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Las principales acciones del sector público agropecuario que se resumen en este informe 
corresponden al  trabajo de las diferentes instituciones que lo conforman, reconociendo que 
esta dinámica, es consecuencia de la concertación de acciones con el sector privado 
agropecuario, dada mi condición de Ministro Rector del Sector Agropecuario. 
 

De esta forma, deseo mostrar algunos de los resultados obtenidos producto de los servicios 
suministrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de 
Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), la Oficina Nacional de Semillas (ONS), el Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA) y  la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA). 

Su ejecución se orientó al cumplimiento con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
“Víctor Manuel Sanabria Martínez”; en las Políticas para el Sector Agropecuario 
Costarricense 2002-2006 y los lineamientos planteados en la Estrategia Agro21; a pesar de los 
obstáculos de un entorno como fueron los fenómenos climáticos como El Niño, la crisis de los 
precios internacionales de los productos de exportación y del petróleo, los obstáculos técnicos 
al comercio, el deterioro de la infraestructura básica de apoyo a la producción, entre otros. 
 

Con este informe, quiero dejar constancia de mi agradecimiento, primero a los agricultores, 
hombres y mujeres del campo que con su trabajo dignifican el agro costarricense; a los 
jerarcas de las instituciones que me acompañaron durante esta gestión. A todo el personal de 
las instituciones colegas que con su empeño y dedicación contribuyeron al logro de los 
objetivos trazados. 
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Ministro Rector del Sector Agropecuario  
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El sector agropecuario sigue siendo una actividad importante desde el punto de vista 
económico, como se muestra a través de la evolución del valor agregado agropecuario. A 
inicios de esta Administración, en el año 2002, el sector agropecuario mostró un 
decrecimiento en su valor agregado de un 3.3%, posteriormente, se recuperó y presentó 
crecimientos del orden del 7.5% y del 0.8% en los años 2003 y 2004, respectivamente y 4.1 % 
en el 20051 para registrar una tasa media de crecimiento durante el periodo 2002-2005 del 
3.75%.  
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En promedio aportó un 10% al Producto Interno Bruto (PIB).  Esta medición contempla 
solamente la producción primaria, sin contabilizar la fase agroindustrial y la generación de 
efectos directos e indirectos sobre otras actividades de la economía tales como la provisión de 
insumos, los servicios y los alimentos.  
 
Acorde con los métodos contables del BCCR, la sumatoria de los valores agregados de las 
actividades agropecuarias y de la industria agroalimentaria y agroindustrial, registran que la 
contribución  de la agricultura ampliada en el PIB alcanzó el 14.9 % el año 2004.  Esta 
agregación significa que la contribución porcentual de la agricultura ampliada incrementó 
durante los últimos años,  en promedio alrededor de cinco puntos porcentuales,  la 
contribución de la agricultura vista solo como sector primario. 
 
Como fuente generadora de empleo, el sector participa con el 15.2% de la población ocupada 
total.  A pesar de que se consideran solamente las actividades primarias de la agricultura, la 
ganadería y la pesca, el sector agropecuario es el segundo generador de empleo (270.000). A 
su vez, contribuye con el 35% de la divisas por exportación en relación con las exportaciones 
totales. 

1 Datos 2005 preliminares del Banco Central de Costa Rica. 
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En relación con este crecimiento mostrado en términos reales en el 2003, es importante 
destacar en primer término, la significativa recuperación con respecto al año precedente,  
además de que la magnitud de este crecimiento fue  superior al  crecimiento del 6.5% del PIB.  
 
Esta dinámica mostrada por el sector agropecuario en el 2003  es explicada por el incremento 
de la producción exportable de productos tales café y banano, así como la piña, melón, 
ornamentales y yuca, los cuales en conjunto representan un alto porcentaje del volumen de 
productos agropecuarios vendidos en el exterior.  El dinamismo mostrado por la actividad de 
ganado vacuno, tanto en la extracción de animales para matanza como en la producción de 
leche, también contribuyeron con este crecimiento.  
 
El desempeño de sector en el 2004 también fue positivo, aunque en relación con el año 
anterior, el crecimiento fue solo del 0.8%.  Esta desaceleración se explica principalmente por 
la fuerte caída en la producción de café debido al adelanto en la maduración de la cosecha 
2003-2004 y al  atraso en la maduración 2004-2005, así como al abandono de las plantaciones y 
a la falta de renovación de cafetales que han repercutido en una menor productividad.  
 
Al respecto también influyó el bajo dinamismo de la exportación de banano debido 
principalmente a factores climáticos que redujeron la producción. Además, las contracciones 
en la producción de papa, leche fluida, frijoles y maíz. No obstante, este comportamiento  
contractivo fue contrarrestado por el dinamismo mostrado por la piña, la caña de azúcar y 
pollo entre otros productos. 
 
El crecimiento en el valor agregado del sector agropecuario en el 2005 obedeció 
principalmente al incremento de la piña, del melón, de las flores y follajes y del café producto 
del aumento en la cantidad de café fruta, así como también del incremento en la producción 
de naranja.  Este dinamismo contrarrestó con la caída del banano, la disminución en la 
producción de caña y de los huevos.  
 
En relación con la participación de la diferentes actividades en el valor agregado 
agropecuario,  las frutas frescas (piña, banano, melón y plátano) mantuvieron una primera 
posición en el año 2005, aportando el 39%, seguido de los pecuarios (ganado de carne, leche, 
porcinos, huevos y pollo) con un 20% y los cultivos industriales (café, caña, naranja, palma 
africana, tabaco y cacao) ocuparon una tercer posición con el 17% del valor agregado 
agropecuario en el 2005.   
 
Durante el 2005 el valor de las exportaciones agropecuarias (agrícolas, pecuaria, pesca e 
industria alimentaria) crecieron con respecto al año 2004.  Este crecimiento alcanza el 6,4% si 
comparamos las exportaciones del 2005 en relación con el monto del 2004. Durante el 2005, al 
igual que en el año anterior, nueve productos agropecuarios: el banano, la piña, el café, el 
melón, el aceite de palma, los follajes y las plantas así como el azúcar y la yuca, continuaron 
posicionados dentro  de los 30 principales productos de exportación nacional. 
 
El valor total de estas exportaciones fue de US $2.276,3 millones, donde los productos 
agrícolas alcanzaron US $1.454 millones conservado un significativo peso relativo alrededor 
de un 65% del total de las exportaciones agropecuarias.  
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Destaca el comportamiento del grupo de las frutas por su tendencia ascendente, donde la 
piña tiene gran importancia por el crecimiento sostenido durante los últimos años, siendo 
éste de un 27% el 2005 con respecto al 2004 situándose  como el tercer producto de 
exportación agrícola, mientras que el melón mostró un crecimiento de un 7,2%. 
 
El café oro, a pesar de la crisis mundial de precios, logró un nicho de mercado dentro de un 
grupo de demandantes de café finos, donde se compite por calidad, lo cual ha permitido 
vender parte de la cosecha a precios más altos que los obtenidos en los mercados 
tradicionales y lograr reconocimiento por la buena calidad de nuestro grano de oro. Esto ha 
significado que las exportaciones de café manifestaron en el año 2005 un crecimiento del 
15,6%.  
 
Durante el 2005, las raíces tropicales también continuaron brindando su aporte en la 
generación de divisas: la yuca US $43,2 millones, el ñame US $12,1 millones y la malanga US 
$ 8,3 millones. 
 
Las importaciones de productos agropecuarios alcanzaron un valor de US $730,9 millones en 
el año 2005 registrando una tasa de crecimiento del 3,47%  con respecto al 2004.  De estas 
importaciones destaca la importación de maíz amarillo, frijol de soya, preparaciones 
alimenticias, trigos, arroz y frijoles que en conjunto participaron con un 38,51% del total 
agropecuario importado. 
 
De los datos anteriores se evidencia que Costa Rica mantiene un superávit en la balanza 
comercial agropecuaria ascendiendo a un total de US $1.545 millones en el año 2005, con un 
crecimiento del 7,9% con respecto al año 2004.  
 
El comportamiento que ha mostrado el sector tanto en lo económico como en lo social 
obedece al cumplimiento de lineamientos y acciones contemplados en: 
 
- El Plan Nacional de Desarrollo Víctor Manuel Sanabria Martínez 2002-2006 
Incorpora el componente agropecuario en el eje “Estímulo y Crecimiento de la Producción 
para la Generación de Empleo”. El Plan promueve la reconversión productiva, entendida en 
forma integral en sus dimensiones económica, social, ambiental y de equidad. 
 
- El Plan de Reactivación Económica 2002-2006 
Asigna un papel estratégico al sector agropecuario en el logro de la competitividad en un 
ambiente de sostenibilidad y equidad y lo reconoce como un “sector clave” de la economía 
nacional. 
 
- El Plan Vida Nueva 
Busca la superación de la pobreza y el desarrollo de las capacidades humanas, basado en el 
principio de la creación de oportunidades y capacidades de las personas para acceder a 
mejores condiciones de vida.  Dentro de este plan, el compromiso del sector agropecuario se 
concentró en el fomento de la reconversión productiva de pequeños productores y 
productoras, la atención integral de los asentamientos campesinos prioritarios, el acceso al 
crédito y los servicios financieros y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes de los litorales. 
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- Las Políticas para el Sector Agropecuario Costarricense 2002-2006 
Contiene cuatro ejes: apoyo a la competitividad del sector agropecuario, desarrollo de las 
capacidades humanas y oportunidades en la agricultura y el medio rural, agricultura en 
armonía con el ambiente y modernización de los servicios institucionales. 
 � � �2��� ���J���2���
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El sector agropecuario se encuentra inmerso en un proceso de amenazas y oportunidades 
producto de la globalización de las economías y de la apertura comercial.  El reto consiste en 
aprovechar nuestras ventajas comparativas y competitivas y promover la reconversión de las 
actividades agropecuarias mediante su tratamiento integral con visión de cadena 
agroproductiva, para generar mayor valor agregado, empleo, seguridad alimentaria y 
desarrollo del medio rural.  
 
Material genético de calidad  
Durante esta Administración se puso a disposición de los productores cerca de 24 mil 
toneladas de semilla certificada de arroz, frijol, papa, maíz, café, melina y teca para la 
exportación, así como 30 millones de unidades de semilla de palma aceitera 
 
Con esta semilla se cubrió 300 mil hectáreas del área total comercial sembrada en el país: 76% 
en arroz, 19% en frijol, 74% en maíz, 3% en papa, 3% en café (renovación) y 2% en palma 
aceitera.    
 
Se registraron las variedades comerciales de: pastos Monbazae, INTA-Falconiana, híbridos de 
maíz HR 101 y HRQ-511 y las variedades de arroz Senumisa 2 y Senumisa 3. 
 
En atención al subsector pesquero, para apoyar la labor de los acuicultores, se produjeron 2,1 
millones de alevines de tilapias y truchas. 
 
Se concretó el proyecto Producción y Comercialización de Semilla Certificada de Papa, el cual 
incluye variedades para consumo fresco y para la industria en la zona alta de Cartago. La 
primera fase de este proyecto (año 2003) fue financiada con fondos del Programa de 
Reconversión Productiva por un monto de ¢505,5 millones. Además, se desarrollaron cuatro 
clones de papa con características para uso en agroindustria. 
 
Para la producción comercial se dispuso de los siguientes materiales genéticos: semilla 
autorizada de frijol de la nueva variedad “Cabécar” y “Telire” para siembra comercial en Los 
Chiles, zona Norte del país; semilla certificada de maíz blanco, variedad “Diamantes 8843”; 
semilla fundación de arroz para la siembra comercial de 500 hectáreas, se dispuso de la 
variedad INTA-Miravalles para autoconsumo y semilla básica de maíz amarillo variedad 
EJN-2. Además de material genético de cebolla en la región Chorotega.  
 
Para fomentar el uso de tecnologías apropiadas a las demandas de los mercados, el Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria (INTA) realizó 72 estudios de 
identificación de materiales promisorios en actividades como ñame, maíz, arroz, papa; 
mango; palmito; identificación de plagas y enfermedades en café, hortalizas, granos básicos; 
así como en frutales (cítricos, mango, papaya, guayaba y otros frutales promisorios como 
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acerola, rambután, aguacate, higo, cas, anona y mora para vino), también se identificaron 
opciones tecnológicas. 
 
Se realizó la evaluación de los híbridos brachiaria en las regiones Huetar Atlántica, Huetar 
Norte, Pacífico Central y Brunca. Asimismo en la región Chorotega se libero el maní forrajero 
INTA-Falconiana.  
 
En relación con el desarrollo de materiales alternativos para la alimentación animal en época 
seca, se mejoró la calidad del heno al pasar de un 9% a un 15% en proteína cruda y de un 55% 
a un 60% en digestibilidad. Los estudios de henificación han permitido reducir la 
mecanización del suelo en comparación con la que se realiza en cultivos como los granos 
básicos. Con estas investigaciones se ha logrado minimizar los efectos climáticos adversos 
sobre la actividad ganadera en las regiones Chorotega y Pacífico Central.  
 
Tecnología al alcance de todos 
La agricultura del futuro inmediato la constituye el desarrollo de la  producción bajo 
ambientes protegidos y controlados.  En áreas  muy pequeñas, una familia  de agricultores 
puede generar suficiente ingreso y empleos adicionales que  causarían un gran impacto en el 
medio rural.  Una hectárea necesita de diez trabajadores en la fase de producción y cinco en 
la de poscosecha, con empleados permanentes. 
 
Las normas, requisitos y certificaciones   que rigen el comercio internacional  se cumplen con 
esta tecnología, como ejemplo de gran relevancia  es la admisibilidad lograda para el 
mercado de los Estados Unidos para chile y tomate; anteriormente vedada por la mosca de la 
fruta. 
 
La inversión  inicial es alta  pero su recuperación  es muy rápida.  Con certeza  del mercado, 
una inversión de US$350 mil por hectárea se puede recuperar en tres años de operación de un 
proyecto.   
 
Existe una reducción  dramática de riesgos de pérdida, se rompe con  la estacionalidad de la 
producción para aprovechar las ventanas de mercado y se contar con la oferta en la cantidad 
y calidad, que se haya concertado con los compradores. 
 
La variable ambiental, que es compromiso de todos,  se cumple a cabalidad.  Hay una 
reducción hasta un 75%  en el uso de agroquímicos, no se liberan al medio,  residuos ni 
excedentes al tener ambientes controlados. 
�

El Programa Nacional Sectorial de Producció n Agrícola en Ambientes Protegidos (Decreto Nº 
32039-MAG del 12 de octubre del 2004) busca difundir esta forma de producció n entre los 
�����������
	������	���������	�������������	��
������� "!#	��$���%� acios que ofrece la apertura comercial. Se ha 
trabajado en la selecció n y evaluació n de la infraestructura, ferti-riego, plagas y 
enfermedades, así como en diferentes cultivos, como chile, tomate, ayote, pack choi, meló n, 
tomate cherry, y en sistemas de producció n de heno de alta calidad bajo riego. Una 
proyecció n nacional de 2.000 �
������& ������  bajo esta tecnología generaría 30,000 empleos y ')(+*�,�-�-/.10 !#!#	�2����3��24!#	��3���5�6 0#. 	��3� 0 2���	)���
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La primera fase del programa se inició  con el establecimiento de 12 mó dulos-escuela 
distribuidos en las distintas regiones del país, con una inversió n de US $2,2 millones de 
recursos provenientes del Programa de Reconversió n Productiva, Fundecooperació n, Misió n 
��� !#� � ������� ! 0 � ��� � 0 2��1��2	��� 0�
 &�2 �� ��������8	�� ����!� 2��%� 0 ������	�� ��� ���%�  �	�!#! o Agrario (IDA). Los 
primeros cinco mó dulos de capacitació n se localizan en Finca Las Palmas  en Grecia de 
Alajuela; La Chinchilla y Tabló n del Guarco en Cartago; San Isidro de Heredia  y Estació n � 6+���� 0#. ��2�����! � 2  0 ������� 0#.�� 2������ ����������� ������� . 
 
Con una inversió n  de ¢5.000 millones (originados en el BCIE, COOCIQUE, los agricultores y 
��2�� � . ������%� �� ��2��%2
��� 0 	�2
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cursos de capacitació n para profesionales y agricultores con el apoyo del Programa de �)���%�  �	�! !#	 � ���� !&%�'(� � �)� � ��!*'��	�� ����� 	 � ��� 0 	�2
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(RUTA) y del Servicio Nacional de Fitoprotecció n del Estado del MAG; entre otros.�
 
Ejemplos de este esfuerzo es el proyecto Producció n de meló n en ambiente protegido . 	�� ��! 0 � � �1��� ."0 � �	�����2���!#��� de la Asociació n Femenina Agroindustrial de Pavones y beneficia 
a 12 familias. Cinco productoras y siete productores velan por las 1, / ��������& ���� � ����!#� 0 � � � as de 
las variedades Money Orchid, Silver Light y Sweetie. 
 
Comercio agropecuario 
El sector agropecuario mantuvo durante esta gestió n una presencia activa y permanente en 
! ��� 2
��� 	�� 0 � � 0 	�2���� � ��!0���� ������	4� �21 0 � ��2� 	 . � �� 0 	3� ��2
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Dominicana (CAFTA-DR), participando en las mesas “ Ambiente” , “ Laboral”  y “ Acceso a 
mercados” , para lograr la consolidació n de los beneficios que brinda la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe y proteger nuestros productos sensibles con plazos de desgravació n 
amplios. 
 
Para integrar esfuerzos y desarrollar nuevos canales de comercializació n para la exportació n 
de productos, la Oficina Agrocomercial de Miami brindó  asistencia y apoyo logístico a 

. &��  
de 250 empresas agropecuarias nacionales cuyos embarques llegan al puerto de Miami y 
	����	��3��! �������
	��$�5����2������2
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Por supuesto que la fuerte presencia internacional no significó  un descuido de los mercados 
nacionales. Todo lo contrario, desde el inicio de la Administració n se trabajó  en el 
fortalecimiento del comercio interno en beneficio de productores y consumidores. Para ello, 
se impulsaron las 75 ferias del agricultor. Estas tienen un movimiento anual de ventas  de 
¢49.000 millones y 8.000 puestos en todo el país. De cada 100 costarricenses, 30 compran en 
las ferias del agricultor, es decir alrededor de 1.200.000 personas. 
 
En este aspecto, el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribució n de Alimentos 
(CENADA) jugó  un papel muy importante ya que �%� � �� 2��%� �	�2 . &�� � � 824.178 toneladas de 
frutas y hortalizas, en pescados y mariscos 17.317 toneladas, para un total transado de ¢178 ."0 ! ."0 !#!#	�2
���$�1��	�� 	 � ! !#	 ��2 �%� . � ��	�"!#�7����2�� �� ��������	  ����� ������� � � . ��� 0 � 2���� ��2 0 � � � ���

productivas. 
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Asimismo, se invirtieron ¢785,3 millones en el mejoramiento de la infraestructura y 
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la central mayorista. 
 
Se logró  el traspaso al PIMA de los activos de la Red Frigorífica Nacional, con almacenes 
refrigerados en Quepos, Golfito, Zarcero y en el CENADA, lo que permite disponer de 25.000 . �����	�� � ��� 0 ��	�� ��� �  ! 	 7 � !���!#� � 0 ! �� � � ! �)��� ����� 0 � � � 0 2��%��� !#� � �)��� �  !#	 � ��2
�� 	 ��2"���	 . ��� 0 	 . & s 
de ¢300 millones anuales. Se invirtieron ¢479.9 millones en mejoramiento de infraestructura y 
adquisició n de equipo. 
 
La actividad pesquera 1�	�� ��	��%� ��  0 ����2��%��� 	�����������	�� ��21! � � � � 0 � 0 � � � �����%�������� ��� . � 0�� 2 se vieron beneficiados por las 
acciones emprendidas durante esta Administració n. 
 
Para acelerar el proceso de la construcció n de una lonja pesquera en el Barrio El Carmen del 
cantó n central de Puntarenas, se logró  la aprobació n de la Ley Nº 8414 que autorizó  al Estado 
catastrar e inscribir un lote de 6.390.8 mts2 ��2 � 0 � �
� ! 	 ����! 0 � � � 7 # ��� . & �$���%� � 	� . ��! 5 ��!
���%����� 0 	

de factibilidad y la diagramació n del uso de terrenos y la disposició n de edificios, incluida la 
capacitació n y promoció n a las organizaciones pesqueras. Su construcció n est & programada 
para el 2006. 
 
Con el fin de propiciar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, se realizaron en 
promedio 800 inspecciones a embarcaciones por renovació n, traspaso, inactividad, descarga y 
pesca ilegal. Se efectuaron 200 inspecciones a puestos de recibo, pescaderías, plantas de 
proceso y vehículos transportistas.   
 
El sector hortícola nacional 
Son miles los agricultores que se dedican a la horticultura. Conscientes de su importante 
aporte a los mercados nacional e internacional, se han hecho grandes esfuerzos para su 
fortalecimiento.  
 
Con la Corporació n Hortícola Nacional (CHN) se definió  la “ Estrategia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Hortícola Nacional” . La estrategia inició  un proceso de cambio de 
! � �
	��� 0 ����!#� �� � ��	��%���   0 ����2
�%� ��� �� ������20� �� �
� � 0 � �8�$��	�2
�%	�! 0 � ��� 0 5�2 � ���� � � � ����! ���%!#� � 	�2�� ."0 ��2
��	

de las actividades que conforman esta agrocadena con destino a los mercados nacional e 
internacional, principalmente a los países signatarios de tratados de libre comercio. 
 
Para su ejecució n se transfirieron ¢1.000 millones a la CHN para atender las necesidades y 
demandas ��2 �8� 0 � &������� ���%� ���� � � 0 ��� � relacionadas con el fomento de la productividad y la 
comercializació n hortícola.  
 
Así, en julio de 2004, con la presencia del P����

0 � ��2���� ��� ! � � ������� ! 0 � ��� Dr. Abel Pacheco de la 
Espriella, se puso en marcha el proyecto de producció n y comercializació n de semilla 
certificada de papa en la zona alta de Cartago. Se trata de semillas de variedades para 
consumo fresco y para la industria, ������	�� � ��2
� � 0 � 0 	�� �)!#	�� ����� ������	�� � . ��� 0 ��2
	�� ���	 ������� 	 ����

de papa se centran en una oferta de semilla certificada basada en mate 
0 � !#����� ��2 � � 0 ��	��4� �

calidad y bajo precio. Dicho proyecto ha contado con el respaldo de la Oficina Nacional de 



� � �

Semillas (ONS) y el financiamiento, en una primera etapa, de ¢265 millones otorgado por el 
Programa de Reconversió n Productiva. 
 
En el tema comercial, se puso en marcha una estrategia de producció n y comercializació n de 
los productos hortícolas como respuesta organizacional a las aspiraciones, necesidades y 
demandas en los temas de la producció n, la comercializació n y el mercadeo. Algunos avances 
fueron la inserció n del tomate de mesa en el mercado de El Salvador y de cebolla seca en el . ������ � 	 � �*'���2�� . & , todo lo cual permitió  extender los beneficios econó micos derivados del 
��� �	�2
��� 	�� 0 	 � !#	��3����� ������	�� � . ��� 0 ��2�	�� ���	�������� 	�����3��	� ��! ��	�! � �87  
 
Paralelamente, de manera conjunta, el MAG y el IICA, con la participació n activa de la � & . � �� � � � 0 	�2
��! � � '��	 ��������	����� ��� � 	 . � � � �"! � � 	����	��� � 0 5�2�� 	��� ! ��	�! � � ��� 0 	�2�� ! , impulsan 
la creació n de la mesa de negociació n o subastas de comercializació n de tomate, la cual 
inicia �&/	��������� 0 	�2����3��	 . ���� 0 ��!#���  en el 2006. 
 
Una de las fortalezas de las hortalizas con valor agregado es la variedad de productos 
procesados. El gobierno, en aras de contribuir con el progreso del sector hortícola nacional, 
trasladó  a la CHN la administració n de la planta de productos perecederos La Chinchilla e  
inició  la construcció n de las obras no agrícolas previas a la instalació n de los mó dulos de 0 2
�
���2
� �����	�� � ���)�%� �&�2"�����%� 0 2
����	 �/� ��2
��	 ��� �� !#�)�����2�� � �����2�� 0 � � �)� ����2
	�!#	 � !#�)� �)���	�� ����� 0 5�2$�

los agricultores hortícolas como para la producció n comercial de hortalizas con destino al 
mercado de productos dentro las ventanas agrícolas de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). 
 
# � � . & �$�+��	�2  apoyo del sector a ��� �

��.10 ��	 nacional, se impulsan actividades de diversificació n 
agroindustrial que contribuyen a la generació n de tecnologías para el procesado comercial de 
crucíferas y chayote; las cuales, combinadas con la realizació n de investigaciones en el manejo 
de plagas y enfermedades procuran hacer posible una producció n competitiva. 
 
Producción con calidad  
Con el fin de preparar a las organizaciones para la implementació n de programas de calidad, 
inocuidad y tecnologías pos cosecha que faciliten la certificació n de productos y su 
cumplimiento con iniciativas como la Ley contra el Bioterrorismo y las normas de calidad 
Eurep-Gap (Euro Retailer Produce Working Group – Good Agricultural Practices), se dio 
asesoramiento en estos temas a 72 organizaciones.  
 
# � � . & �$� ��!3��� . ��! 0#."0 ��2�� 	 � � ! 	��)���� !#� . ��2
��	�� � � � 2 0 ��	�� � !#	��)���� � 0 � 0 ��	��)� � � alidad fueron el 
�%���%����2���	 ��� 0 2
�%����� � 0 	�2
��� � ��� !# ������� 	� � � , -�.10 ! ��	�2
��!#� ��� � ��� �����2�	���� &�� 0 ��	�� � ���	 ��������	��

hortifrutícolas importados y 46 mil toneladas de producto nacional, así como la ejecució n de 
62 inspecciones en promedio adicionales. En el marco de la estrategia de desarrollo y 
fortalecimiento d ��! �8����� 	�"�
	��� ! � 	�!#� 2�� � 0 	�2���!�� �8� ��	�2��%� 0 � ��� 5 ��2
�+� 	 ."0 � 0 5�2 � � ��2 0 ��� ������ !#�
��! � � 	��� � 0 5�2 � � !#	��������! � . ��2
� 	�� � � ��2 0 ��	�� 2  para papa, cebolla (seca) y tomate. # ��� . &�� , se 
publicaron los reglamentos de zanahoria, repollo, bró culi, mora, yuca dulce y fríjol en grano. 

������������������������������ �����������������������������
2 Los reglamentos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta mediante los Decretos Ejecutivos No.31258-MEIC-MAG-S (14 
julio 2003), No.31255-MEIC-MAG-S (4 de julio 2003) y No. 31890-MEIC-MAG-S (20 de julio 2004).   
�



� � �

La agroindustria rural 
Sesenta y cuatro organizaciones recibieron asesoría para promocionar la participació n 
competitiva en los mercados nacional e internacional en materia de agroindustria. Se capacitó  
a sus miembros en temas relacionados con el mejoramiento y modernizació n de sus plantas 
��� �	 0 2 �����%�� 0 ��! ���87 # � � . &�� , con este mismo propó sito, se apoyó  a 37 agroindustrias en 
���%����� � 	�� � � ��2 0 ��	��$� . �� ����� 	�������2 0 ��� 0 20����2 0 ��"!#� � ������2
	�!#	 � ! � ��� ��! 0 . ��2���	�� ����	�2����$� 0 ! 0 � � � �

administració n y se trabajó  con 16 organizaciones en la realizació n de logotipos y có digo de 
barras para sus productos.  
 
Para promover el desarrollo agroindustrial y fomentar la competitividad, se asesoró  en 
promedio a 44 organizaciones o empresas en procesos agroindustriales, se elaboraron 
diagnó sticos de plantas de este sector y se implementaron procesos agroindustriales en 41 
organizaciones. 
 
Protección agropecuaria � 2 !#	) ��!#��� 0 � 	 �/! �/���	������ � 0 5�24� ��! �����  0 . 	�2 0 	 �����	 ���������� 0 	 2
��� 0 	�2���!��+��� �� ��� 0 ���  � �  � 0 � ���3��2 ! a 
producció n y en los ingresos de productores en sus diversas actividades, así como para 
garantizar la salud de los consumidores nacionales y el acceso de nuestros productos a los 
mercados internacionales, se llevaron a cabo diversas acciones en materia fito y zoosanitaria: 
 
- Se fiscalizaron expendios de agroquímicos y farmacias veterinarias para ejercer un mayor 
control y garantizar la calidad de los productos ����2
� �	1����! . � ���	 � � ��2 0 � 	"������"! � 0 ��	1� 0 ����2�����7
# � � . & � , se inspeccionaron 1.000 bodegas, puertos y aeropuertos. 
 
- En cumplimiento con lo establecido en el Codex Alimentarius  (normas alimentarias 
internacionales) se realizaron muestreos de productos vegetales para examinar el nivel de 
residuos tó xicos de estos.  
 
- Para garantizar la calidad sanitaria de nuestros productos, �%� �%�������� 0 �%���	�2 . &��1� ����� -

establecimientos procesadores de alimentos y plantas procesadoras de productos de origen 
animal. 
 
- 
( � � ."0 � 0 ���	�2 . &�� � ��� 7 -�-�- � ����	� 0 ��� � 0 	�2
���  anuales de importació n, previa fiscalizació n del 

cumplimiento de requisitos fitosanitarios vigentes en el &
. � 0 � 	 nacional, por medio de la 

cuarentena agropecuaria, a fin de que los productos vegetales que ingresen cumplan con los 
requisitos exigidos por el país.  
 
- 

( � 	���	� ��� �	�2 ��2
��� ! . ��2���� . &�� ��������7 -�-�- ������ 0 � 0 ������	�� � � exportació n para productos 
agrícolas. 
 
- '����� ���%��� ����  ��2
�)���	�� ����� 0 5�2 . &�� ! 0 . � 0 � ���%� �	���� � ieron acciones importantes en la difusió n 
���/!#��� � � ��2 0 �����  del manejo integrado de plagas que permiten la reducció n de plaguicidas y su 
buen manejo.  
 
- Se brindó  capacitació n a 270 pescadores en la metodología de control de inocuidad conocida 
��	 . 	�
 # 2
&�! 0 � 0 � ��� �30 ��� ��	�� � '���2
� 	�� � "!#� 0 � 	�� ���2� 	�2
���	�!� % � # � � '���	� �8��� � 0 ��! � � ��2 0 2 � ! � � ) y 
se continuó  con el programa de otorgamiento de permiso e inspecciones.  
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- Se siguió  el combate contra !#��� �	����4����! ��� � �

. Se mantuvo esta plaga confinada en el Valle � ��2
� ���!���!#	1� ��� � 0 ��2 0 � 0 � � � ��� 2
	"�%� ���4��6+����2
� 0 � 	 � 	�� ����/& ���� �/����! ��� !#� . Esto ha implicado la 
ejecució n de varias acciones, entre ellas, la supervisió n de beneficios, fumigació n de 
vehículos, tratamientos de sacos y canastos, visitas de supervisió n a fincas, instalació n de 
� �� . ����� � 0 �%�  0 � � 0 � ��� ��2 � 0 2���� �/� ��2�� 0 2���!#���$�
��������� 0 � ��� 0 5�2��4���	 ������� 	 ���� �"� � ��2 0 ��	��/� 0 2��%����! ��� 0 5�2

y funcionamiento de ocho �������%��	��3� � � � ."0 � ��� 0 5�24��2 ����2���	�� ���%�� ��� � � icos. 
 
- A ���� � � �3��� ����� 0 	�2
��� ��	�	��%��2 0 ���� 0 ���$� ��!���� !#� �%� . � 2�� 0 ��2
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 �����%��! � � � 2 � ! ����2�� 0 � # � 0 ��"� '����%��� '�	��� 0 2�� � !#&�� 0 ��� � '����%��� '�	 �� 0 2
� # �  0 � ��2�� ��� 0 � � �� # � ��	��%� �
Encefalopatía Espongiforme Bovina, Encefalitis Equina y Gusano Barrenador. Esto ha 
permitido el acceso a los mercados internacionales de los productos y subproductos de origen 
animal, facilitando el crecimiento de la actividad pecuaria y la generació n de divisas para el 
país.   
 
-El Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios LANASEVE inició  el proceso de 
acreditació n ante el Ente Costarricense de Acreditació n-ECA para obtener la norma � �3� ��� � (���� � � � ��	 � - , %�� 2��%� 0 ������	 � � � 	  . ��� � � ��2 0 � ��� ��� � 	��%��� �30 � ��� !#� �  ����2 0 � ��� 0 5�2
Internacional de Normalizació n y la Comisió n Electró nica Internacional); que regula los 
requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibració n. 
 
- # ��� . & � ��2 !#� � 	����� ������
��2
� 0 ����� �%� . ��2
� 0 ��2�� ���	������ 0 � 	 ��! ����! � ����! 0 2 ������%	 ��� ��!#�������
cuarentenarias como gorgojo Kaphra, cochinilla rosada, leprosis de los cítricos, 
amarillamiento letal y se obtuvieron excelentes resultados en el combate de moko, sigatoka 
2���� ���� ��� ��� � 0 !#� estre, anillo rojo � � � 0 �%� � � !#��2���	 ���$! ��������� � &���� �	 � ��! �  �	 ��7 # � � . &�� � ��! �

bacteriosis del palmito, meló n y sandia, mosca blanca, langosta voladora. 
 
- En coordinació n con CONARROZ-INA-OIRSA, se logró  la implementació n de un programa 
������$� ! . � 2��	��	 0 2����������� 	 � � !#�"��!#�����"� ��! & � � �	 � ��! �� 8	 � � ��	�2 !#� . ��!#� 0 ��! 0 ����� 0 5�2 . ��� 0 �
�1����!
��	�2 � 	 � 0 ��%��� 0 ! ! � 2
	���	�! 	��8����!#	 ������! � 0 � . 0 2
� 0 �& ��!
���%	 ���/��� �  0 � 0 � ��� ��2 ��!
����! � 0 � 	4�4! ��� � �  � 0 � � �
por baja productividad. 
 
- Se logró  que la Unió n Europea hiciera el reconocimiento de acreditació n y registro de la 
���  0 ����!#������ 	 $��&�2 0 ���/� � � 	��%� � � 0 ��� ��	 . 	 '�� ! � � ��������	�7 � �%��	 � �  0 5 !#� � ������ ����� � 	����	�� . ������ � os 
europeos, ��	
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	�� � 0 	4��! ."0 � . 	 ���%� �������$�����$!�� 	 . 	 ��!0'� 0 2�� 0 ������	4� �

Liechtenstein. Este reconocimiento favorece la competitividad de nuestros productos 
	� � &�2 0 ��	��  al reducir los costos de acreditació n. 
 
- Con la firma de los ministros de Agricultura y Ganadería, del Ambiente y Energía y la 
representació n del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa 
Rica, se refrendó  el compromiso  de reducir el Bromuro de Metilo.

� �%� 	 ���� ."0 � 0  &  disminuir y 
������2��������!)� ����	 � ue causa este producto en la capa de ozono y a la vez garantizar la 
capacidad de exportació n en cultivos con gran auge en mercados externos. 
 
- Con el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por los Estados Unidos, se 
logró  la apertura de este mercado para el mamó n chino. En plantas ornamentales se aumentó  
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permitió  al país aumentar la oferta y abrir posibilidades a otras cinco especies ornamentales. 
 
- Se �%	�!#��� 0 	�2�5 ��! ��� . � ��� !#� ������ 0 � 0 ����� 0 5�2 � !#� # �%	�� 0 ��� 0 5�2 � 	�	����� ��� 0 �
� � � '���� �����
	��
'��	�� ������	 8��� # ���	����������� 0 	��4��� ( ��2���� � ! �������� ' ����!#� �3!#��������! ��	����&���6+��	�����  ����! .10 ��	 � los 
Estados Unidos. Este acuerdo solventó  un problema específico que desde el 2001 enfrentaba 
esta Asociació n para tener acceso al mercado norteamericano. 
 
- 
( � !#	 ���5 !#� � ��� !#� ���� 0 5�2 � ��! &��� � � � Los Inocentes, que cubre los distritos de Santa Cecilia, La 

Cruz y La Garita del cantó n de La Cruz, Guanacaste, como zona libre de la mosca del . ��� 0 ���� �&�2
� o (24.474,
6 �
��� � &  ����� � . Esto permitió  un acuerdo con los Estados Unidos para que 

sea nuestro país el que realice los estudios para declarar sitios de producció n libres de moscas 
exó ticas de las frutas e ingresar a ese mercado. 
 
- Se crearon ocho centros de apoyo para preparar a nuestros productores y exportadores ante 
la aplicació n de la "Ley contra el Bioterrorismo"3. Los centros se ubican en las oficinas 
centrales del Consejo Nacional de Producció n (CNP) y del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), en el Servicio Fitosanitario del Estado, en Direcciones Regionales y en la 
Estació n Experimental 1�	�� � 0 � . ��2
� ���87 # � � . &��$� �%�1���� 0 �%� �� �	�2 1038 empresas ante la Food 
and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos y la Oficina Agrocomercial de Miami 
facilitó  la prestació n del servicio de “ Agente en USA”  a empresas o instalaciones cuyos 
productos son exportados a los Estados Unidos (el agente es un requisito establecido por ley 
para el registro ante la FDA). 
 
- 500 productores y empresarios del sector agropecuario se capacitaron en la normativa 
Eurep-Gap, (Euro Retailer Produce Working Group - certificació n de b ����2
��� ���& ��� 0 � ���

agrícolas) exigida por la Unió n Europea para los productos frescos que ingresen a ese 
mercado.  
 
- En la presente administració n se logró  certificar un total de 38 plantas para la exportació n 
��� ���	���������	�� � � 	  0 ����2 � 2 0#. ��! � ! 	�� � 0 ��� 0 ��2������ � ���%� 0 2�	�� � � �%��� � 	�� ' 2 0 � 	��$�.- � 6 0 ��	 �
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manera: cinco plantas procesadoras de carne  bovino; tres plantas procesadoras de carne 
porcino; seis plantas de embutidos;  cuatro plantas de productos avícolas; cinco plantas de 
productos l & ������	��  y quince plantas de productos pesqueros. 
 
Información para la toma de decisiones 
La informació n es un insumo primordial para la toma de decisiones en los &

. � 0 ��	�� político, � �����2
� 0 ��! � � � ��2 0 ��	 . Concientes de ello, hemos �������%� 	 � 2 � ��� 0 � ��2 ��	�2��� �/� 0 �8��	�� 0 � 0 5�2 ����!��%������	�
��� �	����������  0 	 � � ���8� � ��! �����������
	 ���	�� ������	� �����8������! �  ��2 � . ������%�  0 	 � 0 2 � 	� . � � 0 5�2���� il y 
oportuna, especialmente aquella relacionada con la definició n y ejecució n de políticas y 
���%�������� � 0 ���"�(�5� ! 0 �����"� �� 0 �
��� ���"���� � !#� . 	�� ���2 0 ����� 0 5�2�� ��	 . ����� 0 � 0 � 0 ��� � � � !#� ���� 0 ����! ������
nacional.  

En este campo, los censos y  encuestas se han constituido en valiosos instrumentos para el 
diagnó stico del sector y la toma de decisiones. Se establecieron  los lineamientos para la 
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estandarizació n y normalizació n de la metodología para la recolecció n y procesamiento de 
los datos para los censos de papa y cebolla. 

El censo cafetalero se efectuó  en las regiones de Coto Brus, Turrialba, Valle Central y Central 
Occidental, para el 2006 ' � �� �4�3��!#����5�20� ���  �� ��� � �3	�2
�4� 	����� ; mientras que los censos de 
� 0 ����� �� !#����� tropicales se realizaron en la regió n Huetar Norte, donde son actividades de 0 2
� �� � � �%	 � 0 	�����	�2�5 ."0 ��	 .   

# � � . & �$� � e formuló  el proyecto Sexto Censo Nacional Agropecuario en el marco del 
Programa de Inversiones para la Competitividad del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) en apoyo al CAFTA. Este censo pretende actualizar y armonizar la informació n 
nacional sobre variables agropecuarias que datan de 1984. 
 

Durante esta administració n se produjeron innovaciones en el uso de tecnologías de 
informació n y comunicació n al servicio de los usuarios del sector agropecuario. El desarrollo 
��2 ��!#����� � 	  . � ������2�	�! 5 � 0 � �1�����%	$��� �
��� � ."0 ��2
� � � 0 2 � 	� . & � 0 ����� ��� �� ! � � 0 �8��	�2 0 � 0 ! 0 � � � � �4!#	��

productos de informació n,  conllevó  a que las instituciones del sector contaran con un sitio 
Web; IDA, ONS, MAG, InfoAgro, etc;  algunos casos con a ��!

0 ����� 0 	�2
��� . &�� 0 2
2�	��
��� 	����� ��	 . 	
� �& ."0 �����3� ��	�2
�%��!#�����3��24!�!#2
����� ��	 . 	 '��	�������2
����!#� � 	 . ��2 0 ����� ��� � 2������2
������� ��/! � protecció n fito 
y zoosanitaria, (www.protecnet.go.cr) del Servicio Fitosanitario del Estado y Direcció n de 
Salud Animal. 

El sistema integrado de informació n de mercados, comercializació n, agroindustria, calidad 
agrícola y reconversió n productiva orientado al Sector Agropecuario Costarricense – 
Mercanet (www.mercanet.go.cr) que brindar informació n sobre desarrollo de productos; 
calidad agrícola;  comercializació n de productos agropecuarios para lo cual se cuenta con el 
mercado electró nico y la Oficina de Miami;  lista de empresas ubicadas en el territorio 
nacional que brindan el servicio de transportes

. ��"!#� 0 . 	 �+� � ���	 �)������� �%�  ������� � 7  

El Sistema de Informació n de Mercados Mayorista del PIMA–SIMM (www.pima.go.cr) que 
� 0 � ��2�� � . ��� 0 ��2
��� � 	�!#��� 0 2
��� � 0 2 � 	  . � � 0 5�2 �%	 ���� �� ��� 0 	�� � �
	�!�� . ��2���� � � !#	�� ���	 ��������	��

comercializados en el CENADA. 

Se fortaleció  el Sistema de Informació n Agropecuario –InfoAgro– como mecanismo para la 
prestació n de servicios en este campo. Se establecieron 55 Centros de Informació n, 
�� 0 2�� 0 ����! . ��2���� ��� 	  � ��2 0 � ��� 0 	�2���� �(�5� ! 0 �����/� � �	����������  0 � �$��� 0 �%�  0 � � 0 � 	�� ��2�! ��� 	�� ��	" ��� 0 	�2����87
Los centros sirven de enlace entre las fuentes de informació n y los usuarios, sobre todo los 
�����������
	�� � . ��� 0 ��2�	�� ���	�� ������	�����$��!#! ���
��2 ��	$� � �%� 	�� ! � 0 2 � 	  . ��� 0 5�2 ���	�� ���%� � � ����� ������� � � �

sus necesidades. 

El financiamiento  
Durante esta Administració n, las ocho fuentes financieras no bancarias administradas por el 
�%������	� ����� ! 0 ��	 � ���	����������� 0 	 ����� 0 ���	�2 ��! �%���� 0 � 0 	)���/! 	�� ���	�� ������	����� � ���	 � ������	����� . &��3����� / 9 
mil millones: 57� � � �� � � � ��� cr

� � 0 � 	�� � 0 �������	�� � !#�����	�� ���%� 0 5�2 � � 3% para la compra de 
deudas. Se benefició  así a

. &��)��� 22 mil
� � .10 ! 0 ��� % � , � ��2 �  � � 0 � 	��)� / , � ��	 . 	���	 . ����1� �

deudas). A continuació n se presenta la participació n de estas fuentes de financiamiento: 
 



� � �

- El Programa de Reconversió n Productiva administrado por el CNP fue el que canalizó  la 
mayor cantidad de recursos al sector productivo. Aprobó  40 proyectos por un monto de 
¢13.267 millones y 11.727 beneficiarios directos en actividades como ganadería, palma 
����� 0 ������ � ��!#&�����2
	 � �� !#����� � �	�� icales, aguacate, horticultura y �����2�	��	� & � 0 � 	��$� ��2
���� otras. ��� . � 0 � 2 � e fortalecieron otras actividades como acuicultura, riego y drenaje, 
comercializació n, capacitació n y agroindustria. 
 
- El Fideicomiso MAG-PIPA-BANCREDITO �����	 � 5 . & � ����� 	 7 600 millones y benefició  así a 7 
mil familias. Los recursos se destinaron prioritari �

. ��2���� ��! . � � 	��� ."0 ��2���	 � � ����� ��������� �

medianas organizaciones de agricultores apoyando proyectos productivos destinados a la 
exportació n y el consumo interno, diversificació n agrícola, aprovisionamiento y provisió n de 
insumos y  actividades agroindustriales con valor agregado.   

- 
� !0'��	 � �� . �&�  � � 0 ��	 � ���� !
����� � ��� # ����  0 � � ��! � nstituto de Desarrollo Agrario (IDA) apoyó  

a las familias adjudicatarias del programa de tierras formalizando 591 operaciones por un 
monto total de ¢475 millones. La cartera crediticia a diciembre del 2004 fue de ¢730,3 millones 
y estaba orientada a apoyar actividades agrícolas, ganadería, pesca y acuicultura y riego, 
entre otras.  
 

- El Fideicomiso Pesquero, cuyo objetivo es permitirle al sector pesquero y acuícola de Costa 
Rica el acc ���%	 ��!��  � � 0 ��	 . ��� 0 � 2����/	���� ���� 0 	�2���� ����� � � � 0 ! 0 ����2 � ���	 . ����� ��2 � ���	��
��� 2 �%	�!#��� 0 	�2
���

de desarrollo, tramitó  77 operaciones crediticias por un monto de ¢309,1 millones durante el 
período 7

� �%��	�� �  � � 0 ��	�� �8�/	� 0 ��2���� �	�2 �� 0 2�� 0 ��� ! . ��2����/�/! 	�� ���	�� ������	��3� � �����8��� � � cuicultura en 
Puntarenas y Limó n. 
 
- 
� ! ���	�� ��� � 	 � � �  � � 0 ��	 ��� ���8�� �	�!#!#	 # ��"!#��	�! � ������ '���� ������	���'��	���������	� ��� � �)! � �3	�2
� � 	��� �

(PPZN) aprobó  un monto de ¢1.311.2 millones durante el período. Se  beneficiaron 457 
familias. A diciembre del 2005, la cartera estaba compuesta por 1.213 �� � �%��� . 	�����	 $��2

monto de ¢1.402.6 millones. La principal actividad de inversió n fue la ganadería, tanto de 
engorde como de doble propó sito. 
 
- � 	�2 ��! � 0 ��� 0 ��	 ."0 �8	 ������ ! � '��	�������� 0 5�2 � ��! ��	 . ��2
� 	 # � �	����������� 0 	�� ��� �� '����������
	�� �

Medianos Productores (FIDAGRO) se readecuaron deudas por un monto de ¢12 mil millones 
en beneficio ���

. &������ 7 mil productores que fueron afectados por problemas de bajos 
������ 0 	�� 	 � ��2
5 . ��2
	�� ��! 0#. & � 0 ��	�� �����
� ��%	��87 Con ello buscamos que los productores no pierden 
su �����  0#. 	�2 0 	 ����	�2
� 0 2 ����2�����2��� ��2�� 	)� . ��!#��	)� . �	� 	� en sus ingresos y su calidad de vida.  
 
En beneficio de los productores costarricenses se logró  ampliar la cobertura de este 
FIDAGRO: se tramitó  y aprobó  en la Asamblea Legislativa una reforma a la legislació n que lo 
sustenta � . ��� 0 � 2����/!#�21 ��� � � / � � ��	�24! � ������! �%� � . ��!�! � ��	� ��	�� ���
	�� ��!  � 20� 	 � ��! ���� !#	���	 � ������� !

en el que � �)� #�� � � ���%��& ������	� 0 ������	)��� �� ��	 . �� �� �)���� ���������� 7  
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� ��� � ��� ���2 � 0 2
��2�� 0 � � 	�� ��2 0 ��� . ��2
� � �/�%��� ��2
� 0 ����	��3� �����
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- 
� 21��! ��	�2
� 	3� � � ��� ��!#���	 � �8� � . ��! 0 5 ��!�!�! ."0 � � � � � 	 � ���� ���� . &�� ��! !#&)� � ,�-�- � ��2
��� ��� � ���5�� 0 ��2
� 	

a casi todos !#	��"� � � ������! � �	��87 # ��� . & � , se obtuvo una donació n de US $8 millones para el '��	 ���� . � � � - �	��	� � ."0 ��2
� 	1� �)!#� � 	 . ����� 0 � 0 � 0 ��� � � ( 	��%����2 0 � 0 ! 0 ����� ��� � 6���	������� 0 	�2
���/� � � � � �
de Mayor Calidad, mediante un convenio entre Costa Rica, Guatemala, El Salvador, � 0 � �  ��� ��� � '���2
� . & � � ���(�5� ! 0 ���.�)	 ."0 2 0 ����2
� � ! � # ����2
� 0 � � ��! � 	 � 0 ���2
	 � � !#	�� � �%��� � 	��
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
 
Plan IMAS-Sector Agropecuario   
Adicional a estas fuentes de financiamiento, se desarrolló  una ��!

0 � 20��� ���8� �� � � � 0 ������- # ( �$��!

Sector Agropecuario, dirigida a brindar atenció n integral a agricultores y grupos organizados 
��2���	�2
� 0 � 0 	�2
��� ��� ��	 � �� � �4��� ��	�� 	1��! ����! �$������� 0 2 0 � 0 ��2�	1���%� & 2���2����	������8	�� � � ��	�2
�%	�! 0 ��� � 0 5�2

de emprendimientos productivos. 
 � ! �  � � 0 ��	 �  0 2�������	 � ��2�� �& ��! ����	 . �����
� ."0 ��2���	 ����!#� ��� ����� 0 ����� 0 5�2 � � �8���%	�"!#� ��2 ���%��� ����	��

relacionados con la consolidació n organizacional y empresarial, producció n primaria,  
mercadeo, agroindustria y seguridad alimentaria, entre otras, fundamentales para coadyuvar 
en su desarrollo. En el 2006 se ponen a disposició n de la estrategia IMAS-Sector Agropecuario 
¢1.315 millones que incluye un fondo de garantías de ¢420 millones en especial para facilitar 
��! ���������%	)��! �  � � 0 � 	 ����� ��� . ��2
����2 !#	�� � . �����2
� 0#.10 ��2���	�� ���	 ������� 0 � 	��  de mujeres y familias de 
���  0 ����!#��	����� ��	 � ������ � /�� 	 ."0 !#!#	�2���� ��	 . 	4�  � � 0 ��	4������ � 2 proyectos grupales regionales y ¢604 
millones para capacitació n y servicios de apoyo. 
 
Riego y drenaje  
Durante esta A � .10 2 0 �%�  ��� 0 5�2 �%�&� ��2
� � 0 � 0 5 � 	 7 6 � 	 � � ."0 ! 0 � � �$� ���� � � � ��! 0 2
���� . ��2
��	 � ��! & ����
� � ��	  0 � � 	)�)� ���2
� ��� ��2 . &��3��� 	 	/."0 !��
������& ������87�1�� 0 2��
���� 0 5�24� 0 ��������/�%������ 5 ! 	�� � � � -/.10 ! !#	�2����87  
 
Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT) 
Se llevó  a cabo la construcció n del Canal Oeste Tramo II, sector Río Piedras - Río Cabuyo en 
el Distrito de Riego Arenal- � � . � 0 �%� �����
��� �� ��� � 0 ! 0 ���  !#��� �� 0#. ������ � 7 � -�- �
������&������� ��	�2" 0 � � 	 �
��	� ����%��	�2
� 0 ��2������ ��� 7 	 � � ����� ��&� ����� ��� ! ( ��� � 0 �%�  0 � 	 ��� . � 0 �%� ���)��� , / ��� ��� &������� � ��! ( ��� � 0 �%�  0 ��	
Cabuyo. La inversió n privada fue de ¢901,86 millones y se realizó  mediante la figura de 
Contrato de Concierto.  
 � 	�21!#�)� . ��! 0 ��� 0 5�2 � � ���%��� ��� 2���!
�%� ����� 0 � 8	�2*� � � 	4 0 ��� 	 ����� �
������& ������ � � 0 � 0 	�2
��! ��� ���5� 0 ��� ��� � ��2
���%��2���� .10 ��2
��	�� ����! �)� # ����23����2�� � 0 � 0 	 ��� 	 - � ������������	�� ���	���������	� ���870'�� �� !#	 �� �� ���%���)	 � � ��� 0 �
	 , 
el IDA transfirió  recursos al SENARA por ¢225 millones destinados a construir la red 
secundaria de riego del Canal Oeste - Tramo II en beneficio de los asentamientos campesinos 
ubicados en el Subdistrito Cabuyo y el Subdistrito Tempisque del Distrito de Riego Arenal-
Tempisque. Se lograron los finiquitos de la insfraestructura de riego para: 
 
Los asentamientos Playitas - El Golfo; con 45 familias beneficiadas � 6 ��� ��������&��� ���  bajo riego. 
 
El asentamiento Reajuste, en beneficio de 30 familias y dotando de riego una extensió n de 273 
��������& reas. 
 
Los sectores de Bagatzí, San Ramó n, y Falconiana beneficiando 34 familias y supliendo riego 
en 327, � �
������& ���� �87  
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Con lo anterior se cumplió  con ��! ���%��� � !#��� 0#."0 ��2���	 ��� � 7 � ��� �
������& ������ � 0 �8�� ibuidas de la 
siguiente forma: 7.

, � � ��������&������� ��2 ��! ( ��� � 0 �8�� 0 ��	 ��� . � 0 �%� ��� � 	 7 6�, / �
������& ������ ��2 ��!

Subdistrito Cabuyo; 109 familias se vieron beneficiadas de la regió n de Bagaces, Guanacaste.  
 
Pequeñas áreas de riego y de drenaje (PARD) � 2 0 2 � ������8� ���� ������4��	� ����8��	�2�� 0 ��2
��� ��'����������
����� ������/��� � 0 ��� 	�%�' # � �)���%� 0 2
� 0 �� 0 �� on ¢513,46 
millones provenientes de transferencias del IDA, Reconversió n Productiva, PROINDER, 
MAG-PIPA-BANCREDITO y Recuperació n de Inversiones. Se construyeron proyectos que 
corresponden a una superficie de 572,

, �
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� � 0 � 0 � 24� � -�6 � � ."0 ! 0 ���%7  
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� � �����2�� 0 ��� � ��!�)� # � ! � � & . ���� ���3'�! � � � 2����	�� � � ��� ����� ���� 0 5�2�� �

Inversiones por un monto de ¢161,7 millones. Mediante dicha inversió n se logró  llevar a cabo 
la construcció n de proyectos que comprenden 1.806 ����� ��&� ����� de drenaje y benefician a 449 
familias. 

Distrito Zona Sur  (DISUR) 
En el Distrito Zona Sur se sigue promoviendo el desarrollo y mantenimiento de la zona, 
coordinando algunos proyectos de mejoramiento de drenes.  
� 2�� �� ! 	�� !#	 � �	�� � ��� �%� ����������2 . ��2
� 0 	�2�������8� & !#� ��� �� 0 � 0 ����� 0 5�2 � � ��2 0 ��� ��2 ���	������ ��	�� � �

drenaje en coordinació n con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para 
la rehabilitació n de zonas agrícolas donde se planea ���	������

0  �  �	 � �+�����8��	��$�+��!#& � � 2�	)� ����! . � 7  
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efecto de las inundaciones que se producen frecuentemente en esa regió n: Canal La Vaca % ��7 � - - ����� ��& ������$� � � �$.10 ! ! 	�2���� �)� � !#	 � 	�!#	 8����	 % / � ��������& ���� �$� ��� 	$.10 !#! 	�2����$�)� � !#	 � ! ���
	 % 	 .000 
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��� �)� � � � '���! . �  ( �� -Río Claro (5. �
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Corredores y Palmar Sur-Río Claro. 
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¢110 millones de colones y en beneficio de 126 familias de la zona. La negociació n para el 
financiamiento del proyecto se realizó  por medio del Programa de Reconversió n Productiva.  � !����	������ ��	 ���%��& actualmente en su etapa final de construcció n.  

Aguas subterráneas   
Se cuenta con informació n para establecer las zonas de recarga, vulnerabilidad y riesgo de las 
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comprende la elaboració n de mapas digitales a escala 1:50.000 y su base son las diferentes 
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siguientes estudios: Pacífico Central (Barranca, Chapernal, Dominical y Quepos), Pacífico Sur % '���! . �  � 	����� ��'�� ! . �  ( �� �)� �3	�2
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Estrella, Cahuita, Sixaola y Río Banano),  las zonas costeras de Huacas - Tamarindo y Tapantí, '�� � 0 � ��� � ��1����(�%��2
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Acueductos y Alcantarillados (AyA), como parte de las acciones de coordinació n entre esta 0 2
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para el proyecto de los estudios de los acuíferos del Valle Central.  

PRO GIRH SENARA 
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Externo de Inversiones (CONAFIN) el perfil del proyecto Programa de Gestió n Integral de 
Recursos Hídricos PRO GIRH SENARA, incluido en la Estrategia Agro21 Competitividad, 
sostenibilidad y equidad de las cadenas agropecuarias. 
 
El PRO GIRH SENARA, de cobertura nacional, tiene como objetivo “ contribuir con el 
desarrollo humano sostenible mediante la gestió n integrada de los recursos hídricos y 
servic
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desarrollo social con equidad y sustentabilidad ambiental” . Cuenta con tres componentes: 

• � ���%� 0 5�24� � ! � � � � ��� �3�%��� ���� �&�2
�����  
• Producció n agrícola con riego 
• Mejoramiento de tierras agrícolas con drenaje  

 
El total de inversiones alcanza los US $56,6 millones, de los cuales un 83% corresponde al 
componente de Producció n agrícola con riego, un 26� �4!#� � ���%� 0 5�2�� � � � ����� �%�5� ���� �&�2���� �/�

un 55% al Mejoramiento de tierras agrícolas con drenaje. En cuanto a las fuentes de 
financiamiento, el Banco Interamericano de Integració n Econó mica (BCIE) aportaría U.S. 
$33,7 millones (59%) y el país, mediante contrapartida, US $22,9 millones (41%). El período de 
� � ��� ��� 0 5�2 � ��!����	 ���� . �/�8���&/� � � 0 2���	)���
	��87  
 
Seguridad alimentaria e inocuidad de alimentos 
El Grupo Consultivo para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Sostenible, constituido 
por organizaciones de productores, representantes del sector agropecuario y la Universidad 
Nacional (UNA), con la colaboració n de la FAO, elaboró  el anteproyecto de Ley marco para la 
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. 
 
En conjunto con los países centroamericanos, se impulsó  el proyecto Seguridad Alimentaria 
��2�- ���%	�� .4�  0 � � ����	� ' ( *�6�� / 7 / 6�� ����	�2 ��! � 0 2 ���/���8� 0#. ��! �  ��2 ��� . ��2���	 � � ! � 0 2�� ���� 0 5�2 ����� ! 0 ���
en prevenció n y manejo de riesgos relacionados con la seguridad alimentaria. Con este 
proyecto se realizaron tres estudios y recomendaciones sobre el marco orientador de políticas 
� ��!�� 0 �%���
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En lo relativo a inocuidad de los alimentos, se elaboraron guías para la correcta producció n y 
manejo de nueve productos de importancia comercial� �%	 ����	� ����2
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�%��� !#5 � ���%��& ��2$	����� ��� 0 5�21! � ��!#��2����)��� !#� � � � 	 � � ���	������ tos con ozono, para garantizar a 
los consumidores que los productos comercializados en el Centro Nacional de 
Abastecimiento y Distribució n de Alimentos (CENADA) son inocuos (limpios y sanos). 
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En este campo, y en apoyo al Plan “ Vida nueva, superació n de la pobreza y desarrollo de las 
capacidades humanas” ,  se impulsaron proyectos productivos, involucrando los 37 cantones 
�%������!#� � 	��3��	 . 	)�� 0 	  0 � �� 0 	�� ��24� 0 ����	)��! ��2 7  
 
En las plantas de proceso y almacenamiento de granos de Barranca en Puntarenas y la China 
en San Joaquín de Flores, Heredia, se brindó  servicio para 25.575 tm y 34.165 tm 
respectivamente  en apoyo a garantizar el abastecimiento de granos para la alimentació n de 
la població n.  
 
Los asentamientos campesinos 
El mejoramiento del nivel de vida de las comunidades rurales e indígenas fue un objetivo 
trascendental de la Administració n. Con el fin de cumplirlo, se adquirieron 4.523 �
������& ������$�
con una inversió n de ¢5.613.5 millones para el establecimiento de asentamientos campesinos. 
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propiedad de personas no indígenas, por un monto de ¢ 352.0 millones, compra que se  
realizó  con recursos  provenientes del presupuesto institucional. Esta iniciativa forma parte 
de la “ Propuesta de Recuperació n de Tierras en Reservas Indígenas” , que pretende en un plazo de 
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Se legalizó  la tenencia de la tierra con la entrega de 8.774 títulos de propiedad a familias 
asentadas y en promedio se  crearon y fortalecieron 369 organizaciones localizadas en 
asentamientos prioritarios y se capacitaron alrededor de 4.340 personas en materia 
organizativa y empresarial a fin de potenciar las capacidades de sus integrantes e impulsar 
procesos de autogestió n campesina. 
 
Para fomentar el arraigo de las familias adjudicatarias de la tierra y mejorar las condiciones 
��� 2
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familiares y microproyectos productivos por un monto de ¢850.4 millones en beneficio de 
2.205 familias.  
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electrificació n, caminos, pasos de alcantarilla, etc.) un monto de ¢3.777.7 millones.  
 
El IDA, cumpliendo con su política de brindar un mayor apoyo al desarrollo de los 
asentamientos campesinos, realizó  en la regió n Huetar Norte y Heredia, la electrificació n de 8 
���%��2���� .10 ��2
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de postes y medidores.  
 
La realizació n de esta obra se llevó  a cabo, mediante contratació n y adjudicació n a la 
Cooperativa Regional de Electrificació n Rural, Coopelesca), por un monto de ¢70 millones, 
recursos provenientes del presupuesto institucional y se concluyeron en el mes de diciembre 
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Con estas obras se logró  beneficiar a 200 familias de los asentamientos El Plomo, Tres y Tres, 
Begonias, Bonanza y Javillos en Zona Norte, El Paraíso y Quebrada Grande de Río Cuarto, y 
El Amigo de la Regió n Heredia.  
 ��� . � 0 � 2 � e logró  que el ingenio Atirro de Turrialba pasara a ser propiedad de los 
agricultores, conformando la cooperativa Coopeatirro R.L.. Para ello, el IDA, con recursos 
propios, adquirió ! � � 0 2�� � ��� 6 � � ������� &��� ��� ��	  ��2 . 	�2���	�� � � � � -  millones y desarrolló  un . 	�� ��! 	 ��	�!#��� � 0 � 	 ��� ��6+��!#	������ 0 5�2 ��� ��� ��� ��� � � �����  � ��� 0 2
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de resolverse favorablemente la difícil situació n productiva padecida por el ingenio Atirro, la 
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mejorando la condició n tecnoló gica de sus plantaciones y con ello sus índices de 
productividad agroindustrial, lo que es de todas formas un proceso lento de consolidar y 
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Asimismo, en la regió n Brunca, que presenta los mayores índices de pobreza debido, entre 
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adquirieron (con recursos del IDA) varias fincas exbananeras por un monto de ¢446,8 
millones., 
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	  involucrando a 140 
adjudicatarios, con una inversió n de ¢2.417 millones aportada por el Programa de 
Reconversió n Productiva y cuyo primer desembolso se efectuó  en el mes de noviembre del 
2004 por ¢408 millones. La ejecució n del proyecto es responsabilidad de la Cooperativa de '��	�� ��� � 0 5�2 # � �	����������� 0 ��� 2
�����%�  0 � ! ��� � ( � �� 0 � 0 	�� . ��!#� 0 ��!#���)� ��! ( �� � 7 1�7 � ( '&� � ��� '�7  Los 
recursos son administrados mediante el Fideicomiso No. 926 con el Banco Nacional de Costa 
Rica. 
 
Apoyo a las comunidades indígenas 1���� ��	 . ��2 0 ��� � ��� 0 2
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mó dulos de cabras y desarrollo de fincas integrales agropecuarias. 

Asimismo, con la Asociació n Cultural Indígena Ngöbegue (Guaymíes de Costa Rica), se 
���	 . ����� � � !����%���$� !#��� 0 . 0 ��2
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acuicultura (tilapia) y otras alternativas como zoocriaderos  de tepezcuintles e iguanas, 
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y apicultura. 
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recuperar el cultivo de cacao para la producció n y comercializació n en el Caribe de Costa 
Rica. 

En la comunidad de Soky, Amubri, distrito Bratsi, cantó n de Talamanca se desarrolla la 
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millones. 

En la Reserva de Zapató n, Cantó n de Puriscal, se impulsa la producció n y comercializació n 
de productos apicolas por un monto de ¢20.0 millones.  Este proyecto beneficia a 27 
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financiero de CONAI 

La Reserva Indígena de Quitirrisí, cantó n de Mora, cuenta con un vivero forestal (1.000 
&� � 	�!#��� ) y ornamental (400 plantas); se complementa con la producció n de artesanía. 
Beneficia a 17 productores y productoras. En seguridad alimentaria se fomenta la producció n 
frijol tapado por un monto ¢13,0 millones con recursos IMAS ideas productivas.  

En La Comunidad Indígena de Chirripó  se impulsó  la siembra de frijol con 70 productores 0 2
� !�� ��2
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familias. 

Pueblos como Curime, Caimital, Dulce Nombre, Casitas,  Humores y Hojancha, desarrollan 
el Plan Manejo Cuenca Río Potrero con un costo de ¢20 millones. 

Asistencia y capacitaciones  
Para lograr la reconversió n del recurso humano, se promovió  la capacitació n de los 
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administrativa, gerencial, administració n, comercio y organizació n, entre otros. Se benefició  a 
131 organizaciones y un total de 2.623 productores y productoras.  
 
Asimismo, en el uso de tecnologías conservacionistas se capacitaron 13.200 productores y 
productoras; 405 � � ��2 0 ��	���� ��7 / -�- ����2��������	��)��2 ��	�2
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Se apoyó  a 179 grupos de mujeres con proyectos productivos. Las acciones que el sector 
implementó  fueron: especies menores (pollos, � 	�2
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actividades como ecoagricultura y agroturismo. En total, se ha apoyado a 351 organizaciones 
con orientació n autogestionaria en estas actividades para todo el país. 
 
Por medio de las 91 Agencias de Servicios Agropecuarios aproximadamente 40.000 
productores y productoras agrupados ��2 � /�/ 	�"� ��2 0 � ��� 0 	�2����$� ���� 0 � 0 ���	�2 ��� 0 �%����2�� 0 � � � ��2 0 ��� �

capacitació n en aspectos de tecnologías de producció n agropecuaria, agricultura 
conservacionista, gestió n empresarial, cadenas agroproductivas y otros. 
 
Se consolidaron diez organizaciones pesqueras y acuícolas ubicadas en las zonas costeras,  . �����
��� � � ��! !#��� � � 0 ! 0 � ����� � !#� � & . ���� � �+'����8��� ��	 8����� �+'���2��������2
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pescadores y pescadoras y 106 acuicultores en normativa internacional sobre la higiene y 
seguridad de los productos del mar y acuícolas  
 
Se facilitaron procesos participativos de gestió n en 125 comunidades rurales pobres del país, 
con 3.257 beneficiarios directos, seleccionadas para participar en el Plan Vida nueva, con el fin 
de incrementar el nivel de bienestar de la població n rural mediante la acció n integrada de las 0 2
�%� 0 ����� 0 	�2����3����� ! 0 �����87  
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agropecuario generando un espacio que se identificó  como el Foro Nacional Mixto 
Organizaciones-Sector Público Agropecuario., denominado el Foro y su oficializació n se dio por 
medio del decreto ejecutivo Nº 31.170 -MAG publicado en el Alcance 27 de La Gaceta Nº 105 
del 3 de junio del 2003. 
 
El Foro se convirtió  en la instancia de concertació n para la toma de decisiones. Contribuyó  a 
facilitar la negociació n conjunta de las demandas de los productores organizados y la oferta 
��� �%���� 0 � 0 	��/� � !#��� 0 2
�%� 0 � ��� 0 	�2���� �(�5� ! 0 ��� s, tanto para enfrentar los problemas internos, como 
para encarar los desafíos de la apertura comercial. P ����
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todo el país. 
 
Los temas de agenda analizados en el foro fueron: tenencia y uso del suelo, seguridad 
alimentaria, banca de desarrollo, caminos vecinales, ferias del agricultor, comercio externo, 
fortalecimiento organizacional, pesca y acuicultura, e impulso de leyes y proyectos de ley en 
la Asamblea Legislativa, entre otros. 
 
Para lograr el consenso de las acciones tomadas,  el Foro Mixto organizó  dos encuentros 
2���� 0 	�2
��!#��� ���4	� � ��2 0 � ��� 0 	�2���� � �4����� ������	��)���	�� ������	������� el primero en el mes de noviembre 
de 2003 ��� ������� � 0 �%� ��� 0 5�2 � ��2�&�! 0 � 0 � �����	 ��5 ! � � �%���� ��� � 0 � # ���	 / 	 � 
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sostenibilidad y equidad de las cadenas agroproductivas”  por medio de la cual se establecen 
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para avanzar hacia la competitividad agropecuaria, reconociendo que la implementació n de 
las acciones y tareas ��� � 0 2 0 � ��� ��� ��2�� ����%��	�2
�%�$� 0 ! 0 ��� � ����2
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privados.  
 � !3�%��� ��2�� 	 ��2
������2
� �	����1	� ����2 0 � ��� 0 	�2���� � �1������������	�� ���	�� ������	����� �%� � � ��������5 ��2 � 0 � 0 � . ����
del 2005, en el los participantes identificaron las acciones inmediatas y de mediano plazo que 
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agro para cumplir con la Estrategia Agro21 y que fueron plasmadas en un documento que 
denominaron Agenda de Acompañamiento ����� � ��� ��2
� �� � � � 	 ��! �%���
	� '����� 0 � ��2���� ���  la 
Republica Dr. Abel Pacheco de la Espriella, en enero del 2006 tal como se había acordado los 
agricultores participantes en el segundo encuentro de organizaciones. 
�

El enfoque de género 
El sector agropecuario se preocupó  por la incorporació n del enfoque � � � � 2����	 ��2 ��! ����� 0 	�2
� 

de las diferentes instituciones. En este contexto, se consolidó  una plataforma de trabajo 
constituida por un equipo a escala nacional y otro regional, de tal manera que a partir de las 
necesidades regionales se dieran las pautas para el trabajo con grupos de mujeres y mixtos. �)� ���8��� ��	�� ��2������� �%��"� 0 5 ��2 � ��� 0 ��	 ( ������	� 0 � ! ��� � � 2����	 � ��� 0 2�� ! ��� � � ��	�	� � 0 2
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institucionales del SENARA, IDA, MAG, INCOPESCA, PIMA-CENADA Y CNP.  
 
En coordinació n con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), se elaboraron las Políticas 
Sectoriales de Género y el Plan de Acción Estratégico 2002-2010, instrumentos que han orientado 
el accionar del sector agropecuario en este campo y del institucional, en particular. Estas 
políticas constan de cuatro ejes � � ���� � � ��	�� 	 � � 	� � ��!#��� 0#.10 ��2���	 � � !#� � ��2 0 ��������� ���*� � 2
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nivel nacional, regional y sectorial y 4) coordinació n y cooperació n externa. 
 � 2 ���%� � ��!#� 0#. 	��	� �  se reconoce la participació n de las mujeres en diferentes procesos de las 
cadenas productivas, especialmente en proyectos hortícolas, de cría y engorde de ganado, 
manejo de hatos caprinos, cría y engorde de ovejas para venta de carne y otras actividades 
como plantas ornamentales, mariposarios, pesca y acuicultura y la venta de servicios 
relacionados con el turismo rural, entre otros; los cuales demandaron una inversió n de ¢586 
millones beneficiando a 1.026 productoras de las diferentes regiones del país; teniendo un 
impacto positivo en el trabajo cotidiano de estas mujeres. 
 
Agricultura y ambiente 
Durante el período nos ha impulsado el lema “ producir conservando y conservar 
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població n y aprovechar las ventajas que ofrecen los nuevos mercados de productos amigables 
con el ambiente.  
 
En esta línea, se formularon proyectos de manejo agroconservacionista en 98 cuencas y 
microcuencas donde se aplican novedosas tecnologías, mejorando las características 
químicas, físicas y bioló gicas del suelo, la nutrició n natural de las plantas y la recuperació n de 
los suelos y su biodiversidad; tales como el manejo de desechos só lidos, lombricultura, 
biodigestores, preparació n de suelos, canales de drenaje, liberació n de tierras por semi 
���%���$� ��! � � 0 5�20� 8����	�2
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'��&���� 0 �����3� ��� permiten generar ingresos por el pago de servicios ambientales. 
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Con el apoyo al des �   	�!#!#	 � � !#� ���� 0 ����!#� ���� 	� ��&�2 0 ��� �%� ��� � � �
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preservació n del principal patrimonio con que cuentan los productores: la tierra y su 
biodiversidad y, a la vez, la producció n sana de alimentos. Es así como se han constituido 
modelos d � ��8	 ������� 0 5�2$	� � &�2 0 ��� ��2�����!#� 0 �
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en Talamanca.  
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desarrollo del agroturismo y ecoturismo vinculados a actividades como plantas medicinales, 
tilapia y trucha y producció n lechera.  
 
Se incentivó  a los productores en el manejo agrosilvopastoril y sistemas agroforestales que 
permiten el acceso al pago de servicios ambientales; 834 productores se incorporaron y 
capacitaron.  
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Con el fin de proteger, conservar y mejorar los suelos y reducir la erosió n, por diversas 
causas naturales o artificiales, se suscribió  el convenio conjunto entre MAG-MINAE-UCR-
IMN-Sociedad Civil que formuló  un Plan Nacional de Lucha contra la Degradación de Tierras, 
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de suelos. 
 
Se logró  el financiamiento para ejecutar el Programa de Fomento de  la  Producció n 
Agropecuaria Sostenible por un monto de US$17,6 millones de los cuales US$14,4 
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US$3,2 millones de contrapartida nacional, distribuido en tres componentes: inversiones y 
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estudios para apoyar la competitividad del sector agropecuario. 
 
Con el Programa se busca incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de las 
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competitividad de los sistemas de producció n agropecuaria sobre una base econó mica y 
ambientalmente sostenible. Tiene una cobertura nacional estimada en 237 mil �
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La agroenergía 
Se ha propiciado la integració n de esfuerzos orientados hacia la gestió n de biocombustibles 
mediante la creació n de comisiones de trabajo abocadas al estudio del etanol y biodiesel 
como carburantes y mediante el establecimiento de un marco jurídico sobre el tema. 
 
Mediante la integració n de esfuerzos del Instituto Nacional de Innovació n y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria (INTA), la Oficina Nacional de Semillas (ONS), la Universidad de 
Costa Rica y el Consejo Nacional de Producció n, se avanza en la investigació n del sorgo como 
una significativa fuente de producció n de biomasa proveniente de los almidones contenidos 
en este grano. 
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como una fuente de energía renovable y sus características para el uso de biocombustibles. 
 
Mediante prueba piloto en 30 vehículos de RECOPE, se les suministró  gasolina con un 10% 
de etanol anhidro con el fin de evaluar el rendimiento de la mezcla y los efectos cualitativos 
en los motores. Esta prueba demostró  que los vehículos en Costa Rica pueden utilizar 
gasolina con 10% de etanol anhidro sin que se presenten problemas de rendimiento y 
emisiones. 
 
Este plan se amplió  con la terminal de distribució n de Barranca para expender la mezcla de 
gasolina regular con etanol anhidro al Pacifico Central y la provincia de Guanacaste. 
 
# � � . & � �%� � 	� . ��!#5 ��!  informe Perspectivas de la producció n y usos del biodiesel 
desarrollado por la Comisió n de Biodiesel; ��2

� !��%�4��� 2 los fundamentos tecnoló gicos de la 
producció n y uso de biodiesel así como los lineamientos de acciones y recomendaciones para 
la gestió n del biodiesel como fuente alterna de energía. 
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Gestió n de riesgo y manejo de desastres 
En el conjunto de la economía nacional, el sector agropecuario presenta la mayor 
vulnerabilidad ante las amenazas naturales de origen hidro-

. ��� ��	��	�!#5 � 0 ��	�721 ��� � �  � 0 � � �
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globales.  Al 2005 estas significaron  US $ 285,2 millones. 

Se inició  un proceso de acopio, sistematizació n, procesamiento e interpretació n de la 
informació n cuantitativa sobre el impacto de los fenó menos naturales en el sector 
agropecuario para valorar el impacto diferencial de estos sobre la competitividad y los 
esfuerzos en  desarrollo en el medio rural. 
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sector agropecuario, mediante seminarios y conferencias a lo largo y ancho del país.  

Se fortaleció  la presencia del sector agropecuario en el Sistema Nacional de Emergencia y se 
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Cambios institucionales  
Destacamos la transformació n de la Direcció n de Investigaciones Agropecuarias del MAG en 
el Instituto Nacional de Innovació n y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), con 
su Plan Estratégico para el Período 2004-2010, por medio del cual se define su marco conceptual 
y operativo, sustentado en cuatro programas: agroambiente, agricultura empresarial y 
���%������ � � 0 ���  y sistemas integrados y desarrollo institucional.  
 
Se llevó  a cabo un proceso de redefinició n del Programa de Desarrollo Rural donde los � 2 � ��� 0 �4���%����� 0 ���	�2 � ��2��  ��� 	��4��2 ��! � 	 �� ��! ��� 0 .10 ��2
��	 ���"! 	 ��� 	 � 0 ���2�	��4!#	�����! ���$��� uventud rural, 
mejoramiento de la infraestructura vial rural, asistencia empresarial y apoyo al turismo rural, 
culminando con la formulació n de la  Estrategia Nacional de Desarrollo Rural que se ejecuta  
a traves de los componentes de desarrollo econó mico y organizació n social e infraestructura y 
servicios. 
 ��� . � 0 � 2 ! 	��  cambios institucionales que requiere el sector para mejorar la eficacia y eficiencia 
de los servicios que brinda implican modificaciones en la legislació n existente o la 
incorporació n de nuevos proyectos de ley, entre las que destacamos: 
 
La Oficina Nacional de Semillas � ��� � ! ��� ��� ������ � 0 5�2 ������� ����! ���
	 	 � � � �  ��� � 0 ����

urgentemente una actualizació n en materia administrativa, comercial y tecnoló gica. Para ello 
se ha incluido una propuesta en la corriente legislativa identificada como “Reforma Integral a 
la Ley de Semillas, expediente 14581” . 

� 2����%��� �8��2
� 0 � 	 ����� . � 0�� 2����/2�� �����%�  0 � ! � 1����1����! ( ���� 0 � 0 	

Nacional de Salud Animal, expediente 15.148,  para conservar, promover, proteger y 
restablecer la salud de los animales, la inocuidad de los alimentos de origen animal, vigilar y 
regular el uso de productos y subproductos, medicamentos y alimentos para animales, sin 
 0 ��� ��	)��� �� !#�/�%� !#���1�(�5��! 0 ��� 7  
 
En el campo pesquero se necesario contar con un mecanismo de financiamiento que beneficie 
� ! 	�� �����������
	�� � . ��� 0 � 2�	��)�����%� � � 	����� ��2���! � 	 . ��2���	�� protecció n de la actividad pesquera 
nacional. El expediente 15.061 cuenta con el texto de Ley de Creación del Fideicomiso de la 
Actividad Pesquera Nacional. 
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Con el propó sito de atender las perdidas ocasionadas por fenó menos hidrometeoroló gicos, 
de los agricultores beneficiados con financiamiento del Programa de Reconversió n 
Productiva-CNP en el expediente 15.279 se encuentra la Ley que autoriza al CNP a trasladar a 
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afectadas por fenó menos naturales adversos. 
 
Inversió n descentralizada 
A diciembre del 2005, los Planes Regionales de Desarrollo Agropecuario (PRDA) realizados 
por los Com

0 � � � ( ��� � 	  0 ��! ��� � ��� 0 	�2���!#��� # ���	����������� 0 	��&%)� (5� # �)� ejecutaron ¢21 mil millones 
en 314 proyectos sectoriales productivos, que beneficiaron a m&�� ���  20.000 agricultores y sus 
familias, distribuidos de la siguiente forma: 
 
- Regió n Brunca (inversió n estimada en ¢1.735.8 millones): apoyo a proyectos de palma 
aceitera (Palmar Norte), maíz y frijol (Pejibaye), ��!#&�����2�	 %)� 0 ��� � � � � 0 lly y Laurel) y 
���	�� ����� 0 5�2 ��� � � 	�2�	 	� ��&�2 0 ��	)�/������ 0  ��� ! � � �	 ��� � ��!���� � � %)� 	���	*, ���� ��7  
 
- Regió n Central Occidental (inversió n estimada en ¢2.189 millones): ejecució n de proyectos 
orientados a la agroindustria, comercializació n y producció n de hortalizas bajo ambientes 
protegidos, comercializació n de plantas ornamentales y producció n bajo riego en 
asentamientos campesinos, con el propó sito de mejorar los sistemas empleados por las 
productoras y los productores de la regió n.  

 
- Regió n Central Oriental (inversió n estimada en ¢2.643 millones): apoyo a proyectos en 
�����������
	1 0 � � 	 � �����%�� �	�!#!#	1� ��"!#��	�! � ��2$!#� ��	�2
� ���$� ��� ����������	 ������� 0 5�2$�
	���)!#� 	�! � , producció n de 
minivegetales, producció n y comercializació n de semilla de papa, invernaderos y desarrollo 
de asentamientos campesinos en Cartago y Turrialba, entre otros.   
 
- Regió n Central Sur (inversió n estimada en ¢1.312 millones): desarrollo de microcuencas, 
producció n acuícola (manejo de ecosistemas) y agricultura sostenible enfocados directamente 
a motivar la producció n intensiva de la ganadería. A � � . &�� , se apoyan proyectos de acopio y 
comercializació n de hortalizas de bajura, siembra de palma aceitera, producció n en ambientes 
���	������ 0 � 	��$�+���	�� ����� 0 5�24����!#��	�!#� ��� � �	 0 2�� ���%�  0 �/������ 0 �������� � . �  ����5�2�7  
 
Regió n Chorotega (inversió n aproximada en ¢1.143 millones): proyectos productivos de 
hortalizas hidropó nicas, chile picante, sandía, frutales, maíz blanco, pasto, ganadería 
semiestabulado, ganadería de doble propó sito, arroz bajo riego, producció n e 0 2
�����%�� 0 � ! 0 ����� 0 5�2 ���$����2
	4� � � 	  0 ����	 � �
� ! 0 ����� 0 5�2 ���"����2���! ��� � ��� ! . � ����2
� .10 ��2
��	 � ����� � 	�! !#���
���	�� ����� 0 5�2 � � � 0 !#� � 0 � � . � ��	� � ."0 ��2
��	 ����2 � � 0 ��	 � 	�����8����!��)���	�� ����� 0 5�2 � ��	 . � rcializació n de 
hortalizas bajo riego y por goteo.  
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	�� �%� ����2 � 0 2�� 2�� 0 � � 	 �������� 	�� � � ."0 ! 0 �  ��� � ���� 2�	�� � & � 0 � 	��
para el autoconsumo, producció n de aves, invernaderos con grupos de mujeres y proyectos 
de infraestructura rural � &�� 0 ��� 7��� . � 0�� 2  se apoyan proyectos de manejo integral de zonas 
���	�� ������	��� �$� ��� � � 	� ��&�2 0 ��	 � ��� � 0 ����!#������ �%	��%� ��2 0 � ! ��� ����2�� � �� !#� �%	��%����2 0 � ! � � . ��2��	� 	 � � � ���%��� ��	��$�
sistemas silvopastoriles, manejo de microcuencas, mitigació n de desastres, biodigestores, 
agroturismo y turismo comunitario.   
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- ���������
	��������������������	��������  (inversió n estimada en ¢7.685 millones): desarrollo de proyectos 
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��!#��� � � � omercializació n y mercadeo de productos 
agropecuarios.  En coordinació n con la Comisió n Nacional de Emergencias (CNE) se han 
desarrollado estudios sobre la necesidad de drenaje y ejecutado algunas obras en las 
comunidades y en los asentamientos campesinos para apoyar a las poblaciones ubicadas en 
zonas susceptibles a inundaciones.  
 
-Regió n Huetar Norte (inversió n estimada en ¢2.397 millones): producció n y 
��	 . ���� 0 ��! 0 ����� 0 5�2 � � � 0 ����� 	��2�� . ��2�����!#���$� ���	���������	�� !#& ������	��$� �����(!#��	�! � �$�  ��! ����� � �	�� 0 ����!#���$�
��!#&�����2�	 , gana � ��"!#� 0 2
����2�� 0 �
� �����	 ����� � 0 5�2"	� ��&�2 0 � �)��� ��� � � � 0 2���	����	 ���� 0 5�2"� � ��� lor agregado 
(tostado y molido). Se ha puesto 

� 2 � � � 0 � en la producció n con calidad y amigable con el 
ambiente, lo que ha llevado a integrar la ejecució n de proyectos turísticos donde los visitantes 
conocen có mo se produce, disfrutan del ambiente y, ����� . & � , comparten costumbres y 
tradiciones con las familias campesinas 
 
-Regió n Pacífico Central (inversió n estimada en ¢1.927 millones): generació n de tecnologías 
para la producció n de arroz, chil � � 0 ����2
� � � � ������ ! ��� ����� � � 	� � & 2 0 ��	 ������! . �4� ��� 0 � �������� � 2�� � ��"!#�
sostenible y sistemas silvopastoriles, especies menores, agricultura bajo riego, mejoramiento 
de los canales de comercializació n de productos agropecuarios e hidrobioló gicos, 
industrializació n de la actividad camaronera y maricultura. # � � . &�� , se apoyan acciones e 0 2 0 � 0 ��� 0 �
� � ��� ��$��! . � 2�� � 	 0 2����������! � ����	�2����4���	�� ������	�����$� . ��2
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fomento a la agricultura conservacionista y el manejo sostenible de la pesca del Golfo de 
Nicoya.  
 � �"!$#&%'#)(+*�,.-0/$!213%�-�%�!�13465�/$(7598;:=<

Durante la gestió n 2002-06 se logró  superar la ejecució n presupuestaria del Ministerio de 
# �� 0 � ��!#������ � � ��2
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¢10.127.9 millones en el 2002  a ¢13.397.9 millones para el 2006. La distribució n por los 
diferentes programas se presentan en los anexos correspondientes. 
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A pesar de l 	��
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clima, altos precios de los combustibles, precios internacionales bajos para nuestros 
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negativamente los presupuestos ��� ! ��� 0 2��8� 0 ����� 0 	�2
��� ����� ! 0 ��� �)����!3�%���%� 	� ��� �	����������  0 	 � ��2�����
otras cosas, el sector en su conjunto mostró  tasas positivas de crecimiento y mediante el 
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Sin lugar a dudas, nos sentimos satisfechos con los logros hasta ahora alcanzados, lo cual  
debe constituirse en un estímulo para continuar por el mismo sendero. No obstante, para 
mantener los niveles de crecimiento, garantizar el apoyo demandado por los productores y 
productoras y mantener la paz social en el agro, ��2$! 	 �/���5�6 0#. 	��/� ��	��$� ��� 2���� ���%�  0 	 redoblar 
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esfuerzos y tomar en consideració n algunos aspectos que ayuden a fortalecer las instancias 
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• Rescatar el papel que le corresponde al sector agropecuario como motor del desarrollo 
rural, proveedor de la seguridad alimentaria, protector de nuestros recursos naturales 
y como resguardo de la paz social de Costa Rica.   

 
• La agricultura, la agroindustria y los servicios afines deben ser consolidados como 

elementos fundamentales de la estructura econó mica y social del país. 
 

• Ante los procesos de apertura comercial, de las exigencias de calidad de los mercados 
y de la presió n por una mayor competitividad, es necesario que la acció n del sector 
agropecuario se centre en la capacitació n de los productores y sus organizaciones, 
focalizar esfuerzos en la atenció n de una juventud rural ansiosa  de opciones. 

 
• Para lograr la transformació n institucional que requiere la promoció n de un desarrollo 

agropecuario y rural sostenible, es necesario mejorar la eficiencia y eficacia de los 
servicios institucionales, lo cual implica la integració n de dichos servicios, la 
participació n ciudadana en la toma de decisiones, la simplificació n y agilizació n de 
� �& ."0 �����$� � . ��� ���%����� 0 ��! . ��2���� � !#�  actualizació n  del personal de las instituciones 
���5� ! 0 ��� �87  

 
• Las dificultades econó micas de las instituciones del sector deben superarse y destinar 

una proporció n creciente de sus recursos a gastos operativos para mejorar la calidad 
de los servicios que estas brindan. 

 
• Se deben impulsar proyectos de ley con el fin de fortalecer las estructuras y dar mayor 

flexibilidad a las funciones de las instituciones del sector: La mayoría se encuentra en 
proceso de estudio y dictamen en la Asamblea Legislativa, lo que implica hacer 
mayores esfuerzos para agilizar su tramitació n y aprobació n. 

 
• Debemos superar las limitaciones en la ejecució n de instrumentos de la política 

sectorial agropecuaria, que tome en cuenta las particularidades de la agricultura, 
sobre todo por los responsables de la conducció n de las políticas econó micas y 
comerciales. 

 
• Es necesario potenciar los beneficios derivados de la apertura comercial, atendiendo 

con claridad nuestras fortalezas y debilidades. Para ello, debe continuarse 
readecuando las estrategias productivas que apoyen a los sectores que tienen 
oportunidades en ese mercado, como aquellos que por su sensibilidad requieren 
atenció n especial, ya sea para el mercado nacional o para lograr que incursionen en el 
mercado externo.  

 
• 1�� ���� 0 ����!#� ���� ��� ! � ������ 	 0 2 . ��� 0 ����	$���8��& ��2 aprovechar tecnologías innovadoras que 

maximicen el uso de los factores de producció n, por ello producir en ambientes 
protegidos y controlados debe constituirse en el instrumento que cierre la brecha que 0 . � 0 ��� ��!������ ������	 ���	���������	� 0 2���	 ���	��� ��%� �/! �/��� ����2��/�����	���6+��	��� � ��	��� . 
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