planificación acorde a las necesidades
de crecimiento o contención de cada ciudad. En este sentido la ONU Hábitat
(2021) recomienda utilizar una perspectiva amplia para la definición de zonas
urbanas, en función del grado de urbanización, de modo que se facilite la
comparación internacional. Las categorías propuestas son: ciudades, zonas
de densidad intermedia y zonas rurales. En este sentido para Costa Rica la
planificación urbana debería tener un enfoque amplio, en donde el ordena-
miento y planificación se realice a nivel de la Gran Área Metropolitana. 

Carencia de jurisdicción y mecanismos de planificación-seguimiento 

Las ciudades en el país han presentado escasa o nula planificación; por lo
que otro reto es la carencia de instrumentos jurídicos que regulen la ordena-
ción y planificación del territorio, así como mecanismos de control y segui-
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miento de las políticas y planes existentes. De acuerdo con Astorga (2011)
las falencias en esta materia están asociadas a la carencia de una Ley de Or-
denamiento del Territorio y una política integral de ordenamiento territorial, el
limitado desarrollo de planes reguladores urbanos y costeros, y la ausencia
de un proceso de mejoramiento continuo del ordenamiento territorial (Astorga
2011). Por ejemplo, al 2014 en el Valle Central solo 56% de las municipalida-
des contaban con un plan regulador cantonal vigente y contradictoriamente
las que disponían de ese instrumento presentaban conflictos relacionados
con el uso del suelo (Valverde 2015). 

A pesar que en el país se han formulado políticas dirigidas a atender este te-
ma, como lo fue la oficialización en el 2012 de la Política Nacional de ordena-
miento territorial 2012-2040 mediante el decreto ejecutivo Nº 37623- PLAN-
MINAET-MIVAH y la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territo-
rial  (PLANOT) 2014-2020, instrumento  que tuvo como finalidad orientar  la
planificación y el  ordenamiento territorial  a  nivel  local,  regional  y  nacional
(CEPAL 2023), a la fecha se desconoce el alcance de esta política y plan. 

Los rezagos en materia de planificación territorial, en particular en zonas ur-
banas, es uno de los mayores retos país. Esto debe ser atendido de forma
multisectorial, interdisciplinaria e interinstitucional. Una propuesta de aborda-
je es la reestructuración institucional, la actualización de la legislación y el de-
sarrollo  de  capacidades  institucionales.  Tal  y  como  señala  Molina-Murillo
(2022), quien hace alusión a que el ordenamiento territorial continúa siendo
tortuoso y requiere la modificación no solo de un instrumento particular, sino
que se hace necesario realizar cambios en numerosas normativas, en la es-
tructura y funcionamiento de instituciones como la Secretaría Técnica Am-
biental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo (MIVAH) y los municipios, además de generar productos eficaces, infraes-
tructura, capacidades en el personal municipal y demás actores instituciona-
les ligados con la planificación del territorio.

Movilidad 

Carencia de un sistema que priorice el transporte público y al peatón. 

En las ciudades costarricenses la movilidad es uno de los temas que generan
un impacto mayor sobre la ciudadanía, la cual en su mayoría se moviliza de
las periferias de la GAM a las principales urbes para trabajar, estudiar o tener
acceso o diversos servicios. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacio-
nal (2022) Costa Rica es uno de los países con el tránsito vehicular más len-
to del planeta, lo cual afecta la calidad de vida y la producción económica. En
particular la regulación, gestión y planificación del país están enfocadas en el
automóvil, de hecho, la planificación vial se centra en garantizar el flujo de
tránsito vehicular y el urbanismo está orientado hacia el uso del automóvil
(Schiffmann 2023). 
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Esto se evidencia en las medidas impulsadas desde el gobierno orientadas
en inversiones en obras de infraestructura vial y otras como la regulación del
tráfico en las áreas centrales de la capital, a través de la restricción vehicular.
Soluciones temporales que buscan aumentar la fluidez con la que se circula
en carretera y que están centradas en el transporte privado; que es el princi-
pal medio de movilización, por ejemplo, de 1988 al 2018 el número de carros
en el país aumentó un 60% (Schiffmann 2023).

 En este sentido la propuesta de abordaje es un sistema de transporte multi-
funcional. Es decir, es necesario cambiar del sistema de trasporte monofun-
cional, en el que el automóvil es el eje central y en el cual el transporte públi-
co, los peatones u otro medio de transporte alternativo, como las bicicletas o
trenes urbanos, son medios invisibilizados y no prioritarios de atender dentro
del sistema de transporte. Para esto es necesario la valorización de otros
medios de movilidad altamente eficientes, ya que como señala Schiffmann
(2023) su desvalorización los retira del mercado de la libre elección e inclina
la decisión a favor del vehículo individual. 

Abordar este reto supone un trabajo arduo para la generación de un sistema
de transporte público interconectado, eficiente y económico; la disminución
de los espacios destinados exclusivamente a los automóviles, dotar las ciu-
dades de más áreas caminables y amigables con los peatones, y ceder más
espacio a medios de transporte alternativos como la bicicleta y trenes. Ade-
más, invertir en educación vial, debido a que la violencia en carretera e irres-
peto hacia otros usuarios de las vías supone otra limitante en materia de mo-
vilidad sostenible. 

Una propuesta para atender este tema es plasmada en el Plan integral de
movilidad urbana sostenible para el área metropolitana de San José, que pro-
pone abordar las deficiencias de esta región actuando en: incentivar modos
activos de movilidad, transporte público de calidad, movilidad segura, eficien-
te y limpia, accesibilidad universal y género, planificación integral participativa
metropolitana (SINAC, MIVAH y MIDEPLAN, 2017). 

Manejo y disminución de residuos

Alta producción de residuos y carencia de sistemas de tratamiento.

Una de las principales problemáticas en materia de manejo de residuos líqui-
dos y sólidos es la alta producción de residuos y la carencia de sistemas de
tratamiento acorde a la situación actual. El sistema de alcantarillado sanitario
y tratamiento de aguas residuales existente tiene entre 50 y 70 años, está en
mal estado, genera descarga en zonas inapropiadas y tiene baja cobertura
(el tratamiento de aguas residuales se limita al 14%). De acuerdo con datos
del estado de la nación (2013) si bien se presentó un aumento en la cobertu-
ra por red de alcantarillado sanitario en la década del análisis (2002-2013), la
cantidad de agua tratada se mantuvo en un porcentaje sumamente bajo, tan
solo 3,6%. También, aumentó el caudal de descarga de agua residual en los

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas Rev. Rupturas 14(1), Costa Rica, Ene-Jun 2024. ISSN 2215-2466. pp 1-26.

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas


16 Ciudades sostenibles: Retos y perspectivas para Costa Rica

ríos y la aparición de contaminantes emergentes, como antibióticos y otros
productos farmacéuticos (Angulo 2013). 

Con respecto a los residuos sólidos según datos señalados en el estado de
la nación (2019) en Costa Rica se producen al día 3982 toneladas, de las
cuales se estima que 78,7% se envían a rellenos sanitarios o vertederos se-
micontrolados para su disposición final y el porcentaje restante se desconoce
su paradero. Además, de la alta producción de residuos, se presenta un es-
tancamiento  en los  porcentajes  de recolección municipal,  no se observan
avances en la recolección separada, en la transformación de materiales valo-
rizables y en el tratamiento de los residuos orgánicos. Es importante señalar
que la Ley para la Gestión Integral de Residuos (GIR, N° 8839, 2010) ha con-
tribuido en el aumento del número de gestores municipales y que algunas
municipalidades cuenten con sistemas de recolección selectiva de residuos y
su posterior valorización, pero aún no se han alcanzado los objetivos pro-
puestos después de una década de su entrada en vigor.  

En este caso la propuesta de abordaje parte de la educación ambiental y au-
mento  en  cobertura  de  saneamiento-recolección  como  ejes  centrales  de
atención. La gestión de los residuos debe ser abordada de manera urgente
desde la educación ambiental,  formal e informal,  dado que los problemas
asociados se derivan de las grandes cantidades de materiales desechados
por los ciudadanos. Es urgente avanzar en el estancamiento de los progra-
mas educativos, de forma que se continúen generando capacidades que per-
mitan realizar una adecuada separación y disposición final de residuos, así
como promover prácticas centradas en disminuir la producción de desechos
y el manejo de aguas residuales, ya que existe un gran desconociendo de la
población al respecto.

La gestión integrada de residuos sólidos requiriere la articulación del sector
público y privado para la generación de medidas eficaces que permitan aten-
der todos aquellos objetivos de acción de la Ley GIR que no se han logrado a
la fecha. Entre las acciones necesarias se encuentra generar alianzas y no
competencia entre recuperadores bases como los recicladores y las munici-
palidades, modernizar y optimizar los métodos de recolección, incentivar la
creación de empresas y el uso de nuevas tecnologías para el uso de materia-
les valorizables (Soto, 2019).  Además, de sobrellevar los bajos valores de
recuperación de residuos sólidos valorizables en las ciudades, que no alcan-
za ni el 7% de las metas nacionales, dado los altos costos para las empresas
públicas y privadas de manejarlos (Rodríguez-Leandro 2020). También, se
requiere de normativas y mecanismos de verificación que permitan darle se-
guimiento a la regulación en el uso de distintos materiales como el plástico
de un solo uso. 

En materia de tratamiento de aguas residuales el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillado (AyA) prevé alcanzar el alcantarillado sanitario y
el tratamiento de aguas residuales en ciudades priorizadas para el 2036 y ex-
tenderlo al resto del área urbana para el 2045 (AyA 2017).  Sin embargo,
mientras  el  proyecto  avanza  es  una  prioridad  fiscalizar  las  descargas  de
aguas residuales en cuerpos de agua y el accionar de las instituciones invo-
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lucradas en la Sentencia nº 05894 de Sala Constitucional de referida al voto
garabito, ya que a pesar de esta la atención del tema de manejo de residuos
sólidos y líquidos en la cuenta del rio Grande de Tárcoles sigue sin mostrar
avances. También, se debe velar por el cumplimiento de las acciones estrate-
gias establecidas en la Política Nacional de Aguas Residuales.

Inclusión

Ciudades no inclusivas

En general en Costa Rica los retos en materia de inclusión son amplios, parti-
cularmente en las ciudades uno de estos es la desigualdad socioeconómica
asociada a la creciente brecha generada por distribución disímil de recursos
y oportunidades. Para el 2014 Costa Rica presentó un aumento en la desi-
gualdad de ingresos, mientras América Latina logró reducir en general las de-
sigualdades, aun así,  es caracterizada por ser la región más desigual del
mundo (PNUD y FLACSO 2014). A esto se le suma la desigualdad de oportu-
nidades de empleo, las cuales son influenciadas por factores como el género,
la edad, la educación y el estatus migratorio. Además, carencia de oportuni-
dades para el acceso a vivienda digna, elemento que no ha tenido el respal-
do político, normativo e institucional que garantice su desarrollo como dere-
cho humano, comunitario y fundamental, y en el cual a pesar de que el país
cuenta con múltiples políticas públicas no se establecen los parámetros e in-
dicadores para cumplimentarlas (Pacheco 2020). Por otra parte, es necesario
mejorar la accesibilidad urbana, en materia de infraestructuras y servicios,
como aceras, transporte público accesible y espacios recreativos inclusivos.
Entre otros aspectos como el respeto por la diversidad cultural y la disminu-
ción de la brecha digital. 

El tema de inclusión, es complejo de abordar, tiene que darse el abordaje de
distintas asistas para avanzar en los distintos aspectos anteriormente descri-
to. Estos desafíos requieren ser atendidos mediante estrategias integrales y
colaborativas, en las que participen los gobiernos locales, las organizaciones
no gubernamentales, la empresa privada y la sociedad civil. Se requiere la
implementación de políticas que disminuyan las brechas socioeconómicas
actuales y promuevan la igualdad de acceso a recursos y oportunidades; la
inversión en materia de infraestructura para garantizar mejorar en la accesibi-
lidad para personas con capacidades especiales o poblaciones vulnerables
como niños (as) y adultos(as) mayores.  Así como promover políticas y pro-
gramas para fomentar la igualdad de género, la prevención y abordaje de vio-
lencia, la lucha contra la discriminación, la atención medica equitativa, el ac-
ceso a vivienda digna y servicios básicos, así como programas de educación
inclusiva y de calidad función de las necesidades específicas de diversos
grupos.
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Restauración ecológica 

Protección-recuperación de ecosistemas y sus servicios 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2021-2030 la Déca-
da de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, esto
con el fin de incrementar a gran escala la restauración de los ecosistemas
degradados y destruidos, luchar contra el cambio climático y mejorar la segu-
ridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad (ONU, 2019). Esto
evidencia la preocupación mundial sobre el estado de los ecosistemas y los
servicios que estos provén a la humanidad. En particular en áreas urbanas
costarricenses  es  prioritario  la  protección  de  infraestructura  verde  urbana
existente a la fecha y aumento de la conectividad dentro de matriz urbana.
Se bebe entender el déficit de espacios verdes urbanos, ya que se ha evi-
denciado los beneficios de estos a nivel  ambiental  y  social.  En particular
aquellos de uso público influyen positivamente en la salud física y mental de
los ciudadanos y si son diseñados apropiadamente generan impactos positi-
vos sobre para la flora y fauna local y a la vez pueden ser espacios para el
desarrollo cultural. 

La restauración ecológica de ecosistemas como ríos o bosques en las ciuda-
des, además ofrecen una posibilidad de implementar soluciones basadas en
la naturaleza para la adaptación y resiliencia de las ciudades ante el cambio
climático. Por ejemplo, la restauración y protección de las cuencas altas pue-
de contribuir con la protección y recuperación de áreas de recarga acuífera,
la disminución de la escorrentía y la erosión hídrica. En este aspecto la pro-
puesta de abordaje a nivel país han sido los Corredores Biológicos Interurba-
nos (CBI) (Decreto Ejecutivo 40043-MINAE, 2017) y nueva figura para la con-
servación en zonas urbanas, los Parques naturales urbanos (Decreto Ejecuti-
vo 42742-MINAE, 2021).  Estas son figuras de reciente creación,  para las
cuales será necesario una evaluación sobre las acciones implementadas y
los avances obtenidos.  

Considerando los retos señalados y los pendientes por abordar en el presen-
te documento, destacar la necesidad de trabajar de manera colaborativa para
atender el rezago del país en todos los ámbitos que implica la sostenibilidad
de las ciudades. Esto involucra no solo trabajar por cumplir con los objetivos
de la agenda 2030, sino ponerse al día con los atrasos de años. Desde la co-
laboración y el aprendizaje de los aciertos y desaciertos que ha tenido el país
a la fecha.

Conclusiones 

El DS, citado como un concepto por primera vez hace 33 años, pasó de ser
algo meramente teórico a un modelo para gestar políticas en materia de am-
biente y sociedad, en pro de mejoras que buscan promover el bienestar hu-
mano y salvaguardar el planeta.
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El objetivo 11 de los ODS plantea que las ciudades sean sostenibles, lo cual
involucra resiliencia, seguridad e inclusión al 2030. Se deben trabajar para
cumplir las metas establecidas, teniendo en cuenta que cada ciudad presenta
sus particularidades, por lo que las medidas a gestionar no se deben copiar
tal como si fueran una receta que se pasa de una ciudad a otra. Sino que es-
tas deben ser valoradas, analizadas y diseñadas según la realidad de cada
sitio.

Para Costa Rica, la sostenibilidad urbana representa un gran reto en diversos
ámbitos de acción. A la fecha, el país ha dado pasos importantes mediante el
diseño de  estrategias,  como el  plan de  descarbonización  y  el  plan  GAM
2030. El desafío está en que no se queden únicamente en el papel y sean
llevadas a la práctica.

Encaminar las ciudades costarricenses hacia la sostenibilidad implica dejar
de lado la visión cortoplacista e individualista. Se requieren soluciones que
integren a los ciudadanos, los sectores públicos y privados para la búsqueda
de opciones innovadoras que se ajusten a las necesidades y posibilidades
del país.
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