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1.lntroducci6n
EI Proyecto de Parques en Peligro para

La Amistad, ejecutado por The Nature
Conservancy (TNC) eon la

eolaboracion financiera de la Agencia

para el Desarrollo Internacional de

Estados Unidos (USAIDl, tiene el

proposito de impulsar procesos y

mecanismos a favor de la

conservacion de los recursos

naturales en el Parque Internacional

La Amistad y su zona de

amortiguamiento.

Bajo este eontexto, el Proyecto

impulso el desarrollo de un Plan

de Conservacion para el Sitio de la

Amistad a nivel binacional, a traves

de la participacion activa de

organizaciones e individuos

especialistas en el manejo y

conservacion de recursos de la zona.

Se identifico como estrategia el

fortalecer y desarrollar programas

que fomenten la generacion de

actividades sostenibles que sirvan

como fuentes alternativas de ingresos

para las comunidades presenles en
el sitio.

En el sector Atlantieo del sitio de La

Amistad, mas espedficamente a nivel

de la sub cuenca binacional del Rio

Yorkin, se ha identificado la presencia

de practicas agricolas y forestales

incompatibles y destruccion de sitios

arqueologicos. Actividades que

representan amenazas concretas

para los objetos de conservacion

identilicados en el Plan de

Conservacion del Silio.

Entre los habitantes de la cuenca del

RIo Yorkin se ha discutido yexplorado

ellema del turismo comunilario

como una alternativa de desarrollo.

EI Corredor Biologico Mesoamericano

del Atlantico Panameiio (CBM-APl,

en el sector de Panama, y el Programa

de Pequeiias Donaciones del Fondo

Mundial para el Medio Ambiente

(PPD-GEFl, en la parte de Costa Rica,

han lIevado a cabo una inversion

semilla a nivel de proyectos locales

de turismo comunitario.

Paralelamente, el Banco

Centroamericano de Integracion
Economica (BCIE) a traves de un

diagnostico a nivel de las unidades

territoriales transfronterizas, identiiico

el turismo ecologico cultural como

un potencial proyecto de desarrollo a

nivel de la zona. A pesar de que se

desarrollo el marco logico, un

presupuesto. una propuesta de

organizacion del proyecto y una

descripcion del mismo. este no fue

financiado aduciendo que el area

geografica no era sujeto de interes del

potencial donante. en ese momenta

lver resumen en Anexo A).

las acciones en mencion se
encuentran a nivel biis;co. \' se

requiere como sigUlente paso. el

estudio de factibilidad que identiiique

si la promocion de turismo cultural

comunitario es una alternativa de

desarrollo viable y pertinente para la

zona. Los resultados de este estudio

permitirian tener las bases para

diseiiar el proyecto identiiicado por

el trabajo anterior del BOE en el

contexto de las inicialivas impulsadas

por el CBM-AP \" el PPD-GEF.

Dada la particularidad de esta cuenca

de pertenecer a comunidades

indigenas, este estudio de iactibilidad

se realiza tomando en cuenta. en

primera instancia, su iactibilidad

cullural. en segunda instancia. la

socio-polltica \" ambiental. v en

tercer lugar la ambiental. lecnica

y financiera.

Obieti\"O general: Realizar un estudio

de iactibilidad del proveclo iomenlo

de turismo ecolOgico cultural en la

cuenca del Rio Yorkin.

1.lntroducción
El Proyecto de Parques en Peligro para

La Amistad, ejecutado por The Nature

Conservancy (TNO con la

colaboración financiera de la Agencia

para el Desarrollo Internacional de

Estados Unidos (USAIDl, tiene el

propósito de impulsar procesos y

mecanismos a favor de la

conservación de los recursos

naturales en el Parque Internacional

La Amistad y su zona de

amortiguamiento.

Bajo este contexto, el Proyecto

impulsó el desarrollo de un Plan

de Conservación para el Sitio de la

Amistad a nivel binacional, a través

de la participación activa de

organizaciones e individuos

especialistas en el manejo y

conservación de recursos de la zona.

Se identificó como estrategia el

fortalecer y desarrollar programas

que fomenten la generación de

actividades sostenibles que sirvan

como fuentes alternativas de ingresos

para las comunidades presentes en
el sitio.

En el sector Atlántico del sitio de La

Amistad, más específicamente a nivel

de la sub cuenca binacional del Río

Yorkín, se ha identificado la presencia

de prácticas agrícolas y forestales

incompatibles y destrucción de sitios

arqueológicos. Actividades que

representan amenazas concretas

para los objetos de conservación

identificados en el Plan de

Conservación del Silio.

Entre los habitantes de la cuenca del

Río Yorkín se ha discutido y explorado

el lema del turismo comunilario

como una alternativa de desarrollo.

El Corredor Biológico Mesoamericano

del Atlántico Panameño (CBM-APl,

en el sector de Panamá, y el Programa

de Pequeñas Donaciones del Fondo

Mundial para el Medio Ambiente

(PPD-GEFl, en la parte de Costa Rica,

han llevado a cabo una inversión

semilla a nivel de proyectos locales

de turismo comunitario.

Paralelamente, el Banco

Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) a través de un

diagnóstico a nivel de las unidades

territoriales transfronterizas, identiiicó

el turismo ecológico cultural como

un potencial proyecto de desarrollo a

nivel de la zona. A pesar de que se

desarrolló el marco lógico, un

presupuesto. una propuesta de

organización del proyecto y una

descripción del mismo. éste no fue

financiado aduciendo que el área

geográfica no era sujeto de interés del

potencial donante. en ese momento

(ver resumen en Anexo Al.

las acciones en mención se

encuentran a nivel básico. \' se

requiere como sigUIente paso. el

estudio de factibilidad que identiiique

si la promoción de turismo cultural

comunitario es una alternativa de

desarrollo viable y pertinente para la

zona. Los resultados de este estudio

permitirían tener las bases para

diseñar el proyecto identiiicado por

el trabajo anterior del BClE en el

contexto de las iniciativas impulsadas

por el CBM-AP \" el PPD-GEF.

Dada la particularidad de esta cuenca

de pertenecer a comunidades

indígenas, este estudio de factibilidad

se realiza tomando en cuenta. en

primera instancia, su factibilidad

cullural. en segunda instancia. la

socio-política \" ambiental. v en

tercer lugar la ambiental. técnica

y financiera.

Ob¡eti\"O general: Realizar un estudio

de factibilidad del provecto iomento

de turismo ecológico cultural en la

cuenca del Río Yorkín.



Para ello se han planteado cinco

objetivos especfficos:

1. Disenar, en con junto con

organizaciones locales de York In, el
proyecto fomento turistico ecologico

y cultural, incluyendo los

componentes de fortalecimiento
institucional, mejoramiento de

servicios pubIicos y ruta turlstica.

2. Estudiar la demanda y
competencia de servicios turisticos en

el eje Puerto Viejo-Puerto Almirante
para determinar el comportamiento

de consumo de los turistas.

3. Determinar la viabilidad social,

cultural, politica y ambiental al
proyecto.

4. Definir el proceso tecnico

empresarial e institucional para

soportar el proyecto.

5. Determinar la factibilidad

financiera del proyecto.

Para la realizacion de estos objetivos
se cumplieron con las siguientes

tareas:

1. Talleres en Yorkln con la presencia

de 25 miembros de la comunidad de

Yorkln y de la Reserva Bribri de

Talamanca. Asistieron representantes

de: Grupo de Mujeres,

ASUGUADABRI-PA, APROMODE, del

Consejo Distrital y de la Asociacion
Finca Educativa.

2. Entrevistas a profundidad con
algunas personalidades que no

pudieron asistir a los talleres.

3. Diagnostico Rural Rapido,

investigac ion documental-estddfstica

exhaustiva y trabajo de campo ell la

comunidad de York!n.

4. Investigacion historica (documental
y recoleccion de datos en campo)

sobre el proceso de desarrollo

lurislieo en la Reserva Bribri de
Talamanca.

5. Entrevistas a profundidad con

operadores turlsticos locales,
regionales y naciona les.

6. Entrevistas a profundidad con

residentes de Puerto Viejo y eon

turistas.

7. Observacion pasiva y participante

en la comunidad de Puerto Viejo

8. Revision documental de las

estadisticas del Instituto Costarricense

de Turismo.

9. Ta Iler en la Finca Educativa con 15

participantes de varias comunidades

de la Reserva (Watsi, York!n, Shiroles,

Suretka) vinculados a la actividad

turlstica para trabajar sobre la

conceptualizacion del desarrollo
turfstico en toda la Reserva.

10. Taller de validacion del Marco

Logico en Yorkfn.

EI presente informe presenta en
primera instancia la caracterizacion

de la poblacion involucrada, una
resena historica del desarrollo
turlstico en la Reserva, 105 resultados

del trabajo de conceptualizacion del
servicio que se ofrecera realizado

como parte de esta consultor!a, los
resultados del sondea de mercado

realizado en Puerto Viejo, una

descripcion de la oferta y demanda
actual, un primer acercamiento a la

potencial demanda que podria tener
el servicio conforme la concepcion

planteada, el Marco Logico del
Programa, la factibilidad financiera y

las conclusiones generales.

Este informe es producto del trabajo

profesional de Carlos Borge y Sandra

Esquivel con la asistencia de

Guillermo Rodriguez, Sebastian Diaz

y lorge Cole. Debemos agradecer la

colaboraci6n de Carlos Cascante y

Eusebio Chorli de la Finca Educativa.

Para ello se han planteado cinco

objetivos específicos:

1. Diseñar, en conjunto con

organizaciones locales de Yorkín, el

proyecto fomento turístico ecológico

y cultural, incluyendo los

componentes de fortalecimiento

institucional, mejoramiento de

servicios públ icos y ruta turística.

2. Estudiar la demanda y

competencia de servicios turísticos en

el eje Puerto Viejo-Puerto Almirante

para determinar el comportamiento

de consumo de los turistas.

3. Determinar la viabilidad social,

cultural, política y ambiental al

proyecto.

4. Definir el proceso técnico

empresarial e institucional para

soportar el proyecto.

5. Determinar la factibilidad

financiera del proyecto.

Para la realización de estos objetivos

se cumplieron con las siguientes

tareas:

1. Talleres en Yorkín con la presencia

de 25 miembros de la comunidad de

Yorkín y de la Reserva Bribri de

Talamanca. Asistieron representantes

de: Grupo de Mujeres,

ASUGUADABRI-PA, APROMODE, del

Consejo Distrital y de la Asociación

Finca Educativa.

2. Entrevistas a profundidad con

algunas personalidades que no

pudieron asistir a los talleres.

3. Diagnóstico Rural Rápido,

investigac ión documental-esLJdística

exhaustiva y trabajo de campo en la

comunidad de Yorkín.

4. Investigación histórica (documental

y recolección de datos en campo)

sobre el proceso de desarrollo

turístico en la Reserva Bribri de

Talamanca.

5. Entrevistas a profundidad con

operadores turísticos locales,

regionales y naciona les.

6. Entrevistas a profundidad con

residentes de Puerto Viejo y con

turistas.

7. Observación pasiva y participante

en la comunidad de Puerto Viejo

8. Revisión documental de las

estadísticas del Instituto Costarricense

de Turismo.

9. Ta Iler en la Finca Educativa con 15

participantes de varias comunidades

de la Reserva (Watsi, Yorkín, Shiroles,

Suretka) vinculados a la actividad

turística para trabajar sobre la

conceptualización del desarrollo

turístico en toda la Reserva.

10. Taller de validación del Marco

Lógico en Yorkín.

El presente informe presenta en

primera instancia la caracterización

de la población involucrada, una

reseña histórica del desarrollo

turístico en la Reserva, 105 resultados

del trabajo de conceptualización del

servicio que se ofrecerá realizado

como parte de esta consultoría, los

resultados del sondeo de mercado

realizado en Puerto Viejo, una

descripción de la oferta y demanda

actual, un primer acercamiento a la

potencial demanda que podría tener

el servicio conforme la concepción

planteada, el Marco Lógico del

Programa, la factibilidad financiera y

las conclusiones generales.

Este informe es producto del trabajo

profesional de Carlos Borge y Sandra

Esquivel con la asistencia de

Guillermo Rodríguez, Sebastián Díaz

y Jorge Cole. Debemos agradecer la

colaboración de Carlos Cascante y

Eusebio Chorli de la Finca Educativa.



2. Caracterizacion de la cuenca del RIo Yorkin

y el proceso de desarrollo turfstico

2.1 Caracleristicas generales de
la Cuenca del Kio Yorkin

Este territorio esta habitado

principalmente por el pueblo

indfgena bribri en ambos lados de

la ribera del rfo en su cuenca alta,

media y baja. Es parte de la zona de

amortiguamiento de la Reserva de la

Biosfera La Amistad de Panama

conocida como RBA-P, que se

caracteriza por poseer un ecosistema

tropical de gran biodiversidad, con

una geografia muy variada en

pendientes, temperatura,

precipitaci6n, suelos y vegetaci6n

(Anexo mapas de Reserva Indfgena

Talamanca y PILAI.

AI lado costarricense, las poblaciones

forman parte del Territorio Indfgena

reconocido mediante Ley de la

Republica 6172, conocida como Ley

Indigena. Las poblaciones se
encuentran asentadas en forma

dispersa en pequenos valles
interfluviales (entre numerosos rfos),

con una compleja red hidrografica,

que en conjunto lIega a formar parte

de la subcuenca del Rfo Yorkfn, limite

fronterizo Panama-Costa Rica.

Entre las principales actividades se

practica la agricultura organica de

autoconsumo, mediante el sistema

tradicional Skowak (policultivo), que

se combina con la caza, la pesca y la

recolecci6n de productos del bosque,

asf como una producci6n destinada

al mercado en pequena escala de

banano, platano, cacao y otros

productos de menor escala en areas

como granos basicos y tuberculos.

En los ultimos tiempos, la

composici6n de la poblaci6n ha

variado debido a la presencia de

nuevos colonos de procedencia

chiricana y el asentamiento de

indfgenas guaymfes 0 ngobes

procedentes de la comarca Bugle

de Panama. Las comunidades
establecidas al lado costarricense

estan en las zonas de
amortiguamiento del PILA v presentan

una poblaci6n bastante estable, en

los ultimos anos su crecimiento

poblacional ha estado estancado.

La comunidad bribri de Panama es

parte del corregimiento del Guabo.

distrito de Changuinola, en la

Provincia de Bocas del Toro.

Territorialmente se localiza en la

subcuenca del rfo Yorkfn con el

aporte de numerosos afluentes que

drenan sus aguas al rfo Sixaola. Estos

afluentes son Brai, Soroi. Skui,

Kapekicha, Klukuc. Bris, Shuabb,

Dable, Sinadila y Sulibri. Los

principales cerros en donde nacen

dichos rfos son Tebata, Namu Woki,

Pesqueni. Laibon. Sukut y Motchun.

EI territorio colinda al norte con los

humedales de San San, al oeste con

la frontera de Yorkin en Costa Rica. al

sur con la zona de amortiguamiento

de la RBA-P \' el PILA \' al este con la

comunidad Teribe.

EI territorio bribri de Panama tiene

una superficie de 37.000 hectareas.

distribuida en seis comunidades con

una poblaci6n tolal de 250

habitantes. AI lado coslarricense

exislen cinco comunidades que

pertenecen al terri Iorio indigena \'

que son: Bambu. Bris. Namuwoki.

Shuabb \' Yorkin. Tienen una

superficie de aproximadamente de
5.512 hectareas \' con una poblaci6n

de 702 personas. Para las

comunidades indfgenas estos
territorios son una misma unidad

territorial donde se asenlaron sus

antepasados \' que los nombres de sus

rios. montanas e historia estan unidos

a un pasado comun de los pueblos
naso-teribe y bribri. Wlanes

Comunitarios Provecto NamasOl

1995. Borge. Carlos: 1994 \. 1997.

Jose Marfa Romero \' Alejandro

Swab\': Com'. Pers. '.

2. Caracterización de la cuenca del Río Yorkin

y el proceso de desarrollo turístico

2.1 Características generales de
la Cuenca del Río Yorkín

Este territorio está habitado

principalmente por el pueblo

indígena bribri en ambos lados de
la ribera del río en su cuenca alta,

media y baja. Es parte de la zona de

amortiguamiento de la Reserva de la

Biosfera La Amistad de Panamá

conocida como RBA-P, que se

caracteriza por poseer un ecosistema

tropical de gran biodiversidad, con

una geografía muy variada en

pendientes, temperatura,

precipitación, suelos y vegetación
(Anexo mapas de Reserva Indígena

Talamanca y PILA).

Al lado costarricense, las poblaciones

forman parte del Territorio Indígena

reconocido mediante Ley de la

República 6172, conocida como Ley

Indígena. Las poblaciones se
encuentran asentadas en forma

dispersa en pequeños valles
interfluviales (entre numerosos ríos),

con una compleja red hidrográfica,

que en conjunto llega a formar parte

de la subcuenca del Río Yorkín, límite

fronterizo Panamá-Costa Rica.

Entre las principales actividades se

practica la agricultura orgánica de

autoconsumo, mediante el sistema

tradicional Skowak (policultivo), que

se combina con la caza, la pesca y la

recolección de productos del bosque,

así como una producción destinada

al mercado en pequeña escala de

banano, plátano, cacao y otros

productos de menor escala en áreas

como granos básicos y tubérculos.

En los últimos tiempos, la

composición de la población ha

variado debido a la presencia de

nuevos colonos de procedencia

chiricana y el asentamiento de

indígenas guaymíes o ngiibes

procedentes de la comarca Buglé

de Panamá. Las comunidades
establecidas al lado costarricense

están en las zonas de
amortiguamiento del PILA v presentan

una población bastante estable, en

los últimos años su crecimiento

poblacional ha estado estancado.

La comunidad bribri de Panamá es

parte del corregimiento del Guabo.

distrito de Changuinola, en la

Provincia de Bocas del Toro.

Territorialmente se localiza en la

subcuenca del río Yorkín con el

aporte de numerosos afluentes que

drenan sus aguas al río Sixaola. Estos
aíluentes son Brai, Soroi. Skui,

Kapekicha, Klukuc. Bris, Shuabb,

Dable, Sinadila y Sulibri. Los

principales cerros en donde nacen

dichos ríos son Tébata, Namu Woki,

Pesqueni. Laibon. Sukut y Motchun.

El territorio colinda al norte con los

humedales de San San, al oeste con

la frontera de Yorkín en Costa Rica. al

sur con la zona de amortiguamiento

de la RBA-P \' el PILA \' al este con la

comunidad Teribe.

El territorio bribri de Panamá tiene

una superficie de 37.000 hectáreas.

distribuida en seis comunidades con

una población tolal de 250

habitantes. Al lado COSlarricense

existen cinco comunidades que

pertenecen al terrilorio indígena \'

que son: Bambú. Bris. Namuwoki.

Shuabb \' Yorkín. Tienen una

superficie de aproximadamente de
5.512 hectáreas \' con una población

de 702 personas. Para las

comunidades indígenas estos
territorios son una misma unidad

territorial donde se asenlaron sus

antepasados \' que los nombres de sus

ríos. montañas e historia están unidos
a un pasado común de los pueblos

naso-teribe y bribri. ¡Planes

Comunitarios Provecto Namasól

1995. Borge. Carlos: 1994 \. 1997.

José María Romero \' Alejandro

Swab\': Con\'. Pers. '.



2.2 Historia de ocupad6n del
territorio

La comunidad de Yorkin
historicamente se ha caracterizado
por ser un sitio donde se
desarrollaron importantes facetas de
la vida de los pueblos indigenas que
ocuparon estes territorios,
principalmente los bribrls y los
teribes, que entre 1820 a 1827
sostuvieron una guerra intertribal. Su

historia se conserva hasta hoy en la
tradidon oral que aun cuentan con
orgullo los mayores. Esos
acontecimientos de alianzas y guerras
por el control de los territorios fueron
parte del origen de algunos nombres
de lugares dentro de esta zona,
algunos de ellos en la lengua de los
pueblos teribes. EI nombre original
de este territorio proviene de la
lengua bribri y es conocido como
Icholi que segun los antepasados se
relacionaba a la bravura del rio que
siempre arrastraba mucha espuma.
EI nombre nuevo de Yorkin fue puesto
por los miskitos.

En esta region aun hay importantes
sitios arqueologicos que datan de la
presencia indigena de muchos
milenios, algunos de estos sitios de
gran valor etnohistorico fueron
destruidos con el pasar de los tiempos
por los huaqueros inescrupulosos y
por el poco control que ejercen
ambos gobiernos en esta zona
fronteriza.
Se conoce por referencias
etnohistoricas, de la presencia de
indios miskitos que buscaban oro y
esclavos muy cerca de esta region.
A finales del siglo XIX se asentaron
algunos negros jamaiquinos y
chiricanos (descendientes

colombianos) que se establecierCin en
las riberas del rio Yorkio. Estos
colonos que vinieron buscando

nuevas horizontes y mejores
posibilidades de vida, pronto no ,610
!es gusto la vegetaci6n exuberanlE' Y
los retas que imponfa la navegaci6n
sobre el caudaloso Yorkin, sino qUE'
fueron atraidos por la belleza de la
mujer talamanquena, princip,] Imente
de las procedentes del Alto Lh'n .. con
las que rapidamente estableciernn
relaci6n familiar. En I,] aClualidad
algunos lugares aun conserVJIl C

nombre 0 apoda de estos nu{'\'C1~

inmigrantes como 50y,-1, Scho1.
Golaia, Bull, Youpombli y I.aiholl.

Cabe destacar, que la historia de
ocupaci6n de esta region es gua"dMla
con gran aprecio par las prespnte.;

generaciones, por las dificult?dC5 que

sus antepasados tuvieron que
atravesar para poder sobrevivi r. Estos

debieron construir enormes bote, que

tueron impulsados par palanea" raeJ
viJjJr a comerciar sus produclO"
agricolas y animales a mprcadns
costarricenses y hasta Elena, ..1
mercado mas cercano al lado

panameno !veinte horas). Este
proceso hizo del lugareno yor'luineno
un hombre de gran fortaleza corpor" I,
buen artesano de bates, gran C.17ddor

v habil pescador que Ie permiti<'.
campensar las diflciles condi(iones
que Ie impuso la naturaleza.

Hoy este pueblo, que es produce"
de un fuerte mestizaje, se sig"e
consideraodo bribri, hijo, de Sibb,
sin importar las fronteras que
hombres extraiios impusieron un ella,

en silencio y sin preguntarles, nj
camunicarles para que sirven esas

divisiones lronterizas. En 1910"e

asentaron Alfredo Swaby, Pedro
Almendares, Gregorio Almengor,
Adan Moreno, Manuel Romero, Jose
Maria Romero y Catalina Serrut que
dieron origen a la generaci6n
presente al casaese con indigenas
bribris.

2.3 Reserva de la Riosfera La
Amistad Panama y Costa Rica

Los nuevas retas relacionados can la
legalizacibn de las tierras en el marco
de la legislaci6n panamena para 105
pueblos bribr; y teribe, la voluntad de
ambos gobiernos para realizar un
ordenamiento territorial de esta zona
de amortiguamiento del Parque
InternacionalLa Amistad y la
implementaci6n de programas de
desarrollo conjunto, buscan
garantizar el futuro de esta cuenca,
sus recursos naturales y la cultura de
sus pobladores.

La Reserva de la Biosfera La Amistad
es eJ resultado de una serie de
acciones que se iniciaron desde la
decada de los anos 70's con la
Primera Reunion Centroamericana

para la Conservaci6n de 105 Recursos
Naturales y Culturales, auspiciada por
la UNESCO, UICN YOEA. Una de
las resaluciones Ilamaba a crear

parques nacionales y reservas

internacionales en las zonas

fronterizas.

2.2 Historia de ocupación del
territorio

la comunidad de Yorkín
históricamente se ha caracterizado
por ser un sitio donde se
desarrollaron importantes facetas de
la vida de los pueblos indígenas que
ocuparon estos territorios,
principalmente los bribris y los
teribes, que entre 1820 a 1827
sostuvieron una guerra intertribal. Su

historia se conserva hasta hoy en la
tradición oral que aún cuentan con
orgullo los mayores. Esos
acontecimientos de alianzas y guerras
por el control de los territorios fueron
parte del origen de algunos nombres
de lugares dentro de esta zona,
algunos de ellos en la lengua de los
pueblos teribes. El nombre original
de este territorio proviene de la
lengua bribri y es conocido como
lcholi que según los antepasados se
relacionaba a la bravura del río que
siempre arrastraba mucha espuma.
El nombre nuevo de Yorkín fue puesto
por los miskitos.

En esta región aún hay importantes
sitios arqueológicos que datan de la
presencia indígena de muchos
milenios, algunos de estos sitios de
gran valor etnohistórico fueron
destruidos con el pasar de los tiempos
por los huaqueros inescrupulosos y
por el poco control que ejercen
ambos gobiernos en esta zona
fronteriza.
Se conoce por referencias
etnohistóricas, de la presencia de
indios miskitos que buscaban oro y
esclavos muy cerca de esta región.
A finales del siglo XIX se asentaron
algunos negros jamaiquinos y
chiricanos (descendientes

colombianos) que se establecierCin en
las riberas del río Yorkío. Estos
colonos que vinieron buscando

nuevos horizontes y mejores
posibilidades de vida, pronto no sólo
les gustó la vegetación exuberanle y
los retos que imponía la navegación
sobre el caudaloso Yorkín, sino qUE'
fueron atraídos por la belleza de la
mujer talamanqueña, princip,] lmente
de las procedentes del /lIto lh'n .. con
las que rápidamente establecieron
relación familiar. En 1,] aClualidad
algunos lugares aún conservan e
nombre o apodo de estos nu{'\'C1~

inmigrantes como 50Y,-1, Scho1.
Golaía, Sull, Youpombli y I.aiholl.

Cabe destacar, que la historia de
ocupación de esta región es gua"dMla
con gran aprecio por las presE'nte.;
generaciones, por las dificult?dC5 que

sus antepasados tuvieron que
atravesar para poder sobreviví r. Éstos

debieron construir enormes botes que
fueron impulsados por palancas, raro
viJjJr a comerciar sus producto"
agrícolas y animales a mprcadns
costarricenses y hasta Elena, ,-1
mercado más cercano al lado

panameño (veinte horas). Este
proceso hizo del lugareño yor'luifleflo
un hombre de gran fortaleza corpor" 1,
buen artesano de botes, gran C.17ddor

v hábil pescador que le permitió
compensar las difíciles condi(iones
que le impuso la naturaleza.

Hoy este pueblo, que es produceo
de un fuerte mestizaje, se sigoe
consideraodo bribri, hijos de 5ibéi,
sin importar las fronteras que
hombres extraños impusieron un clía,

en silencio y sin preguntarles, ni
comunicarles para qué sirven esas
divisiones fronterizas. En 1910, se

asentaron /llfredo Swaby, Pedro
/llmendares, Gregario Almengor,
/ldán Moreno, Manuel Romero, José
María Romero y Catalina Serrut que
dieron origen a la generación
presente al casarse con indígenas
bribris.

2.3 Reserva de la Biosfera La
Amistad Panamá y Costa Rica

Los nuevos retos relacionados con la
legalización de las tierras en el marco
de la legislación panameña para los
pueblos bribrí y teribe, la voluntad de
ambos gobiernos para realizar un
ordenamiento territorial de esta zona
de amortiguamiento del Parque
Internacional la Amistad y la
implementación de programas de
desarrollo conjunto, buscan
garantizar el futuro de esta cuenca,
sus recursos naturales y la cultura de
sus pobladores.

la Reserva de la Siosfera la Amistad
es el resultado de una serie de
acciones que se iniciaron desde la
década de los años 70's con la
Primera Reunión Centroamericana

para la Conservación de los Recursos
Naturales y Culturales, auspiciada por
la UNESCO, UICN y OEA. Una de
las resoluciones llamaba a crear

parques nacionales y reservas

internacionales en las zonas

fronterizas.



En 1982, los presidentes de Panama y

Costa Rica acordaron la creacion del
Parque Internacional de La Amistad

Panama-Costa Rica. Desde ese
mismo ana, se hicieron esfucrzos por

declarar areas silvestres y territorios
indigenas adyacentes como parte de

la Reserva de la Biosfera y un ano
mas tarde fue declarada Sitio de

Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

En Panama la Reserva de la Biosfera

La Amistad esta integrada por el
Parque Nacional de la Amistad,
Parque Nacional Volean Barri,
Lagunas del Volean, Bosque Protector

de Palo Seco y Reserva Forestal La
Fortuna, ademas del Parque Nacional
Bastimentos y los humedales del San

San en la Provincia de Bocas del Toro
y como zonas de amortiguamiento los

territorios bribri, teribe y guaymL En
Costa Rica, por los parques
nadonales, reservas biologicas y
reservas forestales Amistad, Chirripo,

Cahuita, Manzanillo-Gandoca,
Bananito, Pacuare, Barbilla, Tapanti
e Hitoy-Cerere, asi como por 12
territorios indigenas.

Trabajo 01T, se hace el
reconocimiento en el marco

internacional del derecho de los
pueblos indfgenas para manejar sus
recursos naturales y territorios de
conformidad a sus estructuras,
tradiciones y organil3ci6n. (abe

mencionar que en Costa Rica el
Coovenio fue ratificado mediante fa

Ley de la Republica, en 1992. En
Panama aun no se ha ratificado el

Convenio 169. La cuenca del Rio
Yorkin es un punta de encuentro
crucial entre ambos frentes de la
Reserva de la Biosfera La Amistad y

el espacio en que dos paises y tres
etnias pueden hacer posible el
desarrollo sostenible con un fortisimo
componente de proteccion de la

naturaleza.

2.4 Poblacion y palron de

asentamienlo
los patrones de asentamiento de los
bribris de esta cuenca no se
diferencian con el resta de las
comunidades talamanquenas, ya que
las mismas presentan patrones de
asentamiento dispersos y ubicados al
margen del rio en pequenos valles

interfluviales, donde han vivido
hist6ricamente en convivencia con

la naturaleza.

A diferencia de los fenomenos de
crecimiento de la poblacion indigena
de otras comunidades talamanquenas,
estas comunidades bribris de la
cuenca media del Yorkin han
presentado tasas de crecimienlo
negativas durante los ullimos Iiempos
ya que un significati'Vo numero de
familias y jovenes han emigrado
hacia olras zonas del territorio
indfgena 0 fuera del mismo en busea
de trabajo, estudio, mejores servicios
~. mas oportunidades. debido a las
grandes limitaciones no 5610 en
servicios publicos, sino por los
riesgos naturales )' de car.icter
produclivo. AI conlrario. la
poblacion de la cuenca aha ha

aumentado producto de los
inmigrantes chiricanos r guaymfes.

CUADRO 1: Numero habilanles en
la cuenca del Rio Yorki.
Panama y Planes Comunitarios
Proyecto NamasiiL.

I"10,12- Bambu

[I;l'; nida" :k."
..

. .. .:,.p;z, .. ·

1- Boca Yorkin 17 10
2· EIGuabo 18 21
3- Dakle 20 11
4- B ris 20 22
5- Namu woki 38 48
6- Esc uv 6 8
7· Al!uade Salud 131 110
8· Ka oekicha 107 91 I

9- So nuri 34 40
10· La s Palmitas 47 41
ll-Bomci 57 48. -

La Reserva de la Biosfera La Amistad

comprende basicamente la Cordi lIera
de Talamanca. Su topografia presenla
caracterfsticas heterogeneas, con
pendienles que oscilan entre de 0 a
10 grados en los valles y hasta 80

grados en las partes altas. Con estas
condiciones son pocos los lugares

con aplitud para el desarrollo
agropecuario.

Posteriormente, con la aprobacion y

ratificacion del Convenio 169 de la
Organizacion Internacional del

13· S huabb
14- Yorkin
15- Nomu woki
16- Otros

40
100
112
12

45
85
100
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En 1982, los presidentes de Panamá y
Costa Rica acordaron la creación del
Parque Internacional de La Amistad
Panamá-Costa Rica. Desde ese
mismo año, se hicieron esfuerzos por

declarar áreas silvestres y territorios
indígenas adyacentes como parte de
la Reserva de la Biosfera y un año
más tarde fue declarada Sitio de
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

En Panamá la Reserva de la Biosfera
La Amistad está integrada por el
Parque Nacional de la Amistad,
Parque Nacional Volcán Barú,
Lagunas del Volcán, Bosque Protector
de Palo Seco y Reserva Forestal La
Fortuna, además del Parque Nacional
Bastimentos y los humedales del San
San en la Provincia de Bocas del Toro
y como zonas de amortiguamiento los

territorios bribri, teribe y guaymí. En
Costa Rica, por los parques
nacionales, reservas biológicas y
reservas forestales Amistad, Chirripó,
Cahuita, Manzanillo-Candoca,
Bananito, Pacuare, Barbilla, Tapantí
e Hitoy-Cerere, así como por 12
territorios indígenas.

Trabajo O/T, se hace el
reconocimiento en el marco
internacional del derecho de los
pueblos indígenas para manejar sus
recursos naturales y territorios de
conformidad a sus estructuras,
tradiciones y organización. Cabe

mencionar que en Costa Rica el
Convenio fue ratificado mediante la

Ley de la República, en 1992. En
Panamá aún no se ha ratificado el

Convenio 169. La cuenca del Río
Yorkín es un punto de encuentro
crucial entre ambos frentes de la
Reserva de la Biosfera La Amistad y
el espacio en que dos países y tres
etnias pueden hacer posible el
desarrollo sostenible con un fortísimo
componente de protección de la
naturaleza.

2.4 Población y patrón de
asentamiento
los patrones de asentamiento de los
bribris de esta cuenca no se
diferencian con el resto de las
comunidades talamanqueñas, ya que
las mismas presentan patrones de
asentamiento dispersos y ubicados al
margen del río en pequeños valles

interfluviales, donde han vivido
históricamente en convivencia con

la naturaleza.

A diferencia de los fenómenos de
crecimiento de la población indígena
de otras comunidades talamanqueñas,
estas comunidades bribris de la
cuenca media del Yorkín han
presentado tasas de crecimiento
negativas durante los úIIimos tiempos
ya que un significativo número de
familias y jóvenes han emigrado
hacia olras zonas del territorio
indígena o fuera del mismo en busca
de trabajo. estudio, mejores servicios
~. más oportunidades. debido a las
grandes limitaciones no 5610 en
servicios públicos, sino por los
riesgos naturales }' de carácter
productivo. Al contrario. la
población de la cuenca aha ha
aumentado producto de los
inmigrantes chiricanos r guayrníes.

CUADRO 1: Número habitantes en
la cuenca del Rio Yorkí.
Panamá y Planes Comunitarios
Proyecto NamasóL.

lb10,12- Bambu

[I;l'; nidael :k."
..

. .. .".p;¡, ...

1· Boca Yorkín 17 10
2· EIGuaba 18 21
3- Dakle 20 11
4- B ris 20 22
5· Namu woki 38 48
6- E se uv 6 8
7· Al!uade Salud 131 110
8· Ka oekicha 107 91 I

9- So nuri 34 40
10· la s Palmitas 47 41
ll-Bomci 57 48. -

La Reserva de la Biosfera La Amistad
comprende básicamente la Cordi llera
de Talamanca. Su topografía presenta
características heterogéneas, con
pendientes que oscilan entre de Oa
lOgrados en los valles y hasta 80

grados en las partes altas. Con estas
condiciones son pocos los lugares

con aptitud para el desarrollo
agropecuario.

Posteriormente, con la aprobación y
ratificación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del

13· Shuabb
14- Yorkín
15- Nomu woki
16- Otros

40
100
112
12

45
85
100

8



En la cuenca del rio Yorkin se ubica
un total de 1.688 habitantes de los
cuales el 51 % son varones y el 49%
mujeres. Entre elias los bribris tienen
una poblacion de 952 habitantes que
represenlan el 56%, los guaymfes

tienen una presencia significativa que

Ilega a 716 personas, para un 42% y
se ha estimado en 20 personas el
numero de chiricanos (1 %1 que se
encuentra en esta area (Joaquin
Serrut: 20m, Conv. Pers).

Los caleulos de la poblaci6n guaymie
se hicieron con la informacion que

manejan los centros de salud.
Esta es una poblacion con migracion
pendular que depende de las epocas
estacionales de las cosechas. Algunas
personas estiman esta poblaci6n en

mil habitantes; sin embargo, segun los
funcionarios de salud de Panama, es
menor ya que su movimiento es
constante.

En el caso de Bris y Namuwoki,
comunidades bribris del lada
panameno, es diffcil aproximar con

exactitud su poblacion de cada lado
de la frontera, debido a la confusion

en la demarcacion franteriza. De
acuerdo a la division fronteriza se

tendrfa la siguiente distribucion de las
comunidades que conforman Yorkln:

CUADRO 2: Division territorial de

las comunidades de Yorkin

Guabo
ShOLinak (Boca
Yorkln

2.5 Aspectos economicos
y de comercializaci6n

Las actividades economicas de las
comunidades de esta cuenca en
ambos lados se caracterizan
principalmente par ser de
autoconsumo, principal mente con la

siembra de maiz, arroz, frijoles, yuca,
name y banano. Ademas se practica
la caceria, la pesca, la recoleccion
de productos del bosque y la crla de
cerdos y gallinas.

Sus principales fuentes de ingresos

provienen de la comercializaci6n de
productos organicos como el pl,luno,
el banano y el cacao, Tambie"
obtienen ingresos de la artesania, la
construcci6n de bates y el turismo a
pequena escala.

Cabe destacar que en los ultimos
tiempos, con la presencia de nuevas
colonos en la zona, se han
incrementado las areas de pasto para
ser dedicados a la ganaderia
extensiva, principalmente en Ja

cuenca alta del rio Yorkfn, 10 que' va

en contraposicion de la tradiciun
indigena.

Los principales mercados para la
venta de los productos agricolas se
ubican del lado costarricense como
Bambu, Chase, Suretka.

La venta de animales de corral se
realiza can mayor Jrecuencia del lado
panameno. los articulos de primera
necesidad se compran en los
negbdos del lado costarricense.
En ambos lados de la frontera, los
ptoduetos no tlenen la salida
sufieiente par falta de apoyo a la

produccion, capacitacion, asistencia
tecnica y la ausencia de canales de
comercializaeion justos y
transparentes.

La maywfa de los problemas
Identifieados en las actividades

productivas estan relacionados a la
busqueda de soluciones de mercado,

transporte y manejo postcosecha para
los productos principales. En la
aetualidad estas actividades se
realizan por media de la navegacion
en bote sabre el rio York,n, can las

dificultades y riesgos que ella
conlleva.

Para agricultura comcrcial las unicas

areas disponibles son los pequenos
valles aluviales. Las areas de
piedemonte presentan serias
limitaciones ffsicas y quimicas para
cultivos intensos.

3. Dakle
4. Brls
5. Escu
6. Narnuwok;

3. Yorkln
4. Brls
5. Namuwoki

3. Sonur;
4.LasPalrnffas, ~

5. Borne;

En la cuenca del río Yorkín se ubica

un total de 1.688 habitantes de los

cuales el 51 % son varones y el 49%
mujeres. Entre ellos los bribris tienen

una población de 952 habitantes que
represenlan el 56%, los guaymíes

tienen una presencia significativa que

llega a 716 personas, para un 42% y

se ha estimado en 20 personas el
número de chiricanos (1 %1 que se

encuentra en esta área (Joaquín

Serrut: 20m, Conv. Pers).

Los cálculos de la población guaymie
se hicieron con la información que
manejan los centros de salud.

Ésta es una población con migración
pendular que depende de las épocas

estacionales de las cosechas. Algunas
personas estiman esta población en

mil habitantes; sin embargo, según los

funcionarios de salud de Panamá, es
menor ya que su movimiento es

constante.

En el caso de Bris y Namuwoki,
comunidades bribris del lado
panameño, es difícil aproximar con

exactitud su población de cada lado
de la frontera, debido a la confusión

en la demarcación fronteriza. De
acuerdo a la división fronteríza se

tendría la siguiente distribución de las
comunidades que conforman Yorkín:

CUADRO 2: Divísión territorial de

las comunidades de Yorkín

Guaba
ShOUnak (Boca
Yorkín

2.5 Aspectos económicos

y de comercialización

Las actividades económicas de las

comunidades de esta cuenca en

ambos lados se caracterizan
principalmente por ser de
autoconsumo, principalmente con la

siembra de maíz, arroz, frijoles, yuca,

ñame y banano. Además se practica

la cacería, la pesca, la recolección

de productos del bosque y la cría de
cerdos y gallinas.

Sus principales fuentes de ingresos

provienen de la comercialización de

productos orgánicos como el pl,luno,
el banano y el cacao, También

obtienen ingresos de la artesania, la
construcción de botes y el turismo a

pequeña escala.

Cabe destacar que en los últimos

tiempos, con la presencia de nuevos
colonos en la zona, se han

incrementado las áreas de pasto para
ser dedicados a la ganadería

extensiva, principalmente en la
cuenca alta del río Yorkín, lo que' va

en contraposición de la tradiciún

indígena.

Los principales mercados para la
venta de los productos agrícolas se
ubican del lado costarricense como
Bambú, Chase, Suretka.

La venta de animales de corral se

realiza con mayor .frecuencia del lado

panameño. los artículos de primera

necesidad se compran en los
negbdos del lado éostarricense.

En ambos lados de la frontera, los

ptoductos no tienen la salida
sufiCiente por falta de apoyo a la

producción, capacitación, asistencia
técnica y la ausencia de canales de

comercialización justos y
transparentes.

La maywía de los problemas
identificados en las actividades

productivas están relacionados a la
búsqueda de soluciones de mercado,

transporte y manejo posteasecha para
los productos principales. En la

actualidad estas actividades se

realizan por medio de la navegación
en bote sobre el río Yorkín, con las

dificultades y riesgos que ello
conlleva.

Para agricultura comercial las únicas

áreas disponibles son los pequeños

valles aluviales. Las áreas de

piedemonte presentan serias

limitaciones físicas y químicas para
cultivos intensos.

3. Dakle
4. Brís
5. Eseu
6. Narnuwoki

3. Yorkín
4. Bris
5. Namuwoki

3. Sonur;
4.LasPalrnffas, ~

5. Borne;



2.6 Sistemas productivos

La identificaci6n de los actuales
sistemas productivos de los
productores indigenas de Yorkfn,
demuestran que las fronteras

establecidas por los Estados no
lograron desarticular ni el sistema
social establecido ni la relacion
Iradicional de estas comunidades con
la naturaleza y su vinculacion con la
economia de mercado. EI sistema de
produccion tradicional (Skowak) sigue
dominando estas tierras frente al
sistema de monocultivo del platano.

Los sistemas productivos que
encontramos en toda la cuenca del
rfo Yorkfn se caracterizan por ser
sistemas asociativos de gran
sostenibilidad donde se conjugan
practicas y conocimientos de la
cultura indigena y la iocorporacion
de otras tecnologfas de produce ion
amigables con el ambiente. Esta
situaci6n difiere en las comunidades

ubicadas en la cueoca baja del Rio
Sixaola donde se han incorporado
para el eultivo de banano y pJataoo
paquetes tecnologicos basados en
agroquimicos.

EI primer cultivo de caracter
comercial que se introdujo a la
cuenca del Rio Yorkin iue el cacao.

Este se integro al sistema Skowak
dando origen a 10 que se identifica
hoy como sistema agroforesta!. de
policullivo de cacao 0 de cacao
organico. La presencia de la monilia
y los bajos precios han diezmado la
actividad productiva cacaotera en la
cuenca y afecto considerablemente ia
economfa de los pobladores.

Producto de esta situacion muchos de

los cacaotales fueron sustituidos por
la siembra del plata no. y en otros
casos. se Ie incorporo banano con
fines comerciales. Pese a esta
situaci6n la cuenca aun conserva

importantes extensiones de
plantaciones de cacao que poseen
una rica diversidad de especies y de
variedades con gran potencial para su
desarrollo.

La permanencia del sistema Skowak
(con un fuerte arraigo cultural) en la
cuenca media yalta ha permitido que

exista una importante masa de
bosque primario, impidiendo el paso
a la ganadeda extensiva. hta

situacion ha empezado a cambiar
aceleradamente producto de ia
presencia de colonos chiricanos en la

cuenca alta que han destruido
aproximadamente 200 hectareas de
bosques primarios. con la
consecuente perdida de la flora y
fauna en areas de gran sensibilidad
ambiental. Agrava la situacion la
presencia de asentamientos guaymies
en la parte alta de la cuenca que
tienen priicticas poco amigabies con
el ambiente como el sistema de botar
montana y quemar para sembrar

maiz. arroz y irijoles.

La presencia de nuevos aclores al

lado panameno. el avance de la
frontera agrfcola y las amenazas de
despojo de las tierras en manos de los

bribri por parte de terralenientes.
presentan un panorama para la
conservaci6n y desarrollo de ia

cuenca con muchas dificultades. Es
urgente que ambos paises desarrollen
un plan de ordenamiento de esta
estrategica cuenca.

2.7 Asp«tos ecolOgicos y ambientales

Los problemas ambientales y
ecologicos que enirenla esta zona
limftroie son signiiicativos y se han
venido incrementando por la

presencia de nuevos colonos con una
vision diierente en eltema ambiental.
principalmente en el lado panameno.

aunque tambien enconlramos
situaciones preocupanles en la
comunidad de Nomuwoki y Uris. al
lade coslarricense v como produclo
del aumento de poblaciiin bribri en
Amubri'.

La presion que viene soportando la
cuenca dpl York in se inicia 2
kilometros rio arriba de su
desembocadura donde un
lerrateniente panameno de apel/ido
Samudio ha comprado \ acaparado
grandes eXfensiones de tierra para
transformarlas en repaslos. De igual
iorma, en la parte alta de la cuenca se
ha talado monlana para sembrar
pastos. impaclando negativamente
tlora y fauna. Esta region alta
principalmente Laibon y Tcbata. eran

tierras con suiiciente fauna para
permitir la cacerfa \ abundante
materia prima para construir boles.

2.6 Sistemas productivos

la identificación de los actuales
sistemas productivos de los
productores indígenas de Yorkín,
demuestran que las fronteras

establecidas por los Estados no
lograron desarticular ni el sistema
social establecido ni la relación
tradicional de estas comunidades con
la naturaleza y su vinculación con la
economía de mercado. El sistema de
producción tradicional (Skowak) sigue
dominando estas tierras frente al
sistema de monocultivo del plátano.

los sistemas productivos que
encontramos en toda la cuenca del
río Yorkín se caracterizan por ser
sistemas asociativos de gran
snstenibilidad donde se conjugan
prácticas y conocimientos de la
cultura indígena y la incorporación
de otras tecnologías de producción
amigables con el ambiente. Esta
situación difiere en las comunidades

ubicadas en la cuenca baja del Río
Sixaola donde se han incorporado
para el cultivo de banano y plátano
paquetes tecnológicos basados en
agroquímicos.

El primer cultivo de carácter
comercial que se introdujo a la
cuenca del Río Yorkín fue el cacao.

Este se integró al sistema Skowak
dando origen a lo que se identifica
hoy como sistema agroforesta!. de
policullivo de cacao o de cacao
orgánico. la presencia de la monilia
y los bajos precios han diezmado la
actividad productiva cacaotera en la
cuenca y afectó considerablemente la
economía de los pobladores.

Producto de esta situación muchos de

los cacaotales fueron sustituidos por
la siembra del plátano. y en otros
casos. se le incorporó banano con
fines comerciales. Pese a esta
situación la cuenca aún conserva

importantes extensiones de
plantaciones de cacao que poseen
una rica diversidad de especies y de
variedades con gran potencial para su
desarrollo.

la permanencia del sistema Skowak
(con un fuerte arraigo cultural) en la
cuenca media y alta ha permitido que

exista una importante masa de
bosque primario, impidiendo el paso
a la ganadería extensiva. Esta

situación ha empezado a cambiar
aceleradamente producto de la
presencia de colonos chiricanos en la

cuenca alta que han destruido
aproximadamente 200 hectáreas de
bosques primarios. con la
consecuente pérdida de la flora y
fauna en áreas de gran sensibilidad
ambiental. Agrava la situación la
presencia de asentamientos guaymíes
en la parte alta de la cuenca que
tienen prácticas poco amigables con
el ambiente como el sistema de botar
montaña y quemar para sembrar

maíz. arroz y frijoles.

la presencia de nuevos aclores al

lado panameño. el avance de la
frontera agrícola y las amenazas de
despOJO de las tierras en manos de los
bribri por parte de terralenientes.
presentan un panorama para la
conservación y desarrollo de la

cuenca con muchas dificultades. Es
urgente que ambos países desarrollen
un plan de ordenamiento de esta
estratégica cuenca.

2.7 Asp«tos ecológicos y ambientales

los problemas ambientales y
ecológicos que enfrenta esta zona
limítrofe son significativos y se han
venido incrementando por la

presencia de nuevos colonos con una
visión diferente en el tema ambiental.
principalmente en el lado panameño.

aunque también enconlramos
situaciones preocupantes en la
comunidad de Nomuwoki y Uris. al
lado coslarricense v como producto
del aumento de población bribri en
Amubri'.

la presión que viene soportando la
cuenca dpl Yorkín se inicia 2
kilómetros río arriba de su
desembocadura donde un
terrateniente panameño de apel/ido
Samudio ha comprado \ acaparado
grandes extensiones de tierra para

transformarlas en repastos. De igual
forma, en la parte alta de la cuenca se
ha talado montaña para sembrar
pastos. impactando negativamente
llora y fauna. Esta región alta
principalmente Laibon y Tebata. eran

tierras con suiiciente fauna para
permitir la cacería \ abundante
materia prima para construir botes.



Ahi los padres y abuelos cazaban

para su alimentaci6n conforme a sus
tradiciones, 10 que hizo que en estos

sitios se tejieran lindas historias
alrededor de los tigres feroces, los

jefes de las manadas de chanchos de
montes, las pavas y pavones, el aguila

real y los monos. Ese sitio lIeno de
alegrfa y algdrabfa hoy enfrenta gran
presi6n en su frontera agricola
hacienda desmontes y tumbandu

montaJias para ser transformados en
pastizales y una caza indiscriminada

que ha lIevado a la desaparici6n de
poblaciones enteras de animales. La

misma situacion se presenta en la

cuenca alta y se agudiza aun mas con

la presencia de la poblaci6n ngobe a

cricamola.

Tambien existen otros factores
naturales que han venido

deteriorando esta cuenca: las
inundaciones de 1920, 1938 Y1970
que provoc6 la disminuci6n
considerable de muchas espeCies. EI

terremoto del 1991 y las pasteriores
inundaciones han afectado el caudal

de esta majestuosa obra de la
naturaleza que es el RIO Yorkfn.

En la actualidad, producto de las
situaciones descritas, esta cuenca
presenta altos niveles de erosi6n y

sedimentaci6n, que requiere que se

tomen medidas legales e
institucionales entre los dos paises y

con participaci6n de la poblaci6n
local para desarrollar programas de

protecci6n y manejo de esta.

2.8 Aspectos sodales y culturales

Las comunidades se encuentran

divididas en grupos de familias

extensas conocidas can el nombre de
Ditsew61, y esos nombres tienen una

eSlrecha reJaci6n con los elementos

de la naturaleza que rodean a las
comunidades tales como animales,

plantas y Juga res.

EI sistema c1anico estableee las
normas que rigen las relaciones de

parenteseo de esta soeiedad
matrilineal. Tambien se define una
division

social, asignandules ~,unciones dentro

de la estructura organizativa del
trj)bajo y de su relacion con la

naturaleza. Los clanes (ditsewol que
conforman esta comunidad 5011:

TkbeLiwak

Mekichawak
Kolwak

Tkebriwak
Natsuga (teribe)
SulariwakDuriwak

Koswak

10-Yabarwak
l1-DuLiwak

KoLkwak
Tubolwak

Las normas establecidas en la
comunidad determinan la pertenencia

danica l permisos a restricciones para

cI aprovechamiento de los recursos

naturales como una accion de

reciprocidad entre el hombre y el

medio ambiente que nos rodea. Por
ejpmplo, e1 clan KoLkwak no tiene

restricciones para comer danta,

mientras que el caso contrario es el

clan TsebLiwak que no puede
consumirla.

AI igual que en el resto del territorio
talamanqueno, los indigenas de la

cuenca del YorkIn tienen una larga

historia de organizaci6n surgida de

los antepasados, a pesar de su
aislamiento geografico y el abandono

estatal han logrado defender su
territorio. Sin embargo, por la forma

en que se desarrol16 su ocupaci6n,
hoy no es una regi6n netamente

indigena sino con mucho mestizaje,
oeupada por: negros colombianos y
jamaiquinos, indigenas bribris, teribes
y ngobes, chiricanos y criollos
costarricenses.

Ahí los padres y abuelos cazaban

para su alimentación conforme a sus
tradiciones, lo que hizo que en estos

sitios se tejieran lindas historias
alrededor de los tigres feroces, los

jefes de las manadas de chanchos de
montes, las pavas y pavones, el águila

real y los monos. Ese sitio lleno de
alegría y algarabía hoy enfrenta gran
presión en su frontera agrícola
haciendo desmontes y tumbando

montañas para ser transformados en
pastizales y una caza indiscriminada

qoe ha llevado a la desaparición de
poblaciones enteras de animales. La

misma situación se presenta en la

cuenca alta y se agudiza aún más con
la presencia de la población ngóbe o

cricamola.

También existen otros factores
naturales que han venido

deteriorando esta cuenca: las
inondaciones de 1920, 1938 Y1970

que provocó la disminución
considerable de muchas espeCies. El

terremoto del 1991 y las posteriores
inundaciones han afectado el caudal

de esta majestuosa obra de la
naturaleza que es el Río Yorkín.

En la actualidad, producto de las
situaciones descritas, esta cuenca
presenta altos niveles de erosión y

sedimentación, que requiere que se

tomen medidas legales e
institucionales entre los dos países y

con participación de la población
local para desarrollar programas de

protección y manejo de ésta.

2.8 Aspectos sociales y culturales

Las comunidades se encuentran

divididas en grupos de familias

extensas conocidas con el nombre de
Ditséw61, yesos nombres tienen una

estrecha relación con los elementos

de la naturaleza que rodean a las
comunidades tales como animales,

plantas y lugares.

El sistema ciánico establece las
normas que rigen las relaciones de

parentesco de esta sociedad
matrilineal. También se define una
división

social, asignándoles ~,unciones dentro

de la estructura organizativa del
tróJbajo y de su relación con la

naturaleza. Los clanes (ditséwól que
conforman esta comunidad SOI1:

TkbeLiwak

Mekichawak
Kolwak

Tkebriwak
Natsuga (teribe)
SulariwakDuriwak

Koswak

10-Yabarwak
l1-DuLiwak

KoLkwak
Tubolwak

Las normas establecidas en la
comunidad determinan la pertenencia

clánica l permisos o restricciones para
el aprovechamiento de los recursos

naturales como una acción de
reciprocidad entrc el hombre y el

medio ambiente que nos rodea. Por
ejemplo, el clan KoLkwak no tiene

restricciones para comer danta,

mientras que el caso contrario es el

clan TsébLiwak que no puede
consumirla.

Al igual que en el resto del territorio
talamanqueño, los indígenas de la

cuenca del Yorkín tienen una larga
historia de organización surgida de

los antepasados, a pesar de su
aislamiento geográfico y el abandono

estatal han logrado defender su
territorio. Sin embargo, por la forma

en que se desarrolló su ocupación,
hoy no es una región netamente

indígena sino con mucho mestizaje,
ocupada por: negros colombianos y
jamaiquinos, indígenas bribris, teribes
y ngóbes, chiricanos y criollos
costarricenses.



2.9. Institucionalidad y estructura
organizacional de York'n

La situaci6n juridica de las
comunidades que conforman Yorkin
es diversa. Las comunidades bribris
del lado costarricense fueron creadas
mediante decreto ejecutivo N'5904
G-alcance N"60, Gaceta del 10 de
abril de 1976, y delimitada por
decreto N' 6036-G publicado en la
gaceta 113, del 12 de junio de 1976;
ademas, respaldada en la Ley
Indigena 6172 de 1977 y en la
ratificaci6n del Convenio 169 de la
Organizaci6n Internacional del
Trabajo OIT. La Asociaci6n de
Desarrollo Integral Bribri, fundada
en 1977, es la mas consolidada de
las asociaciones de las comunidades
indigenas de Costa Rica. Cuenta
con oficinas, personal permanente,
equipo de oficina y distintos
proyectos en ejecuci6n.

Para el caso de los bribris del lado
panamei'io la situaci6n es diierente:
no tienen demarcado su territorio
como comarca y mantienen una

disputa con los naso-teribe sobre el
limite de sus respectivos territorios.
Este panorama de incertidumbre
empeora, con la presencia de los
hermanos guaymies que se ubicaron
en el centro del territorio que hoy
reclaman los nasos y bribris. Pero la
situaci6n no termina ahi, en los
ultimos tiempos han aparecido
foraneos terratenientes que dicen
tener papeles sobre esas tierras que
desde antai'io han sido habitadas por
los bribris.

Si bien es cierto la Constituci6n
panamei'ia, a di'erencia de la

costarricense, reconoce los derechos
de los pueblos indigenas en sus
articulados, por la situaci6n
geografica donde se enclava esta
comunidad bribri, la mantuvo al
margen de su reconocimiento.

Actualmente. hay una tendencia a
modificar esta situaci6n. Por medio
de la intervenci6n de dirigentes
bribris costarricenses que han
ayudado a presentar la situaci6n ante
las autoridades encargadas de las
politicas indigenistas y otras
organizaciones indigenas que les
han brindado su apoyo.

En cuanto a la organizaci6n
comunitaria hay grupos establecidos
de ambos lados de la frontera.
EI 15 de setiembre de 1984, fue

creada la organizaci6n SHORIWAK
que surge como una iniciativa

comunal del pueblo indigena bribri
de Panama para responder a objetivos
amplios de conservaci6n y desarrollo
sostenible con el lin de defender los
recursos naturales de esta zona de
amortiguamiento de la Reserva de la
Biosfera La Amistad de Panama (RBA
P) Yde defender su integridad
territorial.

Posteriormente, esta se transforma en
ACTEIBRI Asociaci6n de Agricultores
Conservacionistas del Territorio
Indigena Bribri de Panama, que busca
con mas "nlasis y de forma mas
organizada el reconocimiento del
pueblo bribri y su territorio dentro de
la estructura juridica e institucional
del Estado panamei'io, ya que a esa
lecha no se reconocia a este pueblo

como parte de las elnias existentes
denlro de este pais. La situaci6n de
mayor presi6n sobre los lerritorios
bribris, por parte de foraneos y de la
propuesta demarcaci6n de los teribes.
hace que estas comunidades aceleren
el proceso de gesli6n para la
demarcaci6n de su territorio.

En la actualidad hay otro grupo
denominado ASOGUADABRI, que ha
venido trabajando con similares
prop6sitos para garantizar el territorio
e impulsar provectos de
mejoramienlo de vida de la
poblaci6n, en el lado panamei'io.
Existen otros grupos menores que
tratan asuntos especliicos como son
las juntas locales. grupos de mujeres
ITayipa Kenel. comites de salud que
tienen nexos con el gobierno.

En la estructura organica a nivel
comunitario se reivindica el derecho
consuetudinario, donde aun existe

cierta autonomia de la comunidad
para realizar sus trabajos v resolver
sus problemas inmediatos. La
mayoria de ~tas organizaciones
identifican como su preocupaci6n
principal el avance de la frontera
agropecuaria y el delerioro de los
recursos naturales por parte de
intereses nacionales e
internacionales. por 10 que ha
buscado la organizaci6n comunal
como una forma para luchar por el
territorio, los recursos naturales ,. la

cultura.

2.9. Institucionalidad y estructura
organizacional de Yorkín

La situación jurídica de las
comunidades que conforman Yorkín
es diversa. Las comunidades bribris
del lado costarricense fueron creadas
mediante decreto ejecutivo N'5904
G-alcance N"60, Gaceta del 10 de
abril de 1976, y delimitada por
decreto N' 6036-G publicado en la
gaceta 113, del 12 de junio de 1976;
además, respaldada en la Ley
Indígena 6172 de 1977 y en la
ratificación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo OIT. La Asociación de
Desarrollo Integral Bribri, fundada
en 1977, es la más consolidada de
las asociaciones de las comunidades
indígenas de Costa Rica. Cuenta
con oficinas, personal permanente,
equipo de oficina y distintos
proyectos en ejecución.

Para el caso de los bribris del lado
panameño la situación es diferente:
no tienen demarcado su territorio
como comarca y mantienen una

disputa con los naso-teribe sobre el
límite de sus respectivos territorios.
Este panorama de incertidumbre
empeora, con la presencia de los
hermanos guaymíes que se ubicaron
en el centro del territorio que hoy
reclaman los nasos y bribris. Pero la
situación no termina ahí, en los
últimos tiempos han aparecido
foráneos terratenientes que dicen
tener papeles sobre esas tierras que
desde antaño han sido habitadas por
los bribris.

Si bien es cierto la Constitución
panameña, a diíerencia de la

costarricense, reconoce los derechos
de los pueblos indígenas en sus
articulados, por la situación
geográfica donde se enclava esta
comunidad bribri, la mantuvo al
margen de su reconocimiento.

Actualmente, hay una tendencia a
modificar esta situación. Por medio
de la intervención de dirigentes
bribris costarricenses que han
ayudado a presentar la situación ante
las autoridades encargadas de las
políticas indigenistas y otras
organizaciones indígenas que les
han brindado su apoyo.

En cuanto a la organización
comunitaria hay grupos establecidos
de ambos lados de la frontera.
El 15 de setiembre de 1984, fue

creada la organización SHORIWAK
que surge como una iniciativa

comunal del pueblo indígena bribri
de Panamá para responder a objetivos
amplios de conservación y desarrollo
sostenible con el fin de defender los
recursos naturales de esta zona de
amortiguamiento de la Reserva de la
Biosfera La Amistad de Panamá (RBA
P) Yde defender su integridad
territorial.

Posteriormente, ésta se transforma en
ACTEIBRI Asociación de Agricultores
Conservacionistas del Territorio
Indígena Bribri de Panamá, que busca
con más énfasis y de forma más
organizada el reconocimiento del
pueblo bribri y su territorio dentro de
la estructura jurídica e institucional
del Estado panameño, ya que a esa
fecha no se reconocía a este pueblo

como parte de las etnias existentes
dentro de este país. La situación de
mayor presíón sobre los territorios
bribris, por parte de foráneos y de la
propuesta demarcación de los teribes.
hace que estas comunidades aceleren
el proceso de gestión para la
demarcación de su territorio.

En la actualidad hay otro grupo
denominado ASOGUADABRI, que ha
venido trabajando con similares
propósitos para garantizar el territorio
e impulsar provectos de
mejoramiento de vida de la
población, en el lado panameño.
Existen otros grupos menores que
tratan asuntos especíiicos como son
las juntas locales. grupos de mujeres
ITayipa Kenel. comités de salud que
tienen nexos con el gobierno.

En la estructura orgánica a nivel
comunitario se reivindica el derecho
consuetudinario, donde aún existe

cierta autonomía de la comunidad
para realizar sus trabajos v resolver
sus problemas inmediatos. La
mayoría de ~tas organizaciones
identifican como su preocupación
principal el avance de la frontera
agropecuaria y el deteríoro de los
recursos naturales por parte de
intereses nacionales e
internacionales. por lo que ha
buscado la organización comunal
como una forma para luchar por el
territorio, los recursos naturales ,. la

cultura.



Referente a las Organizaciones No
Gubernamentales, hay por 10 menos
cinco que tienen presencia en la

cuenca del Yorkin, estas son:

APPTA que se encarga de la
comercial izaci6n de una partE' de los
productos organicos como el cacao y
el banano.

Por otro lado, la presencia de las
instituciones estatales es muy escasa
y hasta esporadica en am bas partes
de la frontera. En forma permanente
se puede decir que solo el Ministerio
de Educacion tiene presencia.
Periodieamente, el Ministerio de
Salud viene a visitar el lugar para
ejecutar su programa de atencion
primaria de prevencion. Despues de
estos, ni siquiera los gobiernos

locales como municipalidad,
alcaldfas a corregimientos, tienen una

presencia importante para resolver los
problemas de la comunidad.

Durante la administracion
gubernamental costarricense actual la
comunidad de Yorkfn entro a formar
parte del Plan Nacional de
Superacion de la Pobreza y
Desarrollo de las Capacidades
Humanas Vida Nueva 2002-2003, el
cual pretende articular esfuerzos de la
sociedad civil, instituciones publicas
y privadas, a fin de mejorar las
condiciones y bienestar de la
poblacion. En la practica este es un
programa con un enfoque paternalista
que provee subsidios en alimentacion
y otros bienes, en lugar de abordar
solueiones desde las causas de los
problemas de la comunidad.

enlace para la atracci6n de turistas.
Tambi"n Fudecooperaeion ha
apoyado con su financiamiento a
algunos grupos comunales programas
para el desarrollo de la actividad
turistica.

No esti
inscrita

Con
personerfa

jurfdica

Esta inscrita

Reconocido

La Asociacion ANAl y el Corredor
Biologico Talamanca han venido
desarrollando desde hace tiempo
capacitaciones en el campo del
ecoturlsmo, especfficamente en

ingles, habilidades de guias turislicos
y financiamiento para mejorar la
infraestructura, ademas de servir de

ADITIBRI que es la representante
legal de estos territorios y por 10 que
ayuda al proceso de tramitaci6n del
carnet de salud, de permisos de
extraccion de maderas y a la
conformacion de las Juntas de
Vecinos.

Asodaci6n de Ecoturismo y
1995 20roductores Chamu recorrido en bote

Asociaci6n de
Agricultura 11/06/02Mu"eresJorko Serie

Asociaci6n
Ecoturismo,

comercializaci6n 26STIBRAUPA
artesania

Asociaci6n
Ecoturismo

ASOPROBRAI

ACTEIBRI
Demarcaci6n de

tierras br'ibris
ASOGUADABR I No se tiene nformaci6n

GRUPO DE
Capacitaci6n de

MUJERES DE 7 arlOS
SHUABB artesanfas

GRUPO DE
Tienen una

actividad
MUJERESDE

comercial y 10 alios
BAMBO

roductoras

CUADRO 3: Caracteristicas de las
organizaciones de York,n

En el lado costarricense al nivel de las
comunidades estan organizadas por
medio de Juntas de vecinos y
representadas hacia afuera por la
Asociacion de Desarrollo Integral
(ADITIBRI). Estos territorios estan
amparados por la ley 6172 mas
conocida como Ley Indigena y por el
Convenio 169 de la Organizacion
Internacional del Trabajo que fue
ratificado en 1992, los miembros de
estas cinco comunidades estan
afiliadas a ADITIBRI. Tambien existen
otros grupos organizados que reallzan
trabajos especificos como son la
Asociacion de Productores de Banano
CHUMU, Asociacion de Mujeres
Jorko Berie (ASOGYTAj, la Asociacion
ESTIBAUPA, ASOPROBRAI, existen
atros comites como de earninos,

deportes, artesan,a, grupos de
mujeres en Bambu, Shuabb, York,n y
Namu Woki, entre otros.

Referente a las Organizaciones No
Gubernamentales, hay por lo menos
cinco que tienen presencia en la

cuenca del Yorkin, estas son:

APPTA que se encarga de la
comercial ización de una partE' de los
productos orgánicos como el cacao y
el banano.

Por otro lado, la presencia de las
instituciones estatales es muy escasa
y hasta esporádica en ambas partes
de la frontera. En forma permanente
se puede decir que sólo el Ministerio
de Educación tiene presencia.
Periódicamente, el Ministerio de
Salud viene a visitar el lugar para
ejecutar su programa de atención
primaria de prevención. Después de
estos, ni siquiera los gobíernos

locales como municipalidad,
alcaldías o corregimientos, tienen una

presencia importante para resolver los
problemas de la comunidad.

Durante la administración
gubernamental costarricense actual la
comunidad de Yorkín entró a formar
parte del Plan Nacional de
Superación de la Pobreza y
Desarrollo de las Capacidades
Humanas Vida Nueva 2002-2003, el
cual pretende articular esfuerzos de la
sociedad civil, instituciones públicas
y privadas, a fin de mejorar las
condiciones y bienestar de la
población. En la práctica éste es un
programa con un enfoque paternalista
que provee subsidios en alimentación
y otros bienes, en lugar de abordar
soluciones desde las causas de los
problemas de la comunidad.

enlace para la atracción de turistas.
También Fudecooperación ha
apoyado con su financiamiento a
algunos grupos comunales programas
para el desarrollo de la actividad
turística.

No está
inscrita

Con
personería

jurídica

Está inscrita

Reconocido

La Asociación ANAl y el Corredor
Biológico Talamanca han venido
desarrollando desde hace tiempo
capacitaciones en el campo del
ecoturlsmo, específicamente en

inglés, habilidades de guías turísticos
y financiamiento para mejorar la
infraestructura, además de servir de

ADITIBRI que es la representante
legal de estos territorios y por lo que
ayuda al proceso de tramitación del
carnet de salud, de permisos de
extracción de maderas y a la
conformación de las Juntas de
Vecinos.

Asociación de Ecoturismo y
1995 20raductores ehamú recorrido en bote

Asociación de
Agricultura 11/06/02Mu"eresJorko Serie

Asociación
Ecoturismo,

comercialización 26STIBRAUPA
artesania

Asociación
Ecoturismo

ASOPROBRAI

ACTEtBRI
Demarcación de

tierras br'ibris
ASOGUADABR I No se tiene nformación

GRUPO DE eapacitación de
MUJERES DE 7 años

SHUABB artesanías

GRUPO DE
Tienen una

actividad
MUJERES DE

comercial y 10 años
BAMBÚ

reductoras

CUADRO 3: Características de las
organizaciones de Yorkín

En el lado costarricense al nivel de las
comunidades están organizadas por
medio de Juntas de vecinos y
representadas hacia afuera por la
Asociación de Desarrollo Integral
(ADITIBRI). Estos territorios están
amparados por la ley 6172 más
conocida como Ley Indígena y por el
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo que fue
ratificado en 1992, los miembros de
estas cinco comunidades están
afiliadas a ADITIBRI. También existen
otros grupos organizados que realizan
trabajos específicos como son la
Asociación de Productores de Banano
CHUMÚ, Asociación de Mujeres
Jorko Berie (ASOGYTA), la Asociación
ESTIBAUPA, ASOPROBRAI, existen
otros comités como de caminos,

deportes, artesanía, grupos de
mujeres en Bambú, Shuabb, Yorkín y
Namu Woki, entre otros.
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Bambu 20 18
Shuabb 10 8
Yorkln 19 27
Bris 12 13
NomuWoki 28 30
Palmila 25 33
Kaoekicha 50 56

'Agua salud 30 33
TOTAL 194 218

2.10. Servicios publicos basicos

La infraestructura en ambos lados de
la frontera en la cuenca alta, media y
baja del rfo Yorkin es muy limitada y
deficiente. Esto debido al aislamiento
geografico de estas comunidades y a
la poca atencion gubernamental de
ambos pafses.

No hay servicios de agua potable,
electricidad e infraestructura
adecuada para el desarrollo de la
comunidad. En esta regi6n s610 hay
tres puestos de salud. La atenci6n
medica se recibe en el EBAIS de
Bribri y la clfnica mas cercana esta en
Hone Creek. En el lado panameno,
los vecinos bribris han tenido la
colaboraci6n de ADITIBRI que les ha
emitido un documento para que se les
atienda con Seguro Social del Estado
costarricense. No hay puestos de la
Guardia Civil costarricense y de la
Policfa Nacional panamena, aunque
eventual mente se realizan algunos
operativos, por 10 que los delitos
ambientales no se detectan.

Dellado panameno solo existe una
vfa de acceso terrestre hasta Las
Delicias, que se vuelve intransitable
durante eJ invierno, por 10 que los
vecinos deben viajar en bote hasta la
comunidad de Elena 0 en autobus por
el lado costarricense para lIegar al
Corregimiento de Guabito. En el'ado
costarricense, se construy6 una trocha
hasta la comunidad de Shuabb (3
km), que tambien es intransitable en
invierno.

Los cuatro salones comunales que
existen no estan en buen estado y el
uso que se les da es de caracter

ocasional para reuniones 0

actividades de la comunidad. Existe
una casa de las mujeres donde se
vende artesanfa y atienden turisras.
Algunas familias han venido
realizando algunas mejoras a sus
parcelas y casas, haciendo
dormitorios adicionales para atender
turistas que deseen este tipo de
servicio con un mayor contacto
familiar. La mayoria de las viviendas
no tienen letrinas, una buena
cantidad posee pozo negro. Los
guaymfes son los que presentan las
peores condiciones en este campo. ya
que realizan sus necesidades basicas
en el campo y en los cursos de agua.

En el campo educativo, hay cinco
escuelas unidocentes bribris al lado
costarricense y ninguna del lado
panameno. por 10 que los ninos
bribris asisten a la escuela de York!n
al lado costarricense. Antes existi6
un centro educativo al lado
panameno que fue cerrado por baja
matricula. La infraestructura existente

es regular, aunque requiere algunos
servicios complementarios. En la
cuenca alta hay tres eseuelas
unidocentes ngobes.

En general. la educaci6n presenta los
mismos problemas que en el resto de
Talamanca: indicadores de alta
desercion y la descontextualizada de
la realidad cultural e hist6rica de
estas comunidades. Ha\ importantes
esfuerzos a nivel de la Reserva Idel
!ado coslarricense\, por mejorar estas
deiiciencias. En la comunidad de
Yorkin y Nomuwoki hav programas de
educaci6n de adultos. que se han
convertido en el terrilorio ind!gena en
general. en una importante alternativa
para que j6venes mavores de 1Banos
puedan obtener su bachillerato de
secundaria.

En este momento. hav 412 ninos
malriculados en las ocho escuelas de
York!n, distribuidos de la siguienle
manera:

CUADRO 4: Matricula por centro
educativo
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Bambú 20 18
Shuabb 10 8
Yorkin 19 27
Bn. 12 13
NomuWoki 28 30
Palmita 25 33
Kaoekicha 50 56

'Agua salud 30 33
TOTAL 194 218

2.10. Servicios públicos básicos

La infraestructura en ambos lados de
la frontera en la cuenca alta, media y
baja del río Yorkín es muy limitada y
deficiente. Esto debido al aislamiento
geográfico de estas comunidades y a
la poca atención gubernamental de
ambos países.

No hay servicios de agua potable,
electricidad e infraestructura
adecuada para el desarrollo de la
comunidad. En esta región sólo hay
tres puestos de salud. La atención
médica se recibe en el EBAIS de
Bribri y la clínica más cercana esta en
Hone Creek. En el lado panameño,
los vecinos bribris han tenido la
colaboración de ADITIBRI que les ha
emitido un documento para que se les
atienda con Seguro Social del Estado
costarricense. No hay puestos de la
Guardia Civil costarricense y de la
Policía Nacional panameña, aunque
eventualmente se realizan algunos
operativos, por lo que los delitos
ambientales no se detectan.

De/lado panameño sólo existe una
vía de acceso terrestre hasta Las
Delicias, que se vuelve intransitable
durante el invierno, por lo que los
vecinos deben viajar en bote hasta la
comunidad de Elena o en autobús por
el lado costarricense para llegar al
Corregimiento de Guabito. En el lado
costarricense, se construyó una trocha
hasta la comunidad de Shuabb (3
km), que también es intransitable en
invierno.

Los cuatro salones comunales que
existen no están en buen estado y el
uso que se les da es de carácter

ocasional para reuniones o

actividades de la comunidad. Existe
una casa de las mujeres donde se
vende artesanía y atienden turiSlas.
Algunas familias han venido
realizando algunas mejoras a sus
parcelas y casas, haciendo
dormitorios adicionales para atender
turistas que deseen este tipo de
servicio con un mayor contacto
familiar. La mayoría de las viviendas
no tienen letrinas, una buena
cantidad posee pozo negro. Los
guaymíes son los que presentan las
peores condiciones en este campo. ya
que realizan sus necesidades básicas
en el campo y en los cursos de agua.

En el campo educativo, hay cinco
escuelas unidocentes bribris al lado
costarricense y ninguna del lado
panameño. por lo que los niños
bribris asisten a la escuela de Yorkín
al lado costarricense. Antes existió
un centro educativo al lado
panameño que fue cerrado por baja
matrícula. La infraestructura existente

es regular, aunque requiere algunos
servicios complementarios. En la
cuenca alta hay tres escuelas
unidocentes ngobes.

En general. la educación presenta los
mismos problemas que en el resto de
Talamanca: indicadores de alta
deserción y la descontextualizada de
la realidad cultural e histórica de
estas comunidades. Ha\ importantes
esfuerzos a nivel de la Reserva ¡del
lado coslarricensel, por mejorar estas
deficiencias. En la comunidad de
Yorkín y Nomuwoki hav programas de
educación de adultos. que se han
convertido en el territorio indígena en
general. en una importante alternativa
para que jóvenes mavores de 1Baños
puedan obtener su bachillerato de
secundaria.

En este momento. hav 412 niños
matriculados en las ocho escuelas de
Yorkín, distribuidos de la siguiente
manera:

CUADRO 4: Matrícula por centro
educativo



c\1illlitnllfidas ..
Bambu Re~u lar Mal estado 5i tiene Bueno
5huabb No hay No hay No hay Mal estado
Yorkln Re~u lar No hay No hav Mal estado
Bris No hay ~o hay No hay Mal estado
Namuwoki Mal estado ~o hay No hay Mal estado
Boca Yorkln Mal estado ~o hay No hay Mal estado
Guabo No hay No hay No hay Mal estado

No hay
-

No hay No hay Mal estadoDackle
Escuy No hav _No hay No hay Mal estado
Agua Salud No existe •No hay No hay Mal estado
Kapekicha No hav i"'JO hay No hay Mal estado
Sinuri No hay No hay No hay Mal estado
Las Palmitas . No hay N;) hay No hay Mal estado
Bond No hay i'i;) hay No hay Mal estado

En el campo de la salud, actualmente
existen tres puestos, ubicados en
Bambu, el Guabo y Yorkfn. En todas
las comunidades hay comites de
salud, a elias Ilegan los asistentes de
salud a brindar la atencion cada mes
a en algunos casas cada quince dias.
Debido a que la atencion es
periodica, uno de los principales
retos es la atencion de las
emergencias.

En salud se han identificado como las
defidencias mas importantes a ser

superadas: el mejoramiento de la
infraestructura existente para permitir
una ateneion eonstante, el manejo de
emergencias, el reforzamiento de los

programas de ateneion prima ria can
la partieipacion de la comunidad
incorporando sus conocimientos de

medicina tradicional, mejoramiento

de los servieios de agua, disposieion
de exeretas, mejoramiento de la dieta
y mejoramiento los medias de
transporte que permitan agilizar la
ateneion de la salud.

Algunos dirigentes de la Reserva
Indigena (Iado costarricense) han
emprendido una lucha para construir
una c1iniea en Suretka e instalar
EBAIS moviles en puntas estrategieos
que ayuden a Superar las deficieneias
identifieadas en Yorkfn y en otras
comunidades indfgenas con
condiciones simi lares.

CUADRO 5: Servieios publ ieoo
basieos en Yorkin

Con el panorama anterior es claro
que en cuanto a la aetividad turfstiea
que es el terna de nuestro interes, aun

yean la existeneia de los dos
albergues construidos para atender
turistas hay clefieieneias importantes
en la zona en los servicios pLlblicos
basicos y que no se reLinen "las

condiciones rnfnimas basicas"

establecidas para la ateneion del
turismo.

2.11 Principales problemas
identificados en Yorkin

a) Amenaza freeuente a la
conservaci6n de los recursos
naturales y culturales clel territorio.

b) Limitadas aceiones en materia cle
concientizaci6n, capacitacion y

participacion de los pobladores en
conservaci6n, usa y manejo de los
recursos naturales.

c) La presencia cle comunidades
indigenas cle otras etnias como los
ngobes y de no indfgenas como los
chiricanos deterioran los recursos

naturales en la zona de
amortiguamiento de la RBA-P,
presentan una problematiea compleja
que limita el desarrollo sostenible
clesde el punta de vista bribri. La
principal colonizaeion se presenta en
la cuenca alta.

d) Creeimiento desmedido cle la
poblaeion en terrenos limitados
pedogenetieamente. Ella esta
generando clesempleo y presion en
recursos naturales, perdida de la
identidad cultural y problemas
soeiales.

e\1ill!¡tnl<fádas ..
Bambú Re~u lar Mal estado Si tiene Bueno
Shuabb No hay No hay No hay Mal estado
Yorkín Re~u lar No hay No hav Mal estado
Bris No hay ~o hay No hay Mal estado
Namuwoki Mal estado ~o hay No hay Mal estado
Boca Yorkín Mal estado ~o hay No hay Mal estado
Guaba No hay No hay No hay Mal estado

No hay
-

No hay No hay Mal estadoDackle
Escuy No hav _ No hay No hay Mal estado
Agua Salud No existe •No hay No hay Mal estado
Kapekicha No hav ¡"'Jo hay No hay Mal estado
Sinuri No hay No hay No hay Mal estado
Las Palmitas . No hay N;) hay No hay Mal estado
Bond No hay ¡'i;) hay No hay Mal estado

En el campo de la salud, actualmente

existen tres puestos, ubicados en

Bambú, el Guaba y Yorkín. En todas

las comunidades hay comités de

salud, a ellos llegan los asistentes de

salud a brindar la atención cada mes

o en algunos casos cada quince días.

Debido a que la atención es

periódica, uno de los principales

retos es la atención de las

emergencias.

En salud se han identificado como las

defieíencias más importantes a ser

superadas: el mejoramiento de la

infraestructura existente para permitir

una atención constante, el manejo de

emergencias, el reforzamiento de los

programas de atención primaria con

la participación de la comunidad

incorporando sus conocimientos de

medicina tradicional, mejoramiento

de los servicios de agua, disposición

de excretas, mejoramiento de la dieta

y mejoramiento los medios de

transporte que permitan agilizar la

atención de la salud.

Algunos dirigentes de la Reserva

Indígena (lado costarricense) han

emprendido una lucha para construir

una clínica en Suretka e instalar

EBAIS móviles en puntos estratégicos

que ayuden a Superar las deficiencias

identificadas en Yorkín y en otras

comunidades indígenas con

condiciones similares.

CUADRO 5: Servicios públ icos

básicos en Yorkín

Con el panorama anterior es claro

que en cuanto a la actividad turística

que es el tema de nuestro interés, aún

y con la existencia de los dos

albergues construidos para atender

turistas hay deficiencias importantes

en la zona en los servicios pLíblicos

básicos y que no se reúnen lilas

condiciones mínimas básicas"

establecidas para la atención del

turismo.

2.11 Principales problemas

identificados en Yorkín

a) Amenaza frecuente a la

conservación de los recursos
naturales y culturales del territorio.

b) Limitadas acciones en materia de

concientizacián, capacitación y

participación de los pobladores en

conservación, uso y manejo de los

recursos naturales.

c) La presencia de comunidades

indígenas de otras etnias como los

ng6bes y de no indígenas como los

chiricanos deterioran los recursos

naturales en la zona de

amortiguamiento de la RBA-P,

presentan una problemática compleja

que limita el desarrollo sostenible

desde el punto de vista bribri. La

principal colonización se presenta en

la cuenca alta.

d) Crecimiento desmedido de la

población en terrenos limitados

pedogenéticamente. Ello está

generando desempleo y presión en

recursos naturales, pérdida de la

identidad cultural y problemas

sociales.



e) La introduccion de nuevas formas
de organizacion ajenas a las formas
tradicionales debilita el proceso de
control y manejo de las comunidades
sobre los recursos naturales.

f) Limitada respuesta institucional
para resolver problemas que
amenazan los recursos naturales y
contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores.

g) Existe descoordinacion de
diferentes instituciones responsables
de la implementacion de politicas
ambientales y bajo nivel de
participacion de las comunidades en
el proceso de toma de decisiones.

h) La constante presion sobre los
recursos naturales por parte de
agentes externos nacionales e
internacionales como empresas
mineras, madereros, extraccion de
productos de la biodiversidad que
afectaran a las comunidades y a las
zonas de amortiguamiento de la RBA
P YCosta Rica.

i) Grandes deficiencias en materia de
infraestructura, escuelas, puestos de
salud, puentes, locales multiuso,
acueductos, caminos vecinales
internos, entre otros, en ambos lados
de la frontera.

j) Inseguridad sobre el territorio bribri
al lado panameno poseido durante
miles de anos, por aparicion de
supuestas escrituras y documentos de
propietarios que dicen ser duenos de
estos territorios.

k) Ausencia de programas articulados
de capacitacion y formacion de

cuadros indigenas en los campos de
organizacion, planificacion y
formacion para el trabajo.

1) Nuevas regulaciones fronterizas no
contemplan la presencia de
poblaciones con estas caracteristicas,
y por 10 tanto, no permiten la Iibre
circulacion y comercio en ambos
lados de la frontera.

m) Debil organizacion comunitaria a
pesar de existir un numero importante
de estas dentro de la comunidad, por
10 que se hace necesario capacitarlas
en planificacion y gestion para el
desarrollo.

e) la introducción de nuevas formas
de organización ajenas a las formas
tradicionales debilita el proceso de
control y manejo de las comunidades
sobre los recursos naturales.

f) Limitada respuesta institucional
para resolver problemas que
amenazan los recursos naturales y
contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores.

g) Existe descoordinación de
diferentes instituciones responsables
de la implementación de políticas
ambientales y bajo nivel de
participación de las comunidades en
el proceso de toma de decisiones.

h) la constante presión sobre los
recursos naturales por parte de
agentes externos nacionales e
internacionales como empresas
mineras, madereros, extracción de

productos de la biodiversidad que
afectarán a las comunidades y a las
zonas de amortiguamiento de la RBA
P YCosta Rica.

i) Grandes deficiencias en materia de
infraestructura, escuelas, puestos de
salud, puentes, locales multiuso,
acueductos, caminos vecinales
internos, entre otros, en ambos lados
de la frontera.

j) Inseguridad sobre el territorio bribri
al lado panameño poseído durante
miles de años, por aparición de
supuestas escrituras y documentos de
propietarios que dicen ser dueños de
estos territorios.

k) Ausencia de programas articulados
de capacitación y formación de

cuadros indígenas en los campos de
organización, planificación y
formación para el trabajo.

1) Nuevas regulaciones fronterizas no
contemplan la presencia de
poblaciones con estas características,
y por lo tanto, no permiten la libre
circulación y comercio en ambos
lados de la frontera.

m) Débil organización comunitaria a
pesar de existir un número importante
de estas dentro de la comunidad, por
lo que se hace necesario capacitarlas
en planificación y gestión para el
desarrollo.



"3.EL PROCESO DE DESARROLLO TU RISTICO
en la cuenca del Rfo Yorkfn
3.1. Proceso historico del desarrollo
turistico en la Reserva Indfgena de
Talamanca

En la decada de los achenta del sigla

XX el pais mastro un dramatica auge

del turisma de playa y de montana.

En el canton de Talamanca las

tradicianales playas y pueblos

turfstieos de Cahuita y Puerto Viejo

tambien fueron uno de los destinas

mas destacadas de aquella nueva y

fuerte carriente turlstica. EI impacta

a partir de 1986 se hizo sentir can

mas fuerza en Puerto Viejo ya que

buena parte de las tierras

pertenecientes, desde 1880, a los

afrodescendientes, fueron vendidas a

norteamericanos, centroeuropeos y
personas de c1ase media-alta del Valle

Central de Costa Rica.

Los pueblos de los territarias bribris y

cabecares de la cuenca media del Rio

Sixaala en el canton de Talamanca

estuvieron ausentes de este procesa y

par el cantraria, manifestaban su

molestia y desacuerda en recibir

turistas a "gringos" en sus tierras y

hagares. Par esa decada y de vez en

cuanda lIegaban turistas ligadas a las

pacas agendas de desarrollo que

intentaban apayar a los indlgenas.

Algunos de elias iban hasta Kachabri

a canacer una casa conica que la

Asaciacion Awapa habia canstruida

par esfuerza de Albir Morales y can

apaya de la Comunidad de Lengadin

en Suiza.

En 1991, ocurrio un terremato de 7.2
gradas en la escala de Ritcher y can

epicentro dentra de los territorias

indigenas. EI turisma decay'"
natablemente en Puerto Viejo y

Cahuita en los siguientes tres anas.

Sin embargo, en la Talamanca

Indigena la caaperacion internacianal

y nacional flareclo inusitadamente

para ayudar a los "damnificadas"

indlgenas. Praducto de aquel

pracesa, decenas de caaperan!E's y

consultores nacionales e

internacionales "descubrieron" la

belleza escenlca del territaria

indigena y la fartaleza de la cultura
bri bri-cabecar.

Fueron mas de una decena de

prayectas de desarrollo de caracter

general los que se impulsaron entre

1992 y el ana 2000. En esas 8 anas,

tadas estas proyectas hablaron l'

impulsaran propuestas alternativas de

desarrollo, distintas al cultivo de

muskeas que ha sida y es la

principal actividad camercial de los

bribrls y cabecares de TalamanCl.

Dentro de esas alternativas se

mencion6 e incentivo con frecuencia

el turisma ecalogieo.

Entre 1992 Y 1995 se hicieron varias

intentas para desarrallar el negocia

del turisma, muy enfacadas tadas a
los paseas en bote par los distintas
rfas del Valle de Talamanca y en 10
fundamental en el Rio Yarkfn. En esos
anas se funda la empresa It' Chame
Recarridas Ecalogieos par Talamanca
S.A., pretendieran atraer turisma
europeo y canstruir un albergue en
Suretka, pero par problemas de
factibilidad palitica no funciano.
Parecidas intentas hace la Asaciacion
Saswak de Caroma que inclusa
adquirieron una montana para
turisma eeologica y un bote eon
motor fuera de borda para Ilevar los
turistas. L1evaron algunos turistas
ligadas a agencias de desarrollo y a
organizaciones internacionales
amigas. Par problemas internas y
falta de capacitacion no se Ie dia
eontinuidad al esfuerza y hoy la
organizaci6n ni siquiera existe.

En esos mismos anos, la Asociacion
ANAl, la Asaciacion Finca Educativa
y el Carredar Bialogieo Talamanca
eonsiguen fandas e impulsan a las
arganizacianes eon que trabajaban en
Yarkln a incursianar en el turisma. Es
aSI que pequenas arganizacianes
camunales de caracter c1anica como
Stibrawpa (fundada en 1985),
Asaciacion Chamu (fundada en 1989)
y la Asaciacion PROMODE (sin fecha
de fundacion) empiezan a recibir
capacitacion, a disenar senderos y a
atender pequenas grupas de turistas,

atraidas principalmente desde Puerto

Viejo.

"3 .EL PROCESO DE DESARROLLO TU RI5TICO
en la cuenca del Río Yorkín
3.1. Proceso histórico del desarrollo
turístico en la Reserva Indígena de
Talamanca

En la década de los ochenta del siglo

XX el país mostró un dramático auge

del turismo de playa y de montaña.

En el cantón de Talamanca las

tradicionales playas y pueblos

turísticos de Cahuita y Puerto Viejo

también fueron uno de los destinos

más destacados de aquella nueva y

fuerte corriente turística. El impacto

a partir de 1986 se hizo sentir con

más fuerza en Puerto Viejo ya que

buena parte de las tierras

pertenecientes, desde 1880, a los

afrodescendientes, fueron vendidas a

norteamericanos, centroeuropeos y
personas de clase media-alta del Valle

Central de Costa Rica.

Los pueblos de los territorios bribris y

cabécares de la cuenca media del Río

Sixaola en el cantón de Talamanca

estuvieron ausentes de este proceso y

por el contrario, manifestaban su

molestia y desacuerdo en recibir

turistas o "gringos" en sus tierras y

hogares. Por esa década y de vez en

cuando llegaban turistas ligados a las

pocas agencias de desarrollo que

intentaban apoyar a los indígenas.

Algunos de ellos iban hasta Kachabri

a conocer una casa cónica que la

Asociación Awapa había construido

por esfuerzo de Albir Morales y con

apoyo de la Comunidad de Lengadin

en Suiza.

En 1991, ocurrió un terremoto de 7.2

grados en la escala de Ritcher y con

epicentro dentro de los territorios

indígenas. El turismo decayó

notablemente en Puerto Viejo y

Cahuita en los siguientes tres años.

Sin embargo, en la Talamanca

Indígena la cooperación internacional

y nacional floreció inusitadamente

para ayudar a los "damnificados"

indígenas. Producto de aquel

proceso, decenas de cooperantes y

consultores nacionales e

internacionales l/descubrieron" la

belleza escénica del territorio

indígena y la fortaleza de la cultura
bri bri-cabécar.

Fueron más de una decena de

proyectos de desarrollo de carácter

general los que se impulsaron entre

1992 y el año 2000. En esos 8 años,

todos estos proyectos hablaron l'

impulsaron propuestas alternativas de

desarrollo, distintas al cultivo de

musáceas que ha sido y es la

principal actividad comercial de los

bribris y cabécares de TalamanCl.

Dentro de esas alternativas se

mencionó e incentivó con frecuencia

el turismo ecológico.

Entre 1992 Y 1995 se hicieron varios

intentos para desarrollar el negocio

del turismo, muy enfocados todos a
los paseos en bote por los distintos
ríos del Valle de Talamanca y en lo
fundamental en el Río Yorkín. En esos
años se funda la empresa 11' Chame
Recorridos Ecológicos por Talamanca
S.A., pretendieron atraer turismo
europeo y construir un albergue en
Suretka, pero por problemas de
factibilidad política no funcionó.
Parecidos intentos hace la Asociación
Soswak de Coroma que incluso
adquirieron una montaña para
turismo ecológico y un bote con
motor fuera de borda para llevar los
turistas. Llevaron algunos turistas
ligados a agencias de desarrollo y a
organizaciones internacionales
amigas. Por problemas internos y
falta de capacitación no se le dio
continuidad al esfuerzo y hoy la
organización ni siquiera existe.

En esos mismos años, la Asociación
ANAl, la Asociación Finca Educativa
y el Corredor Biológico Talamanca
consiguen fondos e impulsan a las
organizaciones con que trabajaban en
Yorkín a incursionar en el turismo. Es
así que pequeñas organizaciones
comunales de carácter ciánico como
Stibrawpa (fundada en 1985),
Asociación Chamú (fundada en 1989)
y la Asociación PROMODE (sin fecha
de fundación) empiezan a recibir
capacitación, a diseñar senderos y a
atender pequeños grupos de turistas,

atraídos principalmente desde Puerto

Viejo.



A partir de 1996, ANAl decae en su
trabajo y entra en escena el Proyecto
NamasoL. Su proposito fue apoyar
iniciativas de produccion sostenible y
encontraron que en Yorkin yalgunos
otros lugares de Talamanca habia
interes y algunas experiencias de
operacion del turismo. Realizan
varios cursos de capacitacion y
culminan con la realizacion de dos
talleres en 1998 y 1999. En esos
talleres participaron vecinos de
Yorkin, Sepecue, Kachabri, Watsi y
MeLeLo. En esa ultima parte de la
decada de los noventa el cooperante
canadiense Mark Bidwell ayuda para
construir el albergue de la Asociacion
Chamu.

De 1996 al afio 2000 fueron un poco
mas frecuentes las visitas de turistas
debido al trabajo de algunos
operadores independientes como la
Agencia de Tony Mora, la Asoeiacion
Talamanquefia de Ecoturismo (ATEC),
el profesor Rodrigo Salazar
Salvatierra, ANAl y otros operadores
informales de Puerto Viejo. Mark
Bidwell lIevo varios grupos de sus
estudiantes canadienses. Todos estos
operadores tenian como principal
destino el Rio Yorkin y tambien en
ocasiones visitaban Kachabri (Rancho
Conicol, Watsi (fincas ecologicas) y
balseo en el Rio Sixaola de Suretka a
Bambu.

York in se consolida cada vez mas
como destino turistico y los distintos
grupos familiares logran el apoyo de
ANAl, Corredor Biologico Talamanca,
ANDAR, PNUD,
FUNDECOOPERACl6N, ANAM, el
Corredor Biologico Mesoamericano
del Atlantico Panameno. el proyecto
NamasoL y ADITIBRI para
capacitarse, formar guias, aprender
ingles, comprar botes y motores.
construir y equipar albergues, disefiar
senderos y hacer propaganda.

A finales de la decada de los noventa

del siglo pasado induso, uno de los
grupos escribe un reglamento para la
zona:

a) Respeto a la organizacion
comunitaria.

b) Respeto a la cultura indlgena.

c) Prohibido extraer plantas y hacer
bio prospeccion.

d) Prohibido el consumo de drogas.
e) Prohibido extraer muestras de suelo
y minerales.

f) Prohibido bafiarse desnudo.

gl Prohibido tomar fotos a los
indigenas sin antes consultar.

h) Prohibido que extranjeros
adquieran tierras y trabajen en
turismo dentro de la comunidad.

Se adivina en este reglamento de
York in el conjunto de "mieoos" que
tienen los indlgenas hacia elturismo.
Tienen miedo que por medio del
turismo se infiltren los mineros que
acechan Talamanca, que entren
botanicos para patentar sus plantas
medicinales, de perder sus tierras
como los negros de Puerto Viejo. del
consumo de drogas y amoralidad del
turista de Puerto Viejo; en fin, tienen
miedo de que el turismo les
descomponga y desestructure su
sociedad.

En la historia del desarrollo del
turismo en elterritorio indigena y en
Yorkin en particular han operado
diversos factores para que no haya
pasado de un estado primigenio 0

embrionario. Factores como el difieil
acceso, la deficiente comunicacion
inalambrica. la debil organizacion
empresarial, la insuliciente
infraestructura de hospedaje, la falta
de capital finaneiero, la escasa
divulgaeion y una oferta centrada en

los rios han articulado un enorme
obstaculo al desarrollo turlstico. Sin
embargo, es y ha sido el "miedo" a
los impactos negativos 10 que ha
funeionado como el principal
obstaculo para articular una olerta
solida que atraiga una demanda
sostenible y rentable. EI agravante es
que el "miedo' no es una invencion
imaginaria. fIIos han viSlo v
conversado sobre la historia recienle
de sus vecinos negros de Puerto Viejo.
un pueblo cada vez mas anglosajon r
menos afrodescendienle, un pueblo
en donde los negros perdieron sus
espacios vitales y simbOlicos v ahora
estan relegados a ser solo la i;"agen
de la loto.

Pese a ese miedo. han ido avanzando
yen los ultimos tres afios. se han
incremenlado los turistas como nunca
antes y las organizaciones locales
como ADITIBRI. ADITIO•• Finca
Educati"a. CODEBRIWAK, Comision
de Mujeres y las distintas junlas de
vecinos se toman mas en serio el
fomento del turismo como una
alternativa econ6mica real \'
sostenible. Esla parte de la'historia
culmina en noviembre del 2002
cuando ADITIBRI con un lortisimo
apoyo tecnico v linanciero del
Corredor Biologico Talamanca-Caribe.
edita el resullado linal de un arduo
trabajo de discusion para elaborar un
marco delinilivo de 10 que se puede v
no se puede hacer en lurismo dentro
de su lerrilorio. Con ello deseaban
sentar las bases que garanticen la
proteccion de sus inlereses v dar
seguridad con reglas daras a los
operadores turisticos v a los mismos
turistas. Seguidamenie un recuadro
con dicho reglamento:

A partir de 1996, ANAl decae en su
trabajo y entra en escena el Proyecto
NamasoL. Su propósito fue apoyar
iniciativas de producción sostenible y
encontraron que en Yorkín y algunos
otros lugares de Talamanca había
interés y algunas experiencias de
operación del turismo. Realizan
varios cursos de capacitación y
culminan con la realización de dos
talleres en 1998 y 1999. En esos
tal/eres participaron vecinos de
Yorkín, Sepecue, Kachabri, Watsi y
MeLeLo. En esa última parte de la
década de los noventa el cooperante
canadiense Mark Bidwell ayuda para
construir el albergue de la Asociación
Chamú.

De 1996 al año 2000 fueron un poco
más frecuentes las visitas de turistas
debido al trabajo de algunos
operadores independientes como la
Agencia de Tony Mora, la Asociación
Talamanqueña de Ecoturismo (ATEC),
el profesor Rodrigo Salazar
Salvatierra, ANAl y otros operadores
informales de Puerto Viejo. Mark
Bidwell llevó varios grupos de sus
estudiantes canadienses. Todos estos
operadores tenían como principal
destino el Río Yorkín y también en
ocasiones visitaban Kachabri (Rancho
Cónico), Watsi (fincas ecológicas) y
balseo en el Río Sixaola de Suretka a
Bambú.

Yorkín se consolida cada vez más
como destino turístico y los distintos
grupos familiares logran el apoyo de
ANAl, Corredor Biológico Talamanca,
ANDAR, PNUD,
FUNDECOOPERAClÓN, ANAM, el
Corredor Biológico Mesoamericano
del Atlántico Panameño. el proyecto
NamasoL y ADITIBRI para
capacitarse, formar guías, aprender
inglés, comprar botes y motores.
construir y equipar albergues, diseñar
senderos y hacer propaganda.

A finales de la década de los noventa

del siglo pasado incluso, uno de los
grupos escribe un reglamento para la
zona:

al Respeto a la organización
comunitaria.

bl Respeto a la cultura indígena.

cl Prohibido extraer plantas y hacer
bio prospección.

dl Prohibido el consumo de drogas.
e) Prohibido extraer muestras de suelo
y minerales.

f) Prohibido bañarse desnudo.

gl Prohibido tomar fotos a los
indígenas sin antes consultar.

hl Prohibido que extranjeros
adquieran tierras y trabajen en
turismo dentro de la comunidad.

Se adivina en este reglamento de
Yorkín el conjunto de "mieoos" que
tienen los indígenas hacia el turismo.
Tienen miedo que por medio del
turismo se infiltren los mineros que
acechan Talamanca, que entren
botánicos para patentar sus plantas
medicinales, de perder sus tierras
como los negros de Puerto Viejo. del
consumo de drogas y amoralidad del
turista de Puerto Viejo; en fin, tienen
miedo de que el turismo les
descomponga y desestructure su
sociedad.

En la historia del desarrollo del
turismo en el territorio indígena y en
Yorkín en particular han operado
diversos factores para que no haya
pasado de un estado primigenio o
embrionario. Factores como el difícil
acceso, la deficiente comunicación
inalámbrica. la débil organización
empresarial, la insuficiente
infraestructura de hospedaje, la falta
de capital financiero, la escasa
divulgación y una oferta centrada en

los ríos han articulado un enorme
obstáculo al desarrol/o turístico. Sin
embargo, es y ha sido el "miedo" a
los impactos negativos lo que ha
funcionado como el principal
obstáculo para articular una oferta
sólida que atraiga una demanda
sostenible y rentable. El agravante es
que el "miedo' no es una invención
imaginaria. Ellos han visto v
conversado sobre la historia reciente
de sus vecinos negros de Puerto Viejo.
un pueblo cada vez más anglosajón r
menos afrodescendiente, un pueblo
en donde los negros perdieron sus
espacios vitales y simbólicos v ahora
están relegados a ser solo la i;"agen
de la foto.

Pese a ese miedo. han ido avanzando
y en los últimos tres años. se han
incrementado los turistas como nunca
antes y las organizaciones locales
como ADITIBRI. ADITIC..... Finca
Educativa. CODEBRI'VAK, Comisión
de Mujeres y las distintas juntas de
vecinos se toman más en serio el
fomento del turismo como una
alternativa económica real \'
sostenible. Esta parte de la'historia
culmina en noviembre del 2002
cuando ADITIBRI con un fortísimo
apoyo técnico v financiero del
Corredor Biológico Talamanca-Caribe.
edita el resultado final de un arduo
trabajo de discusión para elaborar un
marco definitivo de lo que se puede v
no se puede hacer en turismo dentro
de su territorio. Con ello deseaban
sentar las bases que garanticen la
protección de sus intereses v dar
seguridad con reglas claras a los
operadores turísticos v a los mismos
turistas. Seguidamenie un recuadro
con dicho reglamento:



REGLAMENTO GENERAL DEL
TURISMO ECOL6GICO
INDiGENA BRIBRI, TALAMANCA

Articulo 1: Organizaci6n
comunitaria:
Las organizaciones comunales
interesadas en desarrollar el proyecto
de turismo dentro de la comunidad
indfgena Bribri conformaran una
Camara de Turismo Indfgena
integrada por cada organizaci6n con
uno 0 dos representantes quienes
constituiran la camara de turismo y
seran los responsables en la direcci6n
ejecutiva, asesorfa y control del
proyecto (definir funeiones de la
camara de turismo mas adelante).

la Camara de Turismo informara
anticipadamente a las agencias y
organizaciones externas sobre las
condiciones para realizar las giras
dentro del terri to rio. Por 10 tanto las
agencias tendran que coordinar con
la camara de turismo para realizar
giras dentro del territorio con el fin de
controlar el ingreso y salidas de
personas. Todos los visitantes tendran
que sujetarse a las normas sociales y
ambientales establecidas por las
organizaciones locales

Articulo 2: Procedimiento para la
aprobaci6n y ejecuci6n del turismo
ecol6gico dentro de la comunidad
indfgena Bribri.
las personas 0 las organizaciones
indfgenas Bribri 0 Cabecar
interesados en ejecutar el turismo
ecol6gico en el territorio tendran que
registrarse ante la Asociaei6n
Desarrollo Indfgena para su
reconocimiento y juramentaci6n,
dichas organizaciones pueden 0 no
disponer de cedula jurfdica.

los interesados tendran que elaborar
propuestas sobre turismo ecol6gico
donde se explique la forma en que se
debe de realizar el turismo,
posteriormente presentara dicha

propuesta a la ADI para su respectiva
revisi6n, anal isis y aprohaci6n.
Posterior que la ADI Ie de el visto
bueno a la propuesta los interesados
deber"n presentar el proyecto a las
comunidades para sus respectivas
5ugerencias, recomendaciones y
aprobaci6n, por la cual se
recomienda dar los siguientes pasos:

oCoordinar con el Consejo de
Vecinos de la comunidad para
organizar una asamblea general
donde se dara conocer el proyecto
para su aprobaci6n 0 rechazo.
olos asambleistas dictaran las
condiciones y la metodologfa para
ejecutar el proyecto en su
comunidad.
oDe aceptarse el proyecto los
interesados y la ADI elaboraran una
carta de entendimiento para el
funcionamiento de la actividad bajo
la asesoria y supervisi6n de la
asociacion.

Articulo 3: Aspectos culturales.
Con el objeto de salvaguardar los
conocimientos indfgenas y preservar
los lugares considerados sagrados por
los indfgenas Bribri se define que los
lugares que no se podran visitar son:
la montana Meleruk, Namasiil.
Sulayom, Kabesol, Sukut y otros que
defina la comunidad.

las comunidades que aun mantienen
una armonia con la naturaleza y que
vivan en paz se recomienda no usar
equipos que originen la
contaminacion sonica entre los
vecinos de la comunidad y que cause
que los animales se ahuyenten.

los organizadores respetaran a las
familias a personas que no deseen
tener ninguna relaci6n con la
activfdad turfstica especial mente a los
mayores de edad (Kekepas) a qLJienes
no se les podr" pedir ninguna clase
de participaci6n si nos es de SLJ
interes.

Sin embargo, con el fin de compartir
las convivencias con los visitantes los
organizadores podran compartir
basicamente sobre las historias
indfgenas.

Articulo 4: Comportamientos de los
turistas.
Para preservar y fortalecer la
costumbre tradicional de la poblaci6n
indfgena y no violentar la
idiosincrasia del pueblo Bribri se
solicita que los turistas no deben de:

oBanarse desnudos
oConsumir alcohol y droga
oTirar basura en los rios quebradas y
earninos
oTomar fotograffas sin el permiso del
gufa
oExtraer los recursos naturales por
diminuto que sean estos pueden ser
plantas, animales, minerales y otros
oNo podran pasear por los rfos sin la
autorizaci6n de los organizadores
oNo podran realizar entrevistas a
kekepas (mayores) sin autorizaci6n
oNo podran fumar cigarros en los
lugares que el gufa indique (centros
educativos, casa de un mayor, etc).

Articulo 5: las visitas de los turistas y
su estadfa dentro del territorio.
la visita de los turistas y el tiempo de
su permaneneia dentro del territorio
dependera del tour operador con
quien se coordine, por tal motivo no
se definira el tiempo exacto de su
estadfa ya que dependera de sus
intereses respeeto el territorio y su
cultura (que es 10 que quiere ver yen
que lugar).

REGLAMENTO GENERAL DEL
TURISMO ECOLÓGICO
INDiGENA BRIBRI, TALAMANCA

Articulo 1: Organización
comunitaria:
Las organizaciones comunales
interesadas en desarrollar el proyecto
de turismo dentro de la comunidad
indígena Bribri conformarán una
Cámara de Turismo Indígena
integrada por cada organización con
uno o dos representantes quienes
constituirán la cámara de turismo y
serán los responsables en la dirección
ejecutiva, asesoría y control del
proyecto (definir funciones de la
cámara de turismo más adelante).

La Cámara de Turismo informará
anticipadamente a las agencias y
organizaciones externas sobre las
condiciones para realizar las giras
dentro del territorio. Por lo tanto las
agencias tendrán que coordinar con
la cámara de turismo para realizar
giras dentro del territorio con el fin de
controlar el ingreso y salidas de
personas. Todos los visitantes tendrán
que sujetarse a las normas sociales y
ambientales establecidas por las
organizaciones locales

Articulo 2: Procedimiento para la
aprobación y ejecución del turismo
ecológico dentro de la comunidad
indígena Bribri.
Las personas O las organizaciones
indígenas Bribri o Cabécar
interesados en ejecutar el turismo
ecológico en el territorio tendrán que
registrarse ante la Asociación
Desarrollo Indígena para su
reconocimiento y juramentación,
dichas organizaciones pueden o no
disponer de cédula jurídica.

Los interesados tendrán que elaborar
propuestas sobre turismo ecológico
donde se explique la forma en que se
debe de realizar el turismo,
posteriormente presentará dicha

propuesta a la ADI para su respectiva
revisión, análisis y aprohación.
Posterior que la ADI le dé el visto
bueno a la propuesta los interesados
deberán presentar el proyecto a las
comunidades para sus respectivas
sugerencias, recomendaciones y
aprobación, por la cual se
recomienda dar los sigUientes pasos:

oCoordinar con el Consejo de
Vecinos de la comunidad para
organizar una asamblea general
donde se dará conocer el proyecto
para su aprobación o rechazo.
oLas asambleístas dictarán las
condiciones y la metodología para
ejecutar el proyecto en su
comunidad.
oDe aceptarse el proyecto los
interesados y la ADI elaborarán una
carta de entendimiento para el
funcionamiento de la actividad bajo
la asesoría y supervisión de la
asociación.

Articulo 3: Aspectos culturales.
Con el objeto de salvaguardar los
conocimientos indígenas y preservar
los lugares considerados sagrados por
los indígenas Bribri se define que los
lugares que no se podrán visitar son:
la montaña Meleruk, Namasiil.
Sulayom, Kabesol, Sukut y otros que
defina la comunidad.

Las comunidades que aún mantienen
una armonía con la naturaleza y que
vivan en paz se recomienda no usar
equipos que originen la
contaminación sónica entre los
vecinos de la comunidad y que cause
que los animales se ahuyenten.

Los organizadores respetarán a las
familias o personas que no deseen
tener ninguna relación con la
activídad turística especialmente a los
mayores de edad (Kekepas) a quienes
no se les podrá pedir ninguna clase
de participación si nos es de su
interés.

Sin embargo, con el fin de compartir
las convivencias con los visitantes los
organizadores podrán compartir
básicamente sobre las historias
indígenas.

Articulo 4: Comportamientos de los
turistas.
Para preservar y fortalecer la
costumbre tradicional de la población
indígena y no violentar la
idiosincrasia del pueblo Bribri se
solicita que los turistas no deben de:

oBañarse desnudos
oConsumir alcohol y droga
oTirar basura en los ríos quebradas y
caminos
oTomar fotografías sin el permiso del
guía
oExtraer los recursos naturales por
diminuto que sean éstos pueden ser
plantas, animales, minerales y otros
oNo podrán pasear por los ríos sin la
autorización de los organizadores
oNo podrán realizar entrevistas a
kekepas (mayores) sin autorización
oNo podrán fumar cigarros en los
lugares que el guía indique (centros
educativos, casa de un mayor, etc).

Articulo 5: Las visitas de los turistas y
su estadía dentro del territorio.
La visita de los turistas y el tiempo de
su permanencia dentro del territorio
dependerá del tour operador con
quien se coordine, por tal motivo no
se definirá el tiempo exacto de su
estadía ya que dependerá de sus
intereses respecto el territorio y su
cultura (que es lo que quiere ver yen
que lugar).



Durante el periodo de visitas internas
los O'ganizadores Camara de Turismo
Indigena procuraran tener una
estrecha coordinacion con la AD' por
cualquier problema que pueda surgir
durante la actividad 0 la gira.

Por 10 tanto los lugares que el turista
puede visitar seran definidos por la
Camara de Turismo Indigena y
O'ganizadores de cada comunidad
dentro de las cuales se pueden
indicar: Shiroles en la Finca
Educativa, Yorkin grupos O'ganizados,
Katsi viaje sobre los rios y visitas a
fincas tradicionales, Coroma viaje en
el rfo y visitas a fincas tradicionales,
bosques virgenes, Sepecue-Mojoncito
viaje en bote y caminatas, Soki
caminatas, visitas a bosque virgen y
otros lugares que se definan.

Articulo 6: La Camara de Turismo 0

la persona aportara el 10% de sus
ganancias generadas por la actividad
turistica que ejecute dentro del
territO'io para la AD\. Este pO'centaje
sera utilizado en gastos
administrativos 0 en programas de
desarrollo comunal.

Las condiciones que las
organizaciones locales deberan de
cumplir son:

oControlar servicios de transporte
adecuado de la zona que tenga las
condiciones necesarias para
garantizar la seguridad al turismo
oCapacitar y contratar a guias
naturalistas tambh~n de la zona
oContratar locales de hospedaje que
retina las condiciones necesarias a los
visitantes

La Camara de Turismo capacitara a
las organizaciones en:
oTratamiento de la basura
-Cestion organizativa
oCapacitacion a los guias
• Enriquecer v fortalecer el
conocimiento sobre el manejo de los

luristas para darle una buena atencion
'Capacitacion sobre los riesgos que
se corre con las visitas de los turistas
oConcientizar a la poblacion de no
imitar nuevas costumbres que no son
originales de la zona
• Fortalecer el idioma indigena
• Preparacion de alimentos
'Intercambios de experiencias con
otras comunidades con mas
experiencia
'ValO'acion de las instalaciones
donde se quedarian los visitantes

Articulo 7: La Camara de Turismo
dispondra de una oficina que estara
ubicada en las instalaciones de la ADI
donde se recibiran a los turistas
quienes procederan registrar sus
identidades a efecto de control de sus
movimienlos dentro del lerritorio. Es
recomendable que el turista deje sus
documentos O'iginales en la oficina
mientras que real ice la gira 0 su
estadfa por razones caracteristicas de
la zona.

Articulo 8: La Camara de Turismo y la
agencia convendran las garantias
sociales del turista dentro deltiempo
en que permaneceran dentro del
territorio. Pago de pOlizas de riesgos
del Institulo Nacional de Seguros.

Articulo 9: Los costas de cada
actividad seran estimados poria
Camara de Turismo Indfgena despues
de un previo estudio con el apoyo de
tecnicos especializados sobre ellema.

Articulo 10: Clasificacion de los tipos
de turistas.
Tipos de visitas que se promovera son
estudiantes, cientificos, naturalistas v
personas de tercera edad. ecologista·s.

Los turistas que realicen el recorrido
deberan sujetarse a las normas dadas
por el gufa (ver el manual diseiiadol
por tal motivo no deben de
abandonar el sendero, no portar
armas punzo cortantes.

Articulo 11: La violacion 0 no
cumplimiento de las c1ausulas de esle
convenio por algunas de las partes
dara lugar para que la ADI de por
terminado el convenio con la
organizacion infractora v tendra
como consecuencia que no se Ie dara
mas permisos en el futuro v si el caso
fuere delicado podra ser excluido
como parte de la O'ganizacion
Camara de Turismo Indigena.

Articulo 12: Evaluacion cada seis
meses se realizara una evaluacion
sabre el impacto generado por la
aetividad en las comunidades v los
resultados obtenidos desde el punto
de vista del cumplimiento a las
normas establecidas v los recursos
monetarios generad~. Despues de la
evaluacion se analizara la posibilidad
de que el turista pueda pasear unas
naches en las comunidades.

Durante el período de visitas internas
los organizadores Cámara de Turismo
Indígena procurarán tener una
estrecha coordinación con la ADI por
cualquier problema que pueda surgir
durante la actividad o la gira.

Por lo tanto los lugares que el turista
puede visitar serán definidos por la
Cámara de Turismo Indígena y
organizadores de cada comunidad
dentro de las cuales se pueden
indicar: Shiroles en la Finca
Educativa, Yorkín grupos organizados,
Katsi viaje sobre los ríos y visitas a
fincas tradicionales, Coroma viaje en
el río y visitas a fincas tradicionales,
bosques vírgenes, Sepeeue-Mojoncito
viaje en bote y caminatas, Soki
caminatas, visitas a bosque virgen y
otros lugares que se definan.

Articulo 6: La Cámara de Turismo o
la persona aportará el 10% de sus
ganancias generadas por la actividad
turística que ejecute dentro del
territorio para la ADI. Este porcentaje
será utilizado en gastos
administrativos o en programas de
desarrollo comunal.

Las condiciones que las
organizaciones locales deberán de
cumplir son:

'Controlar servicios de transporte
adecuado de la zona que tenga las
condiciones necesarias para
garantizar la seguridad al turismo
'Capacitar y contratar a guías
naturalistas también de la zona
'Contratar locales de hospedaje que
reúna las condiciones necesarias a los
visitantes

La Cámara de Turismo capacitará a
las organizaciones en:
'Tratamiento de la basura
-Cestión organizativa
'Capacitación a los guías
• Enriquecer v fortalecer el
conocimiento sobre el manejo de los

turistas para darle una buena atención
'Capacitación sobre los riesgos que
se corre con las visitas de los turistas
'Concientizar a la población de no
imitar nuevas costumbres que no son
originales de la zona
• Fortalecer el idioma indígena
• Preparación de alimentos
'Intercambios de experiencias con
otras comunidades con más
experiencia
'Valoración de las instalaciones
donde se quedarían los visitantes

Articulo 7: La Cámara de Turismo
dispondrá de una oficina que estará
ubicada en las instalaciones de la ADI
donde se recibirán a los turistas
quienes procederán registrar sus
identidades a efecto de control de sus
movimientos dentro del territorio. Es
recomendable que el turista deje sus
documentos originales en la oficina
mientras que realice la gira o su
estadía por razones características de
la zona.

Articulo 8: La Cámara de Turismo y la
agencia convendrán las garantías
sociales del turista dentro del tiempo
en que permanecerán dentro del
territorio. Pago de pólizas de riesgos
del Instituto Nacional de Seguros.

Articulo 9: Los costos de cada
actividad serán estimados por la
Cámara de Turismo Indígena después
de un previo estudio con el apoyo de
técnicos especializados sobre el tema.

Articulo 10: Clasificación de los tipos
de turistas.
Tipos de visitas que se promoverá son
estudiantes, científicos, naturalistas v
personas de tercera edad. ecologista·s.

Los turistas que realicen el recorrido
deberán sujetarse a las normas dadas
por el guía (ver el manual diseñadol
por tal motivo no deben de
abandonar el sendero, no portar
armas punzo cortantes.

Articulo 11: La violación o no
cumplimiento de las cláusulas de este
convenio por algunas de las partes
dará lugar para que la ADI de por
terminado el convenio con la
organización infractora v tendrá
como consecuencia que no se le dará
más permisos en el futuro v si el caso
fuere delicado podrá ser excluido
como parte de la organización
Cámara de Turismo Indígena.

Articulo 12: Evaluación cada seis
meses se realizará una evaluación
sobre el impacto generado por la
actividad en las comunidades v los
resultados obtenidos desde el punto
de vista del cumplimiento a las
normas establecidas v los recursos
monetarios generad~. Después de la
evaluación se analizará la posibilidad
de que el turista pueda pasear unas
noches en las comunidades.



4. Descripcion del Concepto
En mercadeo es muy importante la
definicion del concepto del producto
que se desea ofrecer. Este concepto
no solo debe estar bien delimitado e
identificado, sino que debe ser real y
viable de ofrecer.

Esta es la discus ion que aun no se
habia dado antes de la realizacion de
esta consultoria, por 10 que ante las
preguntas iQUe es 10 que se quiere
ofrecer en turismo? iCual es el
concepto, que se quiere vender?,
hubo un gran interes de los asistentes
al taller realizado el 02 de agosto
para responder estas preguntas no
solo para la region de Yorkin, sino en
que insistieron que la discusion se
deberfa plantear hacia la actividad
turistica en toda la Reserva Indigena
Talamanca.

En el taller se formaron dos subgrupos
a los cuales se les entrego un pi iego
con preguntas generadoras distintas,
que fueron respondidas entre ellos y
luego expuestas a la otra parte del
grupo. A continuacion se presentan
las preguntas generadoras y las
respuestas obtenidas, incluyendo el
enriquecimiento posterior que se diD
con la plenaria del grupo.

a) iQue es un buen servicio
turi'stico?

Se definio un buen servicio turistico
como el cumplimiento de
condiciones basicas, como
transportes, alimentaci6n y hospedaje
conforme a las necesidades de la
demanda.

b) iQUe se quiere ofrecer?

Hubo consenso en los servicios que
se desean ofrecer:

oTour por el rio
• Ca minatas par senderos
oAgricultura organica (compartir el
sistema de siembra 0 producci"'n:,
oSenderos en jardines botanicos
-Cataratas
oAguas termales
oHistorias culturales
oCaminatas al PILA
oRapidos del York in
.Caminatas a cenos miradores
oComidas tradicionales y su
preparacion
oAlbergues Upicos
oPesca deportiva y de consumo
eAvistamiento de animales nocturnos
y diurnos
eRelaciones con la comunidad
oBebidas tradicionales
oSala etnografica
oRescate de algunas costumbres,
como por ejemplo la danza
oLenguaje

c) iQue no se quiere ofrecer?

En primera instancia, el subgrupo
elaboro un listado sobre 10 que no
se ofrece en territorio indigena:

oNo se vende la tierra
oNo al irrespeto a la privacidad
• No se vende el conocimiento
oNo se vende arqueologia
oNo extraccion de plantas
medicinales, ornamentales y del
bosque.

oNo se venden ani males
• No sexo, drogas, ni liear
oNo al nudismo

Luego en la plenaria este fue uno de
los puntos en que mas se profundizo.
Se enfatizo que es indispensable
respetar los principios de los mayores
en este tema porque el desarrollo
turistico dentro de la Reserva
Indigena de Talamanca, es un tema
de interes de las generaciones mas
recientes. Hace diez anos cuando se
empezaba a hablar del tema, los
dirigentes politicos de ese momento
decidieron que no estaban
interesados en el asunto, el espejo de
10 que es un pueblo turistico era
Puerto Viejo, y ellos no querian eso
para su territorio. Sin embargo, ante
la inmersion cada vez mas fuerte
dentro de una economia mas
capitalista y menos tradicional, las
nuevas generaciones ven la necesidad
de desarrollar actividades diversas
que garanticen ingresos a la
poblacion, pero que no contravengan
con su cultura y valores tradicionales,
por 10 que el turismo cultural
representa un gran potencial en este
sentido. Con el fin de establecer
normas que regulen la actividad, es
que se ha venido trabajando en el ya
citado Reglamento.

4. Descripción del Concepto
En mercadeo es muy importante la
definición del concepto del producto
que se desea ofrecer. Este concepto
no sólo debe estar bien delimitado e
identificado, sino que debe ser real y
viable de ofrecer.

Esta es la discusión que aún no se
había dado antes de la realización de
esta consultoría, por lo que ante las
preguntas ¡Qué es lo que se quiere
ofrecer en turismo? ¡Cuál es el
concepto, que se quiere vender?,
hubo un gran interés de los asistentes
al taller realizado el 02 de agosto
para responder estas preguntas no
sólo para la región de Yorkín, sino en
que insistieron que la discusión se
debería plantear hacia la actividad
turística en toda la Reserva Indígena
Talamanca.

En el taller se formaron dos subgrupos
a los cuáles se les entregó un pi iego
con preguntas generadoras distintas,
que fueron respondidas entre ellos y
luego expuestas a la otra parte del
grupo. A continuación se presentan
las preguntas generadoras y las
respuestas obtenidas, incluyendo el
enriquecimiento posterior que se dio
con la plenaria del grupo.

al iQué es un buen servicio
turístico?

Se definió un buen servicio turístico
como el cumplimiento de
condiciones básicas, como
transportes, alimentación y hospedaje
conforme a las necesidades de la
demanda.

bl iQué se quiere ofrecer?

Hubo consenso en los servicios que
se desean ofrecer:

oTour por el río
• Ca minatas por senderos
oAgricultura orgánica (compartir el
sistema de siembra o producción:,
oSenderos en jardines botánicos
·Cataratas
oAguas termales
oHistorias culturales
oCaminatas al PILA
oRápidos del Yorkín
-Caminatas a cerros miradores
oComidas tradicionales y su
preparación
oAlbergues típicos
oPesca deportiva y de consumo
eAvistamiento de animales nocturnos
y diurnos
-Relaciones con la comunidad
oBebidas tradicionales
oSala etnográfica
oRescate de algunas costumbres,
como por ejemplo la danza
oLenguaje

el iQué no se quiere ofrecer?

En primera instancia, el subgrupo
elaboró un listado sobre lo que no
se ofrece en territorio indígena:

oNo se vende la tierra
oNo al irrespeto a la privacidad
• No se vende el conocimiento
oNo se vende arqueología
oNo extracción de plantas
medicinales, ornamentales y del
bosque.

oNo se venden animales
-No sexo, drogas, ni licor
oNo al nudismo

Luego en la plenaria este fue uno de
los puntos en que más se profundizó.
Se enfatizó qué es indispensable
respetar los principios de los mayores
en este tema porque el desarrollo
turístico dentro de la Reserva
Indígena de Talamanca, es un tema
de interés de las generaciones más
recientes. Hace diez años cuando se
empezaba a hablar del tema, los
dirigentes políticos de ese momento
decidieron que no estaban
interesados en el asunto, el espejo de
lo que es un pueblo turístico era
Puerto Viejo, y ellos no querían eso
para su territorio. Sin embargo, ante
la inmersión cada vez más fuerte
dentro de una economía más
capitalista y menos tradicional, las
nuevas generaciones ven la necesidad
de desarrollar actividades diversas
que garanticen ingresos a la
población, pero que no contravengan
con su cultura y valores tradicionales,
por lo que el turismo cultural
representa un gran potencial en este
sentido. Con el fin de establecer
normas que regulen la actividad, es
que se ha venido trabajando en el ya
citado Reglamento.



Cuando en el taller, se trato de definir
mas especificamente 10 que se quiere
ofrecer y 10 que no, se preciso que el
conocimiento popular se puede
compartir, no aSI 10 sagrado. "EI
conocimiento profundo de los
Kekepas, Awapa, Enterradores y
Cantores, pertenece a la vida privada
de los bribris y cabecares y aquellos
que deseen visitar esta tierra deberan
respetar la privacidad de nuestro
pueblo. Por ejemplo, podemos
compartir que esta mata se usa para
el dolor de cabeza y aquella para el
dolor de estomago, e inc/uso, como
se prepara en la casa de alguno de
nosotros, pero las mezc/as que hacen
los Awapas y las cantidades eso ya no
o pueden escuchar un canto pero no
se puede decir que dijo. De todas
farmas, esos conocimientos no 105

tenemos la mayor;a de nosotros, as;
que aunque pregunten no podriamos
responder, 10 que podemos compartir
es el conocimiento popular"
(Dirigente indigena, Agosto 2003:
Conv. Pers.)

d) iQUe tipo de personas se quiere
recibirJ

La respuesta fue: "aquellos que
respeten nuestra cultura y
privacidad", por 10 que acordaron
que los perfiles de turislas que mas
cumplirfan con ese principio son:

- Turismo, que se adapte a 10 que
ofrecemos.
- EI estudiante, especialmente de
habla canadiense-frances.
-Turismo adulto, en pareja 0 en
grupo.

e) iQue condiciones se tienen y que
no se tiene para atender bien al
turismol

CUADRO 6: Condiciones para
atender el turismo

1. Rios
2. Basques
3. Catarata
4. Aves
S. Mariposas
6. Artesania
7. Historia
8. Demostraciones ipresentaciones

cuhurales. chocolate)
9. Agua 5 terma les
10. Transportes
11.Gulas locales en procesode

capacitac)6n
12. Vaqueanos
13.Albergue

f) iCuales son los principales
obstaculos para atender alturismol

Se identificaron varios obstaculos,
pero el que encabezo la Iista fue la
falta de guias con dominio del idioma
ingles, seguido por la dependencia
del clima (por el nivel de los rios).
Tambien se mencionaron: el poco
conocimiento del negocio turistico.
ya que con excepcion de unos pocos
la comunidad no esta entrenada, falra
de vision empresarial y de
coordinacion entre las organizaciones
locales, falta de estudio a nivel
territorial. oferta de mas opciones de
diversion y falra de financiamiento
economico.

gl iCuiiles son los principales
atractivos?

Este fue el tema en el que mas se
trabajo en el taller. Se invito uno a
uno a los presentes a exponer su
punto de vista sobre si el principal

atractivo era el Rio York in 0 la

14. ComunicaciOn: radio de
comunieacoo. fax. Inlemet, vias
de acceso adecuadas

15. Seguridad: boliquines.
capacitaciOn en primeros
auxilDs. e-qu~mif>nto de
seguridad

16.lv\a'f'or capacitaciOn en: ingles.
cocina, primeros a u:...ilios \' gUla s

17. GUlas turist teOS con dominio dto
ingles, bribri y c()f1()Cimientos de
plantas medicinales.

18.lnlercomunicacOn y apoyo entre
los diferentes grupos vinculados
allurismo en esle momenta.

culrura.
Quienes argumentaron por el rio
afirmaban "vienen por el rfo porque
la cultura ya no se ve- \ quienes 10
hicieron pot la cultura contaron como
la experiencia luristica les ha
obligado a hacer rescate. en la
comunidad de Yorkin. de algunos
aspectos que va se hab;an olvidado.
como por ejemplo el baile sorbOn v la
lengua bribri.

Finalmente hubo mayor consenso en
que es la cullura el mayor atractivo.
uno de los asistentes resumi6 bien
esta posicion: "EI anzuelo que se ha
usado ultimamente es el tour en
comunidades indigenas. no tour en el
Yorkin" .

Cuando en el taller, se trató de definir
más específicamente lo que se quiere
ofrecer y lo que no, se precisó que el
conocimiento popular se puede
compartir, no así lo sagrado. 'EI
conocimiento profundo de los
Kekepas, Awapa, Enterradores y
Cantores, pertenece a la vida privada
de los bribris y cabécares y aquellos
que deseen visitar esta tierra deberán
respetar la privacidad de nuestro
pueblo. Por ejemplo, podemos
compartir que esta mata se usa para
el dolor de cabeza y aquella para el
dolor de estómago, e incluso, como
se prepara en la casa de alguno de
nosotros, pero las mezclas que hacen
los Awapas y las cantidades eso ya no
o pueden escuchar un canto pero no
se puede decir que dijo. De todas
formas, esos conocimientos no 105

tenemos la mayoría de nosotros, así
que aunque pregunten no podríamos
responder, lo que podemos compartir
es el conocimiento popular'
(Dirigente indígena, Agosto 2003:
Conv. Pers.)

dl iQué tipo de personas se quiere
recibirJ

La respuesta fue: •aquellos que
respeten nuestra cultura y
privacidad', por lo que acordaron
que los perfiles de turistas que más
cumplirían con ese principio son:

- Turismo, que se adapte a lo que
ofrecemos.
- El estudiante, especialmente de
habla canadiense-francés.
-Turismo adulto, en pareja o en
grupo.

el iQué condiciones se tienen y qué
no se tiene para atender bien al
turismol

CUADRO 6: Condiciones para
atender el turismo

1. Ríos
2. Bosques
3. Catarata
4. Aves
S. Mariposas
6. Artesanía
7. Historia
8. Demostraciones (presentaciones

cuhurales. chocolate)
9. Agua s terma les
10. Transportes
11.Guías locales en procesarle

capacitacim
12. Vaqueanos
13. Albergue

f) iCuáles son los principales
obstáculos para atender alturismol

Se identificaron varios obstáculos,
pero el que encabezó la lista fue la
falta de guías con dominio del idioma
inglés, seguido por la dependencia
del clima (por el nivel de los ríos).
También se mencionaron: el poco
conocimiento del negocio turístico.
ya que con excepción de unos pocos
la comunidad no está entrenada, falra
de visión empresarial y de
coordinación entre las organizaciones
locales, falta de estudio a nivel
territorial. oferta de más opciones de
diversión y falra de financiamiento
económico.

gl iCuá/es son los principales
atractivos?

Este fue el tema en el que más se
trabajó en el taller. Se invitó uno a
uno a los presentes a exponer su
punto de vista sobre si el principal

atractivo era el Río Yorkín o la

14. Comunicación: radio de
comunicación. fax. Internet. vías
de acceso adecuadas

15. Seguridad: boliquines.
capacitación en primeros
auxilDs. e-qu~mif>nto de
seguridad

16.lv\a'f'or capacitación en: ingles.
cocina, prime~ a u:...ilios \' guía s

17. Guías turist teOS e 00 dominio dto
inglés. bribri y c()f1()Cimientos de
plantas medicinales.

lB. Intercomunicación y apoyo entre
los diferentes grupos vinculados
allurismo en esle momento.

culrura.
Quienes argumentaron por el ,ío
afirmaban "vienen por el río porque
la cultura ya no se ve- \ quienes lo
hicieron por la cultura contaron cómo
la experiencia lurística les ha
obligado a hacer rescate. en la
comunidad de Yorkín. de algunos
aspectos que ya se habían olyidado.
como por ejemplo el baile sorbón y la
lengua bribri.

Finalmente hubo mayor consenso en
que es la cultura el mayor atractivo.
uno de los asistentes resumíó bien
esta posición: "El anzuelo que se ha
usado últimamente es el tour en
comunidades indígenas. no tour en el
Yorkín" .



Despues del ejercicio realizado el
consultor realiz6 un breve recuento
sobre la posici6n de los dirigentes
indfgenas hace escasos 10 anos ante
este tema, sabre su oposicion rotunda
a mostrar su cultura y cuestion6

nuevamente sobre la posici6n actual
al respecto. Fue claro que la posici6n
ha cambiado (el razonamiento ya fue
incluido en la pregunta B). Posterior
a esto, el consultor abri6 nueva mente
el tema del "concepto" compartiendo
la posici6n de experimentados
operadores turfsticos que afirman que
el potencial esta en "Ia poblaci6n
indigena en relaci6n con la
naturaleza/!, donde el rio con su

belleza va intrfnseco pero no es por sl
mismo el atractivo clave. La posici6n
de 105 participantes fue unanime en
cuanto a la necesidad de realizar al
menos un taller mas sobre este tema,
pero con una visi6n menos focalizada
en Yorkfn, sino mas bien abierta a
toda la Reserva en general, y tambien
sobre la necesidad de trabajar mas en
la coordinaci6n de las diferentes
organizaciones involucradas. Lo que
nos conduce a la ultima pregunta:

h) iQue papel juegan las
organizaciones locales?

La posicion de los participantes es
que entre las organizaciones locales

debe haber:

·Consenso
-Coordinaci6n
-Unidad
-Planificacion
-Gesti6n

-Control
-Apropiaci6n

Sin embargo, en el caso de la
comunidad de Yorkfn el desarrollo
turfstico que se ha venido dando,
lejos de integrar a la comunidad para
trabajar en su conjunto por la
consecucion de metas comunes, ha
provocado divisionismo y
desintegraci6n, hasta el punto de
conformarse grupos cuyos dirigentes
ni siquiera se dirigen la palahra.

EI taller realizado permiti6, como un
valor agregado, unir en un mismo

espacio ffsico a representantes de
diferentes grupos, que compartieron
sus posiciones sobre el concepto de
10 que qui ere ofrecer y la neccsidad
de lrabajar en forma coordinada, al
menos, refiriendose a otras

localidades dentro de la Reserva
Indlgena.

Debido a la petici6n de la realizaci6n
de un taller ampliado a toda la
Reserva, este se realiz6 el dra 26 de
setiembre del 2003 en la Finca
Educativa, en Shiroles. Cont6 con la
presencia de organizaciones y
vecinos de Watsi, de Yorkln,
funcionarios de Finca Educativa y la
Comisi6n de Mujeres, para un total
de 15 participantes. EI consultor
present6 los objetivos del laller:

Objetivo General: Analizar y discutir
sobre las directrices que dirijan el
fomento al turismo en el Territorio
Indfgena Bribri en general, y en la
cuenca del Rio Yorkfn, en particular.

Objetivos Especificos:

aj Discutir los resultados que en el
negocio delturismo desean 105 bribris

y cabecares.
b) Analizar las ideas de proyectos y
actividades que son necesarias
realizar para obtener dichos
resultados.
c) Predisenar la ruta turistica que
articule Yorkin con el resto del
territorio indfgena.
d) Discutir la relaci6n estructural del
negocio del turismo con los objetivos
de la defensa del territorio del
fortalecimiento de la cultura y de la
protecci6n del ambiente.

Enfatizando que el trabajo se
profundizarfa, por razones de tiempo
en los dos primeros objetivos
especificos. EI grupo se subdividi6 en
dos subgrupos y se solicit6 a cada
uno elaborar un cuadro con dos
columnas: en la primera ubicar los
resultados deseados con el negocio
del desarrollo turfstico, yen la
segunda, los proyectos asociados para
el logro de esos resultados. A
continuacion se presenta el cuadro
combinado de ambos grupos y
enriquecido con la discusion del
grupo en plenaria.

Después del ejercicio realizado el
consultor realizó un breve recuento
sobre la posición de los dirigentes
indígenas hace escasos 10 años ante
este tema, sobre su oposición rotunda
a mostrar su cultura y cuestionó

nuevamente sobre la posición actual
al respecto. Fue claro que la posición
ha cambiado (el razonamiento ya fue
incluido en la pregunta B). Posterior
a esto, el consultor abrió nuevamente
el tema del "concepto" compartiendo
la posición de experimentados
operadores turísticos que afirman que
el potencial está en "la población
indígena en relación con la
naturaleza", donde el río con su
belleza va intrínseco pero no es por sí
mismo el atractivo clave. La posición
de 105 participantes fue unánime en
cuanto a la necesidad de realizar al
menos un taller más sobre este tema,
pero con una visión menos focalizada
en Yorkín, sino más bien abierta a
toda la Reserva en general, y también
sobre la necesidad de trabajar más en
la coordinación de las diferentes
organizaciones involucradas. Lo que
nos conduce a la última pregunta:

h) ¡Qué papel juegan las
organizaciones locales?

La posición de los participantes es
que entre las organizaciones locales

debe haber:

-Consenso
-Coordinación
-Unidad
-Planificación
-Gestión

-Control
-Apropiación

Sin embargo, en el caso de la
comunidad de Yorkín el desarrollo
turístico que se ha venido dando,
lejos de integrar a la comunidad para
trabajar en su conjunto por la
consecución de metas comunes, ha
provocado divisionismo y
desintegración, hasta el punto de
conformarse grupos cuyos dirigentes
ni siquiera se dirigen la palahra.

El taller realizado permitió, como un
valor agregado, unir en un mismo

espacio físico a representantes de
diferentes grupos, que compartieron
sus posiciones sobre el concepto de
lo que quiere ofrecer y la necesidad
de trabajar en forma coordinada, al
menos, refiriéndose a otras

localidades dentro de la Reserva
Indígena.

Debido a la petición de la realización
de un taller ampliado a toda la
Reserva, éste se realizó el día 26 de
setiembre del 2003 en la Finca
Educativa, en Shiroles. Contó con la
presencia de organizaciones y
vecinos de Watsi, de Yorkín,
funcionarios de Finca Educativa y la
Comisión de Mujeres, para un total
de 15 participantes. El consultor
presentó los objetivos del taller:

Objetivo General: Analizar y discutir
sobre las directrices que dirijan el
fomento al turismo en el Territorio
Indígena Bribri en general, y en la
cuenca del Río Yorkín, en particular.

Objetivos Específicos:

al Discutir los resultados que en el
negocio dei turismo desean 105 bribris

y cabécares.
b) Analizar las ideas de proyectos y
actividades que son necesarias
realizar para obtener dichos
resultados.
e) Prediseñar la ruta turística que
articule Yorkín con el resto del
territorio indígena.
d) Discutir la relación estructural del
negocio del turismo con los objetivos
de la defensa del territorio del
fortalecimiento de la cultura y de la
protección del ambiente.

Enfatizando que el trabajo se
profundizaría, por razones de tiempo
en los dos primeros objetivos
específicos. El grupo se subdividió en
dos subgrupos y se solicitó a cada
uno elaborar un cuadro con dos
columnas: en la primera ubicar los
resultados deseados con el negocio
del desarrollo turístico, yen la
segunda, los proyectos asociados para
el logro de esos resultados. A
continuación se presenta el cuadro
combinado de ambos grupos y
enriquecido con la discusión del
grupo en plenaria.



Fuente: Taller reali:Zado EM 26 de setiembre con pal'ticipantes de diferentes comunidades indlgenas de
Ia Reserva Talamanca. 2003.

fines de: autonomfa, defensa del

territorio y fortalecimiento cultural.

CUADRO 7: Resultados esperados y

proyectos asociados del turismo en

Talamanca

1) Diaz empresas U organizaciones operando
cool'dinadamente y funcionando como una red.

2) OIicina de infonnaci6n turtsti<:a instalada y
operando. Ubicada en eI inida del territorio
indigena, que tendrci como objetivo dar euenta de
todos los servicios y facilidades Que eI turista
podre enc:ontrar en 18 Reserva.

3) Funcionamiento de un s6Io regfamento turistico
para el territorio indlgena de acuerdo con el plan
estrategico de desarrollo de 18 Reserva.

4) LideAlS capacitados para 10 gesti6n Y
promoci6n turtstica y guias natural~tas indigenas.

5) Infraestruclura adecueda para 10 otenci6n del
turista y mejoramiento de las coodtciones de
servicios (hospedaje con familias, entretenimiento,
etc.).

6) Diversificaclo Y fortalecidos los cullivos
orgtmicos de 18 regi6n.

7) ADITIBRI YADITICA con tierras recuperadas.

8} 10 microempresas estabtecidas y administradas
i por mujeres, con una participaci6n coordinada con
i las otras organizaciones.

9) Turisrno que permita mantener y fortaiecer la
cultura y la ecologla tradicional.

. 10) J6venes conscientes de su identidad indlgena.

En la discusi6n de todo el taller

sobresalieron los siguientes cinco

puntos:

1) Proyecto de concertaei6n de
organizadones locales.

2) Construoci6n del local y
equipamiento.

3) Edici6n e impresi6n del Reglamenlo

4) Capacitaci6n en gesti6n. gerencio y
en guias naturalistas.

5}Me:joramiento de vias de acceso y
medias de comunicad6n: radio,
tetelooo. y servicios como eI de
hospedaje.

6) Recuperaci6n de sistemas Skowak de
cultivo.

7)Recuperaci6n de tierras (5% de 10
generado por e1turismo ser.l destinado
a 10 recuperaci6n de tierras).

8) Proyecto de promoci6n de micro
empresas de mujeres.

9) Promoci6n de Ia cuttura. festil<ales
culturales

10) Educaci6n cultural.

permite flexibilidad e independencia.

c) Debe darse una relaci6n intima

entre lurismo e integridad territorial.

porque como 10 que se va a ofertar es

wltura. esta no es posible sin un

territorio \' su torma tradicional de

relacionarse con fa naturaleza. AI
respecto se planea que:

-EI 5% de las ganancias por la

actividad turfstica deben ser donadas

a ADITIBRI y ADITICA para la

recuperaci6n de tierras en manns no

indigenas.

- EI fomento a la recuperaci6n de

sistemas agroforeslales tradicionales,

especialmente en los lugares donde

mas se eslan perdiendo como en

Shiroles.

d) La creaci6n de microempresas

dirigidas por mujeres. ofreciendo

servicios para el turismo como sodas.

artesanfas. hospedaje familiar.

fabricaci6n de alimentos. entre otros.

Formando parte de la Red Indigena

antes mencionada.

a) EI objetivo primordial del

desarrollo turistico en la Reserva es el

de generar empleos y mejores

ingresos para las familias, pero

ademas, este debe enmarcarse en el

Plan Estrategico de Desarrollo de la

Reserva, por 10 que debe

obligatoriamente contribuir con los

b) La necesidad de consolidar una

Red Indfgena entre las organizaciones

locales, para que estas sean entes

aut6nomos que funcionen

coordinadamente v con un ambiente

de cooperaci6n mutua. La idea

original de la Camara de Turismo se

transform6 en Red Indigena porque

Fuente: Taller realí:Zado EH 26 de setiembre con participantes de diferentes comunidades indlgenas de
la Reserva Talamanca. 2003.
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2) Construoci6n del loca/ y
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5}Me:joramiento de vías de acceso y
medios de comunicad6n: radio,
telélooo. y servicios como el de
hospedaje.

6) Recuperación de sistemas Skowak de
cultivo.

7)Recuperación de tierras (5% de lo
generado por el turismo ser.l destinado
a la recuperación de tierras).

8) Proyecto de promoción de micro
empresas de mujeres.

9) Promoción de la cultura. festil<ales
culturales

10) Educación cultural.

permite flexibilidad e independencia.

e) Debe darse una relación íntima

entre turismo e integridad territorial.

porque como lo que se va a ofertar es

cultura. ésta no es posible sin un

territorio \' su torma tradicional de

relacionarse con la naturaleza. Al

respecto se planea que:

oEI 5% de las ganancias por la

actividad turística deben ser donadas

a ADITIBRI y ADITlCA para la

recuperación de tierras en manos no

indígenas.

oEl fomento a la recuperación de

sistemas agroforestales tradicionales,

especialmente en los lugares donde

más se están perdiendo como en

Shiroles.

d) la creación de microempresas

dirigidas por mujeres. ofreciendo

servicios para el turismo como sodas.

artesanías. hospedaje familiar.

fabricación de alimentos. entre otros.

Formando parte de la Red Indígena

antes mencionada.

a) El objetivo primordial del

desarrollo turístico en la Reserva es el

de generar empleos y mejores

ingresos para las familias, pero

además, éste debe enmarcarse en el

Plan Estratégico de Desarrollo de la

Reserva, por lo que debe

obligatoriamente contribuir con los

b) la necesidad de consolidar una

Red Indígena entre las organizaciones

locales, para que éstas sean entes

autónomos que funcionen

coordinadamente v con un ambiente

de cooperación mutua. la idea

original de la Cámara de Turismo se

transformó en Red Indígena porque



5 .Sondeo de Mercado

1Los principales atractivos turisticos del CAribe SlIr se localizan en el distrito de Cahuita,
especialmente las playas Negra, Punta Cocles, Punta Uva, Punta Mona, Manzanillo, Gandoca,
Chiquita. Grande, Stanford~Salsa Brava, y los centros de poblaci6n de Puerto Viejo y Cahuita.

Desde que se inicio a hablar de

turismo en la Reserva Indfgena de
Talamanca-Bribri (R.I.T.B.) se ha dicho

que Puerto Viejo es el foeo historico

desde donde se deben atraer a los

turistas. Por esta razon es que se

decide en este estudio real izar un

sondeo de mercado en el eje Puerto

Viejo-Puerto Armuelles, y mas

especificamente en Puerto Viejo.

A pesar de la percepcion

generalizada de que el Caribe Sur de

Costa Rica es una zona netamente

turfstica, solo el 19% de los

habitantes del distrito de Cahuita, que

es el mas turistico, se emplea en

servicios vinculados al turismo

(hoteles y restaurantes), el mayor

porcentaje de empleo 10 sigue

ocupando la agricultura y la
ganaderia (41 % de la PEA) (lNEC:

Censo 2000). De acuerdo can los

resultados de la encuesta a no

residentes realizada trimestralmente

en el Aeropuerto Juan Santamaria por

el ICT, el Caribe Sur solo atrae, en

p\tomedio, el 3% de turismo total de

Costa Rica (4% del turismo extranjero

y 2% del turismo nacional), y
unicamente es incluido en el 2% de

los lugares mencionados de los tours

cubiertos ofrecidos por los operadores

turistieos (lCT, 2002).

EI turismo que visita el Caribe Sur1 se

caracteriza por ser un turista joven

(47% menor de 30 anos), con

estudios universitarios (63%) y con un

Iigero predominio masculino (60%).

CUADRO 8: Perfil de visitantes que

pernotaron al menos una noche en el

Caribe Sur

Primaria
Secundaria
Universidad
Maestrfa Idoctorado
Otro
NS/NR

Masculino
Femenino

Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Otro

Fuente: Elaborado por el Dpto. de
Estadistica deliCT a solicitud de SEDER.
Estadfsticas del 2002.

En el sondeo real izado se logro

identificar y caracterizar cinco

perfiles. Tanto los entrevistados como

los operadores locales diferenciaron

entre viajero (backpacker 0

mochilero) y turista. Indicaron que el
viajero anda con un presupuesto muy
reducido, 10 acompana su gran
mochila y su consigna es "conocer
mas eon menos". Es decir, disfrutar y
conocer la mayor cantidad de lugares
con la menor cantidad de dinero, se
hospedan en los lugares mas baratos,

y algunos consiguen trabajos para

costear sus viajes.

54.2
37.6

3
2
5

5 .Sondeo de Mercado

1Los principales atractivos turísticos del CAribe SlIr se localizan en el distrito de Cahuita,
especialmente las playas Negra, Punta Cueles, Punta Uva, Punta Mona, Manzanillo, Gandoca,
Chiquita. Grande, Stanford~Salsa Brava, y los centros de población de Puerto Viejo y Cahuita.

Desde que se inició a hablar de

turismo en la Reserva Indígena de
Talamanca-Bribri (R.I.T.B.) se ha dicho

que Puerto Viejo es el foco histórico

desde donde se deben atraer a los

turistas. Por esta razón es que se

decide en este estudio real izar un

sondeo de mercado en el eje Puerto

Viejo-Puerto Armuelles, y más

específicamente en Puerto Viejo.

A pesar de la percepción

generalizada de que el Caribe Sur de

Costa Rica es una zona netamente

turística, sólo el 19% de los

habitantes del distrito de Cahuita, que

es el más turístico, se emplea en

servicios vinculados al turismo

(hoteles y restaurantes), el mayor

porcentaje de empleo lo sigue

ocupando la agricultura y la
ganadería (41 % de la PEA) (INEC:

Censo 2000). De acuerdo con los

resultados de la encuesta a no

residentes realizada trimestralmente

en el Aeropuerto Juan Santamaría por

el ICT, el Caribe Sur sólo atrae, en

p\tomedio, el 3% de turismo total de

Costa Rica (4% del turismo extranjero

y 2% del turismo nacional), y
únicamente es incluido en el 2% de

los lugares mencionados de los tours

cubiertos ofrecidos por los operadores

turísticos (lCT, 2002).

El turismo que visita el Caribe Sur1 se

caracteriza por ser un turista joven

(47% menor de 30 años), con

estudios universitarios (63%) y con un

ligero predominio masculino (60%).

CUADRO 8: Perfil de visitantes que

pernotaron al menos una noche en el

Caribe Sur

Primaria
Secundaria
Universidad
Maestría ¡doctorado
Otro
NS/NR

Masculino
Femenino

Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Otro

Fuente: Elaborado por el Dpto. de
Estadística dellCT a solicitud de SEDER.
Estadísticas del 2002.

En el sondeo real izado se logró

identificar y caracterizar cinco

perfiles. Tanto los entrevistados como

los operadores locales diferenciaron

entre viajero (backpacker o

mochilero) y turista. Indicaron que el
viajero anda con un presupuesto muy
reducido, lo acompaña su gran
mochila y su consigna es l/conocer
más con menos". Es decir, disfrutar y
conocer la mayor cantidad de lugares
con la menor cantidad de dinero, se
hospedan en los lugares más baratos,

y algunos consiguen trabajos para

costear sus viajes.

54.2
37.6

3
2
5



Los perfiles identificados son:
a) EI "viajero can experiencia",
"viajero duro" a "mochilero fuerte":
oVasta experiencia en viajes
oTiene gran habilidad para encontrar
opciones de alimentacion y
hospedaje buenas y baratas
oMarcado interes en 10 cultural
• Busca un turisma no masivo y

contacto con los pobladares locales
oTiene un presupuesto muy baja, no
mayor a $10 la noche, y
general mente busca trabajo para
financiarse sus viajes
oGeneralmente viajan solos a como
maximo en parejas
oEn promedio ronda los 30 anos de

edad
oEn el caso de Puerto Viejo
aparentemente la mayoria de este tipo
de turista proviene de Europa

b) EI "viajero ingenuo" a "mochilero
light" :
oTiene poca experiencia como
viajero

oBusca destinos con algun nivel de
seguridad
oEs un turista bastante joven, en
promedio inferior a los 25 anos
o5u interes no esta en 10 cultural,
busca aventura y fiesta
oVa a los lugares "populares" aunque
tengan un flujo masivo de turistas
oSu presupuesto no es mucha, pero al
carecer de experiencia Ie hace gastar
mas que el "viajero duro"

c) EI "turista":
oEn su mayoria viaja en avion y
busca comodidad, diversion y fiesta
oTienen gustos diversos, se ve poco
en el pueblo
oExige comodidad, buena

alimentacion y buenas condiciones
para dormir, par el dinero pagado $40
a $100 par noche
oPueden estar interesados en tener
una experieneia cultural,
especialmente aquellos con una
educacion mas alta y privi legiada

d) Los "surfers" a surfistas:
oBusea una combinacion de buenas
alas, fiesta y mujeres. Se dirige a
lugares reconocidos par estas
caracteristicas
oNo estan interesados ni en 10
cultural, ni en ningun lugar que no
tenga alas

e) EI turista nacional:
olnundan Puerto Viejo en periodos de
vacaciones, Semana Santa y algunos
fines de semana
oProvienen de distintas clases
sociales y grupos etarios

Puerto Viejo es un lugar que atrae a
personas que lIegan can motivos
distintos y que se quedan a regresan
tambien par distintas motivaciones.
que les agrada Puerto Viejo, par sus
distintas facetas que no son
necesariamente excluyentes entre si.

Es dificil hablar de un unieo elemento
que genere la atraccion a 1'1 gusto por
este lugar. En los libros para viajeros
(Lonely Planet a Footprint) y en las
paginas en internet dedicadas a
Puerto Viejo. par ejemplo
costaricatours.cc,

puertoviejoweb.com a
puertoviejo.net. se destacan "las
especialidades" que hacen de este un
magnetieo lugar. En general. los
turistas buscan en Puerto Viejo su
encanto tropical, el surf, su diversidad

cultural y su atmosiera r"lajada. que
lIega a ser califieada. por muehos, de
amoral. En detalle:

aj Deportes: Lugar para 1'1 suri a los
amantes de este deporte. la pla"a
Salsa Brava, es un punta reconocido
mundialmente par sus alas v por
haber albergado varios certamenes
internacionales. Tambien se d"staean
otros deportes maritimos como 1'1
buceo. snorkel. kayaks, enlf" otros. v
olros no mariti mos. como la
movilizacion entre las dist;ntas plavas
cercanas en bieicleta.

b) Pluriculturalidad: Pu"rto Viejo se
describe como un pueblo muy
tropical. donde ademas de poblacion
airocaribena, existe poblacion
indigena v mestiza. La comida y la
musica caribena. ademas de otros
el"mentos es un atractivo para los
turistas que busean una experieneia
ante todo cultural. aunque debe
decirse que quienes visitan la zona
desde hace bastante tiempo notan
una disminucion en la poblaeion airo
caribena y un asentamienlO (ada vez
mayor de personas de otros paises.

Los perfiles identificados son:
a) El "viajero con experiencia",
"viajero duro" o "mochilero fuerte":
oVasta experiencia en viajes
oTiene gran habilidad para encontrar
opciones de alimentación y
hospedaje buenas y baratas
oMarcado interés en lo cultural
• Busca un turísmo no masivo y

contacto con los pobladores locales
oTiene un presupuesto muy bajo, no
mayor a $10 la noche, y
generalmente busca trabajo para
financiarse sus viajes
oGeneralmente viajan solos o como
máximo en parejas
oEn promedio ronda los 30 años de

edad
oEn el caso de Puerto Viejo
aparentemente la mayoría de este tipo
de turista proviene de Europa

b) El "viajero ingenuo" o "mochilero
Iight" :
oTiene poca experiencia como
viajero

oBusca destinos con algún nivel de
seguridad
oEs un turista bastante joven, en
promedio inferior a los 2S años
oSu interés no está en lo cultural,
busca aventura y fiesta
oVa a los lugares "populares" aunque
tengan un flujo masivo de turistas
oSu presupuesto no es mucho, pero al
carecer de experiencia le hace gastar
más que el "viajero duro"

e) El "turista":
oEn su mayoría viaja en avión y
busca comodidad, diversión y fiesta
oTienen gustos diversos, se ve poco
en el pueblo
oExige comodidad, buena

alimentacíón y buenas condicíones
para dormir, por el dinero pagado $40
a $100 por noche
oPueden estar interesados en tener
una experiencia cultural,
especialmente aquellos con una
educación más alta y privi legiada

d) Los "surfers" o surfistas:
oBusca una combinación de buenas
olas, fiesta y mujeres. Se dirige a
lugares reconocidos por estas
características
oNo están interesados ni en lo
cultural, ni en ningún lugar que no
tenga olas

e) El turista nacional:
olnundan Puerto Viejo en períodos de
vacaciones, Semana Santa y algunos
fines de semana
oProvienen de distintas clases
sociales y grupos etarios

Puerto Viejo es un lugar que atrae a
personas que llegan con motivos
distintos y que se quedan o regresan
también por distintas motivaciones.
que les agrada Puerto Viejo, por sus
distintas facetas que no son
necesariamente excluyentes entre sí.

Es difícil hablar de un único elemento
que genere la atracción o el gusto por
este lugar. En los libros para viajeros
(Lonely Planet o Footprint) y en las
páginas en internet dedicadas a
Puerto Viejo. por ejemplo
costaricatours.cc,

puertoviejoweb.com o
puertoviejo.net. se destacan "las
especialidades" que hacen de éste un
magnético lugar. En general. los
turistas buscan en Puerto Viejo su
encanto tropical, el surf, su diversidad

cultural y su atmósiera r"lajada. que
llega a ser calificada. por muchos, de
amoral. En detalle:

a) Deportes: lugar para el suri o los
amantes de este deporte. la plav'a
Salsa Brava, es un punto reconocido
mundialmente por sus olas v por
haber albergado varios certámenes
internacionales. También se d"stacan
otros deportes marítimos como el
buceo. snorkel. kayaks, enlr" otros. v
otros no marítimos. como la

movilización entre las distintas plavas
cercanas en bicicleta.

b) Pluriculturalidad: Pu"rto Viejo se
describe como un pueblo muy
tropical. donde además de población
airocaribeña, existe poblaCión
indígena v mestiza. la comida y la
música caribeña. además de otros
el"mentas es un atractivo para los
turistas que buscan una experiencia
ante todo cultural. aunque debe
decirse que quienes visitan la zona
desde hace bastante tiempo notan
una disminución en la población airo
caribeña y un asentamiento cada vez

mayor de personas de otros paises.



Esto es notable principal mente sobre

la calle que va a Manzanillo (que se
ha convertido en la calle principal

por su fuerte presencia de
restaurantes, locales de artesanfa y

bares) donde la mayorfa de negocios

son propiedad de extranjeros 0 sus
empleados 10 son (italianos,

alemanes, argentinos y uruguayos,
principalmente). Por su cercanfa a las

reservas indfgenas, Puerto Viejo
cuenta con otro potencial atractivo

que poco a poco ha empezado a

estructurarse. En algunas guias 0

puestos de informacion, este lugar se

describe como uno formado casi
exclusivamente por personas afro

caribenas e indfgenas, 10 que Ie da un
cierto aire de un lugar culturalmente

"mas intacto" 0 que preserva su
cultura a traves de los anos, aunque
10 cierto es que Puerto Viejo es un

lugar muy particular que conserva y

resignifica su propia identidad basado
en la multiculturalidad y en la mezcla

de personas de latitudes muy

disfmiles que conviven y comparten
un espacio. Puerto Viejo es un lugar

donde el cambio cultural ocurre a

una velocidad acelerada, de esta

forma es posible advertir en no

muchos anos cambios significativos
en los patrones de la poblacion, en la

cultura organizativa y en la
configuracion del espacio (traslado

del centro del pueblo), entre otros.

"Lo que me parece mas interesante es

como gente tan diferente vive junta y
a pesar de sus diferencias ellugar
mantiene una identidad, una
identidad que tiene algunos
elementos caribenas y atros no
propios del Caribe, este es un lugar

de mezc/as y eso me gusta"
(Williams, 2003: Conv. Pers.)

c) "La fiesta": en las gufas aficiales se

resalta la diversidad de apciones

nocturnas. Musica en vivo y musica
de discotecas suena y tine la vida

nocturna de jueves a lunes. La fiesta

siempre tiene un lugar diferente. los
lunes y los viernes la noche es en

Bambu y su cI,hica reggae night, los
sabados johnies Place pone a bailar a

ritmo de reggae y ritmos latinas en su

discoteca a orillas del mar. Lugares
como el Maritza y el Loco Natural

pone su grano de arena en esta fama

y realidad de fiesta con un ambiente
mas relajado donde se puede

degustar de musica en vivo. Aunque

el reggae domina y es parte
imprescindible de ese encanto

cariberlO tambiE~n se escuchan ritmos
tradicionales de la region como el

calypso y atros mas c1asicos como el
jazz, el blues y el roots.

Es interesante notar que en algupo;

de estos lugares nocturnos se da una
mezcla total de los distintas grupo<

etarios, como par ejemplo EI Loco

Natural, mientras que existen otros

cuya c1ientela es mas segmentada de
acuerdo can la edad, este es el caso

de Maritza y Stanford. Es diffcil
identificar un unico factor que

determine la gran atraccion de este

lugar enclavado en el Caribe, pero 51

se tuviera que escoger uno es esta

atmosfera de 1110 permrsivo ll
, "10

amoral" a "10 relajado", 10 que maS

atrae.

Sexo y dragas (marihuana
especiaimente pero no

exclusivamente) son ingredientes
fundamentales de esa fiesta de "10
prohibido ". Aunque la promacion de
un lugar de fiesta "de 10 prohibido
pera segura" no figura explfcitamente
en ninguna gufa turfstica, ni en las
fuentes aficiales, sf es el principal
factor que domina el intercambia de
informacion que se da entre 105 que
han visitado ellugar. En este punta es
importante recardar que el 64.2% del
turisma que se recibe en Costa Rica
es "por recomendaci6n de un amigo
a fami/iares", y el 11.5% ya habfa
estada en Costa Rica antes, 10 que
suma un 75.7% (lCT: 2002).

Es precisamente esa ruptura can la
cotidianeidad moral, con la busqueda

de un cambio drastico de la rutina en
sus vacaciones el atractivo mas
importante y mas recardado. La

sensacion de que cada quien hace 10

que quiere y como quiera, genera un
sentimiento de libertad 0 liberaci6n

que es agradable para todos, nadie

parece preocuparse demasiado por

los atuendos ni por 10 que hace el
otro, el "don;t worry" de Puerto Viejo,

es uno de los elementos culturales

mas propios de la zona y mejor
interiorizados por los turistas y

residentes, tanto locales como de
otras latitudes.

Esto es notable principalmente sobre

la calle que va a Manzanillo (que se
ha convertido en la calle principal

por su fuerte presencia de
restaurantes, locales de artesanía y

bares) donde la mayoría de negocios

son propiedad de extranjeros o sus
empleados lo son (italianos,

alemanes, argentinos y uruguayos,
principalmente). Por su cercanía a las

reservas indígenas, Puerto Viejo
cuenta con otro potencial atractivo

que poco a poco ha empezado a

estructurarse. En algunas guías o
puestos de información, este lugar se

describe como uno formado casi
exclusivamente por personas afro

caribeñas e indígenas, lo que le da un
cierto aire de un lugar culturalmente

"más intacto" o que preserva su

cultura a través de los años, aunque
lo cierto es que Puerto Viejo es un

lugar muy particular que conserva y

resignifica su propia identidad basado
en la multiculturalidad y en la mezcla

de personas de latitudes muy

disímiles que conviven y comparten
un espacio. Puerto Viejo es un lugar

donde el cambio cultural ocurre a

una velocidad acelerada, de esta

forma es posible advertir en no

muchos años cambios significativos
en los patrones de la población, en la

cultura organizativa y en la
configuración del espacio (traslado

del centro del pueblo), entre otros.

"Lo que me parece más interesante es

cómo gente tan diferente vive junta y
a pesar de sus diferencias el lugar
mantiene una identidad, una
identidad que tiene algunos
elementos caribeños y otros no
propios del Caribe, este es un lugar

de mezclas yeso me gusta"
(Williams, 2003: Conv. Pers.)

c) "La fiesta": en las guías oficiales se

resalta la diversidad de opciones

nocturnas. Música en vivo y música

de discotecas suena y tiñe la vida

nocturna de jueves a lunes. La fiesta

siempre tiene un lugar diferente. los
lunes y los viernes la noche es en

Bambú y su clásica reggae night, los
sábados johnies Place pone a bai lar a

ritmo de reggae y ritmos latinos en su

discoteca a orillas del mar. Lugares
como el Maritza y el Loco Natural

pone su grano de arena en esta fama

y realidad de fiesta con un ambiente
más relajado donde se puede

degustar de música en vivo. Aunque

el reggae domina y es parte
imprescindible de ese encanto

caribeño también se escuchan ritmos

tradicionales de la región cómo el

calypso y otros más clásicos como el
jazz, el blues y el roots.

Es interesante notar que en alguno;

de estos lugares nocturnos se da una
mezcla total de los distintos grupos

etarios, como por ejemplo El Loco

Natural, mientras que existen otros

cuya clientela es más segmentada de
acuerdo con la edad, este es el caso

de Maritza y Stanford. Es difícil
identificar un único factor que

determine la gran atracción de este

lugar enclavado en el Caribe, pero si

se tuviera que escoger uno es esta

atmósfera de 1110 permísivo ll
, "10

amoral" o "lo relajado", lo que más

atrae.

Sexo y drogas (marihuana
especialmente pero no

exclusivamente) son ingredientes
fundamenta/es de esa fiesta de "/0

prohibido ". Aunque la promoción de
un lugar de fiesta "de /0 prohibido
pero seguro" no figura explfcitamente
en ninguna guía turística, ni en las
íuentes oficiales, sí es el principal
factor que domina el intercambio de
información que se da entre 105 que
han visitado el lugar. En este punto es
importante recordar que el 64.2% del
turismo que se recibe en Costa Rica
es "por recomendación de un amigo
o familiares", yel 11.5% ya había
estado en Costa Rica antes, /0 que
suma un 75.7% (ICT: 2002).

Es precisamente esa ruptura con la
cotidianeidad moral, con la búsqueda

de un cambio drástico de la rutina en
sus vacaciones el atractivo más

importante y más recordado. La

sensación de que cada quien hace lo

que quiere y como quiera, genera un
sentimiento de libertad o liberación

que es agradable para todos, nadie

parece preocuparse demasiado por

los atuendos ni por lo que hace el
otro, el I/don;t worryl! de Puerto Viejo,

es uno de los elementos culturales

más propios de la zona y mejor
interiorizados por los turistas y

residentes, tanto locales como de
otras latitudes.



"fl turismo que viene aquf es un
turismo que 10 que anda buscando
son las drogas y la fiesta. Machas
buscando negros, gringos buscando
mulatas y drogas". (Don Elfas
Martfnez, habitante de Puerto Viejo
desde hace mas de 30 anos, 2003:
Cony. Pers.)

Sin embargo, algunos turistas se yen
decepcionados porque Puerto Viejo
no es el lugar descrito en sus gufas:

Hfsperaba menos turistas y mas gente
local, es un lugar bonito pero no 10
que esperaba, son muchos gringos
buscando (iesta, pero quiere ver mas
de este lugar manana... fn mi gufa
hablan de que es un lugar bueno para
el surf pero tambien describen e/
lugar como un pueblo mas rom/mtico
con una cultura mas preservada, pero
quiero ver mas manana porque hoy
solo camine por el centro". (Green,
2003: Cony. Pers.)

Esto y la muerte de dos turistas ha
provocado que a pesar del conocido
ambiente del "don't worry" en Puerto
Viejo, se muestren algunos
indicadores de cambio durante los
ultimos anos que parecen augurar un
rostro mas ordenado y organizado. EI
don't worry sigue latente en la fiesta y
en la cotidianeidad de los turistas,
pero se ha transformado un poco de
quienes han tornado conciencia de la
importancia de la actividad turfstica
para la regian.

Despues de anos de despreocupacian
en algunas esferas como la de
seguridad y la limpieza se toma
conciencia de la necesidad de
Qrganizarse para cuidar sus fortalezas
como destino turistico. Por 10 que
hace unos cuatro meses se reactiva la

Camara de Turismo de Puerto Viejo,
precedida por la norteamericana
Amalia Dnwdo, y ya se empiezan a
notar acciones dirigidas
principalmente hacia el manejo de
desechos sal idos. Otros grupos
organizados como la Asociacian de
Cultura realiza actividades culturales
y ofertas toristicas y las oficinas de
informacian turistica se hacen mas
agiles y atractivas. Tambien
recientemente se han construido las
instalaciones que albergaran el Banco
Nacional, que era una necesidad
urgente y sentida en el lugar.

Puerto Viejo empieza a entrar en una
etapa de mayor madurez en el que se
da una mayor conciencia de la
necesidad de colaboracian entre
todos aquellos que dependen del
negocio turfstico, es un ambiente de
mayor solidaridad y no uno de
competencia. Por ejemplo. cada bar
tiene su noche fuerte y sin importar
que haya competencia cada quien
respeta y promociona este sistema.

Descrito el tipo de turista que visita
Puerto Viejo y sus motivaciones para
venir a este lugar, viene
obligadamente la pregunta
fundamental para este estudio
iQuienes estarian interesados en
conacer y vi sitar las reservas
indigenas? Analicemoslo desde el
punto de vista de cada uno de los
perfiles identificados:

a) "Viajero con experiencia" 0

"mochilero fuerte": Es un turista que
en promedio de edad ronda los 30
anos v, en el caso de Puerto Viejo,
parecen ser mayoritariamente de
Europa. viajan individualmente 0

como maximo en grupos de dos
personas. Es un turista que en

terminos generales se puede mostrar
interesado en visitar reservas
indfgenas; induso. muchos de ellos
han tenido contado con personas
indfgenas en distintos pafses. pero por
su presupuesto no pagaran mas de to
dalares por noche. y posiblemente.
intentaran trabajar en los lugares que
visitan. Es un turista que no perlira
condiciones especiales. se
conformara con un lugar igual al del
resto de los locales y pedira una
experiencia 10 mas cercana a la que
viven dia a dia los pobladores
originales.

b) "Viajero ingenuo" 0 "mochilero
light": en el caso de los visitantes de
Puerto Viejo en esta categoria.
muestran menos inten's por una
reserva indigena que el -mochilero
duro". pues esta mas interesado en
estar en lugares "mu\' populares
Idonde acude la masa' \ donde la
fiesta es recomendada. Sin embargo.
los operadores locales que ofrecen
"tours indigenas- indicaron que la
unica dase de turista de Puerto Viejo
que podria estar interesado en \iales
al York in es el "mochilero light-. que
tiene un presupuesto ma\or al
mochilero duro v que no demanda
tantfsima comodidad. Pero aun ellos
piden condiciones basicas que York'n
no tiene, como: el transporte desde
Puerto Viejo a Bambu. mosquiteros.
mejores condiciones de
infraestructura. comunicaci6n. agua
caliente \. una estralegia establecida
para atender una eventual
emergencia.

"El turismo que viene aquí es un
turismo que lo que anda buscando
son las drogas y la fiesta. Machas
buscando negros, gringos buscando
mulatas y drogas". (Oon E/ías
Martínez, habitante de Puerto Viejo
desde hace más de 30 años, 2003:
Conv. Pers.)

Sin embargo, algunos turistas se ven
decepcionados porque Puerto Viejo
no es el lugar descrito en sus guías:

"Esperaba menos turistas y más gente
local, es un lugar bonito pero no lo
que esperaba, son muchos gringos
buscando (iesta, pero quiere ver más
de este lugar mañana... En mi guía
hablan de que es un lugar bueno para
el surf pero también describen el
lugar como un pueblo más romántico
con una cultura más preservada, pero
quiero ver más mañana porque hoy
solo caminé por el centro". (Creen,
2003: Conv. Pers.)

Esto y la muerte de dos turistas ha
provocado que a pesar del conocido
ambiente del "don 't worry" en Puerto
Viejo, se muestren algunos
indicadores de cambio durante los
últimos años que parecen augurar un
rostro más ordenado y organizado. El
don't worry sigue Jatente en la fiesta y
en la cotidianeidad de los turistas,
pero se ha transformado un poco de
quienes han tomado conciencia de Ja
importancia de la actividad turística
para la región.

Después de años de despreocupación
en algunas esferas como la de
seguridad y la limpieza se toma
conciencia de la necesidad de
Grganizarse para cuidar sus fortaJezas
como destino turístico. Por lo que
hace unos cuatro meses se reactivó la

Cámara de Turismo de Puerto Viejo,
precedida por la norteamericana
Amalia Dnwdo, y ya se empiezan a
notar acciones dirigidas
principalmente hacia el manejo de
desechos sól idos. Otros grupos
organizados como la Asociación de
Cultura realiza actividades culturales
y ofertas turísticas y las oficinas de
información turística se hacen más
ágiles y atractivas. También
recientemente se han construido Jas
instalaciones que albergaran el Banco
Nacional, que era una necesidad
urgente y sentida en eJ lugar.

Puerto Viejo empieza a entrar en una
etapa de mayor madurez en el que se
da una mayor conciencia de la
necesidad de colaboración entre
todos aquellos que dependen del
negocio turístico, es un ambiente de
mayor solidaridad y no uno de
competencia. Por ejemplo. cada bar
tiene su noche fuerte y sin importar
que haya competencia cada quien
respeta y promociona este sistema.

Descrito el tipo de turista que visita
Puerto Viejo y sus motivaciones para
venir a este lugar, viene
obligadamente la pregunta
fundamental para este estudio
¡Quiénes estarían interesados en
conocer y visitar las reservas
indígenas? Analicémoslo desde el
punto de vista de cada uno de los
perfiles identificados:

al "Viajero con experiencia" o
"mochilero fuerte": Es un turista que
en promedio de edad ronda los 30
años v, en el caso de Puerto Viejo,
parecen ser mayoritariamente de
Europa. viajan individualmente o
como máximo en grupos de dos
personas. Es un turista que en

términos generales se puede mostrar
interesado en visitar reservas
indígenas; incluso, muchos de ellos
han tenido contacto con personas
indígenas en distintos países. pero por
su presupuesto no pagarán más de t O
dólares por noche. y posiblemente,
intentarán trabajar en los lugares que
visitan. Es un turista que no pedirá
condiciones especiales, se
conformará con un lugar igual al del
resto de los locales y pedirá una
experiencia lo más cercana a la que
viven día a día los pobladores
originales.

bl "Viajero ingenuo" o "mochilero
light": en el caso de los visitantes de
Puerto Viejo en esta categoría.
muestran menos interés por una
reserva indígena que el -mochilero
duro", pues está más interesado en
estar en lugares "mU\' populares
¡donde acude la masa' I donde la
fiesta es recomendada. Sin embargo,
los operadores locales que ofrecen
"tours indígenas- indicaron que la
única clase de turista de Puerto Viejo
que podría estar interesado en liaJes
al Yorkín es el "mochilero light-, que
tiene un presupuesto malor al
mochilero duro v que no demanda
tantísima comodidad. Pero aún ellos
piden condiciones básicas que Yorkín
no tiene, como: el transporte desde
Puerto Viejo a Bambú, mosquiteros,
mejores condiciones de
infraestructura. comunicación. agua
caliente l' una estrategia establecida
para atender una eventual
emergencia.



c) IITurista": Si se busca un turista, de
los que visita Puerto Viejo que tenga
la capacidad de pago para visitar
Yorkfn ($50 la noche) es este. Pero es
un turista que por ese precio pedir,a
comodidades, inversion y cambios
significativos en la infraestructura y
servicio que brinda Yorkfn y los otros
lugares de la Reserva, en este
momento. Generalmente, son
personas pertenecientes a c1ase media
alta, que cuentan con una educacion
privilegiada y que por este motivo
pueden tener interes en una
experiencia cultural. Sin embargo, de
acuerdo con 10 narrado por los
empleados de varios de los hoteles
que hospedan este tipo de turismo en
Puerto Viejo, ellos optaron por
contarles que es 10 que van aver
porque venfan tan decepcionados de
no encontrar un grupo humano
vestido con taparrabos, plumas y
realizando danzas al dios de la lIuvia,
que se sentfan estafados.

"Ahora cuando alguno esta
interesado, optamos por lIevar/o aquf
cerquita, al!fmite de la Reserva
(Watsi-Volio), a ver una {inca
sembrada al esti/o indfgena, es un
tour de una manana, regresan a
almorzar al hotel y quedan muy
contentos. Si estan pensando
realmente en turismo como un
negocio, deberfan como {ingir un
poquito para tener un mayor atractivo
porque han perdido mucho su cu/tura
tradicional". (Funcionario de Hotel
Cariblue, 2003: Cony. Pers.)

d) "Surfers" 0 surfistas: Este es
posiblemente el grupo que estarfa
menDs interesado, su inter"s radica en
las olas, su tabla y la fiesta por la
noche.

e) "Turista nacional"; La mayor fa del
turismo nacional proviene del Valle
Central y Limon, general mente vienen
por la fiesta por 10 que visitar
Talamanca no esta dentro de sus
intereses, con excepci6n de
profesores y estudiantes
universitarios, intelectuales y
estudiosos de nuestra historia
cultural.

En resumen, del turismo de Puerto
Vielo, los que pueden mostrar el
mayor interes por visitar alguna
localidad dentro de la Reserva
Indfgena y tener esa experiencia y
tener la capacidad de pago es 10 que
se canace como turismo flstudiaf7Ur
que en muchas ocasiones incluye al
"machi/era light" que son. en su
mayor/a, estudiantes universitarios.

e) l/Turista": Si se busca un turista, de
los que visita Puerto Viejo que tenga
la capacidad de pago para visitar
Yorkín ($50 la noche) es éste. Pero es
un turista que por ese precio pediría
comodidades, inversión y cambios
significativos en la infraestructura y
servicio que brinda Yorkín y los otros
lugares de la Reserva, en este
momento. Generalmente, son
personas pertenecientes a clase media
alta, que cuentan con una educación
privilegiada y que por este motivo
pueden tener interés en una
experiencia cultural. Sin embargo, de
acuerdo con lo narrado por los
empleados de varios de los hoteles
que hospedan este tipo de turismo en
Puerto Viejo, ellos optaron por
contarles qué es lo que van a ver
porque venían tan decepcionados de
no encontrar un grupo humano
vestido con taparrabos, plumas y
realizando danzas al dios de la lluvia,
que se sentían estafados.

"Ahora cuando alguno está
interesado, optamos por llevarlo aquí
cerquita, al límite de la Reserva
(Watsi-Volio), a ver una finca
sembrada al estilo indígena, es un
tour de una mañana, regresan a
almorzar al hotel y quedan muy
contentos. Si están pensando
realmente en turismo como un
negocio, deberían como fingir un
poquito para tener un mayor atractivo
porque han perdido mucho su cultura
tradicional". (Funcionario de Hotel
Cariblue, 2003: Conv. Pers.)

dl "Surfers" o surfistas: Este es
posiblemente el grupo que estaría
menos interesado, su interés radica en
las olas, su tabla y la fiesta por la
noche.

el "Turista nacional"; La mayoría del
turismo nacional proviene del Valle
Central y Limón, generalmente vienen
por la fiesta por lo que visitar
Talamanca no está dentro de sus
intereses, con excepción de
profesores y estudiantes
universitarios, intelectuales y
estudiosos de nuestra historia
cultural.

En resumen, del turismo de Puerto
Vielo, los que pueden mostrar el
mayor interés por visitar alguna
localidad dentro de la Reserva
Indígena y tener esa experiencia y
tener la capacidad de pago es lo que
se conoce como turismo flstudiar¡Ur
que en muchas ocasiones incluye al
"mochilero Iight" que son. en su
mayoría, estudiantes universitarios.



6.0ferta v demanda Actual
I

6.1. Oferta actual
Se identificaron cuatro operadores locales que ofrecen "tours indigenas· y algunos hoteles locales que lambi"n
ante una eventual petici6n de algun turista les Ilevan a visitar la zona. EI cuadro siguiente resume esla
informacion:

CUADRO 9: Operadores de tours indigenas

al Tour Indigena:
• Visita a la Reserva Kekoldi: Finca de plantas

medicinales y granja de iguanas 7 horas: So€' sale

• ~i~~~ai~~f:~7;ooB~<;~~~~~) a la catarata ya a las 8:30 a.m.

• Transporte
Almuerzo en Bribri

540 P pe<sona

S60 pper;ona

5 was, se sale
a las 8:00 a.m.

b)Tour indfgena y body rafting:
Todo 10 anterior

B rani": 4 0 5 kil6metros rfo aba 'o';;.;';c::;lase;::::1==:,.;&::=0rr-.........._'-__-,.rnrTcrrl
1': "f "lCol~Bianca),'i :I.'

f-.="T",-"an"spon==e.....(c-a-rro--'-..y"!'bo.l.t"e"l-;h.!.a~sta~Kachabri, pasando
rxx Bribri. Suretka ,,.. Amubri lsin de[enerse)
Visitas a: jardfn botanico. puesto de artesanfas,
casas y fincas indlgenas v a la granja de iguanas
CUla no indfgena
No induye almuerzo

Tour a York!n
Una noche de hospedaje yalimentacion
Aguas termales y banos de barro

• Convivencia en espacios cotidianos con los
indl nas, como la finca la cocina

2 dias \' una
noche

550 J>persona

ANAI-ANCA EDUCAllVA
Paquetes para grupos de 15 personas con hospedaje.
alimentae:i6n y transpone:

Primer dla: Charla introductoria sobre la cultura
bribri y la Asociaci6n Finca Educaliva y recorrido JX>f
la Finea Educativa
Segundo dfa: Tour a Yorkfn: travesfa rx>' el Rio
Yorkfn, saito de Colorado. almuer20 tfpico en el
albergue, visit.a a finea indlgena y demostraci6n de
preparaci6n de chocolate y tejido de la suita.
Tercer dla: Tour a Kachabri: Visita a la Casa
COnka. a una finea con plantas medicinales. charla
con un Awa. almuerzo. juego de arte y flecha
Cuarto dia: Tour a \Vatsi: Presenlacioo de
artesanfas y prcietica de artesanfas, almuerzo Y OIl
regreso. visita al play6n de Suretka para un baiio

uinto dla: Desavuno v salida
A lConllclo: 0 ......

4 noches.
5 dlds S.?38 p'persona

al Tour a Kek6ldi:
• Caminata de 4 horas con gUla
• Visita a granja de iguanas

1 dia 533 p.persona

Fuente: Sondeo rn' mercado realizado par SEDER. 2003.

6.0ferta v demanda Actual
I

6.1. Oferta actual
Se identificaron cuatro operadores locales que ofrecen "tours indígenas· y algunos hoteles locales que también
ante una eventual petición de algún turista les llevan a visitar la zona. El cuadro siguiente resume esla
información:

CUADRO 9: Operadores de tours indígenas

al Tout Indígena:
• Visita el la Reserva Kekoldi: Finca de plantas

medicinales y granja de iguanas 7 horas: So€' sale

• ~i~~~ai~~í:~7;ooB~<;~~~~~) a la catarata ya el las 8:30 a.m.

• Transporte
Almuerzo en Bribri

540 P pe<sona

S60 p'¡>er;ona

5 horas, se sale
el las 8:00 a.m.

b)Tour indígena y body rafting:
Todo lo anterior
B (añio: 4 o 5 kilómetros río aba 'o';;.¡';c::;lase;::::l==:,.;t::="'rr-.........._'-__-,.rnrTcrrl

1': ", "lCol~Bianca),'i :l.'
f-.="T",-"an"spon==e.....(c-a-rro--'-..y"!'bo.1.'''e''l-;h.!.a~sta~Kachabri, pasando

rxx Bribri. Suretka ,,.. Amubri tsin detenerse)
Visitas a: jardín botánico. puesto de artesanías,
casas y fincas indígenas v a la granja de iguanas
Guía no indígena
No incluye almuerzo

Tour a Yorkín
Una noche de hospedaje y alimentación
Aguas termales y baños de barro

• Convivencia en espacios cotidianos con los
iodí nas. como la finca la cocina

2 días \' una
noche

550 ¡>persona

ANAI-ANCA EDUCAllVA
Paquetes para grupos de 15 personas con hospedaje.
alimentación y transporte:

Primer día: Charla introductoria sobre la cultura
bribri y la Asociación Finca Educativa y recorrido JX>f
la Finca Educativa
Segundo día: Tour a Yorkín: travesía rx>' el Río
Yorkín. sallo de Colorado. almuerzo típico en el
albergue. visit.a a finca indígena y demostración de
preparación de chocolate y tejido de la su ita.
Tercer día: Tour a Kachabri: Visita a la Casa
Cónica. a una finca con plantas medicinales. charla
con un Awá. almuerzo. juego de arte y flecha
Cuarto día: Tour a Watsí: P'resenlación de
artesanías y práctica de artesanías. almuerzo y al
regreso. visita al playón de Suretka para un baño

uinto día: Desayuno v salida
A lConllclo: O......

4 noches.
5 dias S.?38 p'persona

a) Tour a Kek6ldi:
• Caminata de 4 horas con guía
• Visita a granja de iguanas

1 día 533 p.persona

Fuente: Sondeo rn' mercado realizado por SEDER. 2003.



• Almuerzo al estilo indfgena con frutas del bosque
(para un mfnimo de 12 personas)

$55 p/persona
(mfnimo 2)

b) Tour a Yorkfn-l dfa:
• Visita a la Reserva Indfgena Bribri y a la comunidad $48 p/persona

indfgena de Yorkfn sin alimentaci6n

• Transporte en cayuco 0 "panga" (ida y vuelta) a la
1 dfa

ni
comunidad demostraciones

• Alimentacion con comidas autoctonas
• Caminata alrededor de la comunidad 10% de
• Demostraci6n de artesanfas y conocimientos locales descuento para

grupos de 56
mUitiplos de 5

c) Tour a Yorkfn-2 dfas: $70 p/persona
• Vis;ta a la Reserva Indfgena Bribri y a la comunidad

indlgena de Yorkin $63 p/persona
• Transporte en cayuco 0 "panga" (ida y vuelta) ala

2 dfas y una sin alimentaci6n
comunidad

nache
ni demostraci6n

• Cuatro tiempos de comidas (incluyendo una nativa)

• Demostraci6n de artesanfas y conocimientos locales 10% de
• Caminatas por el bosque descuento para
• Hospedaje simple (en albergue con mosquitero) grupos de 56

multip!os de 5
d) Dfas extra en el albergue $1 8 p/persona
• Hospedaje simple

I
Opcional: $15

• Tres tiemp05 de com ida p/dfa p/gufa
Camping en Yorkfn

-
e)

• Caminata guiada hasta el sitio

• Dos tiempos de com ida preparadas en el campo por
cocineras locales

• Caminatas de un dfa par la reserva y explaraci6n 1 dra y
$36 p/persona

parcial del Parque Internacional La Amistad (PI LA) 1 noche

• Demostracianes de conocimientas y cosmologfa
local

• Exclusivo para grupos de 5 0 multiplos de 5

• No incluve equipo de camoinE

f) Dfas extra de camping
$12 p/persona

• Dos tiempos de comida
Opcional: $15
o/dfa o/Euia

g) Viaje par la divisi6n continental

• Viaje de 10 dras por el PILA 10 dfas y $420 por 3
• Gufas indfgenas (cabecares) 9 naches personas

• No incluve comida, ni equioo

• Almuerzo al estilo indígena con frutas del bosque
(para un mínimo de 12 personas)

$55 plpersona
(mínimo 2)

b) Tour a Yorkín-l día:
• Visita a la Reserva Indígena Bribri y a la comunidad $48 p/persona

indígena de Yorkín sin alimentación
• Transporte en cayuco o "panga" (ida y vuelta) a la

1 día
ni

comunidad demostraciones
• Alimentación con comidas autóctonas
• Caminata alrededor de la comunidad 10% de
• Demostración de artesanías y conocimientos locales descuento para

grupos de 5 Ó
múltiplos de 5

e) Tour a Yorkín-2 días: $70 p/persona
• Visita a la Reserva Indígena Bribri y a la comunidad

indígena de Yorkín $63 p/persona
• Transporte en cayuco o "panga" (ida y vuelta) a la

2 días y una sin alimentación
comunidad

noche
ni demostración

• Cuatro tiempos de comidas (incluyendo una nativa)

• Demostración de artesanías y conocimientos locales 10% de
• Caminatas por el bosque descuento para
• Hospedaje simple (en albergue con mosquitero) grupos de 5 Ó

múltiplos de 5
d) Días extra en el albergue $1 8 plpersona
• Hospedaje simple

I
Opcional: $15

• Tres tiempos de comida pldía plguía
Camping en Yorkín

-
e)

• Caminata guiada hasta el sitio
• Dos tiempos de comida preparadas en el campo por

cocineras locales
• Caminatas de un día por la reserva y exploración 1 día y

$36 p/persona
parcial del Parque Internacional La Amistad (PILA) 1 noche

• Demostraciones de conocimientos y cosmología
local

• Exclusivo para grupos de 5 o múltiplos de 5

• No incluye equipo de eamninE

f) Días extra de camping
$12 p/persona

• Dos tiempos de comida
Opcional: $15
n/día o/Euía

g) Viaje por la división continental
• Viaje de 10 días por el PILA 10 días y $420 por 3
• Guías indígenas (eabéeares) 9 noches personas
• No incluye comida, ni equino



, " ',; '"

Algunos hoteles como par ejemplo Cariblue y Escape Caribeiio tambien coordinan -tours
indigenas". En el primer caso, estan vinculados con Puerto Viejo Tours, y el segundo case, el
copropietario tiene 12 anos de realizar este tipo de tour de un dia que induye: Compart;r can
una familia indigena (visitar la cria de tilapias, guapotes y la finca), almuerzo tipico can una
familia indfgena, visita a la catarata, opcional: visita a un shaman, por un precio de $45 sin
transporte a $55 can transporte induido.

lambien empiezan a darse algunos "tours guiados', que a solicitud de una pareja a persona
se comunica can alguien que ha estado vinculado a la adividad turfstica dentro de la Reserva.
para que iunja como "guia turfstico". Se hacen visitas a Kachabri, Watsl a Yorkin,
dependiendo de los intereses y el tiempo disponible. Los turistas asumen direoamente los
costas en que incurren y adicionalmente Ie pagan al gufa por su tiempo, 512.5 "5000, porel
dra. Se estiman los costas de la visita a Kachabri y a Watsi en unos 525 por persona. V a
Yorkin en $35 can un minima de dos personas 0 $55 si es una sola persona,

Fuente: Sandeo de mercado realizado por SEDER. 2003.

--
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Algunos hoteles como por ejemplo Cariblue y Escape Caribeño también coordinan -tours
indígenas". En el primer caso, están vinculados con Puerto Viejo Tours, y el segundo caso, el
copropietario tiene 12 años de realizar este tipo de tour de un día que incluye: Compartir con
una familia indígena (visitar la cría de tilapias, guapotes y la finca), almuerzo típico con una
familia indígena, visita a la catarata, opcional: visita a un shaman, por un precio de $45 sin
transporte o $55 con transporte incluido.

También empiezan a darse algunos "tours guiados', que a solicitud de una pareja o persona
se comunica con alguien que ha estado vinculado a la adividad turfstica dentro de la Reserva.
para que funja como "guía turístico". Se hacen visitas a Kachabri, \ValSI o Yorkín,
dependiendo de los intereses y el tiempo disponible. Los turistas asumen diredamente los
costos en que incurren y adicionalmente le pagan al guía por su tiempo, 512.5 "5000, par el
día. Se estiman los costos de la visita a Kachabri y a Watsi en unos 525 par persona. V a
Yorkín en $35 con un mínimo de dos personas o $55 si es una sola persona.

Fuente: Sondeo de mercado realizado por SEDER. 2003.

--



De estos operadores, los unicos que
han realizado tours a Yorkin es la
Asociacion Talamanca para el
Ecoturismo y Conservaeion (ATEC) y
ANAl por medio de la Asociacion de
la Finea Educatlva. La primera esta
ubicada en Puerto Viejo y se
promociona como una organizacion
de base sin fines de lucro que
promueve elturismo cultural y
ecologico a pequena escala, en
lugares que sean propiedad de
familias locales.

Nacio como una organizacion de
pequenos empresarios locales de la
costa y constituyo la primera red de
gulas turfsticos naturalistas de
Talamanca. Actualmente, funciona
como una operadora de turismo que
vende sus servicios de internet y de
guias locales.

La segunda, la Finca Educativa, es
una Asociaci6n sin fines de lucro

ubicada dentro de la Reserva, fue
fundada por ANAl hace 20 anos y
esta adscrita a la Asociacion de
Desarrollo Integral del Territorio Bribri
(ADITIBRI).

Ambas pertenecen a la Red
Talamanca, una iniciativa para la

union de los grupos locales, que
trabajan con agroturismo 0 turismo
ecol6gico, cultural, y sostenible en el
Caribe Sur de Costa Rica. Creada con
la idea de fomentar un desarrollo
turlstico cuyos beneficios puedan
contribuir directamente con la
sostenibilidad de los esfuerzos
ambientalistas de las comunidades
talamanquenas. En realidad, estos
son los dos operadores, de los que
manejan tours indigenas, mas
formal mente establecidos, los otros,
corresponden mas a guias turfsticas

esporadicos que funcionan como tales
ante una eventual petici6n.

Ahara bien, ique es 10 que oire-cen
estos operadores en Yorkln? Tanto los
operadores locales como la Red basan
su oferta actual de York'n en una
combinacion de su riqueza natural (el

paisaje, el rfo, cataratas, bosques y
plantaciones) y la cultura indfgena.

Estos operadores locales tienen una
posicion coincidente. opinan que
aunque se han hecho esfuerzos
importantes en la zona, para poder
pensar en un turismo mas activo y
rentable, es imprescindible mejorar
muchos aspectos. Insisten en que
Yorkfn debe invertir en meJores
condiciones porque aun no se tienen
las condiciones que se consideran
minimas en turismo: transporte
garantizado, agua caliente,
mosquiteros, cuartos independientes,
mejores camas, electricidad y sabre
todD, una mejor planiflcacion de las
actividades a realizar y estrategias
para poder atender emergenci"s.
Realzan que por el precio cobrado
($55 por noche, a 10 que en algunas
ocasiones hay que adicionarle $20 del
taxi hasta Bambu), el tipo de turismo
que se puede capturar es mucho mas
exigente en las condiciones de
infraestructura, comunicaci6n y
seguridad.

6.2 Demanda actual

Los turistas que han visitado Yorkin
han sido atraidos par una oferta muy
exuberante: cultura indigena y
riqueza natural.

De acuerdo can las entrevistas
reafizadas se puede estimar que cada

uno de estos operadores pueden
vender en promedio de dos a tres
"tours indigenas" por mes (de las
diferentes ofertas existentes).

En el caso especifico de Yorkin, ATEC
estima que en 10 que ha transcurrido
del ano han lIevado entre 100 Y 150
personas, aproximadamente 12 grupos
entre lay 30 personas. Mientras que
la Finca Educativa ha recibido 4

grupos de aproximadamente 15
personas en promedio, que han sido
lIevados al tour de un dra a York in.

En general se puede afirmar que, el
tipo de visita que mas se ha recibido
en Yorkin corresponde a grupos de
estudiantes y profesores universitarios,
que permanecen durante el dla en el
lugar, 0 10 maximo pernoctan una
noche aliI. Algunos de eslos luristas
han pasado mas tiempo en Talamanca
pero visitando otros lugares dentro de
la Reserva.

iQue encuentran estas personas en el
tour a Yorkln? Para responder e,ta
pregunta haremos una descripcion 10
menDs valorativa posible del tour en si
mismo, y luego, finalizaremos con
citas de expresiones de los turistas que
han tomado el tour y de personas que
los han atendido, 10 que fungira como
la valoradon del servicio brindado.

De estos operadores, los únicos que
han realizado tours a Yorkín es la
Asociación Talamanca para el
Ecoturismo y Conservación (ATEC) y
ANAl por medio de la Asociación de
la Finca Educativa. La primera está
ubicada en Puerto Viejo y se
promociona como una organización
de base sin fines de lucro que
promueve el turismo cultural y
ecológico a pequeña escala, en
lugares que sean propiedad de
familias locales.

Nació como una organización de
pequeños empresarios locales de la
costa y constituyó la primera red de
guías turísticos naturalistas de
Talamanca. Actualmente, funciona
como una operadora de turismo que
vende sus servicios de internet y de
guías locales.

La segunda, la Finca Educativa, es
una Asociación sin fines de lucro

ubicada dentro de la Reserva, fUe
fundada por ANAl hace 20 años y
está adscrita a la Asociación de
Desarrollo Integral del Territorio Bribri
(ADITIBRI).

Ambas pertenecen a la Red
Talamanca, una iniciativa para la

unión de los grupos locales, que
trabajan con agroturismo o turismo
ecológico, cultural, y sostenible en el
Caribe Sur de Costa Rica. Creada con
la idea de fomentar un desarrollo
turístico cuyos beneficios puedan
contribuir directamente con la
sostenibilidad de los esfuerzos
ambientalistas de las comunidades
talamanqueñas. En realidad, estos
son los dos operadores, de los que
manejan tours indígenas, más
formalmente establecidos, los otros,
corresponden más a guías turísticas

esporádicos que funcionan como tales
ante una eventual petición.

Ahora bien, ¿qué es lo que ofrecen

estos operadores en Yorkín? Tanto los
operadores locales como la Red basan
su oferta actual de Yorkín en una
combinación de su riqueza natural (el

paisaje, el río, cataratas, bosques y
plantaciones) y la cultura indígena.

Estos operadores locales tienen una
posición coincidente. opinan que
aunque se han hecho esfuerzos
importantes en la zona, para poder
pensar en un turismo más activo y
rentable, es imprescindible mejorar
muchos aspectos. Insisten en que
Yorkín debe invertir en mejores
condiciones porque aún no se tienen
las condiciones que se consideran
mínimas en turismo: transporte
garantizado, agua caliente,
mosquiteros, cuartos independientes,
mejores camas, electricidad y sobre
todo, una mejor planificación de las
actividades a realizar y estrategias
para poder atender emergencias.
Realzan que por el precio cobrado
($55 por noche, a lo que en algunas
ocasiones hay que adicionarle $20 del
taxi hasta Bambú), el tipo de turismo
que se puede capturar es mucho más

exigente en las condiciones de
infraestructura, comunicación y
seguridad.

6.2 Demanda actual

Los turistas que han visitado Yorkín
han sido atraídos por una oferta muy
exuberante: cultura indígena y
riqueza natural.

De acuerdo con las entrevistas
realizadas se puede estimar que cada

uno de estos operadores pueden
vender en promedio de dos a tres
"tours índigenas" por mes (de las
diferentes ofertas existentes).

En el caso específico de Yorkín, ATEC
estima que en lo que ha transcurrido
del año han llevado entre 100 Y150
personas, aproximadamente 12 grupos
entre 10 Y 30 personas. Mientras que
la Finca Educativa ha recibido 4

grupos de aproximadamente 15
personas en promedio, que han sido
llevados al tour de un día a Yorkín.

En general se puede afirmar que, el
tipo de visita que más se ha recibido
en Yorkín corresponde a grupos de
estudiantes y profesores universitarios,
que permanecen durante el día en el
lugar, o lo máximo pernoctan una
noche allí. Algunos de estos turistas
han pasado más tiempo en Talamanca
pero visitando otros lugares dentro de
la Reserva.

¡Qué encuentran estas personas en el
tour a Yorkín? Para responder esta
pregunta haremos una descripción lo
menos valorativa posible del tour en sí
mismo, y luego, finalizaremos con
citas de expresiones de los turistas que
han tomado el tour y de personas que
los han atendido, lo que fungirá como
la valoración del servicio brindado.



EI tour tfpico inicia a las 8:30 a.m. en
el Puerto de Bambu a Bratsi (dentro
de la Reserva Indigena a 8 kilometros
de Bribri y a 6 kilometros de Suretka),
en bote par el rro York in en un
recorrido de 45 minutos a 1 hora,
deteniendose a mitad del camino par
unos 20 minutos en el saito de agua
Colorado, ubicado en territorio
panameno, pueden Ilegar
directamente a orillas del Albergue
Chamu, propiedad del grupo dirigido
por don Guillermo Torres Torres, 0

bien, lIegar a la Escuela de York In y
realizar una caminata de 20 minutos
entre cacaotales (trilla fangoso) hasta
lIegar al Albergue del grupo
Stibrawpa, dirigido por la Sra.
Bernarda Morales.

En ambos casos, estos son alberques
con un unico dorrnitorio, camones de
madera, esponjas par colchon y un
mosquitero. Las duchas y servicios
sanitarios son sencillos y con agua de
acueducto.

Una vez pn el albergue se ofrece un
almuerzo tfpico (arroz, frijoles, un
pedazo de polio, picadillo de palmito
y fresco de pinolilloJ, se descansa por
unos minutos, y luego se da una
caminata por los alrededores para
observar sistemas indigenas de
policultivo, y eventualmente, las
aguas termales de Corriente Grande.

Alrededor de las cuatro de la tarde se
hace una demostracion de actividades
cotidianas de la cultura indlgena:
preparacion de chocolate, tejido de
suita y en ocasiones pila de arroz.

A las 6:00 p.m. se sirve la cena. AI
siguiente, dia se duchan y se sirve el
desayuno alrededor de las 8:00 a.m.,
se hace una caminata por los
alrededores, y aproximadamente a las
10:00 a.m. se toma el bote de
regreso. Ocasionalmente durante el

regreso se detienen, par una media
hora, en una poza para aquellos que
quieran tamar un bano, arribando a
Bambu

alrededor del medio dfa. En el caso
de que el tour sea solo de un dia el
itinerario es practicamente el mismo,
simplemente los perlodos se acortan:
la salida es a las 8:30 a.m. de Bambu,
en bote por el rio, la parada en la
catarata par 20 minutos, el almuerzo
en el albergue, la visita a la finca
indigena (sistemas de policultivol y la
demostracion de la preparacion del
chocolate, el tejido de suita, yalgunas
palabras de bribri, para regresar
alrededor de las cuatro de la tarde.

Tambien existe una posibilidad remota
de visitar el area de Yorkin accesando
desde el lado panameno. pero es
practicamente inviable que un turista
este dispuesto a un viaje de seis horas
desde la Isla de Almirante (antigua isla
de Tojar) hasta Guabo para ingresar
par Las Delicias para ir aver el tipo
de atractivo que se o(recen en este
momento lalmuerzo en un ranchD
indigena y una corta demostraci6n de
preparacion de chocolate). La mayor
posibilidad para que los habitantes

panamenos tambien se vean
beneficiados con e\ negocio tur(stico.
es la de una fuerte vinculacion con ("I
lado costaHicense. para iomentar
algunos atractivos turisticos en Guabo.

iCuales son las impresiones sobre el
tour a Yorkin? En las propias palabras
de los turistas v de aquellos que les
han atendido, tenemos:

"£1 rio r la catarata son rom' bonitds.
pero conaee' ~' compartir con fa
gente. eso es realmente especia/
ITurista estadoumdense. Agosto 2003:
Conv. Per<. I

•La que he escuchado de los turistas
cuando regresan de Yorkin es que
duermen mu)' mal. que el \-iaje en el
rio les parece peligroso I que no se
detienen ni para tamar una fOlD.
ademas. que el a/bergue no es 10

tradicional que elias esperaban.
Disirulan mucho del paisaje del rio a
pesar del temor que lIelan. \ sabre
todo, disirutan del contacto can 105

pob/adores ".
!Dirigente bribri, Setiembre 2003:
Com·. Peru

El tour típico inicia a las 8:30 a.m. en
el Puerto de Bambú o Bratsi (dentro
de la Reserva Indígena a 8 kilómetros
de Bribri y a 6 kilómetros de Suretka),
en bote por el río Yorkín en un
recorrido de 45 minutos a 1 hora,
deteniéndose a mitad del camino por
unos 20 minutos en el salto de agua
Colorado, ubicado en territorio
panameño, pueden llegar
directamente a orillas del Albergue
Chamú, propiedad del grupo dirigido
por don Guillermo Torres Torres, o
bien, llegar a la Escuela de Yorkín y
realizar una caminata de 20 minutos
entre cacaotales (trillo fangoso) hasta
llegar al Albergue del grupo
Stibrawpa, dirigido por la Sra.
Bernarda Morales.

En ambos casos, estos son alberques
con un único dormitorio, camones de
madera, esponjas por colchón y un
mosquitero. Las duchas y servicios
sanitarios son sencillos y con agua de
acueducto.

Una vez pn el albergue se ofrece un
almuerzo típico (arroz, frijoles, un
pedazo de pollo, picadillo de palmito
y fresco de pinolillo), se descansa por
unos minutos, y luego se da una
caminata por los alrededores para
observar sistemas indígenas de
policultivo, y eventualmente, las
aguas termales de Corriente Grande.

Alrededor de las cuatro de la tarde se
hace una demostración de actividades
cotidianas de la cultura indígena:
preparación de chocolate, tejido de
suita y en ocasiones pila de arroz.

A las 6:00 p.m. se sirve la cena. Al
siguiente, día se duchan y se sirve el
desayuno alrededor de las 8:00 a.m.,
se hace una caminata por los
alrededores, y aproximadamente a las
10:00 a.m. se toma el bote de
regreso. Ocasionalmente durante el

regreso se detienen, por una media
hora, en una poza para aquellos que
quieran tomar un baño, arribando a
Bambú

alrededor del medio día. En el caso
de que el tour sea sólo de un día el
itinerario es prácticamente el mismo,
simplemente los períodos se acortan:
la salida es a las 8:30 a.m. de Bambú,
en bote por el río, la parada en la
catarata por 20 minutos, el almuerzo
en el albergue, la visita a la finca
indígena (sistemas de policultivol y la
demostración de la preparación del
chocolate, el tejido de suita, y algunas
palabras de bribri, para regresar
alrededor de las cuatro de la tarde.

También existe una posibilidad remota
de visitar el área de Yorkín accesando
desde el lado panameño. pero es
prácticamente inviable que un turista
esté dispuesto a un viaje de seis horas
desde la Isla de Almirante (antigua isla
de Tajar) hasta Guabo para ingresar
por Las Delicias para ir a ver el tipo
de atractivo que se ofrecen en este
momento ¡almuerzo en un ranchD
indígena y una corta demostración de
preparación de chocolate). La mayor
posibilidad para que los habitantes

panameños también se vean
beneficiados con el negocio turístico.
es la de una fuerte vinculación con el
lado costarricense. para fomentar
algunos atractivos turísticos en Guabo.

¡Cuáles son las impresiones sobre el
tour a Yorkín? En las propias palabras
de los turistas v de aquellos que les
han atendido, tenemos:

"El río r la catarata son mUl' bonitas.
pero conocer ~' compartir con la
gente. eso es realmente especia/
(Turista estadoumdense. Agosto 2003:
Conv. Per<o I

•Lo que he escuchado de los turistas
cuando regresan de Yorkin es que
duermen mu)' mal. que el \-¡aie en el
río les parece peligroso 1 que no se
detienen ni para tomar una ioto.
además. que el albergue no es lo
tradicional que ellos esperaban.
Disirulan mucho del paisaje del río a
pesar del temor que I/elan. \ sobre
todo, disirutan del contaceo con 105

pobladores ".
!Dirigente bribri, Setiembre 2003:
Com·. Pers.)



"La gente es encantadora. Yo
entiendo que estan empezando,
deben de trabajar mas en la
planificaci6n: tiempos exactos y
distancias exactas; por ejemplo, nos
dijeron que era una caminata (de la
escuela de Yorkin al albergue) de 20
minutos y fueron 45 minulos, hay que
entrenar mas a la gente, preparar
mejor las char/as, y dar informaci6n
basica e importante".
(Estudiante estadounidense, Agosto
2003: Conv. Pers.)

"Lo que mas nos gusto es 10 amable
de la gente, no nos gusta tanto que
nos sirvan, 10 que queremos es
compartir y convivir mas con ellos,
cocinar, vivir con ellos, que nos
participen al preparar el chocolate,
queremos mas cosas sabre: leoma
hacen esto y como viven!, idonde
encuentran las frutas y los olros
alimentos!, 10 que queremos es mas
contacto, como hoy que jugamos
volleyball con la gente en Watsi".
(Estudiante estadounidense, Agosto
2003: Conv. Pers.)

"Lo mejor es la hospitalidad de la
gente y 10 peor, la falta de
informacion de que esperar y que se
necesita; como por ejemplo, advertir
a la gente que pongan sus camaras en
bolsa plastica al subir al bote, traer
botas, capa, botellas de agua, etc."
(Estudiante estadounidense, Agosto
2003: Conv. Pers.)

"Esto es lindfsimo, ha sido una
experiencia muy linda, no es un Jugar
para turismo masivo, parque se
echarfa a perder".
(Cufa de estudiantes
estadounidenses, Agosto 2003: Canv.
Pers.)

"La oierta es la cultura, es de 10 que
mas hablan los turistas, van para
canacer la gente, aunque el rio es
agradable, van a ver fa gente. Ellos
quisieran quedarse en casas indfgenas
a en un albergue que se asemeje 10
mas pasible a una casa indigena. La
que quieren es una experiencia 10 mas

cercana a /0 cotidiano".
(Coordinadora de ATEC, Agosto 2003:
Conv. Pers.)

"Yo no hablo ingles, pero es evidente
que los muchaeho< estan aburridos en
la noche, preguntan que si hay
canchas para jugar 0 algun lugar 0

cosa para hacer en las noches. Hay
que trabajar mas en eso". (Empleado
de la Finea Educativa, Agosto 2003:
Conv. Pers.)

"La gente es encantadora. Yo
entiendo que están empezando,
deben de trabajar más en la
planificación: tiempos exactos y
distancias exactas; por ejemplo, nos
dijeron que era una caminata (de la
escuela de Yorkín al albergue) de 20
minutos y fueron 45 minutos, hay que
entrenar más a la gente, preparar
mejor las charlas, y dar información
básica e importante",
(Estudiante estadounidense, Agosto
2003: Conv. Pers.)

"Lo que más nos gustó es lo amable
de la gente, no nos gusta tanto que
nos sirvan, lo que queremos es
compartir y convivir más con ellos,
cocinar, vivir con ellos, que nos
participen al preparar el chocolate,
queremos más cosas sobre: ¿cómo
hacen esto y cómo viven!, ¡dónde
encuentran las frutas y los otros
alimentos!, lo que queremos es más
contaeto, como hoy que jugamos
volleyball con la gente en Watsi".
(Estudiante estadounidense, Agosto
2003: Conv. Pers.)

"Lo mejor es la hospitalidad de la
gente y lo peor, la falta de
información de qué esperar y qué se
necesita; como por ejemplo, advertir
a la gente que pongan sus cámaras en
bolsa plástica al subir al bote, traer
botas, capa, botellas de agua, etc."
(Estudiante estadounidense, Agosto
2003: Conv. Pers.)

"Esto es lindfsimo, ha sido una
experiencia muy linda, no es un Jugar
para turismo masivo, porque se
echaría a perder".
(Cuía de estudiantes
estadounidenses, Agosto 2003: Conv.
Pers.)

"La oferta es la cultura, es de lo que
más hablan los turistas, van para
conocer la gente, aunque el río es
agradable, van a ver fa gente. Ellos
quisieran quedarse en casas indfgenas
o en un albergue que se asemeje lo
más posible a una casa indígena. Lo
que quieren es una experiencia lo más

cercana a lo cotidiano".
(Coordinadora de ATEe, Agosto 2003:
Conv. Pers.)

"Yo no hablo inglés, pero es evidente
que los muchacho, están aburridos en
la noche, preguntan que si hay
canchas para jugar o algún lugar o
cosa para hacer en las noches. Hay
que trabajar más en eso". (Empleado
de la Finca Educativa, Agosto 2003:
Conv. Pers.)



7.La Potencial Demanda
Con 10 avanzado hasta este momento
en la definici6n de las directrices del
turismo que se quiere recibir y el
concepto de 10 que se quiere ofrecer
es posible realizar un primer
acercamiento a la potencial demanda
del servicio turfstico en la Reserva
Indigena Talamanca Bribri, yen
Yorkfn, en particular, La potencial
demanda resulta de los puntos de
encuentro entre 10 que se quiere
ofrecer (que no necesariamente
coincide con la oferta actual) y los
mereados ya desarrollados en esa
area.

Hace aproximadamente 10 anos se
invit6 a la experta en turismo Tamara
Budowski a realizar un sondeo sobre
las posibilidades del desarrollo
turfstico en la Reserva, 5u informe
fue breve y determinante. Hoy al
volverla a entrevistar, su posici6n
sigue siendo la misma, 5610 agrega
una interrogante:

NTa/amanca cuenta con r;os
hermos;s;mos, pero r;os ;gual de
hermosos tenemos a una hora de San
Jose, Talamanca cuenta con una
biodiversidad envidiable, pero existen
otros lugares mucho mas accesibles
con igual riqueza, 10 que no tienen
otros lugares es una cultura ind;gena
manejando y conviviendo con sus
recursos naturales en fa (orma en que
10 hacen los ind;genas. l Pero estan
ellos dispuestos a mostrar esto?,
Hace 10 anos no 10 estaban, ahora
habria que ver si 10 estan y en que
(ormaN,

De acuerdo con 10 definido en el
taller realizado el 2 de agosto, el

reglamento que ha sido elaborado y el
criterio de experto de algunos de los
operadores enlrevistados resulta
evidente que el mayor potencial en
turismo en Yorkin, y en la Reserva. en
general, no es un turismo de lipo
masivo sino mas bien uno
especializado dirigido a un nicho de
mercado; aquel que se conoce en el
mundo del turismo como "turismo
cultural", En et pais esle ha estado
conformado, en su mayoria, por los
siguientes perfiles:

oTurismo estudiantil: estudiantes v
profesores a nivel colegial y
universitario (incluye al "mochilero
light", que generalmente son
estudiantes universitarios).
oTurismo nacional con niveles
educativos superiores.
oTurismo europeo, con edades de 25
a 35 anos, en promedio.

Exisle un mercado turistico cultural ya
desarrollado a nivel internacional ya
nivel nacional, que ademas presenta
un fuerte crecimiento en los ullimos
anos, 10 que permite vislumbrar un
gran potencial turistico para las
comunidades indigenas, Este lipo de
turismo es, generalmente, abordado
desde su pais de origen, en forma
independienre (sitios web 0 por medio
de asociaciones universitarias 0

vinculadas a universidadesl 0 a traves
de operadores que manejan turismo
especializado.

Evenlualmente Puerto Viejo recibe
turistas con esas caracteristicas, pero
no es necesario un gran esfuerzo
comunicacional, la cercania
geogratica y la oferta de los
operadores actuales ubicados alii
permiten articular el contacto con
aquellos interesados en una

experiencia cull ural en la Reserva, EI
esfuerzo comunicacional debe
dirigirse al conlacto en los paises de
origen.

La oferta luristica de Talamanca mas
que sus rios, como se quiso ver en el
pasado (que ademas son el mavor
imponderable del paquete que se
puede ofrecer', es ,u gente. que por
supuesto, eSla \ inculada a sus
recursos naturales como parte
inherenle de su cultura.

Algo de esle concepto se vislumbra en
los pantletos publicilarios que se han
distribuido de la Red Talamanca
idonde se incluye la Asociaci6n
5tibrawpal y de la Asociaci6n de
Productores Organicos de Chamu: sin
embargo, no es un mensaje claro, y
aunque las iOlograiias hacen mayor
alusi6n a los pobladores en su medio.
el lexto se enioca mas en 10
ecol6gico.

EI concepto debe ser c1aramente
deiinido y Irabajado a nivel
comunicacional, pero mas alia de eso,
es indispensable un mavor trabajo y
planiiicaci6n con respeclo a la
experiencia concrela que vivira el
luriSla, que debe ir acorde con las
expectativas adquiridas v garantizar
concordancia absoluta enlre el
mensaje comunicado y la experiencia
concreta. Recordemos que el 76% del
turismo que ingresa a Costa Rica 10
hace por recomendaci6n 0 porque va
habra eslado en el pais. Es
indispensable estructurar la oierta
cultural como un paquete muv
atractivo que garantice esa
recomendaci6n 0 segunda visita
porque el turista qued6 muy salisiecho
con 10 que se Ie oireci6 y dio.

7.La Potencial Demanda
Con lo avanzado hasta este momento
en la definición de las directrices del
turismo que se quiere recibir y el
concepto de lo que se quiere ofrecer
es posible realizar un primer
acercamiento a la potencial demanda
del servicio turfstico en la Reserva
Indígena Talamanca Bribri, yen
Yorkín, en particular. La potencial
demanda resulta de los puntos de
encuentro entre lo que se quiere
ofrecer (que no necesariamente
coincide con la oferta actual) y los
mercados ya desarrollados en esa
área.

Hace aproximadamente 10 años se
invitó a la experta en turismo Tamara
Budowski a realizar un sondeo sobre
las posibilidades del desarrollo
turístico en la Reserva. Su informe
fue breve y determinante. Hayal
volverla a entrevistar, su posición
sigue siendo la misma, sólo agrega
una interrogante:

"Ta/amanca cuenta con ríos
hermosísímos, pero ríos ígual de
hermosos tenemos a una hora de San
José, Ta/amanca cuenta con una
biodiversidad envidiable, pero existen
otros lugares mucho más accesibles
con igual riqueza, lo que no tíenen
otros lugares es una cultura indígena
manejando y conviviendo con sus
recursos naturales en la forma en que
lo hacen los indígenas. ¿Pero están
ellos dispuestos a mostrar esto?
Hace /0 años no lo estaban, ahora
habría que ver si /0 están y en que
forma".

De acuerdo con lo definido en el
taller realizado el 2 de agosto, el

reglamento que ha sido elaborado y el
criterio de experto de algunos de los
operadores entrevistados resulta
evidente que el mayor potencial en
turismo en Yorkín, y en la Reserva. en
general, no es un turismo de tipo
masivo sino más bien uno
especializado dirigido a un nicho de
mercado; aquél que se conoce en el
mundo del turismo como "turismo
cultural". En el país éste ha estado
conformado, en su mayoría, por los
siguientes perfiles:

'Turismo estudiantil: estudiantes v
profesores a nivel colegial y
universitario (incluye al "mochilero
light", que generalmente son
estudiantes universitarios).
'Turismo nacional con niveles
educativos superiores.
'Turismo europeo, con edades de 25
a 35 años, en promedio.

Existe un mercado turístico cultural ya
desarrollado a nivel internacional ya
nivel nacional, que además presenta
un fuerte crecimiento en los últimos
años, lo que permite vislumbrar un
gran potencial turístico para las
comunidades indígenas. Este tipo de
turismo es, generalmente, abordado
desde su país de origen, en forma
independiente (sitios web o por medio
de asociaciones universitarias o
vinculadas a universidades) o a través
de operadores que manejan turismo
especializado.

Eventualmente Puerto Viejo recibe
turistas con esas características, pero
no es necesario un gran esfuerzo
comunicacional, la cercanía
geográfica y la oferta de los
operadores actuales ubicados allí
permiten articular el contacto con
aquellos interesados en una

experiencia cultural en la Reserva. El
esfuerzo comunicacional debe
dirigirse al contacto en los países de
origen.

La oferta turística de Talamanca más
que sus ríos, como se quiso ver en el
pasado ¡que además son el mavor
imponderable del paquete que se
puede ofrecerl, es 'u gente. que por
supuesto, está \ inculada a sus
recursos naturales como parte
inherente de su cultura.

Algo de este concepto se vislumbra en
los panfletos publicitarios que se han
distribuido de la Red Talamanca
(donde se incluye la Asociación
Stibrawpal y de la Asociación de
Productores Orgánicos de Chamú: sin
embargo. no es un mensaje claro, y
aunque las folograíías hacen mayor
alusión a los pobladores en su medio.
el texto se enfoca más en lo
ecológico.

El concepto debe ser claramente
definido y trabajado a nivel
comunicacional, pero más allá de eso,
es indispensable un mavor trabajo y
planificación con respecto a la
experiencia concreta que vivirá el
turista, que debe ir acorde con las
expectativas adquiridas v garantizar
concordancia absoluta entre el
mensaje comunicado y la experiencia
concreta. Recordemos que el 76% del
turismo que ingresa a Costa Rica lo
hace por recomendación o porque va
había estado en el país. Es
indispensable estructurar la oferta
cultural como un paquete muv
atractivo que garantice esa
recomendación o segunda visita
porque el turista quedó muy satisfecho
con lo que se le ofreció y dio.



EI concepto de "cultura indigena
manejando rios y bosques"
(Budowski, 2003: Conv. Pers.) debe
ser estructurado y planificado con
profundidad de principio a fin del
tour olrecido. En este tipo de servicio
el espacio para la improvisacion es
muy reducido.

Es necesario desarrollar una mayor
conciencia entre los actores
involucrados de su riqueza cultural,
10 que no 5610 viene a olrecer una
posibilidad mas en la actividad
econ6mica turfstica, sino a beneficiar
el lortalecimiento de sus raices
culturales. Es su cultura, su gente en
relacion con los recursos naturales la
mayor veta turfstica que poseen.

"De conocer este lugar pedirlamos 10
mas cercano a la experlencla
cotidiana de elias, no pedlrlamos mas
que naches y dlas al estilo de la zona,
comer 10 que comen, estar en un
rancho tradlcional y ver como
realizan y v/ven el dla a dla, aunque
no estariamos dlspuestos a pagar mas
de 10 que se paga en Puerto Viejo".
(Turista britanico, 2003: Conv. Pers.)

En este momento algunos actores en
el sector turfstico han afirmado que
en Yorkin ya todo esta listo: "ya se
han dado cursos de capacitacion, se
construyeron los albergues y se
equiparon y se soluciono 10 del
transporte. Lo unico que hace lalta
son los turistas". Nuestra posici6n
diliere: consideramos que no 5610 es
necesario solventar las insuliciencias
en las areas de transporte,
comunicacion y seguridad; sino que
tam bien se debe trabajar mas el

concepto de 10 que se quiere olrecer,
la "olerta cultural", para justilicar el
precio en la relacion costo/
satisfaccion. Esto ultimo en lorma
especial en Yorkin, que se considera
una de las zonas mas transculturadas
de la Reserva Indigena Talamanca.

Es un servicio dilerenciado y
especializado, su posicionamiento
debe ser a partir de su dilerenciacion.
Esta es la unica forma de justilicar un
precio elevado, como en el caso de
Yorkfn, en el que el transporte
acuatico eleva tanto 105 costos.

Debe establecerse casi en
contraposicion de 10 ofrecido en
Puerto Viejo; sin embargo, la cercania
geografica hace inevitable la
comparacion de precios con respecto
al nivel del servicio recibido. Par los
mismos $55 por noche que se pagan
en un albergue en Yorkfn, se puede
obtener un hospedaje 304 estrellas
rodeado de una exuberante
vegetacion y cerca de la playa en
Puerto Viejo.

Esta dilerencia en las condiciones de
alojamiento debe ser compensada en
la satislacci6n del c1iente con una
atractiva oferta cultural. Es necesario
trabajar mas la olerta actual antes de
abocarse en un c1asico esluerzo
comunicacional y publicitario. Hay
que centrarse en la linea que la plena
satislaccion del c1iente can el sen'icio
es el mejor esluerzo publicitario.

EI precio actua I no representa mayor
obstaculo en la atraccion turistica, si
el servicio esta dirigido a un nicho de
mercado dilerenciado como es este

caso, que generalmente, cuenta con
educacion privilegiada y se ubica en
estrato socioeconomico medio 0
medio-alto. Pero la experiencia
cultural debe ser inolvidable para
garantizar el regreso 0 la
recomendacion, que constituyen, en
turismo, la mejor publicidad.

El concepto de "cultura indígena

manejando ríos y bosques"
(Budowski, 2003: Conv. Pers.) debe
ser estructurado y planificado con

profundidad de principio a fin del
tour ofrecido. En este tipo de servicio

el espacio para la improvisación es
muy reducido.

Es necesario desarrollar una mayor
conciencia entre los actores

involucrados de su riqueza cultural,

lo que no sólo viene a ofrecer una
posibilidad más en la actividad
económica turística, sino a beneficiar

el fortalecimiento de sus raíces

culturales. Es su cultura, su gente en
relación con los recursos naturales la

mayor veta turística que poseen.

"De conocer este lugar pediríamos lo
más cercano a la experíencía
cotidiana de ellos, no pedíríamos más
que noches y días al estilo de la zona,
comer lo que comen, estar en un
rancho tradícional y ver como
realizan y víven el día a día, aunque
no estaríamos díspuestos a pagar más
de lo que se paga en Puerto Viejo".
(Turista británico, 2003: Conv. Pers.)

En este momento algunos actores en

el sector turístico han afirmado que

en Yorkín ya todo está listo: "ya se

han dado cursos de capacitación, se
construyeron los albergues y se

equiparon y se solucionó lo del

transporte. Lo único que hace falta
son los turistas". Nuestra posición

difiere: consideramos que no sólo es

necesario solventar las insuficiencias

en las áreas de transporte,

comunicación y seguridad; sino que

también se debe trabajar más el

concepto de lo que se quiere ofrecer,

la "oferta cultural", para justificar el
precio en la relación costo/
satisfacción. Esto último en forma

especial en Yorkín, que se considera

una de las zonas más transculturadas
de la Reserva Indígena Talamanca.

Es un servicio diferenciado y

especializado, su posicionamiento
debe ser a partir de su diferenciación.
Esta es la única forma de justificar un

precio elevado, como en el caso de
Yorkín, en el que el transporte

acuático eleva tanto 105 costos.

Debe establecerse casi en

contraposición de lo ofrecido en
Puerto Viejo; sin embargo, la cercanía

geográfica hace inevitable la
comparación de precios con respecto

al nivel del servicio recibido. Por los

mismos $55 por noche que se pagan
en un albergue en Yorkín, se puede

obtener un hospedaje 3 o 4 estrellas
rodeado de una exuberante

vegetación y cerca de la playa en
Puerto Viejo.

Esta diferencia en las condiciones de

alojamiento debe ser compensada en
la satisfacción del cliente con una

atractiva oferta cultural. Es necesario

trabajar más la oferta actual antes de
abocarse en un clásico esfuerzo

comunicacional y publicitario. Hay

que centrarse en la línea que la plena
satisfacción del cliente con el servicio

es el mejor esfuerzo publicitario.

El precio actua I no representa mayor

obstáculo en la atracción turística, si
el servicio está dirigido a un nicho de

mercado diferenciado como es este

caso, que generalmente, cuenta con

educación privilegiada y se ubica en
estrato socioeconómico medio o

medio-alto. Pero la experiencia
cultural debe ser inolvidable para

garantizar el regreso o la

recomendación, que constituyen, en
turismo, la mejor publicidad.



8.Resumen de Situaci6n
A continuacion se resumen los
principales resultados de la
informacion hasta ahora presentada,
que configura la base sobre la cual se
formula el marco logico del Programa
de Fomento al Turismo Cultural en
Yorkfn, que se presenta en el proximo
apartado.

a) La Cuenca del Rfo Yorkfn
historicamente ha sido un area
transfronteriza entre varias culturas;
un punto de encuentro y un punto de
conflicto. AI final del gobierno
colonial espanol, hubo una cruenta
guerra de los teribes contra los bribri
cabecar, cuyo escenario fue dicha
cuenca. Luego Colombia reclamaba
continuamente el Valle de Talamanca
yen York'n se establecieron colonias
de colombianos de Chiriquf para
asegurar su soberanfa.

Los miskitos tambien aparecieron en
esta cuenca y hasta Ie cambiaron el
nombre de Sholi, en bribri, a Yorkfn,
en Miskito. Mas tarde los negros
jamaiquinos que desertaron de la
construccion del ferrocarril, tambien
tomaron como asiento el Yorkfn. Mas
recientemente, los ngobes, tambien
Ilamados cricamolas, se han asentado
en la cabecera 0 naciente del rfo, en
su flanco panameno, provocando
conflicto eon los bribris.

Bribris, negros, miskitos, teribes,
chiricanos y ngobes han estado
compartiendo y disputando este
espacio geogratico. Visiones y
conceptos distintos sobre este espacio

vital han sido practicados y su
impronta se nota en el mismo. EI
sistema de policultivo bribri, el "black
garden", el potrero chiricano y la
milpa ngobe coexisten, presionan y se
expanden en el area de
amortiguamiento del PILA, e incluso
dentro del PILA mismo.

Diversos actores locales apuestan a
que el desarrollo delturismo sera la
piedra angular que logre unirlos a
todos, entendiendo que la proteccion
del PILA y de su zona de
amortiguamiento es una oportunidad
historica para compartir un espacio,
con ganancias economicas para todos.

b) Hace 10 anos cuando se empezo a
hablar de turismo en la Reserva
Indfgena Bribri-Talamanca. los
dirigentes de aquel momento,
decidieron que no quer.an un "pueblo
turfstico como Puerto Viejo" para los
habitantes de su territorio. Hoy, las
circunstancias han cambiado: hay una
insercion cada vez mas fuerte en la
economfa capitalista 10 que
incrementa la necesidad de
generacion de nuevos empleos y
mejores ingresos para las familias; a la
vez, cada dfa se desarrolla con mas
fuerza nuevos mercados turfstieos,
como los ecologicos y los culturales,
que permitirfan no solo lograr ingresos
economicos sino tambien fortalecer la
cullura tradicional indfgena. Por /0
que, los dirigentes actuales ven un
gran potencial en el desarrollo
eeoturistico dentro de la Reserva,
siempre y cuando se haga una

adecuada regulacion del proceso,
para ello se ha venido Irabajando en
la redaccion de un Reglamento
Turfstico para la Reserva Indigena
Bribri.

c) La historia en Yorkin ha sido un
poco diferente, dadas sus
caracterfslicas geomoriologicas y
edafologicas. que Ie hacen un silio
poco apto para la produccion de los
cultivos tradicionales del resto del
Valle de Talamanca, se empezo a
hablar de desarrollo tur'stieo desde
hace aproximadamenle diez anos,
como una opci6n economica para sus
habitanles. Sin embargo. la aClividad
no ha tenido el despunte visualizado y
sus pobladores no han oblenido los
ingresos esperados. Consideramos
que esto se debe a cinco puntos
fundamenlales: al division social y
etnica ioterna. b' comunicaciones
terreslres y telemalicas.deiicientes c)
infraeslruclura lurislica insuiicienle, dl
falta de c1aridad sobre el concepto de
mercado y e) los luristas buscan
cultora indfgena vesta es una de las
comunidades con mayor
lransculturacion.

8.Resumen de Situación
A continuación se resumen los
principales resultados de la
información hasta ahora presentada,
que configura la base sobre la cuál se
formula el marco lógico del Programa
de fomento al Turismo Cultural en
Yorkín, que se presenta en el próximo
apartado.

al La Cuenca del Río Yorkín
históricamente ha sido un área
transfronteriza entre varias culturas;
un punto de encuentro y un punto de
conflicto. Al final del gobierno
colonial español, hubo una cruenta
guerra de los teribes contra los bribri
cabécar, cuyo escenario fue dicha
cuenca. Luego Colombia reclamaba
continuamente el Valle de Talamanca
yen Yorkín se establecieron colonias
de colombianos de Chiriquí para
asegurar su soberanía.

Los miskitos también aparecieron en
esta cuenca y hasta le cambiaron el
nombre de Sholi, en bribri, a Yorkín,
en Miskito. Más tarde los negros
jamaiquinos que desertaron de la
construcción del ferrocarril, también
tomaron como asiento el Yorkín. Más
recientemente, los ngóbes, también
llamados cricamolas, se han asentado
en la cabecera o naciente del río, en
su flanco panameño, provocando
conflicto con los bribris.

Bribris, negros, miskitos, teribes,
chiricanos y ngóbes han estado
compartiendo y disputando este
espacio geográfico. Visiones y
conceptos distintos sobre este espacio

vital han sido practicados y su
impronta se nota en el mismo. El
sistema de policultivo bribri, el "black
garden", el potrero chiricano y la
milpa ngóbe coexisten, presionan y se
expanden en el área de
amortiguamiento del PILA, e incluso
dentro del PILA mismo.

Diversos actores locales apuestan a
que el desarrollo del turismo será la
piedra angular que logre unirlos a
todos, entendiendo que la protección
del PILA y de su zona de
amortiguamiento es una oportunidad
histórica para compartir un espacio,
con ganancias económicas para todos.

bl Hace 10 años cuando se empezó a
hablar de turismo en la Reserva
Indígena Bribri-Talamanca. los
dirigentes de aquel momento,
decidieron que no querían un "pueblo
turístico como Puerto Viejo" para los
habitantes de su territorio. Hoy, las
circunstancias han cambiado: hay una
inserción cada vez más fuerte en la
economía capitalista lo que
incrementa la necesidad de
generación de nuevos empleos y
mejores ingresos para las familias; a la
vez, cada día se desarrolla con más
fuerza nuevos mercados turísticos,
como los ecológicos y los culturales,
que permitirían no sólo lograr ingresos
económicos sino también fortalecer la
cultura tradicional indígena. Por lo
que, los dirigentes actuales ven un
gran potencial en el desarrollo
ecoturístico dentro de la Reserva,
siempre y cuando se haga una

adecuada regulación del proceso,
para ello se ha venido trabajando en
la redacción de un Reglamento
Turístico para la Reserva Indígena
Bribri.

el La historia en Yorkín ha sido un
poco diferente, dadas sus
características geomoriológicas y
edafológicas. que le hacen un sitio
poco apto para la producción de los
cultivos tradicionales del resto del
Valle de Talamanca, se empezó a
hablar de desarrollo turístico desde
hace aproximadamente diez años.
como una opción económica para sus
habitantes. Sin embargo. la actividad
no ha tenido el despunte visualizado y
sus pobladores no han obtenido los
ingresos esperados. Consideramos
que esto se debe a cinco puntos
fundamentales: al división social y
étnica interna. b, comunicaciones

terrestres y telemáticas. deiicientes cl
infraestructura turística insuiiciente, di
falta de claridad sobre el concepto de
mercado y el los turistas buscan
cultura indígena v ésta es una de las
comunidades con mavor
transculturación.



d) Dadas las diferentes iniciativas
actuales que apuntan al negocio
turfstico en la Reserva, los actores
involucrados consideran
imprescindible la creaci6n de una
Red Indfgena conformada por estas
organizaciones locales para lograr un
trabajo coordinado y en cooperaci6n
mutua, y asf lograr el control y la
apropiaci6n del negocio. Ademas, de
una Oficina de Informaci6n Turfstica
en la entrada de la Reserva, para
guiar al turista sobre los servicios que
va a encontrar y el comportamiento
que debe guardar durante su estancia.
Ambas instancias deberan trabajar en
la planificaci6n y gestion necesarias
para lograr el desarrollo turfstico
dentro del marco del Reglamento
establecido y los objetivos
estrategicos de defensa del territorio,
fortalecimiento de la cultura,
autonomfa y apropiaci6n del negocio
turfstico. En el caso espedfico de
Yorkfn, esto permitirfa un gran avance
hacia la consecuci6n de un ambiente
de colaboraci6n y solidaridad entre
las organizaciones de esa comunidad,
y no el de "competencia de rivales"
que se ha venido dando.

e) EI concepto alrededor del cual
gravitara la oferta turfstica es: "La
cultura indfgena conviviendo con sus
recursos naturales". Sin embargo, se
ha identificado como uno de los
mayores obstaculos la falta de
conciencia de los actores vinculados
y la comunidad, en general, de la
riqueza y el gran potencial turfstico
que representa la relaci6n tradicional
que ha tenido la cultura indfgena con
su medio ambiente. De hecho, en el
caso de Yorkfn cuando se
construyeron los albergues la idea
que domin6 en estos proyectos fue la
de atraer el turismo por la riqueza
ecol6gica del lugar, especial mente

por la belleza del Rfo Yorkfn; sin
embargo, la misma demanda, que
pide mas aspectos culturales, les ha
ido presionando a preparar algunas
actividades culturales, como por
ejemplo charlas y clases de bribri. De
acuerdo con este concepto, mas que
una I'ruta verde" es una "Ruta
Indfgena" 10 que hay que disenar.

f) Se estableci6 claramente 10 que se
ofrece y 10 que no en el negocio
turfstico. Estan dispuestos a mostrar la
riqueza ecol6gica de su territorio:
rlos, cataratas, fincas en producc:i6n,
entre otros, y tambien su cultura pero
en la versi6n cotidiana, por ejernplo
preparaci6n de alimentos, tejido de
suita, la forma en que se trabaja una
finca indfgena y todo aquello que se
considera de conocimiento popular.
pero no 10 profundo y sacro, como (I
conocimiento de los kekepas, awapas,
cantores y enterradores. Ademas, no
se ofrece ni sexo, ni drogas, ni lieor,
ni nudismo, ni la tierra y no se debe
permitir la extracci6n de animales,
plantas 0 piezas arqueol6gicas. Se
espera recibir un turista respetuoso de
la cultura indfgena bribri y cabecar, su
intimidad y su privacidad. Esto se
refleja tanto en ambos reglamentos, el
de Yorkfn y el de la Reserva en
general. Es necesario elaborar una
versi6n mas sucinta de estos
reglamentos para su distribuci6n entre
los turistas.

Es claro que con estas directrices no
se pretende atraer un turismo masivo,
sino mas bien uno selectivo, dirigido a
un nicho de mercado: el turismo
cultural. Existe una correspondencia
absoluta entre este y el
comportamiento esperado de los
visitantes, y muy poca concordancia
con el turismo que recibe Puerto
Viejo.

g) Se realiz6 un sondeo del turismo
que visita Puerto Viejo, porque este se
ha visto, en el pasado, como el
principal foco de d6nde se ha
pretendido atraer el turismo.

Se identificaron cinco tipos basicos de
turistas:

• EI "viajero con experiencia" a
"mochilero fuerte": con un marcado
interes en 10 cultural, busca un
turismo no masivo y contacto con los
pobladores locales; pero tiene un
presupuesto muy bajo, no mas de $10
la noche, y general mente busca
trabajo para financiarse.
• EI viajero ingenuo 0 "mochilero
light": busca aventura y fiesta, su
interes no esta en 10 cultural.
oEI internacional de clase media-alta:
tiene un presupuesto mucho mas alto
pero demanda un alto nivel de
comodidades, algunos con una
educaci6n mas alta pueden buscar
una experiencia cultural muy
tradicional 0 de antano e incluso con
expresiones culturales que
corresponden a etnias
norteamericanas.
oElsurfista: no esta interesado ni en
10 cultural ni en ning"n otro lugar que
no tenga buenas olas.
oTurista nacional: inunda el lugar en
vacaciones y Semana Santa y algunos
fines de semana, la mayorfa visitan el
lugar por la fiesta y el mar y 5610
estudiantes y profesores universitarios
e intelectuales estarfan interesados en
una experiencia cultural.

d) Dadas las diferentes iniciativas
actuales que apuntan al negocio
turístico en la Reserva, los actores
involucrados consideran
imprescindible la creación de una
Red Indígena conformada por estas
organizaciones locales para lograr un
trabajo coordinado y en cooperación
mutua, y así lograr el control y la
apropiación del negocio. Además, de
una Oficina de Información Turística
en la entrada de la Reserva, para
guiar al turista sobre los servicios que
va a encontrar y el comportamiento
que debe guardar durante su estancia.
Ambas instancias deberán trabajar en
la planificación y gestión necesarias
para lograr el desarrollo turístico
dentro del marco del Reglamento
establecido y los objetivos
estratégicos de defensa del territorio,
fortalecimiento de la cultura,
autonomía y apropiación del negocio
turístico. En el caso específico de
Yorkín, esto permitiría un gran avance
hacia la consecución de un ambiente
de colaboración y solidaridad entre
las organizaciones de esa comunidad,
y no el de "competencia de rivales"
que se ha venido dando.

e) El concepto alrededor del cuál
gravitará la oferta turística es: "La
cultura indígena conviviendo con sus
recursos naturales". Sin embargo, se
ha identificado como uno de los
mayores obstáculos la falta de
conciencia de los actores vinculados
y la comunidad, en general, de la
riqueza y el gran potencial turístico
que representa la relación tradicional
que ha tenido la cultura indígena con
su medio ambiente. De hecho, en el
caso de Yorkín cuando se
construyeron los albergues la idea
que dominó en estos proyectos fue la
de atraer el turismo por la riqueza
ecológica del lugar, especialmente

por la belleza del Río Yorkín; sin
embargo, la misma demanda, que
pide más aspectos culturales, les ha
ido presionando a preparar algunas
actividades culturales, como por
ejemplo charlas y clases de bribri. De
acuerdo con este concepto, más que
una Ilruta verde" es una "Ruta
Indígena" lo que hay que diseñar.

f) Se estableció claramente lo que se
ofrece y lo que no en el negocio
turístico. Están dispuestos a mostrar la
riqueza ecológica de su territorio:
ríos, cataratas, fincas en producción,
entre otros, y también su cultura pero
en la versión cotidiana, por ejemplo
preparación de alimentos, tejido de
su ita, la forma en que se trabaja una
finca indígena y todo aquello que se
considera de conocimiento popular.
pero no lo profundo y sacro, como el
conocimiento de los kekepas, awapas,
cantores y enterradores. Además, no
se ofrece ni sexo, ni drogas, ni licor,
ni nudismo, ni la tierra y no se debe
permitir la extracción de animales,
plantas o piezas arqueológicas. Se
espera recibir un turista respetuoso de
la cultura indígena bribri y cabécar, su
intimidad y su privacidad. Esto se
refleja tanto en ambos reglamentos, el
de Yorkín y el de la Reserva en
general. Es necesario elaborar una
versión más sucinta de estos
reglamentos para su distribución entre
los turistas.

Es claro que con estas directrices no
se pretende atraer un turismo masivo,
sino más bien uno selectivo, dirigido a
un nicho de mercado: el turismo
cultural. Existe una correspondencia
absoluta entre éste y el
comportamiento esperado de los
visitantes, y muy poca concordancia
con el turismo que recibe Puerto
Viejo.

g) Se realizó un sondeo del turismo
que visita Puerto Viejo, porque éste se
ha visto, en el pasado, como el
principal foco de dónde se ha
pretendido atraer el turismo.

Se identificaron cinco tipos básicos de
turistas:

• El "viajero con experiencia" o
"mochilero fuerte": con un marcado
interés en lo cultural, busca un
turismo no masivo y contacto con los
pobladores locales; pero tiene un
presupuesto muy bajo, no más de $10
la noche, y generalmente busca
trabajo para financiarse.
• El viajero ingenuo o "mochilero
light": busca aventura y fiesta, su
interés no está en lo cultural.
oEI internacional de clase media-alta:
tiene un presupuesto mucho más alto
pero demanda un alto nivel de
comodidades, algunos con una
educación más alta pueden buscar
una experiencia cultural muy
tradicional o de antaño e incluso con
expresiones culturales que
corresponden a etnias
norteamericanas.
oEI surfista: no está interesado ni en
lo cultural ni en ningún otro lugar que
no tenga buenas olas.
oTurista nacional: inunda el lugar en
vacaciones y Semana Santa y algunos
fines de semana, la mayoría visitan el
lugar por la fiesta y el mar y sólo
estudiantes y profesores universitarios
e intelectuales estarían interesados en
una experiencia cultural.



EI turismo que visita Puerto Viejo se
ve atraido principalmente por su
atmosfera relajada, donde todo es
permisible, el surf, su encanto
tropical y su diversidad etnica y
multiculturalidad; por 10 que, en
general, presentaria poco interes en
una experiencia turistica dentro del
marco conceptual del turismo que se
desea desarrollar en la Reserva.

h) la poca empatia entre el turismo
de Puerto Viejo y el que se espera
operar en la Reserva Indigena en
general, y en Yorkin especfficamente,
tiene doble via: no solo el primero
presentaria poco interes en "una
experiencia cultural indigena", sino
que el segundo, tampoco tiene interes
en atraer el perfil de turista que visita
Puerto Viejo. Por esta razon el
esfuerzo comunicacional y
publicitario que se haga debe
enfocarse al contacto desde los paises
de origen (el 38.5% del turismo
extranjero organiza sus viajes desde
el pais de residencial, los operadores
internacionales (20% adquiere
paquete turistieo en pais de
residencia) y algunos puntos de
diseminacion de informacion en el
pais como por ejemplo, la Oficina de
Informacion Turistica del aeropuerto y
hoteles (23% organiza su viaje en
forma independiente desde Costa
Rica). Sin embargo. no se debe
perder de vista que la publicidad mas
efectiva en turismo es la
recomendacion de un c1iente
satisfecho. Las inversiones deben
abocarse a garantizar esa satisfaccion.

i) En este momenta la actividad
turistica en la Reserva se encuentra en

una etapa primogenia donde la misma
demanda va determinando la oferta
(empezo con un enfoque mas
ecologico y poco a poco debido a las
peticiones se torna mas cultural) y se
da muy poca coordinacion entre las
organizaciones involucradas.
Ademas, existen serias deficiencias en
servicios basicos de acceso,
comunicacion y seguridad; asi como
en el "paquete cultural" ofrecido.
Tomando en cuenta que el 76% del
turismo extranjero recibido 10 hace
por recomendacion 0 porque alguna
vez visito el pais. resulta
imprescindible solventar las
deficiencias en esos servicios basicos.
y especialmente, en "Ia oferta
cultural", antes de abocarse en
esfuerzo comunicacional y
publieitario para aumentar el nivel de
visitacion actual.

j) la potencial demanda del turismo
especializado que se desea atraer a la
Reserva Indigena de Talamanca se
conforma fundamental mente por los
siguientes perfiles de turistas:

eEl que ronda los 30 anos. con un
nivel educativo superior,
especialmente costarricense,
canadiense 0 europeo.
eTurista estudiantil a nivel colegial
con edades entre 14 Y25 anos. vienen
en grupos acompanados de un guia
supervisor, general mente son
conformados por agencias u
organizaciones especializadas en
mane jar este tipo de turismo.
eTurista estudiantil a nivel
universitario. estudiantes y profesores
universitarios en grupos 0 en forma
individual (incluyendo al "mochilero

light").

La oferta cultural aunque basicamente
es la misma debe oirecerse 'paquetes
culturales' distintos acorde con las
caracteristicas de estos pertlles
diferentes.

EI Programa de Fomento al Turismo
Cultural en Yorkin que se proponga no
puede perder de vista que la clave en
el momento en que se identifico este
proyecto para el DCIE (2002) Yque la
fuerte posicion de los dirigentes
indigenas actuales de apropiacion del
negocio. obliga a que el proceso
permila y provoque la generacion de
capacidades humanas locales en:
gestion, planificacion \'
fortalecimiento cultural.

El turismo que visita Puerto Viejo se

ve atraído principalmente por su
atmósfera relajada, donde todo es

permisible, el surf, su encanto
tropical y su diversidad étnica y

multiculturalidad; por lo que, en
general, presentaría poco interés en

una experiencia turística dentro del
marco conceptual del turismo que se

desea desarrollar en la Reserva.

h) la poca empatía entre el turismo

de Puerto Viejo y el que se espera
operar en la Reserva Indígena en

general, y en Yorkín específicamente,
tiene doble vía: no sólo el primero

presentaría poco interés en "una
experiencia cultural indígena", sino

que el segundo, tampoco tiene interés

en atraer el perfil de turista que visita
Puerto Viejo. Por esta razón el

esfuerzo comunicacional y

publicitario que se haga debe

enfocarse al contacto desde los países
de origen (el 38.5% del turismo

extranjero organiza sus viajes desde

el país de residencial, los operadores
internacionales (20% adquiere

paquete turístico en país de
residencia) y algunos puntos de
diseminación de información en el

país como por ejemplo, la Oficina de
Información Turística del aeropuerto y

hoteles (23% organiza su viaje en
forma independiente desde Costa

Rica). Sin embargo. no se debe

perder de vista que la publicidad más
efectiva en turismo es la

recomendación de un cliente

satisfecho. Las inversiones deben

abocarse a garantizar esa satisfacción.

i) En este momento la actividad

turística en la Reserva se encuentra en

una etapa primogénia donde la misma
demanda va determinando la oferta
(empezó con un enfoque más

ecológico y poco a poco debido a las

peticiones se torna más cultural) y se
da muy poca coordinación entre las

organizaciones involucradas.
Además, existen serias deficiencias en

servicios básicos de acceso,

comunicación y seguridad; así como
en el "paquete cultural" ofrecido.

Tomando en cuenta que el 76% del
turismo extranjero recibido lo hace

por recomendación o porque alguna
vez visitó el país. resulta

imprescindible solventar las

deficiencias en esos servicios básicos.

y especialmente, en "la oferta
cultural", antes de abocarse en

esfuerzo comunicacional y
publicitario para aumentar el nivel de

visitación actual.

j) la potencial demanda del turismo

especializado que se desea atraer a la
Reserva Indígena de Talamanca se

conforma fundamentalmente por los
siguientes perfiles de turistas:

- El que ronda los 30 años. con un
nivel educativo superior,
especialmente costarricense,

canadiense o europeo.

-Turista estudiantil a nivel colegial
con edades entre 14 Y 25 años. vienen

en grupos acompañados de un guía

supervisor, generalmente son
conformados por agencias u

organizaciones especializadas en

manejar este tipo de turismo.
-Turista estudiantil a nivel

universitario. estudiantes y profesores
universitarios en grupos o en forma

individual (incluyendo al "mochilero

light").

La oferta cultural aunque básicamente

es la misma debe ofrecerse 'paquetes
culturales' distintos acorde con las

características de estos pertlles
diferentes.

El Programa de Fomento al Turismo

Cultural en Yorkín que se proponga no

puede perder de vista que la clave en
el momento en que se identificó este

proyecto para el OCIE (2002) Y que la

fuerte posición de los dirigentes
indígenas actuales de apropiación del

negocio. obliga a que el proceso
permita y provoque la generación de

capacidades humanas locales en:
gestión, planificación \'

fortalecimiento cultural.



9 .Marco L6gico: Programa "
Fomento al Turismo Cultural en Y()rkl n

9.1. JUSTIFICACION DEL
PROGRAMA

EI Parque Internacional La Amistad y

los territorios indfgenas bribris,

cabecares y ngobes conlorman un

extenso territorio de mas de 400.000

hectareas de bosque y sistemas

agrolorestales. Unidos a otros

parques nacionales y otro tipo de

areas protegidas de la Gran Cordillera

de Talamanca (de Santa Maria de

Dota en Costa Rica a la Fortuna en

Panama) conlorman una de las mas

grandes masas de bosques de America

Central, aproximada a las 700.000

hectareas.

Desde hace miles de anos este n"cleo

boscoso ha sido el corazon de Area

Cultural de Baja Centroamerica en

que han desarrollado su propio

proceso civilizatorio las etnias del

Filum Chibcha, de las cuales siguen

presentes aqui los bribris, los teribes,

los ngobes, los bugle, los borucas y

los cabecares. Todos estos indigenas

estan prolundamente emparentados

desde el punto de vista lingOistico,

genE!tico, arqueologico y

mitologicamente. Su larga historia

civilizatoria ha estado centrada en el

usa y manejo del bosque par medio

de la cacerfa, la reco/eccion, la

pesca, la agricultura de policultivo y

la artesanfa.

Los bosques de la Gran Cordillera de

Talamanca existen, porque ha habido

pueblos indigenas que han dependido

de elias y porque los mismos lograron

articular una lerrea delensa de sus

territorios y su particular cultura.

Hoy dia, la proteccion y conservaci6n

de los bosques de la Gran Cordillera

de Talamanca, resulta en el

fortalecimiento de la cultura indigena.

AI mismo tiempo, cualquier iniciativa

que apoye el lortalecimiento de los

pueblos indigenas apunta a contribuir

con la conservacion de los bosque;.

de la vida si Ivestre, del agua y dem;;s

recursos naturales.

Este programa se inscribe en el

esfuerzo de "conservaci6n de sitio '!
Parque Nacional La Amistad (PitA) por

medio del apoyo a iniciativas

economicas que dependan para SIJ

exito de la conservacion y proteccion

de los recursos naturales del PILA y d"

la Reserva de la Biosiera La Amistad

(RBA). Tambien, se inscribe en la

estrategia de protecci6n del PILA

mediante el involucramiento de los

indfgenas en su co-administracion. EI

PILA necesita para su resguardo que

los guardianes hist6ricos de sus

"tesoros" naturales esten fuertes.
economica y cultural mente y que

sigan convencidos que su mejor

escudo delensivo es la Gran Cordillera

de Talamanca. EI programa apllnta a

contribuir en la consolidacion de una

riqueza economica de amplia base

social y cultural.

9.2. DESCRIPc\ON DEL PROGRAMA

Fin: Fortalecer una experiencia de

economfa alternativa que pueda servir

como ejemplo aI resto de areas de

amortiguamiento del PILA con el lin

de subir los indices de desarrollo y

bajar la presion sobre los bosques y la

vida silvestre en la Reserva de la

Bioslera La Amistad.

Proposito: Apoyar el crecimiento del

turismo cultural y ecol6gico de

propiedad comunitaria en los

territorios indigenas de Talamanca,

con enlasis en la cuenca del Rfo

Yorkin para abrir un sector econ6mico

que dependa de la conservacion de

los recursos naturales y la

reproduccion de las culturas

indfgenas.

Objetivo general: Fomento al

desarrollo del turismo cultural y

ecologico con base comunitaria en la

subcuenca del Rio Yorkfn (Territorio

Indfgena de Talamanca), a ambos

lados de la frontera internacional.

9 .Marco Lógico: Programa "
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9.1. JUSTIFICACiÓN DEL
PROGRAMA

El Parque Internacional La Amistad y

los territorios indígenas bribris,

cabécares y ngiibes conforman un

extenso territorio de más de 400.000

hectáreas de bosque y sistemas

agroforestales. Unidos a otros

parques nacionales y otro tipo de

áreas protegidas de la Gran Cordillera

de Talamanca (de Santa María de

Dota en Costa Rica a la Fortuna en

Panamá) conforman una de las más

grandes masas de bosques de América

Central, aproximada a las 700.000

hectáreas.

Desde hace miles de años este núcleo

boscoso ha sido el corazón de Área

Cultural de Baja Centroamérica en

que han desarrollado su propio

proceso civilizatorio las etnias del

Filum Chibcha, de las cuales siguen

presentes aquí los bribris, los teribes,

los ngiibes, los buglé, los barucas y

los cabécares. Todos estos indígenas

están profundamente emparentados

desde el punto de vista lingüístico,

genético, arqueológico y

mitológicamente. Su larga historia

civilizatoria ha estado centrada en el

uso y manejo del bosque por medio

de la cacería, la recolección, la

pesca, la agricultura de policultivo y

la artesanía.

Los bosques de la Gran Cordillera de

Talamanca existen, porque ha habido

pueblos indígenas que han dependido

de ellos y porque los mismos lograron

articular una férrea defensa de sus

territorios y su particular cultura.

Hoy día, la protección y conservación

de los bosques de la Gran Cordillera

de Talamanca, resulta en el

fortalecimiento de la cultura indigena.

Al mismo tiempo, cualquier iniciativa

que apoye el fortalecimiento de los

pueblos indígenas apunta a contribuir

con la conservación de los bosquCé;.

de la vida si Ivestre, del agua y demás

recursos naturales.

Este programa se inscribe en el

esfuerzo de "conservación de sitio /.'
Parque Nacional La Amistad (PILA) por

medio del apoyo a iniciativas

económicas que dependan para su

éxito de la conservación y protección

de los recursos naturales del PILA y d,>

la Reserva de la Biosfera La Amistad

(RBA). También, se inscribe en la

estrategia de protección del PILA

mediante el involucramiento de los

indígenas en su ca-administración. El

PILA necesita para su resguardo que

los guardianes históricos de sus

l/tesoros" naturales estén fuertes.

económica y cultural mente y que

sigan convencidos que su mejor

escudo defensivo es la Gran Cordillera

de Talamanca. El programa apunta a

contribuir en la consolidación de una

riqueza económica de amplia base

social y cultural.

9.2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Fin: Fortalecer una experiencia de

economía alternativa que pueda servir

como ejemplo al resto de áreas de

amortiguamiento del PILA con el fin

de subir los índices de desarrollo y

bajar la presión sobre los bosques y la

vida silvestre en la Reserva de la

Biosfera La Amistad.

Propósito: Apoyar el crecimiento del

turismo cultural y ecológico de

propiedad comunitaria en los

territorios indígenas de Talamanca,

con énfasis en la cuenca del Río

Yorkín para abrir un sector económico

que dependa de la conservación de

los recursos naturales y la

reproducción de las culturas

indígenas.

Objetivo general: Fomento al

desarrollo del turismo cultural y

ecológico con base comunitaria en la

subcuenca del Río Yorkín (Territorio

Indígena de Talamanca), a ambos

lados de la frontera internacional.



Objetivos especificos:

1. Capacitacion en planificacion y
gestion de turismo comunitario
2. Creacion de la Red Indigena de
Turismo para articular la oferta
3. Operacion de la Ruta Turistica
Indigena
4. Establecer las condiciones minimas
para la operacion de turismo
5. Apoyar la consolidacion de la
relacion entre la Red Indfgena y la
Red Talamanca, para la articulacion
de la demanda

Componel.'.... _4

1. Planificacion y capacitacion
participativa
2. Creacion de la Red Indigena y
apoyo a la Red Talamanca
3. Fideicomiso para elturismo en
Yorkfn
4. Mercadeo de la oferta de la Ruta

Indfgena

9.3. L6GlCA DE LA OPERACI6N

EI programa podria ser dividido en
proyectos una vez que este
financiado, ello dependeria de la
realidad politica del momento, del
grado de concertacion alcanzado y de
la relacion que TNC y las
organizaciones indigenas hayan
establecido. EI proceso de dividir el
programa en proyectos agilizarfa la
puesta en marcha de las iniciativas ya
que su ejecucion particular la podrian
hacer organismos distintos.

En cualquiera de los dos casos, ya sea
que se mantenga como un solo

programa con un ente que organiza
una unidad ejecutora 0 que se divida
en proyectos ejecutados con algun
grado de independencia; 10 cierto es
que deben ponerse en marcha como
un proceso en que todos los
componentes avanzan al mismo
tiempo, y a veces, 10 pueden hacer a
ritmos distintos segun las necesidades
y las realidades.

Antes de pasar a la logica de diseiio
de la operacion de desarrollo, se debe
partir de tres afirmaciones que Ie dan
fundamento a este diseiio:

A Elturismo ya existe en Yorkfn y en el
resto delterritorio indfgena de
Talamanca. Es de pequeiia escala y
demanda experiencias de
intercultural idad.

BYorkfn y Talamanca en su conjunto
aun no estan preparados para
satisfacer esta demanda de forma que
el visitante tenga una "experiencia
completa". La construccion del
concepto de un producto cultural
apenas comienza y la infraestructura
basica de acceso, telecomunicaciones
y hospedaje esta ausente, insuficiente
o deficiente, segun sea el caso.

C Los indfgenas de Talamanca son una
poblacion dispersa, pequeiia y de baja
densidad. Historicamente ha existido
una actitud psicosocial de rechazo al
SIKWA que es el extranjero 0 foraneo.
Los turistas entran en la categorfa de
SIKWAS. Estos dos elementos hacen
que elturismo debe ser tambien de
baja densidad, disperso y proveniente
de sectores con altos grados de
escolaridad que les permiten ser

respetuosos y tolerantes de la
diferencia cultural y de la intimidad
indfgena.

La logica del diseiio es la siguiente:

Planificacion: La planificacion tendra
dos venientes; por un lado estara el
proceso de planificacion del programa
como tal para elaborar el plan
operativo 0 la puesta en marcha. Este
proceso de planificacion debe ser
conducido con un altfsimo grado de
participacion decisoria de los
dirigentes indigenas que estan
impulsando el turismo. tanto que debe
constituirse en sf en un (ursa de

capacitacion sobre planificacion. Por
otro lado, esta el proceso de
planiiicacion \' diseiio de la Rula
Indfgena. que sera realizado con el
apoyo t<'cnico de especialistas, pero
las decisiones sobre contenidos
estaran en poder de los indigenas.
Esta parte es la mas delicada de todo
el proceso porque aqui es que se
conslruye el concepto del producto a
mercadear, que en este proceso se ha
definido como la experiencia
intercultural 0 la con"i"encia
intercultural.

En toda la planiiicacion no puede
perderse de vista que este proceso no
es independiente de los otros
componentes. que no sucede primero
sino que se sincronizan. \' sobre. todo
que se esta planificando sobre un
hecho que ya esta sucediendo.

Objetivos específicos:

1. Capacitación en planificación y
gestión de turismo comunitario
2. Creación de la Red Indígena de
Turismo para articular la oferta
3. Operación de la Ruta Turística
Indígena
4. Establecer las condiciones mínimas
para la operación de turismo
5. Apoyar la consolidación de la
relación entre la Red Indígena y la
Red Talamanca, para la articulación
de la demanda

Componel.'.... _4

1. Planificación y capacitación
participativa
2. Creación de la Red Indígena y
apoyo a la Red Talamanca
3. Fideicomiso para el turismo en
Yorkín
4. Mercadeo de la oferta de la Ruta

Indígena

9.3. LÓGICA DE LA OPERACiÓN

El programa podría ser dividido en
proyectos una vez que esté
financiado, ello dependería de la
realidad política del momento, del
grado de concertación alcanzado y de
la relación que TNC y las
organizaciones indígenas hayan
establecido. El proceso de dividir el
programa en proyectos agilizaría la
puesta en marcha de las iniciativas ya
que su ejecución particular la podrían
hacer organismos distintos.

En cualquiera de los dos casos, ya sea
que se mantenga como un sólo

programa con un ente que organiza
una unidad ejecutora o que se divida
en proyectos ejecutados con algún
grado de independencia; lo cierto es
que deben ponerse en marcha como
un proceso en que todos los
componentes avanzan al mismo
tiempo, y a veces, lo pueden hacer a
ritmos distintos según las necesidades
y las realidades.

Antes de pasar a la lógica de diseño
de la operación de desarrollo, se debe
partir de tres afirmaciones que le dan
fundamento a este diseño:

A El turismo ya existe en Yorkín y en el
resto del territorio indígena de
Talamanca. Es de pequeña escala y
demanda experiencias de
intercultural idad.

BYorkín y Talamanca en su conjunto
aún no están preparados para
satisfacer esta demanda de forma que
el visitante tenga una "experiencia
completa". La construcción del
concepto de un producto cultural
apenas comienza y la infraestructura
básica de acceso, telecomunicaciones
y hospedaje está ausente, insuficiente
o deficiente, según sea el caso.

C Los indígenas de Talamanca son una
población dispersa, pequeña y de baja
densidad. Históricamente ha existido
una actitud psicosocial de rechazo al
SIKWA que es el extranjero o foráneo.
Los turistas entran en la categoría de
SIKWAS. Estos dos elementos hacen
que el turismo debe ser también de
baja densidad, disperso y proveniente
de sectores con altos grados de
escolaridad que les permiten ser

respetuosos y tolerantes de la
diferencia cultural y de la intimidad
indígena.

La lógica del diseño es la siguiente:

Planificación: la planificación tendrá
dos vertientes; por un lado estará el
proceso de planificación del programa
como tal para elaborar el plan
operativo o la puesta en marcha. Este
proceso de planificación debe ser
conducido con un altísimo grado de
participación decisoria de los
dirigentes indígenas que están
impulsando el turismo. tanto que debe
constituirse en sí en un curso de

capacitación sobre planificación. Por
otro lado, está el proceso de
planificación \' diseño de la Ruta
Indígena. que será realizado con el
apoyo técnico de especialistas, pero
las decisiones sobre contenidos
estarán en poder de los indígenas.
Esta parte es la más delicada de todo
el proceso porque aquí es que se
construye el concepto del producto a
mercadear, que en este proceso se ha
definido como la experiencia
intercultural o la convivencia
intercultural.

En toda la planificación no puede
perderse de vista que este proceso no
es independiente de los otros
componentes. que no sucede primero
sino que se sincronizan. \' sobre. todo
que se está planificando sobre un
hecho que ya está sucediendo.



Capacitaci6n: Es el asunto mas
delicado de todos, Ya se han dictado
muchos cursos sobre turismo y
algunos han ida a visitar lugares
turisticos; sin embargo, hay diversas
evidencias que indican que en Yorkin
y en el resto de Talamanca las
personas involucradas en el negocio
aun no estan preparadas para hacer
que la visita sea gratamente
inolvidable y que obligue a volver 0 a
recomendar que sus amigos y
familiares vengan,

La sostenibilidad del negocio y de los
buenos resultados que ell os esperan
depende en mucho de la capacidad
que los indigenas tengan para atender
la empresa turfstica y para garantizar
que el negocio este en manos de
ellos,

La capacitacion debe estar
concentrada en la generacion de altas
capacidades para desarrollar un
negocio que ofrece un producto
turistico muy sui generis para un
segmento de mercado turistieo
igualmente sui generis,

No hemos investigado profundamente
las razones del hecho que a los
bribris metidos en esto les gusta
atender turistas canadienses de habla
francesa y dicen que a estos turistas
les fascina ir a Talamanca, pero
sospechamos que posiblemente, la
historia de lucha por la autonomfa de
ambos pueblos es 10 que fundamenta
esta empatfa y simpatia, Pues la
capacitacion debe concentrarse en
este tipo de c1ientes; en generar
habilidades, conocimientos, destrezas
y capacidades para atenderlos bien2,

EJ turismo se basa en la venta de un
servicio, por tanto los oferentes deben

estar plenamente capacitados para
que tal "servicio" se entregue tal

como se ofrecio y que el c1iente ,alga
absalutamente satisfecho can el
servicio.

Los temas mas importantes a
desarrollar en la capacitacion para
atorgar un servicio de calidad en el
turismo cultural que se desea
desarrallar son:

oDominio del ingles y frances en los
guias indigenas
oDaminio de la cultura bribr; en los
guias indigenas
oDominio de la eeologfa de
Talamanca en guias indigenas
oSeguridad en la navegacion acuatica
oManipulacion y preparacion de
alimentos
oHigiene de hospedajes
eOperaci6n de comunicaciones
oAdministracion hotelera
oManipulacion de desechos solidos y
liquidos
oAtencion de emergencias
oSeguridad contra robos
·Primeros auxilios
oDivulgacion
oAdministracion de empresas

Red Indigena: Los participantes en
todo este proceso de factibi Iidad
reconocieron el aporte de la Red
Talamanca y desean seguir
perteneciendo a ella, Sin embargo,
los indigenas desean tener su propia
Red Indigena, que se articule con la
Red Talamanca y tambien con otras
redes y organizaciones,

La Red Indigena tendra la funcion de
articular la oferta interna en el
propos ito que se brinde un servicio
total y satisfactorio, Para ello, debe
ademas garantizar la coordinaci{lI1

interna y conformar un paquete los
suficientemente atractivo para que el
turista se quede por 10 menas dos
noches y tres dias,

La Red Indigena tambien podrfa hacer
mercadeo, camercializacion y
publici dad, pero no es su trabajo mas
importante, Que quede claro: La Red
Indigena debe garantizar la
organizacion de un servicia de alta
calidad, Este concepto de red
sustituiria totalmente al de Camara de
Turismo que habfan enunciado en el
Reglamento,

Red Talamanca: Ya existe y
posiblemente pase a jugar un papel
trascendental en la articulacion de la
demanda, en el mercadeo y en la
publicidad,

Elias vendran a ser como un operador
local del canton de Talamanca-Costa
Rica y eon eontactos en la provincia
de Bocas del Toro-Panama,

La Red Talamanca puede jugar un
activo rol eomo alentador de la
organizacion de la Red Indigena,
como aperador turistico de la
demanda para Yorkin y el resto de
Talamanca y eomo apoyo en los
procesos de planificaci6n y
capacitacion,

Capacitación: Es el asunto más
delicado de todos, Ya se han dictado
muchos cursos sobre turismo y
algunos han ido a visitar lugares
turísticos; sin embargo, hay diversas
evidencias que indican que en Yorkín
y en el resto de Talamanca las
personas involucradas en el negocio
aún no están preparadas para hacer
que la visita sea gratamente
inolvidable y que obligue a volver o a
recomendar que sus amigos y
familiares vengan,

La sostenibilidad del negocio y de los
buenos resultados que ellos esperan
depende en mucho de la capacidad
que los indígenas tengan para atender
la empresa turística y para garantizar
que el negocio esté en manos de
ellos,

la capacitación debe estar
concentrada en la generación de altas
capacidades para desarrollar un
negocio que ofrece un producto
turístico muy sui géneris para un
segmento de mercado turístico
igualmente sui géneris,

No hemos investigado profundamente
las razones del hecho que a los
bribris metidos en esto les gusta
atender turistas canadienses de habla
francesa y dicen que a estos turistas
les fascina ir a Talamanca, pero
sospechamos que posiblemente, la
historia de lucha por la autonomía de
ambos pueblos es lo que fundamenta
esta empatía y simpatía, Pues la
capacitación debe concentrarse en
este tipo de clientes; en generar
habilidades, conocimientos, destrezas
y capacidades para atenderlos bien2,

El turismo se basa en la venta de un
servicio, por tanto los oferentes deben

estar plenamente capacitados para
que tal l/servicio" se entregue tal
como se ofreció y que el cliente salga
absolutamente satisfecho con el
servicio.

Los temas más importantes a
desarrollar en la capacitación para
otorgar un servicio de calidad en el
turismo cultural que se desea
desarrollar son:

-Dominio del inglés y francés en los
guías indígenas
-Dominio de la cultura bribri en los
guías indígenas
-Dominio de la ecología de
Talamanca en guías indígenas
-Seguridad en la navegación acuática
-Manipulación y preparación de
alimentos
- Higiene de hospedajes
-Operación de comunicaciones

-Administración hotelera
-Manipulación de desechos sólidos y
líquidos
-Atención de emergencias
-Seguridad contra robos
·Primeros auxilios

- Divulgación
-Administración de empresas

Red Indígena: Los participantes en
todo este proceso de factibi Iidad
reconocieron el aporte de la Red
Talamanca y desean seguir
perteneciendo a ella, Sin embargo,
los indígenas desean tener su propia
Red Indígena, que se articule con la
Red Talamanca y también con otras
redes y organizaciones,

la Red Indígena tendrá la función de
articular la oferta interna en el
propósito que se brinde un servicio
total y satisfactorio, Para ello, debe
además garantizar la coordinación

interna y conformar un paquete los
suficientemente atractivo para que el
turista se quede por lo menos dos
noches y tres días,

La Red Indígena también podría hacer
mercadeo, comercialización y
publicidad, pero no es su trabajo más
importante, Que quede claro: La Red
Indígena debe garantizar la
organización de un servicio de alta
calidad, Este concepto de red
sustituiría totalmente al de Cámara de
Turismo que habían enunciado en el
Reglamento,

Red Talamanca: Ya existe y
posiblemente pase a jugar un papel
trascendental en la articulación de la
demanda, en el mercadeo y en la
publicidad,

Ellos vendrán a ser como un operador
local del cantón de Talamanca-Costa
Rica y con contactos en la provincia
de Bocas del Toro-Panamá,

La Red Talamanca puede jugar un
activo rol como alentador de la
organización de la Red Indígena,
como operador turístico de la
demanda para Yorkín y el resto de
Talamanca y como apoyo en los
procesos de planificación y
capacitación,



Fideicomiso: Es el segundo eje
estrategico del programa. Este
fideicomiso servira para apoyar con
fondos no retomables para la
construccion de infraestructura
publica de uso turfstico y para
financiar con credito inversiones que
requieran hacer los involucrados en
el negocio. la opcion del
fideicomiso es complementaria,
podrfa no financiarse 0 instaurarse un
tiempo despues de la ejecucion del
eje anterior.

Ejemplos de infraestructura publica
requerida son:

- Pequenos puertos de atraque
- Ranchos para paraderos en los rfos
- Senderos en los bosques
-Miradores de paisaje
-Arreglo de escuela, puesto de salud
yacueducto
- Puentes colgantes
-Canopy
-Construccion de pilas en aguas
termales
-Rotulos

Ejemplos de inversiones con credito
son:

representante de: TNC, Red
Talamanca, Red Indfgena, Banco
Nacional de Costa Rica, ADITIBRI,
una persona entendida en la materia
de comun acuerdo entre TNC y la Red
Indfgena y una persona de la cuenca
del Yorkin. AI Banco Nacional de
Costa Rica Ie correspondera la
administracion del fideicomiso.

la otra posibilidad de organizacion
del fideicomiso, seria que su junta
Directiva este formada ademas del
Banco Nacional de Costa Rica, por
personas idoneas y que apoyan el
proceso de turismo indigena, pero que
no forman parte de esas
organizaciones 0 entidades. Este
mecanismo ha demostrado buenos
resultados porque los directivos no
estan presionados por sus
representados para que les asignen
presupuesto y estas personas
general mente tienen visiones de mas
largo plazo.

Del fideicomiso se garantizara que
una parte de los recursos sean un
fondo principal del cual solo se
podran gastar los intereses.

Producto: Conjunto de atributos
tangibles e intangibles de cualquier
cosa que puede ofrecerse a un
mercado para su atenc ion.
adquisicion. uso 0 consumo v que
para satisfacer una necesidad 0 deseo.
Se incluyen objetos iisicos. servicios.
personas, lugares. organizaciones e
ideas.

Precio: Cantidad de dinero 0 suma de
valores que se intercambian por los
bene;icios de tener 0 usar un
producto.

Plaza: Se reiiere a las decisiones
sobre los canales de distribucion. en
el caso de un servicio turistico. Es el
conjunto de empresas 0 individuos
que participan en hacer lIegar el
consumidor hasta el productor
{intermediarios!.

PromociOl'l: EI elemento de la mezcla
que sirve para iniormar. persuadir y
recordar el servicio u la organizacion
que 10 vende. con el iin de innuir el
comportamiento dpl receptor.

- Botes
- Motores para botes
• Herramientas
-Menaje de cocina
- Construccion de habitaciones
-Calentadores de agua
- Refrigeracion
- Mobil iario
-Cocinas de gas
- Telefonos celulares
-Colchones
- Ropa de cama
-Menaje de bano

EI fideicomiso tendra una junta
Directiva que decidira un reglamento
de inversion y tomara las decisiones
sobre la colocacion del dinero.
Proponemos la conformacion de esta
junta Directiva a partir de un

Mercadeo: Es el tercer eje del
programa y en sana teoria comercial
seria el mas importante. Es necesario
profundizar mas sobre la mezcla de
mercadotecnia que tendra el servicio
turistico en Yorkfn. Esta conformada
por las famosas cuatro p's:

Hav que trabajar en dpiinir.
conceptuar. disenar \. probar el
producto y el servicio. el cual hasta
ahora. 10 hpmos explicado como 'una
inolvidable experiencia intercultural".
luego se trabajara mas a fondo en
definir el nicho de mercado. Hasta
ahora se ha lI£'gado a una primera
conclusion de que son proiesionales y
estudiantes de clase media alta:
europeos, norteamericanos y
canadienses. EI prototipo es el
canadiense de habla irancesa.

Seguidamente estara el asunto del
precio. Como es un turismo exclusivo
hav quP ajustar las tariias hacia arriba.
en consonancia con la diferenciacion
del servicio oirecido.

Fideicomiso: Es el segundo eje
estratégico del programa. Este
fideicomiso servirá para apoyar con
fondos no retomables para la
construcción de infraestructura
pública de uso turístico y para
financiar con crédito inversiones que
requieran hacer los involucrados en
el negocio. La opción del
fideicomiso es complementaria,
podría no financiarse o instaurarse un
tiempo después de la ejecución del
eje anterior.

Ejemplos de infraestructura pública
requerida son:

- Pequeños puertos de atraque
- Ranchos para paraderos en los ríos
- Senderos en los bosques
-Miradores de paisaje
-Arreglo de escuela, puesto de salud
y acueducto
- Puentes colgantes
-Canopy
-Construcción de pilas en aguas
termales
-Rótulos

Ejemplos de inversiones con crédito
son:

representante de: TNC, Red
Talamanca, Red Indígena, Banco
Nacional de Costa Rica, ADITIBRI,
una persona entendida en la materia
de común acuerdo entre TNC y la Red
Indígena y una persona de la cuenca
del Yorkín. Al Banco Nacional de
Costa Rica le corresponderá la
administración del fideicomiso.

La otra posibilidad de organización
del fideicomiso, sería que su Junta
Directiva esté formada además del
Banco Nacional de Costa Rica, por
personas idóneas y que apoyan el
proceso de turismo indígena, pero que
no forman parte de esas
organizaciones o entidades. Este
mecanismo ha demostrado buenos
resultados porque los directivos no
están presionados por sus
representados para que les asignen
presupuesto y estas personas
generalmente tienen visiones de más
largo plazo.

Del fideicomiso se garantizará que
una parte de los recursos sean un
fondo principal del cuál solo se
podrán gastar los intereses.

Producto: Conjunto de atributos
tangibles e intangibles de cualquier
cosa que puede ofrecerse a un
mercado para su atenc ión.
adquisición. uso o consumo v que
para satisfacer una necesidad o deseo.
Se incluyen objetos físicos. servicios.
personas, lugares. organizaciones e
ideas.

Precio: Cantidad de dinero o suma de
valores que se intercambian por los
bene;icios de tener o usar un
producto.

Plaza: Se refiere a las decisiones
sobre los canales de distribución. en
el caso de un servicio turístico. Es el
conjunto de empresas o individuos
que participan en hacer llegar el
consumidor hasta el productor
{intermediarios!.

Promoción: EI elemento de la mezcla
que sirve para informar. persuadir y
recordar el servicio u la organización
que lo vende. con el fin de innuir el
comportamiento dpl receptor.

- Botes
- Motores para botes
• Herramientas
-Menaje de cocina
- Construcción de habitaciones
-Calentadores de agua
- Refrigeración
- Mobil iario
-Cocinas de gas
- Teléfonos celulares
-Colchones
- Ropa de cama
-Menaje de baño

El fideicomiso tendrá una Junta
Directiva que decidirá un reglamento
de inversión y tomará las decisiones
sobre la colocación del dinero.
Proponemos la conformación de esta
Junta Directiva a partir de un

Mercadeo: Es el tercer eje del
programa y en sana teoría comercial
sería el más importante. Es necesario
profundizar más sobre la mezcla de
mercadotecnia que tendrá el servicio
turístico en Yorkín. Está conformada
por las famosas cuatro P's:

Hav que trabajar en dpfinir.
conceptuar. diseñar \. probar el
producto y el servicio. el cual hasta
ahora. lo hpmos explicado como 'una
inolvidable experiencia intPrcultural".
Luego se trabajará más a fondo en
definir el nicho de mPrcado. Hasta
ahora se ha IIpgado a una primera
conclusión de que son profesionales y
estudiantes de clase media alta:
europeos, norteamericanos y
canadienses. El prototipo es el
canadiense de habla francesa.

Seguidamente estará el asunto del
precio. Como es un turismo exclusivo
hav quP ajustar las tarifas hacia arriba.
en consonancia con la diferenciación
del servicio ofrecido.



Referente a la promocion en el
negocio turfstico, especialmente en el
nicho del turismo cultural, son muy
importantes las visitas a los
operadores para presentar las ofertas,
las invitaciones a los operadores, las
invitaciones a organismos
internacionales interesados en el
tema, las visitas de promocion al
extranjero, la instalacion de stands en
ferias nacionales e internacionales,
impresos y otras formas mas de
promaci6n camercia!. La publ icidad
televisiva es muy cara y muy poco
efectiva, tal y como se puede
constatar en las estadisticas sobre el
turismo nacional presentadas en el
Anexa B

9.4. PUESTA EN MARCHA

Hay dos condiciones de partida que
recamendamos se tengan presentes
en todo el procesa y especial mente al
principio de la marcha del programa.
TNC debe hacer un especial esfuerzo
de acercamienta can los bribris
talamanqueiios de Costa Rica y
Panama. En este acercamiento TNC
puede aprender de las razanes
culturales del proceso civilizatorio
bribri y de los codigos culturales que
han estructurada la fuerza politica
que los ha mantenida victoriosas en
ese territoria de la Gran Cordillera de
Talamanca.

EI sistema cultural esta farmado por
los siguientes subsistemas
interrelacionadas e interdependientes;

a) Subsistema familiar clanica
matrilineal
b) Subsistema politico de autanamia
comunitaria
c) Subsistema Intercambio de Bienes
y Servicias

d) Subsistema Uso y Manejo de
Recursas Naturales
e) Subsistema de valores

Los cinco subsistemas se juntan
permanentemente en un movimiento
de esp'"al helicoidal por media del
concepto unica de espacia/tiempa
denaminado de diferentes farmas; Ka,
Kil, Ko, Kii, segun las distintas lengua,
chibchoides. Esta implica que el
orden cultural civilizatario bribri se
ubica en una 16gica de" eterno
presente" en donde el "aqui y el
ahara" es el fundamento de SLJ devenir
historico.

Las implicaciones practicas de 10
anterior son las siguientes:

1. No hay que trasladar farmas
organizativas foraneas ya que los
talamanqueiias tienen sus propias
formas basadas en los e1anes y ell la
independencia de las comunidades,
resquicias del sistema politico de
federaci6n cacical antiguo.
2. No existe un pequeiio grupa de
dirigentes que cantrolan el poder.
Ellos han acostumbrada tener muchos
dirigentes para hacer democraticos y

sanos contrapesos. Hay que procurar
guardar relacianes de informacion y
respeto con la mayor cantidad posible
de dirigentes.
3. Los talamanqueiios no soportan los
intermediarias politicos. Nadie que
no sea bribri a cabecar par la madre
esta autarizado a hablar por elias y
representarlos. Son aconsejables
entonces las relaciones directas y
bilaterales.
4. Las relaciones de caaperacion
justas y duraderas hay que
estructurarlas en eJ subsistema de
intercambia de bienes y servicios. 'Te
day y me das" ha sida la linea de las
relaciones economico y sociales de

los talamanqueiios. Si uno de los
sujetos de la relacion 5610 "da" y no
recibe nada a cambia, no lograr,; una
relacion simetrica, respetuosa y de
largo plazo. EI que solo "da" les
produce una profunda desconfianza
politica.
5. Elias no son "conservacionistas" de
los recursos naturales. Simplemente,
han tratada de mantener un sistema
social y mitologico que trata de
equilibrar el usufructo de tal
naturaleza. "Mantenimiento" es mas
justamente el concepto que encierra
la relaci6n hombre/naturaleza entre
los talamanqueiios. Lo que hoy es el
PILA ha sido en realidad el espacio de
resguardo y de soporte, el
microcosmos en donde vive el
panteon mitol6gico bribri, cabecar y
ngiibe. De alII su constante
preocupacion en reelamar dichos
territorios y su disposicion politica a
la coadministraci6n del PILA.
6. Las personas mayores. hombres y
mujeres, tienen un enarme pader de
veto. Decisianes que taman los
dirigentes jovenes pasan par el tamiz
de los ancianas. Una especial
relacion con los mayores 0 KEKEPAS
es siempre recomendable para que
exista fluidez en la comprension de
las intenciones de TNC.
7. Los talamanqueiias son muy
argullasas y no les gusta que de elias
se tenga una vision de "pobrecitos",
"chalitas" 0 "inditas humildes". La
respetuasa relacion horizontal es 10
que Ie da vida a una buena amistad
can elias.

Referente a la promoción en el
negocio turístico, especialmente en el
nicho del turismo cultural, son muy
importantes las visitas a los
operadores para presentar las ofertas,
las invitaciones a los operadores, las
invitaciones a organismos
internacionales interesados en el
tema, las visitas de promoción al
extranjero, la instalación de stands en
ferias nacionales e internacionales,
impresos y otras formas más de
promoción comercial. La publ icidad
televisiva es muy cara y muy poco
efectiva, tal y como se puede
constatar en las estadísticas sobre el
turismo nacional presentadas en el
Anexo B

9.4. PUESTA EN MARCHA

Hay dos condiciones de partida que
recomendamos se tengan presentes
en todo el proceso y especialmente al
principia de la marcha del programa.
TNC debe hacer un especial esfuerzo
de acercamiento con los bribris
talamanqueños de Costa Rica y
Panamá. En este acercamiento TNC
puede aprender de las razones
culturales del proceso civilizatorio
bribri y de los códigos culturales que
han estructurado la fuerza política
que los ha mantenido victoriosos en
ese territorio de la Gran Cordillera de
Talamanca.

El sistema cultural está formado por
los siguientes subsistemas
interrelacionados e interdependientes;

a) Subsistema familiar ciánico
matrilineal
b) Subsistema político de autonomía
comunitaria
e) Subsistema Intercambio de Bienes
y Servicios

d) Subsistema Uso y Manejo de
Recursos Naturales
e) Subsistema de valores

Los cinco subsistemas se juntan
permanentemente en un movimiento
de esp'"al helicoidal por medio del
concepto único de espacio/tiempo
denominado de diferentes formas; Ká,
Ka, Ka, Ka, según las distintas lenguas
chibchoides. Esto implica que el
orden cultural civilizatorio bribri se
ubica en una lógica de" eterno
presente" en donde el "aquí y el
ahora" es el fundamento de su devenir
histórico.

Las implicaciones prácticas de lo
anterior son las siguientes:

1. No hay que trasladar formas
organizativas foráneas ya que los
talamanqueños tienen sus propias
formas basadas en los clanes y en la
independencia de las comunidades,
resquicios del sistema político de
federación cacical antiguo.
2. No existe un pequeño grupo de
dirigentes que controlan el poder.
Ellos han acostumbrado tener muchos
dirigentes para hacer democráticos y

sanos contrapesos. Hay que procurar
guardar relaciones de información y
respeto con la mayor cantidad posible
de dirigentes.
3. Los talamanqueños no soportan los
intermediarios políticos. Nadie que
no sea bribri o cabécar por la madre
está autorizado a hablar por ellos y
representarlos. Son aconsejables
entonces las relaciones directas y
bilaterales.
4. Las relaciones de cooperación
justas y duraderas hay que
estructurarlas en el subsistema de
intercambio de bienes y servicios. 'Te
doy y me das" ha sido la línea de las
relaciones económico y sociales de

los talamanqueños. Si uno de los
sujetos de la relación sólo "da" y no
recibe nada a cambio, no logrará una
relación simétrica, respetuosa y de
largo plazo. El que solo "da" les
produce una profunda desconfianza
política.
5. Ellos no son "conservacionistas" de
los recursos naturales. Simplemente,
han tratado de mantener un sistema
social y mitológico que trata de
equilibrar el usufructo de tal
naturaleza. "Mantenimiento" es más
justamente el concepto que encierra
la relación hombre/naturaleza entre
los talamanqueños. Lo que hoyes el
PILA ha sido en realidad el espacio de
resguardo y de soporte, el
microcosmos en donde vive el
panteón mitológico bribri, cabécar y
ngabe. De allí su constante
preocupación en reclamar dichos
territorios y su disposición política a
la coadministración del PILA.
ó. Las personas mayores, hombres y
mujeres, tienen un enorme poder de
veto. Decisiones que toman los
dirigentes jóvenes pasan por el tamiz
de los ancianos. Una especial
relación con los mayores o KEKEPAS
es siempre recomendable para que
exista fluidez en la comprensión de
las intenciones de TNC.
7. Los talamanqueños son muy
orgullosos y no les gusta que de ellos
se tenga una visión de "pobrecitos",
"chal itas" o "inditos humildes". La
respetuosa relación horizontal es lo
que le da vida a una buena amistad
con ellos.



La segunda condicion de partida es
menDs compleja. Se trata de
mantener la integridad del programa.
Si bien proponemos que cada uno de
los cinco objetivos especfficos podra
convertirse en un proyecto
independiente y hasta con agentes
financistas distintos, es muy
importante tener una vision amplia,
integral y de largo plazo. EI programa
fue diseiiado bajo un fin, un
propos ito y un objetivo general que
es necesario atender en cada proyecto
y en las actividades de cada uno de
ellos. La relacion PILA-Indigenas
Turismo debe primar
permanentemente. EI programa NO
es un "proyecto turistico', es un
ejercicio de desarrollo que apuesta a
la conservacion del PI LA por medio
del apoyo a sus guardianes historicos
con el financiamiento de una nueva
actividad economica sostenible.

En esta vision es importante que
todos los proyectos se desarrollen
sincronizadamente y con un alto
nivel de coordinacion. En esta
temporalidad equilibrada, solamente
el objetivo 11 podra adelantarse y el
objetivo 14 jamas podria ejecutarse
en primera instancia; el programa
estaria condenado al fracaso como
muchas otras iniciativas "practicas"
en Talamanca.

Siempre en esta concepcion de
integral idad hemos de recordar que el
programa fue pensado y diseiiado en
una concepcion de cuenca
hidrografica habitada. Esta centrado
en la subcuenca Yorkin de la cuenca
Telire-Sixaola. La subcuenca y la
cuenca son binacionales y forman
una region transfronteriza. La
implicacion de ello es que las
comunidades bribris de Panama seran

sujetos de igual derecho como los
bribris de Costa Rica. Las cuestiones
cotidianas y practicas del
financiamiento se pueden arreglar en
igual forma como se han solucionado
10 del Seguro Social, la venta de
banano, platano y cacao, eltransporte
fluvial y terrestre, el comercio de
abarrotes, la educacion, y en general,
la vida en comun.

En este programa no estan incluidos
los ngiibes como sujetos de desarrollo
directos. Ellos se incrustaron en
medio de los bribris y teribes,
provocando un conflicto agudo y
permanente. Mientras ellos no
resuelvan dicho confl icto no puede
pretenderse una mezcla en un
programa unico, seria inflamar el
problema desde afuera. La
recomendacion al respecto es tratar de
acercar a ambas tribus por medio de
las respectivas iniciativas de turismo
comunitario. Organizar encuentros
entre las organizaciones ngiibes de
Bocas del Toro y Bribris de Talamanca
que estan en el tema del turismo
podria ser el rumbo que se puede
explorar. Si hay que advertir que
ambas tribus han sido enemigos
historicos v que los bribris tienen
muchos estereotipos y prejuicios
racistas en contra de los ngiibes.

En Yorkin especfficamente, TNC
debera ejercer especial cuidado en
dejar claro que no favorece 0 apoya a
algun grupo en particular 0 con
preferencia; la relacion se estructurara
con todos los grupos por medio de la
Red Indigena. La comunidad se ha
dividido sin entender que la actividad
turistica no se basa en la
competencia, sino en la
complementariedad. Lograr este
entendimiento es uno de los puntos

tadicos a lograr de iorma inmediata.
En este estudio de iactibilidad se
opero de tal manera que asi 10
percibieran; les compramos servicios
a todos y debieron coordinar trabajo
para que los lalleres iuesen exitosos.

Pm ultimo, las condiciones basicas
generales de iniraestructura como el
lastreado del camino a Yorkin. la
eleclriiicacion con paneles solares en
los hogares, la construccion de un
nuevo acuedudo de agua potable y
los servicios de salud, educacion v
seguridad corresponden a la
responsabilidad de ambos Estados. EI
marco para lograr eslo es el Programa
de Desarrollo Binacional v se hace
mediante peticion v presion politica a
los respectivos gobiernos.

Agua potable. electricidad. acceso.
comunicacion teleionica. seguridad v
sanidad son seis elementos
indispensable, son la base para
asentar el turismo. el atradivo
especial que posea un lugar. es
practicamente el ultimo ingrediente en
la mezcla de un sitio turistico exitoso.

EI programa tiene como supuesto que
estas condiciones se desarrollaran
mediante la accion estatal. sus costas
no iueron calculados ni
presupuestados en este estudio v
tampoco iormaron parte del ejercicio
de iactibilidad iinanciera.

La segunda condición de partida es
menos compleja. Se trata de
mantener la integridad del programa.
Si bien proponemos que cada uno de
los cinco objetivos específicos podrá
convertirse en un proyecto
independiente y hasta con agentes
financistas distintos, es muy
importante tener una visión amplia,
integral y de largo plazo. El programa
fue diseñado bajo un fin, un
propósito y un objetivo general que
es necesario atender en cada proyecto
y en las actividades de cada uno de
ellos. La relación PILA-Indígenas
Turismo debe primar
permanentemente. El programa NO
es un "proyecto turístico', es un
ejercicio de desarrollo que apuesta a
la conservación del PI LA por medio
del apoyo a sus guardianes históricos
con el financiamiento de una nueva
actividad económica sostenible.

En esta visión es importante que
todos los proyectos se desarrollen
sincronizadamente y con un alto
nivel de coordinación. En esta
temporalidad equilibrada, solamente
el objetivo 11 podrá adelantarse y el
objetivo 14 jamás podría ejecutarse
en primera instancia; el programa
estaría condenado al fracaso como
muchas otras iniciativas "prácticas"
en Talamanca.

Siempre en esta concepción de
integral idad hemos de recordar que el
programa fue pensado y diseñado en
una concepción de cuenca
hidrográfica habitada. Está centrado
en la subcuenca Yorkín de la cuenca
Telire-Sixaola. La subcuenca y la
cuenca son binacionales y forman
una región transfronteriza. La
implicación de ello es que las
comunidades bribris de Panamá serán

sujetos de igual derecho como los
bribris de Costa Rica. Las cuestiones
cotidianas y prácticas del
financiamiento se pueden arreglar en
igual forma como se han solucionado
lo del Seguro Social, la venta de
banano, plátano y cacao, el transporte
fluvial y terrestre, el comercio de
abarrotes, la educación, y en general,
la vida en común.

En este programa no están incluidos
los ngiibes como sujetos de desarrollo
directos. Ellos se incrustaron en
medio de los bribris y teribes,
provocando un conflicto agudo y
permanente. Mientras ellos no
resuelvan dicho confl icto no puede
pretenderse una mezcla en un
programa único, sería inflamar el
problema desde afuera. La
recomendación al respecto es tratar de
acercar a ambas tribus por medio de
las respectivas iniciativas de turismo
comunitario. Organizar encuentros
entre las organizaciones ngiibes de
Bocas del Toro y Bribris de Talamanca
que están en el tema del turismo
podría ser el rumbo que se puede
explorar. Si hay que advertir que
ambas tribus han sido enemigos
históricos v que los bribris tienen
muchos estereotipos y prejuicios
racistas en contra de los ngiibes.

En Yorkín específicamente, TNC
deberá ejercer especial cuidado en
dejar claro que no favorece o apoya a
algún grupo en particular o con
preferencia; la relación se estructurará
con todos los grupos por medio de la
Red Indígena. La comunidad se ha
dividido sin entender que la actividad
turística no se basa en la
competencia, sino en la
complementariedad. Lograr este
entendimiento es uno de los puntos

tádicos a lograr de iorma inmediata.
En este estudio de iactibilidad se
operó de tal manera que así lo
percibieran; les compramos servicios
a todos y debieron coordinar trabajo
para que los talleres iuesen exitosos.

Por último, las condiciones básicas
generales de infraestructura como el
lastreado del camino a Yorkín. la
electriiicación con paneles solares en
los hogares, la construcción de un
nuevo acuedudo de agua potable y
los servicios de salud, educación v
seguridad corresponden a la
responsabilidad de ambos Estados. El
marco para lograr esto es el Programa
de Desarrollo Binacional v se hace
mediante petición v presión política a
los respecti\"Os gobiernos.

Agua potable. electricidad. acceso.
comunicación teleiónica. seguridad v
sanidad son seis elementos
indispensable, son la base para
asentar el turismo. el atradivo
especial que posea un lugar. es
prácticamente el último ingrediente en
la mezcla de un sitio turístico exitoso.

El programa tiene como supuesto que
estas condiciones se desarrollarán
mediante la acción estatal. sus costos
no fueron calculados ni
presupuestados en este estudio v
tampoco iormaron parte del ejercicio
de factibilidad financiera.



La poblacion indfgena tendra una
posicion abierta para companir SiJ cultura
con los visitantes.

Evaluaciones exantl"
durante y expost

Una Red Indfgena de
Turismo articulada y

funcionando can ai menos
cinco organildciones

miembro.

AI finalizar la ejecuci6n del
programa de cinco anos,

estara operando un turismo
comunitario de alto impado

posilivo en la cultura,
economia y 1.'1 sistema

ecolcigico de Yorkfn y del
Testa dei territorio indigena.

2. Creacion de fa Red
lndfgena de Turismo para

articular la oferta.

,. Capacitacion en
planificacion y gestiCin de

turismo comunitario.

Fomento al desarrollo del
turismo cultural y ecologica
can base comunitaria en la

subcuenca binacional del Rio
Yorkfn (ferritorio Indfgena de

Talamanca)

OBJITIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECfFICOS

Se logra articul.lr y estructurar una
turfstica de un segmento educado, de ingresos
medias y altos, respetuoso de la cullura indigena
y con desoos de aprender.

Las organizaciones y las familias de
Yorkln togran una relaci6n economicil v
yx:ial armoniosa para ayudarse y (r('cer en el
negocio.

los Estados (costarriceno;e y panameno),
la Municipalidad de Talamanca y el
Corregimiento de Guabitoconstruyen
infraeslructura vial, acueductos de agua
potable, letrina... y servicios de comunicacion
(radio v teletona).

f--------+------------CFCoC""::cacd"as::cycca=pC":ci7t,Cdacc,cdcie:::1,-Doc--"-meot,·-,·,-j,>-.o-t.o-m-,p-.t"==,-"'.="".""--.---d-C------"--y---"..--
"., L&>organlzaCiones el.l<lM:Ul:' UI...lnymicro empresas de s!?fVido con todo el prOff'So() el,' el resta del territorio indfgena realmente

turfsticoen hospedaje,
capacitaci6r, fOrrTMcy,n estan interesados en el negodo del turismo.

transporte, alimentaci6n,
guias. al1esanfa, mecinica y Ycons!itL'ci~'m Ll(' Ll~ Estan convencidos IXIr sf mismos y no hay

construccion '~mrrf'Sil, que invertir en garantizar ill interes.

La Red Ind,"gena se
reune frecuenlemCllt,· v
tienen plane~ de trdh,;jo

conjunto dt' sus
emprps..l< rniembro
coorpor.-l.dao (ldrd

f- ~ I-'~t'e""n"e'-'C"d ~!~_~':!ri~~~~:...

3. Diseno y operaci6n de la
Ruta Turistica lndfgena.

Operacion de los tours
siguientes:

BambU-Yorkfn.
Shiroles-Yorkfn

Watsi-Shiroles··Yorkfn
Watsi-Shiroles-Kachabri~

Yorkin.
Watsi-$hiroles-Kachabri

Yorkfn-Mojoncito.
Suretka-Bambu.

Diseno e
irnplementaci6n de l'l~

lotlr<

4. Establecer las condiciones
mfnimas para la operaciOn de

turismo.

5. Apoyar la consolidaci6n de
la reladon entre la Red

Indigena y la Red Talamanca,
para la articulaci6n de la

demanda

OBJmvOs
ESPEClncos

---------,==-:T:C==-!-----.-Establecidaslas "iguientes
condiciones de base Pilra
que turista5 tengan una

"experiencia completa" y
regresen 0 recomienden la
Ruta lndfgena: hospedaje, Evaluaci6n exante de un

transporte acuatico y operador tUristico 0 dp
terrestre, arreglo de dos una empresil espaiahsta

aeropuertos, mn5trucci6n del en 1.'1 negOl in
camino de Bambu a Yorkfn, Aprobaci6n della 0 su

telecornunicaciones, recomenrldl·ion
dominio de ingles y frances

en gUlas, agua potable,
higiene en preparacion de

"dimentos y disefio del tour

r------------~;cc;;c""'2"i'It':"=,,='':. cc:::;:::;--·--------
La Red Talamanca habra

consolidado su relacion con
la Red Indfgena mediante la

',';~I;~~~Et~:::~ C 'egi"", _

Estara solucionado permanentemente 1.'1
problema de acceso y comunicacion con el
Rfo Yorkfn y 1.'1 restn del territorio Indfgena.

Se habra generado las capacidades
humanas necesarias para la operaci6n del
servicio turi'stico.

Hay armonfa entre las organizaciones y
empresas miembros de ia Red Indigena y
entreesta la Red Talamanca.

_J

La población indígena tendrá una
posición abierta para compartir Si..! cultura
con los visitantes.

Evaluaciones exantl"
durante y expost

Una Red Indígena de
Turismo articulada y

funcionando con ai menos
cinco organildciones

miembro.

Al finalizar la ejecución del
programa de cinco años,

estará operando un turismo
comunitario de alto impado

positivo en la cultura,
economía y el sistema

ecológico de Yorkín y del
resto del territorio indígena.

2. Creación de la Red
Indígena de Turismo para

articular la oferta.

,. Capacitación en
planificación y gestión de

turismo comunitario.

Fomento al desarrollo del
turismo cultural y ecológico
con base comunitaria en la

subcuenca binacional del Río
Yorkín (Territorio Indígena de

Talamanca)

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECfFICOS

Se logra articul.lr y estructurar una
turística de un segmento educado, de ingresos
medios y altos, respetuoso de la cultura indígena
y con deseos de aprender.

Las organizaciones y las familias de
Yorkín logran una relación económica v
y;)(ial armoniosa para ayudarse y crecer en el
negocio.

los Estados (costarriceno;e y panameño),
la Municipalidad de Talamanca y el
Corregimiento de Guabítoconstruyen
infraestructura vial, acueductos de agua
potable, letrinas y servicios de comunicación
(radio v teléfono).

f--------+------------CFCoC""::cacd"as::cycca=pC":c¡7',Cdacc,cdc¡e:::1,-Doc--"-meo',·-,·,-j,>-.o-'.o-m-,p-.t"==,-"'.==.""-.---d-C------"--Y---"..--
"., L&>organlzaClones el.l<lM:Ul:' UI"'lnymicro empresas de s!?fVido con todo el prOff'So() el,' el resto del territorio indígena realmente

turístico en hospedaje, capacitaciór, fOrrTMcy,n están interesados en el negocio del turismo.
transporte, alimentación,

guías. artesanía, mecánica y y constitución Ll(' Ll~ Están convencidos IXIr sí mismos y no hay
construcción '~mrrf'Sil, que invertir en garantizar su interés.

La Red lnd,"gena se
reúne frecUE'nlemClltf' v
tienen plane~ dc trdh,;jo

conjunto dl' sus
empres,]< rniembro
coorpor.-l.daó (l<Hd

f- ~ I-'~"e""n"e'-'C"d ~!~_~':!ri~~~~:...

3. Diseño y operación de la
Ruta Turística Indígena.

Operación de los tours
siguientes:

Bambú-Yorkín.
Shiroles-Yorkín

Watsi·Shiroles··Yorkín
Watsi-Sh¡roles-Kachabri~

Yorkin.
Watsi·$hiroles-Kachabri

Yorkín-Mojoncito.
Suretka-Bambú.

Diseño e
implementación de l'l~

tOtlr<

4. Establecer las condiciones
mínimas para la operación de

turismo.

5. Apoyar la consolidación de
la relación entre la Red

Indígena y la Red Talamanca,
para la articulación de la

demanda

OBJmvOs
ESPEClncos

---------,==-:T:C==-I-----.-Establecidas las "iguientes
condiciones de base Pilra
que turistas tengan una

"experiencia completa" y
regresen o recomienden la
Ruta Indígena: hospedaje, Evaluación exante de un

transporte acuático y operador turístico o d!'
terrestre, arreglo de dos una empres¡1 espaiabsta

aeropuertos, mn5trucción del en el negOl io
camino de Bambú a Yorkín, Aprobación del la o su

telecomunicaciones, recomenrldl·ión
dominio de inglés y francés

en guías, agua potable,
higiene en preparación de

alimentos y diseño del tour

r------------~;cc;;c""'2"i'It':"=,,='':. cc:::;:::;--·--------
la Red Talamanca habrá

consolidado su relación con
la Red Indígena mediante la

',';~I;~~~Et~:::~ e 'eg¡"'" _

Estará solucionado permanentemente el
problema de acceso y comunicación con el
Río Yorkín y el resto del territorio Indígena.

Se habrá generado las capacidades
humanas necesarias para la operación del
servicio turístico.

Hay armonía entre las organizaciones y
empresas miembros de la Red Indígena y
entre ésta la Red Talamanca.

_J



Empresas coo deudas

1. Empresas turisticas en
honradas y un Iodice de

manos indigenas con un buen eodeudamiento tpa5ivo' Auditoria inlema.
nivel de rentabilidad.

activo) inferior al 60%.
100% deaetivosv

oerteneeientes a indi~.

2. Generaci6n de l00empleos
Equidad de gt'nero en el

l'6liza del riesgos del
empleo con salarios por

directos y SO indirectos.
encima del minimo l('2al.

Irabajo del INS. • La Red I""igena Iogra desanollar un
3. Alto niYeI de coordinaeiOn y

Existeocia de rou~ operados
ContJatos y faeturas de concepto de set\lclo turistko sumamente

apoyo mutua entre conjuntament€' mediante
(ompra y venia de atraeti\.'O que garantiz.l un ingreso de un

organizaciooes y empresas compra Yventa de servicios.
servicfos entre pequenas minima de 1200 turista:s \ un m.i'\imo de

indf2el1aS. 2()(x) turislas ..'II ailo COO In) estadLa
4. Respeto de lOdas las panes promedK> de <los noches v ... elias; deJando

involucradas de un unico
Evaluacioo anual del

en Yorkin \' en eI re;aode{ TemtOOo.

Reglamento de Operacioo EI reglamento se rumple.
Turistica en el Territorio ..giamenIO. • Indigeoa~ de S("f'\ tcios .11 menos
India-u de Talamanca. 5200 por turista.

RESULTADOS 5.Cultura de servido turistico
CertificaciOn de buena

de alta calidad, I.detes. guias y Audiloria de ICT. • Se Iogra articular un CCJtl'\.1.'OK) de

emnlea<los capacila<los. calidad de servicio. Cooper<lCKln entre TSC \' La Red Indigen.a.

6..Mercado turfstico cautivo
entre canadienses, 20% de los turistas llegan • Tl\C asume un aetn.'O rot de

norteamericanos y europeos dE po!'" segunda vez.
Estadfsticas. dinarnizador \ OlO\ilizador de Ia

alto nivel educativo. palticipaciOn de Ia Red Talarnanca ~.X-\J.

7. Contribuci6n al 5 Kms de camino lastreado a Corred>r BioIcigico.'UX-\E leT.

mejoramiento de la Yorkin, 40 teletonos CEDfTE";C. IREi"ARE. CS.'l Girnata

infraestructura de acceso y pUblicos. 100 privados. Iniormes de gobiemo. Ecoturistica. \>\untcipalidad de Tal.arnanc.l.

telecomunicaciones en todo el sistema de radio Cooegim;enro de Guabito. principales

tenitorio indirerla. comunicacioo con 7 enlace ernpresas ope<adoras de turisrno de Panam.i

8. Se incide en que la \i Costa Rica. entrE> ott'OS. en et apom~

juventud iortalezca su
Eventos artisticos con

prngrama

concieocia practica de 1.1
Iniormes de Ministerios

idenlidad ioo,&"", bribri.
participaci6n de 1Q\.'E'fleS. de EducaciOn.

cabOca<. teribe v noiihP:
9. ContribuciOn a 1.1

20010 del uso del suelo en i
consolidatiOn de sistema policultivo.

Im.igene< de satelite. ISkowak de policukivo.

Empresas coo deudas

1. Empresas turísticas en
honradas y un índice de

manos indígenas con un buen endeudamiento (pasivo! Auditoría inlema.
nivel de rentabilidad.

activo) inferior al 60%.
100% deaetivosv

oerteneeientes a indí~.

2. Generación de 100 empleos
Equidad de género en el

Póliza del riesgos del
empleo con salarios por

directos Yso indirectos. encima del mínimo l('2al.
Irabajo delINS. • La Red I""igena logra desanollar un

3. Alto nivel de coordinación y Existencia de rou~ operados
Contratos y facturas de concepto de set\IcJo turistko sumamente

apoyo mutuo entre conjuntamente mediante
compra y venta de atraeti\.'O que garantiza un ingreso de un

organizaciones y empresas compra y venta de servicios.
servióos entre pequeñas mínimo de 1200 turistas \ un má.'\imo de

indí2el1aS. 2()(X) turislas al año roo In) estadía
4. Respeto de !Odas las panes promedK> de dos noches v ... dias; deJando

involucradas de un único
Evaluación anual del

en Yorkín \' en el re;Iode{ TemtOOo.
Reglamento de Operación El reglamento se cumple.
Turística en el Territorio

..giamenIO. • Indígena~ de S("f'\ teios al menos

Indía-u de Talamanca. 5200 por turista.

RESULTADOS S.Cultura de servido turístico
Certificación de buena

de alta calidad, líderes, guías y Audiloria de 10. • Se logra articular un CCJtl'\.1.'OK) de

emnleados capacitados. calidad de servicio. Cooper<lCKln entre TSC \' la Red Indígena.

6..Mercado turístico cautivo
entre canadienses, 20% de los turistas llegan • Tl\C asume un aetn.'O rol de

norteamericanos y europeos dE por segunda vez.
Estadisticas. dinarnizador \ OlO\ilizador de la

alto nivel educativo. palticipación de la Red Talarnanca ~.X-\J.

7. Contribución al 5 Kms de camino lastreado a corred>r BioIógico.'tiX"E 10.

mejoramiento de la Yorkín. 40 teléfonos CEOfTE,.;G. IRfi"ARE. CB.'l Cárnata

infraestructura de acceso y públicos. 100 privados. Iníormes de gobierno. Ecoturistica. \>\untcipalidad de Tal.arnanc.l.

telecomunicaciones en todo el sistema de radio Cooegim;enro de Guabito. principales

territorio indírena. comunicación con 7 enlace empresas ope<adoras de turismo de Panam.i

8. Se incide en que la \i Costa Rica. entrE> ott'OS. en et apom~

juventud íortalezca su
Eventos artísticos con

programa

conciencia práctica de la
Iniormes de Ministerios

idenlidad inO,&"", bribri.
participación de 1Ó\.'E'fleS. de Educación.

cabéca<. teribe v noiihP:
9. Contribución a la

20010 del uso del suelo en i
consolidación de sistema policultivo. Im.igenes de satélite. ISkowak de policukivo.



• EI pueblo indfgena talamanquefio,
incluyendo los bribris y teribes de Panama
en la cuenca limftrofe del YorkJn, logran

eonstruir e interiorizar que su cultura es 10
que los turistas desean conocer, que pagan
por una autentica experiencia intercultural.

• El pueblo logra que el turismo se
convierta en un sector econ6mico

importante, que ademas ayuda en la defensa
de su cultura, territorio y recur50S naturales.

Es decir, que esta en sintonfa con su
milenario proyecto hist6rico de desarrollo

aut6nomo.

----- --

aci(ln.

itorla.

itorla.

-----------

de sate! ite,
) de aguas e
10 de vida
?Strp.

----
en terreno,
lole\'de
imipnto de
)hribri en
.1, tierras

pradas V
izada!>.

No avanzan los frentes de
..._ ..

10. Protecci6n activa del
eolonizaci6n agrfcola, los lmagenes

bosque, los rfos y la vida rfos tienen buena calidad de monitoref

silvestre. aguas, la vida silvestre se inventar
recuper6 dentro de los silvi
territorios indfoenas. .._-

Mojones

11. Integridad territorial y Demareaci6n de Ifmites, decretc

recuperaci6n de tierras en reconocimiento de territorio r€Conoe

manos de no Indfgenas 0 bribri de Panama y 3000
territori{

Sikuas. hectareas recuperadas.
Panam
com
legal

12. Inversiones en Desarrollo
Social (salud, educaci6n, Aplieaci6n de cobro delcompra de tierra) a partir de un Auo

5% de las ganancias brutas impuesto.

Que genera cada turista.
13. Integraci6n vertical del

turismo con las otras
RESULTADOS actividades econ6micas mas

importantes como cultivo de AI menDs un 20% del costo
banano, cacao y mafz; tambie de los insumos seran de Auo

con la erfa de cerdos, aves, origen local.
tilapias, artesanfa y

construcci6n con tecnicas y
materiales aut6ctonos.

Estruetura administrativa de
14. Defensa indfgena del corresponsabilidad y
Parque lnternacional La eoparticipaci6n del PILA Evalu

Amistad entre Estado y Pueblos
Indfoenas.

15. Amistad y solidaridad de
los turistas con los planes
estrategicos de desarrollo Turistas participan de Evalu
indfgena, defensa de su proyectos indfgenas.

territorio y fortalecimiento de
la cultura.

• El pueblo indígena talamanqueño,
incluyendo los bribris y teribes de Panamá
en la cuenca limítrofe del Yorkín, logran

construir e interiorizar que su cultura es lo
que los turistas desean conocer, que pagan
por una auténtica experiencia intercultural,

• El pueblo logra que el turismo se
convierta en un sector económico

importante, que además ayuda en la defensa
de su cultura, territorio y recursos naturales.

Es decir, que está en sintonía con su
milenario proyecto histórico de desarrollo

autónomo.

----- --

acirín.

itaría,

itoría.

--_._-_._--

de satél ite,
) de aguas e
io de vida
::'5trp.

----
en terreno,
lole\'de
imipnto de
)bribri en
.í, tierras

pradas V
izadas.

No avanzan los frentes de
..._ ..

10. Protección activa del
colonización agrícola, los Imágenes

bosque, los ríos y la vida
ríos tienen buena calidad de monitoref

silvestre.
aguas, la vida silvestre se inventar

recuperó dentro de los silvl
territorios indíoenas. .._-

Mojones

11. Integridad territorial y Demarcación de límites,
decrete

recuperación de tierras en reconocimiento de territorio
r€Conoc

manos de no Indígenas o bribri de Panamá y 3000
territori{

5ikuas. hectáreas recuperadas.
Panam
com
legal

12. Inversiones en Desarrollo
Social (salud, educación,

Aplicación de cobro del
compra de tierra) a partir de un Aun

5% de las ganancias brutas
impuesto.

Que genera cada turista.
13. Integración vertical del

turismo con las otras
RESULTADOS actividades económicas más

importantes como cultivo de Al menos un 20% del costo
banano, cacao y maíz; tambié de los insumas serán de Aun

con la cría de cerdos, aves, origen local.
tilapias, artesanía y

construcción con técnicas y
materiales autóctonos.

Estructura administrativa de
14. Defensa indígena del corresponsabilidad y
Parque Internacional La coparticipación del PILA Evalu

Amistad entre Estado y Pueblos
Indíoenas.

15. Amistad y solidaridad de
los turistas con los planes
estratégicos de desarrollo Turistas participan de Evalu
indígena, defensa de su proyectos indígenas.

territorio y fortalecimiento de
la cultura.



1. Proceso de planifiGlciOn Documento de puesta en i

participativa para Ia puesta en marcha a plan operative
,

marcha de este programa ypara el elaborado par la Red Indigena SIO.ooodiseiio de los pmyectos con apoyo de alguna empresa
consecuentes. consulto<a a consultor

Individual.
2.Capacitaci6n Yasesoria tecnica

,

sabre ecoturiSfOO y etrKlturismo a
Dos mOOulos de GlpaCitaciOnlos cinco grupos fo<mados en

Yorkin y a los 0lr0S cuatro del par ellNA a par empresa S6.ooo

i
resto del Valle de TalamanGl especializada en el ramo.

imoartidos en Yorkin.
3. Asesoria empresarial a k>s cinco

Ase9Jr empresarial hare visitasgrupos de YoOOn para formalizar i TN( Iagra iinanciar todoel
las iniciativas existentes como

de Ires dias par trirnestre en un S3.ooo prosrama 1 Ia ejecuci6n del mismo

ACTMDADES ecoturisticas. ana.
, 50 hare par media de una eslrUCttKa

4. Inte«:ambic con indigenas de Dos visrta<i de intereambio. S3.ooo e,erutora en "'" los indigenas de
ICharn!uinola dediGldos al turismo. TalamanGl tienen cortroI dilKti\<l.

5. Formalizaci6n de la Fonda para reuniones y S30.(XXJ (3 afiosi
real v eiecti\o.

conslituciOn de la Red Indioena. nnPr.lriOn
6. FormalizaciOn de la membresia Fonda para reuniones. S2.ooode la Red Indieena. I

7. Diseiio de los tour.; bajo los
siguientes criterios:

Seguridad ContrataeiOn de empresa
Comodidad especializada en turismo para

Vivencia de la cultura apoyo Il'cnico en el d'tseiio de SIO.(XXJ
BelIeza escenica los tours con un enfasis

Buen servtcto ecol6gico y cultural.
Gu;"'; con dominic completo de Ia
infonnaciOn ecokl.iGl v cultural.

1. Proceso de planifiGlción Documento de puesta en i

participativa para la puesta en marcha o plan operativo
,

marcha de este programa ypara el elaborado por la Red Indígena SIO.ooodiseño de los pmyectos con apoyo de alguna empresa
consecuentes. consulto<a o consultor

Individual.
2.Capacitación y asesoria técnica

,

sobre ecoturiSfOO y etrKlturismo a
Dos módulos de GlpaCitaciónlos cinco grupos fo<mados en

Yorkín y a los otros cuatro del por ellNA o por empresa S6.ooo

i
resto del Valle de TalamanGl especializada en el ramo.

imoartidos en Yorkín.
3. Asesoría empresarial a k>s cinco

Ase9Jr empresarial hace visitasgrupos de YoOOn para formalizar i TNC logra iinanciar todo el
las iniciativas existentes como

de tres días por trimestre en un S3.ooo prosrama 1 la ejecución del mismo

ACTMDADES ecoturisticas. año. , se hace por medio de una eslrUCttKa
4. lnte«:ambio con indígenas de Dos visrta<i de intercambio. S3.ooo e,erutora en "'" los indígenas de

ICharn!uinola dediGldos al turismo. TalamanGl tienen cortroI dilKti\<l.
5. Formalización de la Fondo para reuniones y S30.(XXJ (3 años;

real v eiectí\o.

constitución de la Red IOOíoena. nnPr.lrión
6. Formalización de la membresía Fondo para reuniones. S2.ooo

de la Red lndí"""". I
7. Diseño de los tour.; bajo los

siguientes criterios:
Seguridad Contratación de empresa

Comodidad especializada en turismo para
Vivencia de la cultura apoyo técnico en el d'tseño de SIO.(XXJ

Belleza escénica los tours con un énfasis
Buen servK:to ecológico y cultural.

Guías con dominio completo de la
infonnación ecolÓoiGl v cultural.



8. Diseno, edicion y publicacion
de una gufa turfstica que contenga
mapas de buena calidad, historia

de Talamanca, servicios brindados Diseno e impresion de 1000
Yun abstracto del Reglamento gufas.
Turfstico dentro del Territorio

Indfgena de Talamanca (Normas
de compaltamiento).

9. Establecer y capacitar dentro de
la Red Indfgena una comision de
trabajo que se encargue de gestar Estipendio y viaticos para tres

la infraestruetura publica necesaria gestores indfgenas durante un
(camino, telet"ono, arreglo de ano.

aeropuertos, acuedueto Yorkfn,
telefono.

10. Reparacion de los tres
Reparacion de servicios

hospecajes actuales. sanitarios y refacci6n de
habitaciones en Yorkln.

ACTIVIDADES 11. Cursos impartidos por ellNA Cinco cursos de un mes del
en Yorkfn. INA.

12. Fax en telelono publico de
Yorkfn y en Comision de Mujeres Dos faxes funcionando.

de Shiroles.
13. Radiocomunicadoren Yorkfn

Sistema de radiocomunicacion.v en Finca Educativa en Shiroles. ,

14. Directorio de telet"onos ,
Cien directorios publicados.celulares de Talamanca.

15. Edicion y publicacion de
.. f-

Cincuenta reglamentos
Reglamento Turfstico del publ icados.Territorio lndfl!ena.

16. Capital semilla para sistema Credito para bates, motores,
de crooito turfstico en un cabanas, muebles, cocinas,

fideicomiso en BNCR con una banos, camas, colchones,
Junta Directiva en que TNC tiene herramientas, paneJes solares,

asiento v dable volo. rooa de hotel, entre otros.
Treinta estudiantes se

17. Curso de Ingles y frances. graduaron en ingles y frances
Lconversacional.

$5.000

$5.400

.
TNC logra financiar todo el

$10.000 programa y la ejecucion del mismo
se haee por medio de una estruetura

$10.000
ejecutora en que los indfgenas de

Talamanea tienen control directivo,
real y efectivo.

$400

.

$2.000

$300
---_.,.__._---

$500

$250.000

.~. I
$41l.000

8. Diseño, edición y publicación
de una guía turística que contenga
mapas de buena calidad, historia

de Talamanca, servicios brindados Diseño e impresión de 1000
Yun abstracto del Reglamento guías.
Turístico dentro del Territorio

Indígena de Talamanca (Normas
de comportamiento).

9. Establecer y capacitar dentro de
la Red Indígena una comisión de
trabajo que se encargue de gestar Estipendio y viáticos para tres

la infraestructura pública necesaria gestores indígenas durante un
(camino, teléfono, arreglo de año.

aeropuertos, acueducto Yorkín,
teléfono.

10. Reparación de los tres
Reparación de servicios

hospecajes actuales. sanitarios y refacción de
habitaciones en Yorkín.

ACTIVIDADES 11. Cursos impartidos por ellNA Cinco cursos de un mes del
en Yorkín. INA.

12. Fax en teléfono público de
Yorkín y en Comisión de Mujeres Dos faxes funcionando.

de Shiroles.
13. Radio comunicador en Yorkín

Sistema de radiocomunicación.v en Finca Educativa en Shiroles. ,

14. Directorio de teléfonos ,
Cien directorios publicados.celulares de Talamanca.

15. Edición y publicación de
.. c-

Cincuenta reglamentos
Reglamento Turístico del publ icados.Territorio lndíl!ena.

16. Capital semilla para sistema Crédito para botes, motores,
de crédito turístico en un cabañas, muebles, cocinas,

fideicomiso en BNCR con una baños, camas, colchones,
Junta Directiva en que TNC tiene herramientas, paneles solares,

asiento v doble voto. rooa de hotel, entre otros.
Treinta estudiantes se

17. Curso de inglés y francés. graduaron en inglés y francés
Lconversacional.

$.\.000

$.\.400

.
TNC logra financiar todo el

$10.000 programa y la ejecución del mismo
se hace por medio de una estructura

$10.000
ejecutora en que los indígenas de

Talamanca tienen control directivo,
real y efectivo.

$400

.

$2.000

$300
----"'--,----

$500

$250.000

.~. I
$41l.000



18. Cu"" para guias culturales y Diez guias graduado.s en i
naturalistas impartido en Yorkin y IUrisrm cultural yecol6gico. 510.000

Iresto de Talamanca.
19. ROlulaci6n de los principales Diez nilulos con direcciooes. 51.000 Ih"'""" de visita.

Ampliaci6n v reparaciOn de la ,20. ReparaciOn del acueducto de $6.000 iYorkin. lorna ~ ellannue.
21. PinlUra de Escuela de Yorkin

Escuela pinlada y jardin heche. 53.000 Iv"rdin.
22. Reparaci6n y ampliaci6n del Pueslo de Salud abiel10 IDdos 53.000 i. oueslO de ..Iud. los dias.

ACT1VIDADES 23. Apoyo a escuelas para que Preparaci6n de texto para $6.000 Iden c1ases de ingles, ecologia y apoyo del maestro de cullUra.cultura en cuenca del Yorkin. !
I24. Realizaci6n de un festival Las escueIas bribri, Jeribe Y 510.000 i5 ai\os) icultural anual con todas las ngiibe participan en el festival. I TN( Iogra financi.1r todo elescuelas de Yorkin.

pmgrama , Ia ejecuciOn del mismo25. Demarcaci6n de lenitorio
Tenitorio deman:ado Y 53.000 se hare por media de una estructurabribri de Panama y "P"l'O a rolulado. ejecutaa en que los indigenas de0f'Idi6n rnra su reconocimiento.

TalamaJlC.l tienen control directi\u.26. Diseiio e irnp<es05 de
1&]1 \- eiecti'\1).publicidad de Yorkin y Talamanca

Mil afiches, mil despegables. 55.000en general con asesoria de un
comunicackx ;

27. Gesli6n de contratos con Tres conl1atos permanen1es. 53.000nacionales.
28. Apoyo a Red Talamanca para CreaciOn de sitio web. S5.000

su consoliclaciOn.
29. PromociOn entre

universidades y colegios del Valle Gira de promociOn. 520.000 ,Central y del exterior a Costa Rica
oar ""lie de Ia Red Indil!e!l3.

31. OrganizaciOn de un serninario
en Talamanca sabre 'Los pueblos Realizaci6n de seminario. 53.000

indigenas Yla protecciOn del
jP,~p-ln1emaciooal La Amistad".

EvaluaciOn 526.400 !32. Conti"""",,ia.
33. r~nitaldetrabaio. EvaluaciOn 55.000

18. Cu= para guías culturales y Diez guías graduados en
¡

naturalistas impartido en Yorkín y turisrm cultural y ecológico. 510.000
1resto de Talamanca.

19. ROlulación de los principales Diez rólulos con direcciones. 51.000 Ilo "'""" de visita.
Ampliación v reparación de la ,20. Reparación del acueducto de $6.000 ¡Yorkín. toma ~ ellannue.

21. Pintura de Escuela de Yorkín
Escuela pinlada y jardín hecho. 53.000 Iv"rdín.

22. Reparación yampliación del Puesto de Salud abiel10 lDdos 53.000 i. oueslO de salud. los dias.
ACT1VIDADES 23. Apoyo a escuelas para que Preparación de texto para $6.000

1den clases de inglés, ecología y apoyo del maestro de cultura.cultura en cuenca del Yorkín. !
I24. Realización de un festival Las escuelas bribri, teribe Y 510.000 ¡s años) icultural anual con todas las ngiibe participan en el festival. I TNC logra financi.1r todo elescuelas de Yorkín.

programa , la ejecución del mismo2S. Demarcación de territorio
Tenitorio deman:ado Y 53.000 se hace por medio de una estructurabribri de Panamá y apDl'O a rolulado. ejecutaa en que los indígenas deOf'Idión rnra su reconocimiento.

TalamaJlC.l tienen control directi\u.26. Diseño e ifTlll"'SOS de
1&11 \- eiectÍ'\1).publicidad de Yorkín y Talamanca

Mil afiches, mil despegables. 5S.000en general con asesoría de un
comunicackx ;

27. Gestión de contratos con Tres contratos permanen1es. 53.000nacionales.
28. Apoyo a Red Talamanca para Creación de sitio web. S5.000

su consoliclación.
29. Promoción entre

universidades y colegios del Valle Gira de promoción. 520.000 ,Central y del exterior a Costa Rica
oor oorte de la Red Indíl!e!l3.

31. Organización de un seminario
en Talamanca sobre 'Los pueblos Realización de seminario. 53.000

indígenas Yla protección del
jP,~p-ln1emaciooal La Amistad".

Evaluación 526.400 !32. Contil1Of'flCia.
33. r~nitaldetrabaio. Evaluación 55.000



1o.Factibilidad Financiera
del Programa

SUPUESTOS GENERALES:

Periodo de analisis: Para electos de
este anal isis se considerara el ano

natural, 0 sea, de enero a diciembre y
cubrira un periodo de cinco anos,
tiempo en el cual se espera el
desarrollo total del programa. EI
primer ano se analizara en forma

mensual y los cuatro restantes en
lorma anualizada.

programa una capacidad maxima de
atenci6n de 2.000 turistas3 par ano,

la oferta maxima para mantener el
nivel de equilibrio ecol6gico y
cultural sera de 1.200 turistas par arlO.

AI combinar la olerta y la demanda .. se
plantea el siguiente detalle de
posibilidades 0 escenarios de atenci6n

turfstica:

CUADRO 10: Escenarios de

Visitaci6n

Conservancy (TNC) con la

colaboraci6n de la Agencia para el

Desarrollo Internacional de Estados
Unidos (USAID) estaria linanciando el

programa de turismo ecol6gico
cultural a nivel comunitario en la
cuenca del Rio Yorkin Las
condiciones de este linanciamiento

sera de fondos no reembolsables sin
costo linancieros para el programa.

Unidad monetaria: Todos los datos

seran expresados en US$ (d6lares
americanos), en el caso de los rubros

en colones como salarios y otros
gastos, los mismos seran convertidos

a d61ares al tipo de cambio actual de
¢414 par US$.

Inflaci6n: No se consideraran electos
inllacionarios debido a que todos los

rubros, tanto ingresos como gastos,

estan expresados en U5$.

Impuestos y cargas sociales: Este
programa comunitario no esta sujeto

a gravamenes tributarios. Ademas,
par la existencia del seguro universal

que cubre a la poblaci6n indigena, el
programa no generara cargas sociales.

Capacidades turisticas de la zona: Se
estima que el territorio indigena de

Talamanca que incluye la cuenca del

Rio Yorkin, tendra al cabo de los

cinco anos de desarrollo del

o timista 850
r-----c-c=~~-~-_ ~------"-"_"_-----j
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3Talamanca tiene una poblaci6n de 10.000

habitantes en un patron de asentamiento

disperso. Un flujo de poblacion flotante de

2.000 turistas representarfa el 20% de la

poblacion 10 que provQcarfa un fuerte impacto,

no necesariamente positivo, para una

poblaci6n tan pequena. La recomendable es

manejar 1.200 turistas al ana, que en todD

caso representa un escenario de visitacilSn

optimista.

Condiciones de financiamiento: Con

el prop6sito de impulsar el desarrollo
de programas que fomenten la

generaci6n de actividades econ6micas
alternativas y sostenibles que

dependan de la conservaci6n de los

recursos naturales y la reproducci6n
de las culturas indigenas en la Parque

Nacional La Amistad y su zona de

amortiguamiento, The Nature

1O. Factibilidad Financiera
del Programa

SUPUESTOS GENERALES:

Periodo de análisis: Para efectos de

este análisis se considerará el año

natural, o sea, de enero a diciembre y

cubrirá un período de cinco años,

tiempo en el cual se espera el

desarrollo total del programa. El

primer año se analizará en forma

mensual y los cuatro restantes en

forma anualizada.

programa una capacidad máxima de

atención de 2.000 turistas3 por año,

la oferta máxima para mantener el

nivel de equilibrio ecológico y

cultural será de 1.200 turistas por arlO.

Al combinar la oferta y la demanda .. se

plantea el siguiente detalle de

posibilidades o escenarios de atención

turística:

CUADRO 10: Escenarios de

Visitación

Conservancy (TNC) con la

colaboración de la Agencia para el

Desarrollo Internacional de Estados

Unidos (USAID) estaría financiando el

programa de turismo ecológico

cultural a nivel comunitario en la

cuenca del Río Yorkín Las

condiciones de este financiamiento

será de fondos no reembolsables sin

costo financieros para el programa.

Unidad monetaria: Todos los datos

serán expresados en US$ (dólares

americanos), en el caso de los rubros

en colones como salarios y otros

gastos, los mismos serán convertidos

a dólares al tipo de cambio actual de

~414 por US$.

Inflación: No se considerarán efectos

inflacionarios debido a que todos los

rubros, tanto ingresos como gastos,

están expresados en US$.

Impuestos y cargas sociales: Este

programa comunitario no está sujeto

a gravámenes tributarios. Además,

por la existencia del seguro universal

que cubre a la población indígena, el

programa no generará cargas sociales.

Capacidades turísticas de la zona: Se

estima que el territorio indígena de

Talamanca que incluye la cuenca del

Río Yorkín, tendrá al cabo de los

cinco años de desarrollo del

o timista 850
r-----c-c=~~-~-_ ~------"-"_"_-----j
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3Talamanca tiene una población de 10.000

habitantes en un patrón de asentamiento

disperso. Un flujo de población flotante de

2.000 turistas representaría el 20% de la

población lo que provocaría un fuerte impacto,

no necesariamente positivo, para una

población tan pequeña. Lo recomendable es

manejar 1.200 turistas al año, que en todo

caso representa un escenario de visitación

optimista.

Condiciones de financiamiento: Con

el propósito de impulsar el desarrollo

de programas que fomenten la

generación de actividades económicas

alternativas y sostenibles que

dependan de la conservación de los

recursos naturales y la reproducción

de las culturas indígenas en la Parque

Nacional La Amistad y su zona de

amortiguamiento, The Nature



», 'f'
Proceso de olanificaci6n 10,{))0 i

::aoacitaci6n y asesoria tecnica en ecoturismo 6.000,
Asesorfa emoresaria I 3.000 !
Intercambio indigena 3.000 !
Constituci6n de la Red Indfeena 30000 !
Membresia de la Red IOOi"""" 2.000 .
Disei\o del Drodueto turfstico Iloors) 10.000
Diseno edici6n v oublicaci6n de 2uias turisticas 5.000
Puesto de ..Iud 3.000
Establecer y capacitar la comisi6n de trabaio 5.400
ReparaciOn de hospedajes establecidos en la 10.000
zona
Cursos varios de caoacitaci6n del INA 10.000
Faxes 400
Sistema de radiocomunicacioo 2.000
Directorios telef6nicos celulares de Talamanca 300
EditiOn v oublicaciOn de reelamentos turisticos 500
Cursos de i",!les v frances 40.000
CUfSOS oara 2Uias cutturales v naturistas 10.000
Rotulaci6n de los I"""res turfsticos 1.000
Re<>araci6n del acuedueto de Yorkin 6.000
Aoovo a escuelas de la zona 6.000
Pintura v zona verde escuela de Yorkin 3.000
Festivales culturales anuales 10.000 '
DemarcaciOn y rotulaciOn del territorio 3.000 !

Publicidad 5.(](X)
Contratos con ooerack>ras turisticas 3.000
Creaci6n del sitio web 5.000

,i Giras de oromociOn 20.000
~inarios en Talamaf"lCa 6.000

;Continl!eflCia 26.400
. Caoital de trabaio 5.(0)

! INVERSION TOTAL 2S0.0C()

Inversion: Se estima que la inversion
total del programa sera de
US$250.000,00 desglosados de la
siguiente manera:

Tal y como se especifico
anteriormente para la factibilidad
financiera de este programa no se ha
considerado ninguna inversion en
infraestructura publica, aunque para
las estimaciones de visitacion se ha
considerado que en los proximos
anos se van a gestionar mejoras en los
servicios basicos de accesibilidad,
agua potable, electrificacion, entre
otros.

Realizacion de ingresos y egresos: Se
estima que tanto los ingresos por la
atencion alturismo como los gastos

necesarios para la prestacion del
servicio se daran en forma inmediata,
razon por la cual la presentacion de la
informacion financiera del programa

se had mediante el anal isis de Oujos
anuales de ingresos y gastos que
arrojaran la utilidad neta efectiva para
cada anD.

Activos fijos: Parte de la inversion
que representa este programa se
destinara al mejoramiento de
inmuebles e infraestructura ya
existentes propiedad de
organizaciones y familias indfgenas
que durante los ultimos anos se han
dedicado a la actividad turistica, y/o a
la atencion de grupos en procesos de
capacitacion. No se cuenta con un

detalle pormenorizado de estas
propiedades ni sus valores de
adquisicion, y seguiran perteneciendo
a sus propietarios actuales. razon por
la cual en esta evaluacion iinanciera
no se considerara gasto alguno por
concepto de depreciacion.

Tasa de descuenlo: Para calcular el
valor actual neto de las utilidades
netas efectivas que se estiman durante
los cinco anos de vigencia del
programa, sera utilizada la tasa Iibre
de riesgo de los bonos a cinco anos
del Tesoro de los Estados Unidos de
America del 3.115%. mas los
siguientes para metros de riesgo:
riesgo sector ser\'icios 1.48~fo. riesgo

del paIs 3.070
0 \ riesgo por tamano

del proyecto 2.60%. para una tasa
neta de 10.275%.

Distribucion del insreso: A diferencia
de otras actividades economicas en la
zona. los ingresos generados por este
programa quedaran distribuidos casi
en un 90% en la comunidad indfgena.
Inc1uso los impuestos especfiicos que
gravan el programa son recursos que
se invertiran directamente en

Talamanca.

Ci, 'f'
Proceso de olanificaciÓll 10.000 I
::aoacitación y asesoría técnica en ecoturismo 6.000,

Asesoría emoresaria1 3.000 !
Intercambio indígena 3.000 !
Constitución de la Red Indíeena 30000 !
Membresia de la Red IOOi"""" 2.000 .

Diseño del Drodueto turístico ltoors) 10.000
Diseño edición v oublicación de 2uías turísticas 5.000
Puesto de salud 3.000
Establecer y capacitar la comisión de trabaio 5.400
Reparación de hospedajes establecidos en la 10.000
zona
Cursos varios de caoacitación dellNA 10.000
Faxes 400
Sistema de radiocomunicación 2.000
Directorios telefónicos celulares de Talamanca 300
Edición v oublicaciÓrl de reelamentos turísticos 500
Cursos de i""lés v francés 40.000
Cursos oara 2Uías cutturales v naturistas 10.000
Rotulación de los I"""res turísticos 1.000
R"""ración del acueducto de Yorkin &.000
Apoyo a escuelas de la zona &.000
Pintura v zona verde escuela de Yorkín 3.000
Festivales culturales anuales 10.000 '
Demarcación y rotulación del territorio 3.000 !

Publicidad 5.(](X)
Contratos con ooerack>ras turísticas 3.000
Creación del sitio web 5.000

,i Giras de oromoción 20.000
~inariosen Talamaf"lCa &.000

;Continl!eflCia 2&.400
. Caoital de trabaío 5.(0)

! INVER5ION TOTAL 250.0C()

Inversión: Se estima que la inversión
total del programa será de
US$250.000,00 desglosados de la
siguiente manera:

Tal y como se especificó
anteriormente para la factibilidad
financiera de este programa no se ha
considerado ninguna inversión en
infraestructura pública, aunque para
las estimaciones de visitación se ha
considerado que en los próximos
años se van a gestionar mejoras en los
servicios básicos de accesibilidad,
agua potable, electrificación, entre
otros.

Realización de ingresos y egresos: Se
estima que tanto los ingresos por la
atención al turismo como los gastos

necesarios para la prestación del
servicio se darán en forma inmediata,
razón por la cual la presentación de la
información financiera del programa

se hará mediante el análisis de Oujos
anuales de ingresos y gastos que
arrojarán la utilidad neta efectiva para
cada año.

Activos fijos: Parte de la inversión
que representa este programa se
destinará al mejoramiento de
inmuebles e infraestructura ya
existentes propiedad de
organizaciones y familias indígenas
que durante los últimos años se han
dedicado a la actividad turística, y/o a
la atención de grupos en procesos de
capacitación. No se cuenta con un

detalle pormenorizado de estas
propiedades ni sus valores de
adquisición, y seguirán perteneciendo
a sus propietarios actuales. razón por
la cual en esta evaluación íinanciera
no se considerará gasto alguno por
concepto de depreciación.

Tasa de descuento: Para calcular el
valor actual neto de las utilidades
netas efectivas que se estiman durante
los cinco años de vigencia del
programa, será utilizada la tasa libre
de riesgo de los bonos a cinco años
del Tesoro de los Estados Unidos de
América del 3.115%. más los
siguientes parámetros de riesgo:
riesgo sector servicios 1.48~fo. riesgo

del país 3.070
0 \ riesgo por tamaño

del proyecto 2.&0%. para una tasa
neta de 10.275%.

Distribución del insreso: A diferencia
de otras actividades económicas en la
zona. los ingresos generados por este
programa quedarán distribuidos casi
en un 90% en la comunidad indígena.
Incluso los impuestos especííicos que
gravan el programa son recursos que
se invertirán directamente en

lalamanca.



Conceptos tales como el gasto de la
poliza de riesgos del trabajo, algunos
productos alimenticios como cereal,
leche, azucar, arroz y frijoles, que se
estiman en un 25% del total del costa de
alimentaci6n, el combustible necesario
para los medias de transportes que se
estima tambien en un 25% de este rubro,
el gasto de telefono y la electricidad,
seran los unicos rubros que generanin
salida real de los recursos generados par
la actividad turfstica.

Par tanto, para electos del analisis
financiero de rentabilidad de la inversion
se evaluan tanto los f1ujos de utilidad
neta efectiva como los flujos de
distribuci6n del ingreso que S€ quedan en
fa zona de Talamanca. Estos ultimos
seran el resultado de rebajar al ingreso
total, los gastos arriba mencionados que
representan un egreso real de recursos.

Fuentes: los datos de los bonos del gobierno
fueron tornados de www.federalreserve.gob y
las tasas libres de riesgo de
ibbotsonassociates.stock, bons,bi rs and
inflation.

Las familias que han estado dedicadas a la
atencion del turismo en los ultimas
tiempos han side una importante fuente
de informacion y han determinado qU€~

durante el ultimo ana tada la zona de
Talamanca ha recibido aproximadamente
200 turistas, dato que sera utilizado como
base para la proyecci6n de visitas en los
pr6ximos cinco anos que cubre el
programa.

A parti r de discusiones con operadoras de
turismo ecol6gico y cultural y previendo
los resultados del desarrollo de este
programa, se ha hecho la siguiente
estimaci6n de visitas turfsticas:
CUADRO 12: Visitaci6n
Escenario Optimista

~i~
o 200f---'f---+----':-'C"-- .._ __.--,=---~
1 250 25%
2 375 50%
3 52.1 40%
4 709 35%
5 850 20%

CUADRO 13: Visitaci6n
Escenario Mas Probable

o 200

20%
13%

25%

25%

12%

40%
20%

30%

5.3%

14,5%

4 380

2 280
1 224

5 400

2 336

4 546

1 240

5 625

3 336

3 437

o 200

CUADRO 14: Visitaci6n
Escenario Pesimista

SUPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS:

Por otra parte, can base en la experiencia
turrstica que ya se ha tenida en la zona,
se estima que cada turista dejara ingresos
totales par $200 en promedio par
concepto de transporte, hospedaje,
alimentaci6n y comercializaci6n de
artesanfa.

1. Producto e Ingreso: A partir de los
talleres de consulta realizados en la zona
para la formulaci6n de este programa, se
ha determinada para que la actividad sea
atractiva ecan6micamente, en promedia,
todos los tours que se programen y
ofrezcan deben programarse para al
menos tres dras y dos naches. Se planea
que todos los tours incluiran la visita a la
cuenca del Rro York in durante un dra y
una noche, 10 cual representa el 40% del
desarrollo del tour, y en consecuencia, el
40% de las recursos que se generen,
como maximo. EI resta de los ingresos
del proyecto, a sea, el 60% se
distribuirian en el resto de la zona de
Talamanca.

Conceptos tales como el gasto de la
póliza de riesgos del trabajo, algunos
productos alimenticios como cereal,
leche, azúcar, arroz y frijoles, que se
estiman en un 25% del total del costo de
alimentación, el combustjble necesario
para los medios de transportes que se
estima también en un 25% de este rubro,
el gasto de teléfono y la electricidad,
serán los únicos rubros que generarán
salida real de los recursos generados por
la actividad turística.

Por tanto, para efectos del análisis
financiero de rentabilidad de la inversión
se evalúan tanto los flujos de utilidad
neta efectiva como los flujos de
distribución del ingreso que se quedan en
la zona de Talamanca. Estos últimos
serán el resultado de rebajar al ingreso
total, los gastos arriba mencionados que
representan un egreso real de recursos.

Fuentes: los datos de Jos bonos del gobierno
fueron tomados de www.federalreserve.gob y
las tasas libres de riesgo de
ibbotsonassociates.stock, bons,bi rs and
inflation.

Las familias que han estado dedicadas a la
atención del turismo en los últimos
tiempos han sido una importante fuente
de información y han determinado qU€~

durante el último año toda la zona de
Talamanca ha recibido aproximadamente
200 turistas, dato que será utilizado como
base para la proyección de visitas en los
próximos cinco años que cubre el
programa.

A parti r de discusiones con operadoras de
turismo ecológico y cultural y previendo
los resultados del desarrollo de este
programa, se ha hecho la siguiente
estimación de visitas turísticas:
CUADRO 12: Visitación
Escenario Optimista

~i~
O 200f---'f---+----':-'é"-- .._ __.--,=---~
1 250 25%
2 375 50%
3 52.1 40%
4 709 35%
5 850 20%

CUADRO 13: Visitación
Escenario Más Probable

o 200

25%

13%
20%

30%

12%

20%

25%

40%

5.3%

14,5%

1 224

2 336

5 400

1 240

4 546

O 200

2 280

4 380

5 625

3 437

3 336

CUADRO 14: Visitación
Escenario Pesimista

SUPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS:

Por otra parte, con base en la experiencia
turística que ya se ha tenido en la zona,
se estima que cada turista dejará ingresos
totales por $200 en promedio por
concepto de transporte, hospedaje,
alimentación y comercialización de
artesanía.

1. Producto e Ingreso: A partir de los
talleres de consulta realizados en la zona
para la formulación de este programa, se
ha determinado para que la actividad sea
atractiva económicamente, en promedio,
todos los tours que se programen y
ofrezcan deben programarse para al
menos tres días y dos noches. Se planea
que todos los tours incluirán la visita a la
cuenca del Río Yorkín durante un día y
una noche, lo cual representa el 40% del
desarrollo del tour, y en consecuencia, el
40% de los recursos que se generen,
como máximo. El resto de los ingresos
del proyecto, o sea, el 60% se
distribuirían en el resto de la zona de
Talamanca.



en la zona. razon por la que este rubro
sera tratado como contratos especiales "
no se generar.in atros gastos asociadas
como aguinaldos. "aeaeiones \
obligaciones sociales lpreaviso \
cesantia).

Aliment~ci6n: De aeuerdo con 1.1
eXp€'rieneia \'a existente \ co!" fa
iniormacion obtenida en los talleres de
consult.a, se ha determinado que 1.1
alimentacion diaria de un turista.
incluyendo desayuno. almuerzo " cena.
tiene un costa promedio de USS10. 0 sea
USS30 por cada por cada \'isita de tres
dias v dos noche-s.

Transporte: EI principal medio de
transporte en la zona es el bote con motor
iuera de borda. y en segunda instancia el
vehiculo automotor. ambos con un
importante consumo de combustible 'l'
otros gastos de mantenimiento. De
acuerdo con 1.1 experiencia actual se
estima un gasto mensual del 200.0 sobre
los ingr~ brulos por este COnCepIO.
Ademas. se eslima que de este rubro un
25°0 corresponde a combuslible.

T~lrfonos: Se estima necesdrio contar con
un minima de cinco tel~;onos

inalambricos para cubrir las necesidades
de eomunicaci6n, los que serian
asignados uno par cada grupo de turistas
que se atienda. Cada tel~;ono generara
un gasto mensual de LJSS 10 por conceplo
de tarifa b.isica. \' se espera que cada
turista genere un gasto adicional
aproximado de LJSS!.5.

Mol

1

126
I:~

117
Mo2 :188 [140
Mo3 ,263 1219 :H.B
Mo4 ~355 j273 :190
MoS 1425 nil :200

Totaldelafio 126 124 117'

EI calculo del salario es proporcional a los
dias laborados y se estima que cada
persona !abara tres dias al meso Dr
acuerdo con 1.1 distribuci6n de visitas
turfstic.1s en el ana y la proyecci6n de
visitas para los cuatro arios restantes, los
requerimientos de personal serian los
siguientes:

La contrataci6n del personal requerido
para la atenci6n turlstica no sera en forma
permanente debido a la estacionalidad e
irregularidad del comportamiento turfstico

CUADRO 17: Personal Total Requerido
por ario

CUADRO 16: Personal Total Requerido
por mes

tiiN.lii!!;tit ."rl~ !if ~57 t , I~ ,I ::I~rs~~~~~~~~i'::i:n;llu~~niunto
Marzo 5 5 5 cocineros. cho;eres. boteros. jardineros.
Abril 5 5 5 pe~onal de- mantenimiento. mucamas, \'

i rvtavo 5 5 5 gUlas turisticos. entre otros. cuvas
Junio 5 5 5 actividades generan una mezc1a de riesgo

:Julio 38 '37 34 aproximada al 30.0 sabre el rubro tOfal de
;A<!OOo 38 37 34 la plani"a para efeclos de la pOliza de

~'5<l~i~embre~~=====t~5t:::t'=5t:tj5=, riesgos del trabajo que se contrate con el
~Octubre 5 5 5 Instituto Nacional de Seguros.
~N;:;ov~iern~bre~ i-~5~i-25~j-25c......::
Diciembre ; 0 0 0

Enero 0% 0 0
Febrero 12% 30 29 0'.,
Marzo 4% 10 9 9
AJxil 4"' 10 9 9'" ~iMa 0 41;1/0 10 9 9
~nfo 4"' 10 9 9'"
IJulio 30% 75 74 67
, 30% 75 74 67
Setiernbre 4% 10 9 9
Octubre 4% 10 9 9
Noviembre 4% 10 9 9
Diciembre lJ"k 0 0 0

TOIaIes 100% 250 240 224 i

Para la realizaci6n de la tabla anterior se
espera que la Red Talamanca estara
aportando, a partir del segundo ano, el
50% del total de las visitas del escenario
mas probable (312 en promedio). Se
estima que durante el primer ano el
aporte sera menor debido a que se esta
en el proceso de consolidaci6n. Ademas,
las operadoras externas con las que se
firme contrato estaran aportando un 25%
del total de visitas desde el primer ano, y
el 25% restante se estara contactando en
forma directa a traves de la Red Indigena,
a partir del segundo ano del programa.

CUADRO 15: Visitacion

Distribuci6n de visitas turisticas durante
el ana: De acuerdo con la estacionalidad
de ingreso turistico al pais, el
comportamiento del turismo nacional y
los factores c1imaticos de la zona se ha
planteado la siguiente distribuci6n de
visitas tUristicas durante el ana, dicha
distribuci6n sera tomada en cuenta para
formular el f1ujo de utilidades netas
efechvas mensuales del primer ano:

No se preve visitas durante los meses de
enero y diciembre ya que los factares
c1imaticos hacen sumamente dificil el
acceso a la zona.

SUPUESTOS SOBRE LOS EGRESOS:
Salarios: Con la idea de mantener 1.1
calidad del servicio que se ofrece se
estima 101 necesidad de eontar con una
persona por cada dos turistas que se
atiendan, con un salario promedio
superior al minimo de ley de ¢1 00.000,
equivalente a USS242 aproximadamente.

en la zona. razón por la que este rubro
será tratado como contratos especiales "
no se generarán otros gastos asociados
como aguinaldos. vacaciones \
obligaciones sociales lpreaviso \
cesantía).

Aliment~ción: De acuerdo con la
expe-riencia \'a existente \ ca!" la
iniarmación obtenida en los talleres de
consult.a, se ha determinado que la
alimentación diaria de un turista.
incluyendo desayuno. almuerzo" cena.
tiene un costo promedio de USS10. o sea
USS30 por cada por cada \'isita de tres
días v dos nochf"S.

Transporte: El principal medio de
transporte en la zona es el bote con motor
iuera de borda. y en segunda instancia el
vehículo automotor. ambos con un
importante consumo de combustible.,.
otros gastos de mantenimiento. De
acuerdo con la experiencia actual se
estima un gasto mensual del 200.0 sobre
los ingr~ brulos por este COnCepIO.
Además. se estima que de este rubro un
25°0 corresponde a combuslible.

T~lrfonos: Se estima necesdrio contar con
un mínimo de cinco tel~;onos

inalámbricos para cubrir las necesidades
de comunicación, los que serían
asignados uno por cada grupo de turistas
que se atienda. Cada tel~;ono generará
un gasto mensual de liSS 1O por conceplo
de tarifa básica. \' se espera que cada
turista genere un gasto adicional
aproximado de liSS!.5.

Año l

1

126
I:~

117

Añal :188 [140
Año 3 ,263 1219 '168
Año 4 ~355 j273 :190
AñoS 1425 !J13 :200

Total del año 126 124 117'

El cálculo del salario es proporcional a los
días laborados y se estima que cada
persona labora tres días al mes. Dr
acuerdo con la distribución de visitas
turísticas en el año y la proyección de
visitas para los cuatro años restantes, los
requerimientos de personal serían los
siguientes:

La contratación del personal requerido
para la atención turística no será en forma
permanente debido a la estacionalidad e
irregularidad del comportamiento turístico

CUADRO 17: Personal Total Requerido
por año

CUADRO 16: Personal Total Requerido
por mes

tiiN.líi!!;jf ."rl~ ííl ~57 t , I~ ,1 ::I~rs~~~~~~~~i~:i:n;llu~~niunto
Marzo 5 S 5 cocineros. cho;eres. boteros. jardineros.
Abril 5 5 5 pe~onal de- mantenimiento. mucamas, \'

i fvtavo 5 5 5 guías turísticos. entre otros. cuvas
Junio 5 5 5 actividades generan una mezcla de riesgo

:Julio 38 '37 34 aproximada al 30.0 sobre el rubro toral de
¡A<!OOo 3B 37 34 la planilla para efeelos de la póliza de

~'5<l~i~embre~~=====t~5t:::t'=5t:íj5=' riesgos del trabajo que se contrate con el
~Octubre 5 5 5 Instituto Nacional de Seguros.
~N;:;ov~iem~bre~ i-~5~i-25~j-25c......::
Diciembre ; O O O

Enero 0% O O
Febrero 12% 30 29 o'.,
Marzo 4% 10 9 9
AJxil 4"' 10 9 9'" ~iMa o 41;1/0 10 9 9
~nfo 4"' 10 9 9'"
¡Julio 30% 75 74 67
, 30% 75 74 67
Setiembre 4% 10 9 9
Octubre 4% 10 9 9
Noviembre 4% 10 9 9
Diciembre lJ"k O O O

TOIaIes 100% 250 240 224 i

Para la realización de la tabla anterior se
espera que la Red Talamanca estará
aportando, a partir del segundo año, el
50% del total de fas visitas del escenario
más probable (312 en promedio). Se
estima que durante el primer año el
aporte será menor debido a que se está
en el proceso de consolidación. Además,
las operadoras externas con las que se
firme contrato estarán aportando un 25%
del total de visitas desde el primer año, y
el 25% restante se estará contactando en
forma directa a través de la Red Indígena,
a partir del segundo año del programa.

CUADRO 15: Visitación

Distribución de visitas turísticas durante
el año: De acuerdo con la estacionalidad
de ingreso turístico al país, el
comportamiento del turismo nacional y
los factores climáticos de la zona se ha
planteado la siguiente distribución de
visitas turísticas durante el año, dicha
distribución será tomada en cuenta para
formular el flujo de utilidades netas
efectivas mensuales del primer año:

No se prevé visitas durante los meses de
enero y diciembre ya que los factores
climáticos hacen sumamente difícil el
acceso a la zona.

SUPUESTOS SOBRE LOS EGRESOS:
Salarios: Con la idea de mantener la
calidad del servicio que se ofrece se
estima la necesidad de contar con una
persona por cada dos turistas que se
atiendan, con un salario promedio
superior al mínimo de ley de ~1 00.000,
equivalente a USS242 aproximadamente.



Electricidad: Para el funcionamiento de las
camaras y congeladores, agua caliente en las
duchas e iluminaci6n de todas las
instalaciones de la zona donde se atienda al
turista se estima un gasto de electricidad
mensual constante de US$245. En muchos de
los casos el consumo electrico sera generado
por paneles solares.

Mantenimiento: Se incluye como parte de
mantenimiento los gastos por manutenci6n de
zonas verdes, infraestructura, bienes
inmuebles dedicados total 0 parcialmente a la
atenci6n turfstica, cuyo costo estimado
constante es de US$1.000 mensuales.

Imprevistos: Por la dificultad de acceso a
Talamanca en ciertas epocas del ano, la
particularidad de la zona en condiciones
c1imaticas, la distancia real a otros centros de
poblaci6n con facilidades para la prestaci6n
de servicios publicos y comerciales, se ha
considerado pertinente incluir como parte de
los egresos un rubro de gastos imprevistos que
se estiman en un 100/u sobre los ingresos
brutos.

Impuestos especificos: Seran considerados
como gastos especificos del proyecto, la
medida universal del 3% por concepto de
impacto ambiental y cultural, y un 5% de
impuesto comuna[ definido especfficamente
en el planteamiento de este estudio par parte
de los grupos indfgenas organizados. Ambos
rubros seran calculados sobre los ingresos
brutos del proyecto.

Electricidad: Para el funcionamiento de las
cámaras y congeladores, agua caliente en las
duchas e iluminación de todas las
instalaciones de la zona donde se atienda al
turista se estima un gasto de electricidad
mensual constante de US$245. En muchos de
los casos el consumo eléctrico será generado
por paneles solares.

Mantenimiento: Se incluye como parte de
mantenimiento los gastos por manutención de
zonas verdes, infraestructura, bienes
inmuebles dedicados total o parcialmente a la
atención turística, cuyo costo estimado
constante es de US$1.000 mensuales.

Imprevistos: Por la dificultad de acceso a
Talamanca en ciertas épocas del año, la
particularidad de la zona en condiciones
climáticas, la distancia real a otros centros de
población con facilidades para la prestación
de servicios públicos y comerciales, se ha
considerado pertinente incluir como parte de
los egresos un rubro de gastos imprevistos que
se estiman en un 100/u sobre los ingresos
brutos.

Impuestos específicos: Serán considerados
como gastos específicos del proyecto, la
medida universal del 3% por concepto de
impacto ambiental y cultural, y un 5% de
impuesto comunal definido específicamente
en el planteamiento de este estudio por parte
de los grupos indígenas organizados. Ambos
rubros serán calculados sobre los ingresos
brutos del proyecto.



Cuadra 18
"------

Flujo <kolns.-os y E~. ~1:.~_~rlO_C¥!'!'r1-ta

(En US DOIall'S-l ~ ..v.o I'

OeKripciOn E~ ''''"'"' M",= Aboil 11.\.1.-0 Junio Julio """'" .... 0<. "" OK

'lNGRiS6S

'" OIteo<: i6n turiuiu •.000 :?CIOO 2,000 2000 1000 15,000 15.000 2000 1000 """
;EGRESOS

5.llarios 363 121 "' 12\ 121 Q~O 9;:'0 III III III

Poliza riesga;. del trabajo l'\o "
, , , • ,. ,. , •

Alimetttacioo 30 900 300 300 300 300 !~SO 1..:''>0 300 lOll JOlJ
TrOinspotlE' l(l";;, 1.200 "'" "'" "'" '00 ].000 ].000 "'" "'" ...
Teletooo SO '" 75 75 75 " m B3 '5 '5 '5 ;()

-,"----,------

EIf'CtJicilbd 145 245 2-45 "5 2.045 HS 145 H5 l ..S H.; 1--15 1·4') 1~5

MantenimienlO 1000 1.000 1.000 l~__~OOO 1.000 1.000 1.000 l,~ I 000 ;000 !,;Xl(l 1,~1l'
."-'---_.- ----, i_ 10% 600 lOll lOll lOll lOll 1.500 1.500 '00 100 ,>0

Total E 1.295 ..... !,l4S 2,3-45 L~-15 2.3-45 C,.1&"l 9.100 13"5 !HS l"lH I !'lj,

Utilid.ad'l'erdida NetiI MI~ I il,295) 1.55(, (J4;) ,34';! ,1-1;, 1-15 5,810 5,810 J"; US:' ,J"">I 1.195

IMPlJESTQS

lmpuesto ~~_e:t?_0I~~.t.;l1_.. ]" 180 60 60 60 "" 4;0 4;. 60 "" 60
---- --,----

I comunal 5..... 300 100 100 100 100 "";0 ':"50 '00 100 I;X'

Tolall~Ol. 480 160 160 160 160 1.200 1.100 !~ If,C .""
UtilidadJPbdida ~eu Efectiva '1,195\ 1.0;(, 605' ,505) 50'i1 "505 -I.f,!O 4,f,10 5-05 "" k~ 1 _'95-

Reqoerim;enlos de emctivo

... -- ---------,-

"'do , 1.1~5\ <219\ ,7:-4' '!.l28) ,1.731' ,!_!)"1 2,l83 ~ 001 (,4'P'!' '''''' H"
Salda Final 11.295,f I!I'l' <.7!41 ·1,228' ·\,~nl ,12J:'" 2_381 ;".OOl .... '''''' ;- ....

------,

IToral E1ecri\lO Requerido 2,ll7 I

Cuadro 18
"------

Flujo <kolns.-os y E~. ~1:.~_~rlo_ÜE'l!'!'r1-ta

(En US Dólall'S-l ~ ..v.o l'

OeKripción E~ ''''"'"' M",= Aboil 11.\.1.-0 Junio Julio """'" .... 0<. "" DK

'lNGRiS6S

'o Oiten<: ión turigiu •.000 H100 2,000 2000 2000 15,000 15.000 2000 2000 """
;EGRESOS

Sillarios 363 121 "' 12\ 121 Q~O 9;:'0 111 121 Il1

Poliza riesga¡. del trabajo )'\0 " 4 4 4 • 2. ,. 4 •
Alimetttación 30 900 300 300 300 300 2~SO 1..:''>0 300 lOO JOlJ
TrOinspotlE- l(l";;, 1.200 «JO «JO «JO 400 ].000 ].000 «JO «JO ...
Teléfono SO '" 75 75 75 " m Ha 'S 'S 'S ;()

-,"---_._-----
EIf'CtJici¡bd 145 245 2-45 "5 2.045 H5 145 H5 l"S H.; 1--15 1·4') 1~5

ManlenimienlO 1000 1.000 1.000 l~__~OOO 1.000 1.000 1.000 l,~ 1 000 ;000 !,;Xl(l 1,~1l'..._._--_.- ----, .- '''''' 600 200 200 lOO 200 1.500 1.500 '00 100 ,>O

Total E 1.295 ..... l,).S 2,3-45 L~"¡5 2.3-45 C,.l&' 9.100 13"5 1lH l"lH 1 !'lj,

Utilid.aó'l'érdida Neta ÑlI~ 1 i1,295) 1,55& (j4;) ,34';1 , )-15, )-IS 5,810 5,810 J"; ),H:' :>-oi">1 1.195

IMPUESTOS

Impuesto ~~_e:t?_Oi~~,t.;lI_.. ]" 180 60 60 60 "" 4;0 4;. 60 "" 60
---- -_._---

I comunal 5..... 300 100 100 100 100 "';O ':"50 '00 100 I;XI

Tolall~Ol. 480 160 160 160 160 1,200 1.100 !~ lf,C .""
UtilidadJ1>bdida ~eu Efectiva '1,195) 1.0;& ¡S05' ,5051 50'i1 "505 -I.f,20 4,fll0 5-05 "" k~ 1 _'9'5-

Reqoerimienlos de efectivo

... -- --------_.-

"'do ,1.1~5\ <219\ ;7:'4' '!.l281 ,1.731' ,1_1)"1 2,)83 ~ 001 &4'P'l' ,"'" H"
Saldo Final 11.295.f '219' <.7241 ·1.228' '\.~nl ,12J:'" 2_381 ;".00) .... '''''' ;- ....

------,

IToral Eíecli\lO Requerido 2,2)7 I



CUADR019

Flujo de lngresos Egresos AI'lU/lIe$- Escenario Optimista

En US D6larl:'S

VtiUdad 0 Pet-dida Neta EfectM

In resos atend6n turlstka

Descri i6n Af102 Ano 3 Aflo4 Ano5 ~c;

~---_._.-

75"" 105,00) 141.EIX'J ,""'" ...
4,550 ~~ -.M~L ____1~ 32,ll39

'36 191_ ~~ ~ \OS

")SO 15,79L 2).?!Q__ 25~_ 81,270

,,"" 21~ ___ ~~ _J4~__ '00,360

1,538 1,913 2J~ __ 2.725 om
2.~ 2.94l) ___.1.940__ ~~- 14,700

1~ 12'c~:XL 1~_____ '2,000 ro""
7,500 10,500 14,18:) ,,"" 54,'00

54,914 701i58 89,971 1[)4}59 362,'07

2Oi»5 34.3'2 5',829 65,241 '79,693

2,250 3,150 4.25'!___ 5,100 '6,254

3,750 5)SO 71m asoo 271m- '400 ".3'4 '3"" 43.3'4

14'" 25,942 40,485 51,641 ,36,349

4,194 '8,28' "223 84,707

__J8,.281 "223 84,707 -_!~
2)37

4,194

4,194

3~

.91_
7,500

1~

_1,225_ .

-_?~

1~_

S,OOO

"....

Mo 1

3%..

245

,""
"'"

3%

"
-~~~-~--

im~am~

comunaJ

IM~ESTO_5 _

otalE ~s

INGRESOS

EGRESq)

sa~~ ~

Poliza ri del traba...lQ.... _

Alim~~ci6n _

ran _e

"""""~-:---
EI~ad"--- _

Mantenimiento

1m revistos

Utilidad 0 P~dida Neta Antes 1m l,Iestos

1m

1m

otallm

CUADRO 19
Flujo de Ingresos Egresos AI'lU/lIe$- Escenario Optimista

EnUS Dólarl:'S

Descri iÓfl

INGRESOS

In resos atend6n turlstica

EGRESq)

sa~~ ~

Poliza ri del traba"""'º---- _
Alim~~ci6n

ran _e

"""""~-:---
EI~ad"--- _

Mantenimiento

1m revistos

otalE ~s

Utilidad o Pérdida Neta Antes 1m !,Iestos

IM.~ESTO_5 _

Afio 1

3%

"
-~~~-~--

245

,""
"'"

3~

.91_
7,500

1~

_1,225_ .

-_?~

1~_

S,OOO

"....

4,194

4,194

2.237

Año2 Año 3 Aflo4 AñoS ~c;

~---_._.-

75"" lOS,OO) 141.EIX'J '7O.ro:J ...
4,550 ~~ -.M~L ____1~ 32,ll39

'36 191_ ~ª------ ~ \OS

")SO 15,75lL 2).?!Q__ 25~_ 81,270

""" 21~ ___ 'ª"" ~ _J4~ __ '00,360

1,538 1,913 2J~__ 2.725 Om
2.~ 2.94l) ___.1.940__ ~~- 14,700

1~ 12'c~:XL 1~_____ '2,000 ro""
7,500 10,500 14,18:) """ 54,'00

54,914 701i58 89,971 1[)4}59 362,'07

2Oi»5 34.3'2 5',829 65,241 '79,693

2,250 3,150 4.25'!___ 5,100 '6,254

3,750 5)SO 71m asoo 271m- '400 ".3'4 '3"" 43.3'4

14'" 25,942 40,485 51,641 ,36,340

4,194 '8,28' "223 84.707

__J8,.281 "223 84,707 -_!~



CVADR010

DISTRIBVClO...... DEllNGRESO REAl·Escf'Nno Optlml'St.1

iEn US D6lares'

EGRESOS REAlES

Flujo neto distribuido en Talamanca

tTotal egresos reales

170.000141.800105,000

Aoo)

75.00050.000

Ailo 1

'00% 9. 136 .9. ::>58 1O'! 0"_
25% 1,875 2.813 ],938 5.318 t-.r'i

~='" 2,500 3.750 5.2"0 -""" •'00

'00% 1,225 1,5]8 1,913 2.r3 1 -~5 ~o'un

'00% 2,940 2.9-40 2,"'" 1 ....., 2_~

.... ;~':~
..
-,~~~.•. - "

8,631 1 l,li6 14.231 17.9:"8 1'0 ...9

41,369 63.824 90.7'69 123.8!~ I.' iiI

atenc:i6n turistica

De!.c::ripei6n

Ingr~

Poliza ries~ del trabajo

Alimentacioo

Transporte

TelMono

Electricidad

CVADR010

DISTRIBVClO...... DELINGRESQ REAl·Escf'Nno Optlml'St.1

¡En es Dólares'

EGRESOS REALES

Flujo neto distribuido en Talamanca

ITotal egresos reales

170.000141.800105,000

Añol

75.000SCUXX>

Año 1

'00% 91 136 191 ::'58 lO'! 0"_
25% 1,875 2.813 ],938 5.318 t-.r'i

~="o" 2,500 3.750 5.2"0 -""" •'00

100% 1,225 1,5]8 1,913 2.3:"3 1 -~5 ~o'un

'00% 2,940 2.9-40 2,"'" 1 ....., 2_~ ';~':~
..
-'~~~'•. - "

8,631 1 l,li6 14.231 17.9:"8 lO ...9

41,369 63.824 90.7'69 123.8!~
,., lil

atención turistica

De!.c::ripeión

Ingr~

Poliza ries~ del trabajo

Alimentación

Transporte

Teléfono

Electricidad



CUADRO}1

Flujod.. lngresos X,E~~.~en~ual E~cenari" mil_ f'rnb..ble

(En US 061are-;1 (Ailo 1)

Descripci6n Enero Febrero Marzo Abril Moo Junia lulio A c>s!(> ~Frlf'mbre OClubre NOlliernb,.. Diciembre AQ;imuladO

INGRESOS

IngrflSOS por atenci6n turr~tica 5,600 1,600 1,800 1.800 1,800 14,80(1 14,800 1,800 1,800 1,800 ,4l1,QOO I

EGRESOS

Salari05 363 '" '" 121 '" 6% 895 '" '" '" 3.001

Paliza rie5g05 del trabajo 3% 11 , , , , 17 .'7 , , • 90

Alimentacion 30 m 1'0 m no 2,220 ~:' ,l( no no no 7.200

Transporte 20% 1,160 3CO 360 360 300 2,'''(';,1 2,"JbC 360 360 360 9,600

Telefono '0 m n " " n 21S J l5 " ?3 " ;0 1.:WO

Electricidad '" '" '" 245 245, '" 245 140 245 '" 245 '" 2.940

Mantenimiento 1000 1,000 1.000 1,000 1,000 i,Q{)Q' ',000 1,000 1 [('r 1.000 1,000 1,000 1,000 12,000

Imprevist05 10% '80 '"0 '80 180 : 160 1A60 . ,"!(e, '80 >80 180 4,800

lToLll [gresos 1,295 4.351 2,252 2,252 2252 : 2,252 9,Of,2 9,01>1 2,252 2,252 2,252 1,295 40,831 I
'Utilidad 0 Perdida Neta Ante5lmpueslo5 (1,295) 1,449 (452) (452) 1452) (4521 5,731l 57]8 (452} (452) (452) {l,295} 7,169/

IMPUESTOS

Impueslo impaeto ambiental 3% '" 54 " " " 444 4·14 " " " 1,440
Impuesto comunal ,% 290 90 90 '" 90 740 ;'·11) 30 80 90 2,400

IToLllimpuesto5 '"' '" '" '" '" 1,1 fl4 1,',A '" '" '" 3,840 I
----~~

Uli(id"d 0 Perdida Nela Efectiva (1,295) 985 (596) 15'161 (596) (596) 4,55~ !-,';4 1596) (596) (5'16j (l,295) 3,329

Requ.,rimientas de efecti",o,

5a\do Inicial (1,2'15) O]Q) (907) (1,50.31 12.099) (2,695', 1,8';'1 6,413 5.fl16 5,220 4,&24

Saldo Final (310) 19071 (1,503) (2,099j (2,6951 1,859 ",41:1 5,816 5,220 4,624 1,]29

!Total EfectillO Requerido 12,&95) I

CUADRO} 1

Flujod" Ingresos X,E~~.~en~ual E~cenari" m<Í5 f'rob..ble

(En US 061are-;1 (Año 1)

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Moo Junio lulio A C>s!<> ~Frlf'mbre Octubre NOlliernb,.. Diciembre AQ;imuladO

INGRESOS

IngrflSOS por atención tur¡~tica 5,600 1,600 1,800 1.800 1,800 14,800 14,800 1,BOO 1,800 1,BOO ,t.ll,QOO I

EGRESOS

Salari05 363 '" '" 121 '" 69:' 895 '" '" '" 3.001

Poliza rie5g05 diel trabajo 3% 11 , , , , 17 .'7 , , • 90

Alimentación 30 m 1'0 m no 2,220 ~:' ,l( no no no 7.200

Transporte 20% 1,160 ,"O 360 360 ,"O 2,'''(';,1 2-,,¡be 360 360 360 9,600

Teléfono 30 lB n " " n 21S J l5 " ?3 " 30 1.:WO

Electricidad ,<5 ,<5 '<5 245 245, ,<5 245 14S 245 ,<5 245 '" 2.940

Mantenimiento 1000 1,000 1.000 1,000 1,000 i,Q{)Q' 1,000 1,000 1 [¡:-r 1.000 1,000 1,000 1,000 12,000

Imprevist05 10% "O '"0 '" 180 : 160 1,460 . ,"I'e, '" >80 130 4,800

!TOLl! [greS05 1,295 4.351 2,252 2,252 2252 : 2,252 9,Of,2 9,Obi 2,252 2,252 2,252 1,295 40,831 I
'Utilidad o Pérdida Neta Anteslmpuesto5 (1,295) 1,449 (452) (452) 1452) (4521 5,731l 57]8 (452} (452) (452) {l,295} 7,169/

IMPUESTOS

Impuesto impacto ambiental 3% '" 54 5< " " 444 4·14 " " " 1,440
Impuesto comunal 5% 290 90 90 OC, 90 740 ;'·10 90 90 90 2,400

IToLlllmpuesto5 '"' '" '" '" '" 1,1 fl4 1,1,A '" '" '" 3,840 I
----~~

Uli(id"d o Pérdida NeLl Efectiva (1,295) 985 (596) 15961 (S96) (596) 4,55~ L,';4 1596) (596) (596j (l,295) 3,329

Requerimientos de efecti",o,

Saldo IniCial (1,295) OJO) (907) (1,50.31 12.099) (2,695', 1,8';'1 6,413 5.fl16 5,220 4,&24

Saldo Final (310) 19071 (1,503) (2,099j (2,695) 1,859 ",41:1 5,816 5,220 4,624 1,]29

!Total EfectillO Requerido 12,&95) I



CUADR022

Flujo dlIlngrwos YED~ An......... ~maPr tab"
(En US ll6Iaros)

Doscripcl6n AIIo , AIIo 2 AIIo3 AIIo< AlIoS

INGRESOS

tngresos pot ateneiOn turisttca ".000 87,200 17.400 , ..,200 '25.000

EGRESO$

Salarios 3.001 <.066 5.300 6,607 7,575

Poliza liesgos del trabajo 3% 90 122 159 '98 227

A!imentaaOn 30 7,200 10.080 13,110 16.380 18,750

Transporte 20% 9.600 13.~ 17.-480 21,840 25.000

Telefono 1.200 '.440 1,693 1.965 2,'63

Electricidad 245 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940
Mantenimtento '000 12,000 12.000 12.000 12.000 12.000
Imprevistos 10% <.900 6.720 8,7-«) 10.920 12.500

TobIl Egreaos 40.03' 50.008 t51.421 72,850 ".154

UtlIkl8d 0 Nrdldll ..... Anta Impuatoa 7.'" 11.392 25.1T1 30.350 43,&40

IMPUESTOS

Impuesto impacto ambiental 3% 1.440 2,016 2.622 3.,276 3.150
Impuesto comunar 5% 2.400 3.360 4.370 5._ 6.250

T_IIm_ 3._ 5.37' 8.M2 0.730 '....
Utilktad 0 NrdkIIi Meta EhctIwi 3.32ll 11,018 ".117 n,.'. 33.lI4O

CUADRa 22

Flujo dlIlngreaos y ED~ An......... ~máPr t=bl.

(En US ll6Iaros)

Doscripclón AIIo , AIIo 2 AIIo3 AIIo< AIIoS

INGRESOS

ingresos por atención turisttca ".000 S7,200 17.400 ''',200 '25.000

EGRESOS

Salarios 3.001 <.066 5.300 6,607 7,575

PoIiza riesgos del trabajo 3% 90 122 159 '98 227

A!imentaaOn 30 7,200 10.080 13,110 16.380 18,750

Transporte 20% 9.600 13.~ 17.-480 21,840 25.000

Teléfono 1.200 '.- 1,693 1.965 2,'63

Electricidad 245 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940
Mantenimtento '000 12,000 12.000 12.000 12.000 12.000
Imprevistos 10% <.900 6.720 8,7'«> 10.920 12.500

TobIr Egresos 40.83' SO._ 151.421 72,850 ".1se

UtlIkl8d o Pérdldll ..... Anta Impuestos 7.'" 11.392 25.1T1 30.350 43,&40

IMPUESTOS

Impuesto impacto ambiental 3% 1._ 2,016 2.622 3.,276 3.150
Impuesto comunal 5% 2.400 3.360 4.370 5._ 6.250

T_IIm_ 3._ 5.371 S._ 0.730 '....
Utilidad O NrdkIIi Neta EhctIwi 3.32ll 11,018 ".117 n,.'. 33.lI4O



CUADR023

Flujo de Ingresos y Eg~soS Anuales· Escenario mas Probable

DISTRIBUCION DEL INGRESO

(En US D6lares)

Descripci6n Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ailo4 Ailo 5 ~.!!!I\~ I
INGRESOS

Ingresos por atenci6n lurisliea 48,000 67,200 87,400 109,200 125,000

EGRESOS REALES

Paliza nesgos del trabaja 100% 90 122 159 198 227

Alimentaci6n 25% 1,800 2,520 3,278 4,095 4,688

Transporte 25% 2,400 3,360 4370 5,460 6,250 21,840

Teletana 100% 1,200 1,440 1,693 1,965 2,163

Electncidad 100% 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940

Total egresos reales 8,430 10,382 12,439 14,658 16,267 1It,~16

Flujo nelo distribuldo en Talamanea 39,570 56,818 74,961 94,542 108,733

CUADRO 23

Flujo de Ingresos y Eg~soS Anuales- Escenario más Probable

DISTRIBUCION DEL INGRESO

(En US Dólares)

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año4 AñoS ~.!!!I\~ I
INGRESOS

Ingresos por alención lurislica 48,000 67,200 87,400 109,200 125,000

EGRESOS REALES

Paliza nesgas del trabajo 100% 90 122 159 198 227

Alimenlación 25% 1,800 2,520 3,278 4,095 4,688

Transporte 25% 2,400 3,360 4370 5,460 6,250 21,840

Teléfono 100% 1,200 1,440 1,693 1,965 2,163

Electncidad 100% 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940

Total egresos reales 8,430 10,382 12,439 14,658 16,267 1It,~16

Flujo nelo distribuido en Talamanca 39,570 56,818 74,961 94,542 108,733







CUADR026

Flujo de I"I!'WOS YEg_An_
DISTRIBUCION DEL INGRE5O-EscenarIo__

(En US D618....)

Descripcl6n AIIo 1 AIIo 2 AIIo 3 AIIo4 AIIo5
t~<~ 'liM

INGRESOS

Ingresos por atend6n turfstlca ...- 56.000 67,200 76,000 ".-
EGRESOS REALES

po/a.. riesgos del trabajo 100% 85 102 122 136 "5
Alimentaei6n 25% 1.680 2.100 2.520 2.850 3.000

Transporte 25% 2,240 2,800 3,360 3.800 ',000
T_ 100% 1,160 1,300 1,440 1,550 1.600

Eledricidad 100%' 2,940 2,940 2.940 2.940 2.940

Total egresos ,..... 8.105 9,242 10.382 11,279 11.as

Flujo neto dlstrtbuldo en Tolamanca 36,895 ",758 56.818 64.722

CUADRO 26

Flujo de I"I!'WOS YEg_ An_
DISTRlBUCION DEL INGRE5O-EscenarIo__

(En US DóIa....)

Descripción AIIo 1 AIIo 2 AIIo 3 AIIo4 AIIo5 Te ~<~

"i!«
INGRESOS

Ingresos por atendón turlstlca ".IOO 56.000 67,200 76,000 ".-
EGRESOS REALES

Po/iza riesgos del trabajo 100% 85 102 122 136 145

Alimentación 25% 1.680 2,100 2,520 2,850 3,000

Transporte 25% 2,240 2,aoo 3,360 3,aoo 4,000

TeléfonO 100% 1,160 1,300 1,44Q 1,550 1,600

EIedricidad 100%' 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940

Total egresos ,..... 8.105 9,242 10.382 11,279 11.as

Flujo neto distribuido en Tolamanca 36,895 ",758 56.818 64.722



CUADRO 27

DESCRIPClON ESCENARIOS
Optimista Mas Probable Pesimista

Utilidades Netas Efectivas

Villo':'ActLJal'Neto VAN 1156,224) (184,335) (214,858)

Rentabilidad Interna del Programa TIR -14.13''i~) -21,68% -33-30";'

Distribuci6n del Ingreso

Valor Actual Neto VAN 82,879 19,114 (50,245)

- Rent.ibi Iidad lnte-rna'dei:~_~~rama TIR 20,2P~/D 12.79% 2.76";'

Desde un punto de vista meramente financiero, al analizar los flujos netos de efectivo que
genera el programa, se puede determinar que el mismo no presenta rentabilidad positiva
en ninguno de los tres escenarios, incluso el valor actual neto de los flujos futuros es negativo.

Sin embargo, al considerar el aporte social del programa y analizando la distribuci6n del
ingreso en la comunidad indfgena, se puede determinar que, de darse tanto el escenario
optimista como el mas probable el programa genera flujos futuros con valor actual positivo,
y, en ambos casas una tasa de rentabilidad interna superior al 12%, no asf en el caso del
escenario pesimista en el cual el programa no es factible.

CUADRO 27

DESCRIPClON ESCENARIOS
Optimista Más Probable Pesimista

Utilidades Netas Efectivas

V;:¡lo':'Actúal'Neto VAN 1156,224) (184,335) (214,858)

Rentabilidad Interna del Programa TIR -14.13''i¡) -21,68% -33-30";'

Distribución del Ingreso

Valor Actual Neto VAN 82,879 19,114 (50,245)

- Rentabi I¡dad lnte-rna'de¡:~_~~rélma TIR 20,2P~¡D 12.79% 2.76";'

Desde un punto de vista meramente financiero, al analizar los flujos netos de efectivo que
genera el programa, se puede determinar que el mismo no presenta rentabilidad positiva
en ninguno de los tres escenarios, incluso el valor actual neto de los flujos futuros es negativo.

Sin embargo, al considerar el aporte social del programa y analizando la distribución del
ingreso en la comunidad indígena, se puede determinar que, de darse tanto el escenario
optimista como el más probable el programa genera flujos futuros con valor actual positivo,
y, en ambos casos una tasa de rentabilidad interna superior al 12%, no así en el caso del
escenario pesimista en el cual el programa no es factible.



11 .Conclusiones

Es evidente que la rentabilidad social del
programa en el escenario probable es muy
buena. EI dinero aportado por TNC para el
fomento .11 turismo cultural en York in tendria
un gran impacto econ6mico para los

iodigeoas de Talamanca. Sin embargo, dicho
impacto depende fundamentalmente de que
los iodigeoas se apoderen del negocio
turistico.

En el pasado reeleole (1950-2000) 1.1
economia capitalista se ha abierto paso por
media de 1.1 comercializaci6n de cacao,
platano y banano. los iodigenas nunca se
pudieron apropiar de dichos negocios y hoy

dia los Ires lienen una realizacion de mereado

(en Talamanca) de apro)(imadamente SUS

2.000.000. De este dinero se calcula que
apenas queda un 5% como capitalizacion

social, ya que las familias gastan todo el

ingreso mensual familiar (aproximadamente

$126) en alimentos de las pulperfas y en

algunos insumos agrlcolas.

La economia tradicional basada en 1.1 pesca,

1.1 caza, 1.1 recoleceion, 1.1 erfa de cerdos y
aves de corral. 1.1 artesanfa, 1.1 siembra de

ralces y tuberculos y 1.1 agricuhura de arroz y

malz ha sido confinada a los espacios menDs

productivos; sin embargo, pareciera que estan

subsidiando 1.1 emergencia del capiralismo. £1

trabajo que aplican los indlgen.1s .11 platano y

.11 banana se reproduce socialmente por los

flujos econ6micos que devienen de las

actividades tradicionales y no por el pseudo

salado que les genera el cultivo de musaceas.

No hay duda que el banano. el pla-tano y el

cacao seguiran siendo un factor econ6mico

irnportante en Talamanea. Sin embargo, los

mas destaeados dirigentes no apuestan a que

una jnlervencion en el circuito de 1.1

comercializacion de estos produetos sea 1.1 via

para aumentar el Indice de Desarrollo Social

ODS). Ellos apuestan mas bien a 1.1

diversificacion de 1.1 plataforma comereial, e

induyen ademas del cacao, pl.itano y banano

.11 turismo cultural, 1.1 madera en producto

Finales
terminado. 1.1 agroindustria y 1.1 venia de

productos agrkolas diversificados para el

mercado de Puerto ViejolCahuita y para las
ferias def agricultor.

Esta diversificaci6n de 1.1 plataforma comercial
permitira, en teorfa, bajar 1.1 dependencia
sabre las musa-ceas. Esta menor dependencia
haria que exista mayor margen de maniobra
para renegociar 1.1 historia y desventajosa
relaci6n comercial entre los productores de
phitano y banano y los intermediarios
nacionales e internacionales. Los productores
nunca han podido aplicar maniobras de
"dumping'" porque 5610 tienen esta fuenle de
ingresos monetarios.

Aqui sera donde el turismo entre a jugar un
papel estrategico. Podrla estructurarse una
aetividad que usa los mismos medios de
transporte del platano y el banana, los mismos
campos de eulti\'o seran un atracti\'o por su
biodiversidad y de alii tambien saldran muchos
alimentos para los luristas. Desde el principio
hay que buscar 1.1 integraci6n horizontal con 1.1
agricuitura comercial y con las actividades de
autoconsumo. Si hay exira s.e tendra una
entrada economica complementaria y ello baja
1.1 dependencia.

En principio el exita depende de que el
proceso sea apropiado por los indfgenas de 1.1
cuenca del Yorkin ~. del resto de Talamanca. La
apropiaci6n solo sueedera 511.1 Red lodigena
logra articularse y consolidarse_ EI primer
paso en el proceso de apropiaci6n es del
concepto de '"red'".

La red para pescar Iklcil y 1.1 red de la aralia
Isi'ilkroriol son conceptos un poco distintos y
pm alll podrla empezar 1.1 discusion de 10 que
quieren; una red plana 0 una red en..."h-'ente.
La apropiaci6n empieza en su propio idioma.
en que los conceptos son distintos a los

nuestros.

Este asunto de 1.1 apropiaci6n 0 ejt>rcicio del
poder sabre 1.1 nueva aClividad esta
directamente relacionada con el mayor riesgo
del desarrollo tUristico; que es 16gicamenle 1.1

posibilidad que se desarrolle iuera de 1.1 esiera
de poder de los talamanquenos. Si ello ocurre
pues se repetir<i Ii historia turistica de Puerto
Viejo )- Cuanacaste en que los eriollos incluso
son expulsadO!> de sus tie-rras.

Todos los otros riesg05 del lurismo como 1.1
conlaminaei6n. 1.1 prostitucion. la
drogadicci6n \ el alcoholismo son m.1nej.1bles
en su pre\enci6n \" mitig;)(ion si la comunidad
receptor;) lipne poder .;obrp 1.1 acti\id.1d \
puede atender ~tos asuntos desde-Ia iuente.
decidiendo el 6tipo" de turist.1 que <lesea
ablener y el que desea re<:hazar 0

dese-slimular. los indigenas tendr,in menos
problemas si de-sde el principia aprenden a
segmentar y discriminar a empresas operadoras
nacionale5- ~ inlemaciona!E."S. d los turistas \'
sus paises de origen. So (l'S libre mercado. ~n

que 1.1 oierta .. 1.1 demanda son libr('. t"S 1.1
construcci6n de un sistema de merc.1do
caulivo en que se oire<:e un senicio especi.11
para una clientela (''\:dusi\a.

Hay una \'entaja que debe set' e~plotada~de

el principia: los bribris p.aname-nos \
costarricenses son los unicos indigen.Js de toda
Centroarnt.irica que pueden mostTar una cuhura
fuert~ \i milenaria con rios limpios. bosques de
gral1des e'densione'S. sistemas agroiorestale1o
lotalmente sosrenibles, indices de desarrollo
social altos con ~to a la'S Olras etoias.
situacion social .. politica de paz. ma\or
garantia de seguridad \- un alto indice de
alfabetizaci6n. AI lurisla. adem.is. ha.. que
con\'encerlo que sus eg~ iran .J\udaran a
consolidar eslas siluaciorleS.

11 .Conclusiones

Es evidente que la rentabilidad social del
programa en el escenario probable es muy
buena. El dinero aportado por TNC para el
fomento al turismo cultural en Yorkín tendría
un gran impacto económico para los

indígenas de Talamanca. Sin embargo, dicho
impacto depende fundamentalmente de que
los indígenas se apoderen del negocio
turístico.

En el pasado reciente (1950-2000) la

economía capitalista se ha abierto paso por
medio de la comercialización de cacao,
plátano y banano. los indígenas nunca se
pudieron apropiar de dichos negocios y hoy

día los tres tienen una realización de mercado

(en Talamanca) de aproximadamente SUS

2.000.000. De este dinero se calcula que
apenas queda un 5% como capitalización

social, ya que las familias gastan todo el

ingreso mensual familiar (aproximadamente

$126) en alimentos de las pulperías y en

algunos insumas agrícolas.

la economía tradicional basada en la pesca,

la caza, la recolección, la cría de cerdos y
aves de corral. la artesanía, la siembra de

raíces y tubérculos y la agricultura de arroz y

maíz ha sido confinada a fas espacios menos

productivos; sin embargo, pareciera que están

subsidiando la emergencia del capitalismo. El

trabajo que aplican los indígenas al plátano y

al banano se reproduce socialmente por los

flujos económicos que devienen de las

actividades tradicionales y no por el pseudo

salario que les genera el cultivo de musáceas.

No hay duda que el banano. ef plátano y el

cacao seguirán siendo un factor económico

importante en Talamanca. Sin embargo, los

más destacados dirigentes no apuestan a que

una intervención en el circuito de la

comercialización de estos productos sea la vía

para aumentar el índice de Desarrollo Social

(lOS)' Ellos apuestan más bien a la

diversificación de la plataforma comercial, e

incluyen además del cacao, plátano y banano

al turismo cultural, la madera en producto

Finales
terminado. la agroindustria y la venia de

productos agrícolas diversificados para el

mercado de Puerto ViejolCahuita y para las
ferias del agricultor.

Esta diversificación de la plataforma comercial
permitirá, en teoría, bajar la dependencia
sobre las musáceas. Esta menor dependencia
haría que exista mayor margen de maniobra
para renegociar la historia y desventajosa
relación comercial entre los productores de
plátano y banano y los intermediarios
nacionales e internacionales. los productores
nunca han podido aplicar maniobras de
"dumping- porque sólo tienen esta fuenle de

ingresos monetarios.

Aquí será donde el turismo entre a jugar un
papel estratégico. Podría estructurarse una
actividad que usa los mismos medios de
transporte del plátano y el banano, los mismos
campos de culti\'o serán un atractivo por su
biodiversidad y de allí también saldrán muchos
alimentos para los luristas. Desde el principio
hay que buscar la integración horizontal con la
agricultura comercial y con fas actividades de
autoconsumo. Si hay éxito s.e tendrá una
entrada económica complementaria y ello baja
la dependencia.

En principio el éxito depende de que el
proceso sea apropiado por los indígenas de la
cuenca del Yorkín ~. del resto de Talamanca. la
apropiación solo sucederá sí la Red Indígena
logra articularse y consolidarse_ El primer
paso en el proceso de apropiación es del
concepto de -red'".

la red para pescar /ldál y la red de la araña
Isálkroñol son conceptos un poco distintos y

por allí podría empezar la discusión de lo que
quieren; una red plana o una red en..."h-'ente.
la apropiación empieza en su propio idioma.
en que los conceptos son distintos a los

nuestros.

Este asunto de la apropiaCión o ejt>rcicio del
poder sobre la nueva aClividad está
directamente relacionada con el mayor riesgo
del desarrollo turístico; que es lógicamenle la

posibilidad que s.e desarrolle tuera de la esiera
de poder de los talamanqueños. Si ello ocurre
pues se repetirá la. histOfia turística de Puerto
Viejo )- Cuanacaste en que los criollos incluso
son expulsadO!> de sus tierras.

Todos los otros riesg05 del lurismo como 1.1
conlaminación. la prostitución. la
drogadicción \ el alcoholismo son m.lOejables
en su pre\ención \" mitigación si la comunidad
receptora tipne poder .;obre la acti\id.1d \
puede atender ~tos asuntos desde la iuente.
decidiendo el 6tipo" de turista que desea
obtener y el que desea re<:h.llar o
dese-slimular. los indígenas tendrán menos
problemas si desde el principio aprendf?n a
segmentar y discriminar a empresas operadoras
nacionale5- e inlf?fnaciona!€'S. d tos turistas \'
sus países de origf?n. So f?S libre mercddo. en
que la oierta \ la demand.a son libre. es la
construcción de un sistem.a de me-rcado
cautivo en que se oire<:e un senicio especi.al
para una clientela f?'\:dusi\a.

Hay una ventaja que debe ser e~plotada ~de

el principio: los bribris panameños \
costarricenses son los únicos indigen.as de toda
Cenlroamérica que pueden mostrar una cultura
fuerte lo_ milenaria con ríos limpios. bosques de
grandes e'(tensioOt"S. sistemas agroiorestale1o
totalmente sosrenibles, índices de desarrollo
social altos con ~to a las otras etnias.
situación social .. política de paz. m.a'tor
garantía de seguridad \- un alto índicf? de
alfabetización. Al turista. adem.is. ha\ que
convencerlo que sus egresos irán a'tudarán a
consolidar estas situaciones.



De una y otra manera, el turista serra un
agente solidario que con su dinero yamistad
contribuir.a en provocar efectos positivos en
la conservacion del PtLA y la Reserva de la
Biosfera y en la cultura de los bribris
transfronterizos de Costa Rica y Panama. 1:1
turista sera un amigo de los bribris que los
visita para vivir una agradable experiencia
intercultural; aprendera de la cultura bribri y
los bribris de la de el 0 ella. Tal como dijeron
unos estudiantes canadienses: "Deseamos
convivir can elias, que hagamos casas juntos,
que juguemos soccer, que cocinemos, que
bailemos, que nos ensenen como pescan y
nosotros les ensenamos como 10 hacemos
nosotros, que nos ensefien bribri y nosotros
frances e ingles, en fin, que podamos decir
que conocimos Talamanca y su cultura y que
vinimos a hacer algo importante para elias y
para nosotros" Uoven Bahai de Canada).

En Talamanca ha sido comun el fracaso de los
proyectos de desarrollo y los que no han
fracasado pueden exhibir muy pocos exitos.
Posiblemente la causa ha sido que los
proyectos han sido diseiiados desde afuera en
una 16gica civilizatoria occidentalista y con
poco 0 ningun poder de los bribris en las
decisiones.

TNC Yquienes se asocien para incentivar este
proceso estan ante la posibilidad de probar
una nueva formula; que la iniciativa sea
ejercida can poder por los indfgenas, por
medio de la Red Indfgena. Sera lento y Ileno
de dificultades, pero sostenible y sustentable,
verdadero y exitoso.

EI grupo de dirigentes indfgenas interesado en
promover el turismo es diverso y con
posiciones pollticas distinlas, pertenecen a
organizaciones diferentes y hasta compiten
par puestos de eleccion popular. Son cuadros
cada vez mas profesionales en la politica y
con un mayor nivel de educad6n, en general
estan muy entrenados en el manejo de
proyectos y de relaciones hacia adentro y
hada fuera.

Manejan organizaciones como: ADITlBRI,
Finca Educativa, CODEBRIWAK, Comision de
Mujeres, partidos politicos, iglesias, entre
ofros. Es posible observarlos en aJianzas
frecuentes y en desacuerdos frecuentes, pero
andan juntos, son amigos y muchas veces

familia. TNC como agente externo interesano
en la protecci6n del PILA necesilara hacer un
esfuerzo para entender que entre los bribri~ no
hay un mando unico, posiciones unific<1dJ5,
poderes autaritarios, autoridades inamovibles ~

liderazgos incuestionables, organizaciones
representativas y decisiones rapidas que lut'go
no son cambiadas.

Par el contrario, se movera en un escenario
muy dinamico y cambiante. La carta de
navegaci6n para no perderse es tener cJaridad
en sus fines estratl~gicos y que los bribris sepan
abiertamente cuales son esos intereses
politicos de TNC con respecto al PILA y IllS
indfgenas y en medio de ella que es 10 qUE'

intercambiaran. lQue necesita TNC de Ins
bribris?, ipor que nos ayudan?, iqu~ buscan
en Talamanca?, seran parte de las pregunfa~

que necesariamente deberian contesfar

Es factible el desarrollo de un programa de
fomento turfstico desde el punto de vista
econ6mico financiero. Tambien es factiblc
social, cultural y polfticamente ya que existf'n

las condiciones favorables entre la comunidarl.
las organizaciones y los dirigentes. EI turismo,
aunque de muy pequena escala, ya es Ul1d

realidad en York in y el resta de Talamancl.
Con el apoue de TNC y otros organism05
asociadas podrfa ser una mejor realidad.

De una y otra manera, el turista sería un
agente solidario que con su dinero y amistad
contribuiría en provocar efectos positivos en
la conservación del PILA y la Reserva de la
Biosfera y en la cultura de los bribris
transfronterizos de Costa Rica y Panamá. ti
turista será un amigo de los bribris que los
visita para vivir una agradable experiencia
intercultural; aprenderá de la cultura bribri y
los bribris de la de él o ella. Tal como dijeron
unos estudiantes canadienses: "Deseamos
convivir con ellos, que hagamos cosas juntos,
que juguemos soccer, que cocinemos, que
bailemos, que nos enseñen cómo pescan y
nosotros les enseñamos cómo lo hacemos
nosotros, que nos enseñen bribri y nosotros
francés e inglés, en fin, que podamos decir
que conocimos Talamanca y su cultura y que
vinimos a hacer algo importante para ellos y
para nosotros" Uoven Bahai de Canadá).

En Talamanca ha sido común el fracaso de los
proyectos de desarrollo y los que no han
fracasado pueden exhibir muy pocos éxitos.
Posiblemente la causa ha sido que los
proyectos han sido diseñados desde afuera en
una lógica civilizatoria occidentalista y con
poco o ningún poder de los bribris en las
decisiones.

TNC y quienes se asocien para incentivar este
proceso están ante la posibilidad de probar
una nueva fórmula; que la iniciativa sea
ejercida con poder por los indígenas, por
medio de la Red Indígena. Será lento y lleno
de dificultades, pero sostenible y sustentable,
verdadero y exitoso.

El grupo de dirigentes indígenas interesado en
promover el turismo es diverso y con
posiciones políticas distintas, pertenecen a
organizaciones diferentes y hasta compiten
por puestos de elección popular. Son cuadros
cada vez más profesionales en la política y
con un mayor nivel de educación, en general
están muy entrenados en el manejo de
proyectos y de relaciones hacia adentro y
hacia fuera.

Manejan organizaciones como: ADITlBRI,
Finca Educativa, CODEBRIWAK, Comisión de
Mujeres, partidos políticos, iglesias, entre
otros. Es posible observarlos en alianzas
frecuentes y en desacuerdos frecuentes, pero
andan juntos, son amigos y muchas veces

familia. TNC como agente externo interesado
en la protección del PILA necesitará hacer un
esfuerzo para entender que entre los bribri~ no
hay un mando único, posiciones unific<1dJ5,
poderes autoritarios, autoridades inamovibles ~

liderazgos incuestionables, organizaciones
representativas y decisiones rápidas que lut'go
no son cambiadas.

Por el contrario, se moverá en un escenario
muy dinámico y cambiante. La carta de
navegación para no perderse es tener claridad
en sus fines estratégicos y que los bribris sepan
abiertamente cuáles son esos intereses
políticos de TNC con respecto al PILA y los
indígenas y en medio de ello qué es lo qUE'

intercambiarán. lQué necesita TNC de los
bribris?, ipor qué nos ayudan?, iqU¡;; buscan
en Talamanca?, serán parte de las pregunfa~

que necesariamente deberían contestar

Es factible el desarrollo de un programa de
fomento turístico desde el punto de vista
económico financiero. También es factible
social, cultural y políticamente ya que existf'n
las condiciones favorables entre la comunidarl.
las organizaciones y los dirigentes. El turismo,
aunque de muy pequeña escala, ya es Ul1d

realidad en Yorkín y el resto de Talamancl.
Con el aporte de TNC y otros organism05
asociados podría ser una mejor realidad.
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13.Anexos
A. Resumen de la identificaci6n del
proyecto: Fomento del Turismo fcclogieD y
Cultural en la Cuenca del RIO York in IBClE\

1. INTRODUCCI6N

EI tTabaja se abord6 con una vision
transfronteriz3, entendiendo que en las areas
fronteriz3S hay unidades culturales singulares
y diferenciadas con respeclo a las regiones
centrales de cada pais.

Se uti/lzamn tOOas las tecnicas tipicas del
Diagnostico Rural Rapido: informacion
documental de sitio, entrevistas a informanres

c1aves1 y entrevistas grupales, reforzando el
tTabaja de campo con canografia. Se
realizaron las siguientes actividades:

eBUSQueda y sistematizaci6n de informacion

secundaria general. diagn6sticos y
caraeterizaciones del canton; buscando
problemas y soluciones planteadas en estas
ultimas.
-Recoleccion de informacion a nivel de
unidades centrales, especialmente en el
Ministerio de Planificacion (MIDEPlAN).
- Entrevistas con iniormantes c1aves del
canton: politiCOS. dirigentes comunales.
comerciantes, empresarios. etc. las
entrevislas estuvieron mas enfocadas en el
planreamiento de soluciones que en 1.1
idenlificacion de los problemas; ya que 1.1
documentacion localizada en los dos puntos
anteriores era abundante en su planteamiento.
-Con 1.1 informacion recabada en los puntos
anteriores se hace una caracterizaci6n y un
diagn6stico de situacion del canton y se
plantea una primera aproximacion .11 .irbol de
problemas y arbol de objetivos.
-Realizacion de un taller de discusi6n )'
validacion del diagnOstico de situacion del
canlon. el arhol de problemas y el arOOI de
objetivos.

En este taller donde finalmente se identifica el
proyecto Farnento del Turismo Ecologico Y

Cultural en 1.1 Cuenca del Rio Yorkfn.

2. JUSTIFlCACl6N DEL PROYECTO
IDENTlFICADO

TodD el diagnOstico para el canton se replica
con menor 0 mayor severidad, segun sea el
casc. en el distrito Bratsi, y especialmente en
1.1 cuenca def Rio Yorkin. El problema d£> 1.1
falta de planificacion y su correspondiente
solucion -1.1 planificaci6n del dpsarrollo- es
muy diflcil de aOOrdar en abstracto. por 10 que
pretender un proyecto dirigido a ello
posiblemente estarfa condenado .11 fracaso.

Par otro lado. los Iideres y organizaciones
insisten en 1.1 creacion de fuentes de empleo a
partir de nuevas iormas economic..s no
agrkolas y en articular mucho mas 1.1
economia y 1.1 sociedad transfronteriza. lal v
como funcionaba hace apenas 25 arios.

De esta manera es que se idl'nlifica un
proyecto de desarrollo turistico ecol6gico ~'

cultural que pretende tanto el d('Sarrollo
economico de este sector, en el area lronleriza
del Rio Vorkln. como el seryir de medio para el
ejercicio concreto de la planificaci6n del
desarrollo. Es dec:ir, que este proyecto ~ria el
laboratorio para aumentar las capacidad~.

habilidad~ ). conocimiE>ntos de las
organizaciones y Ilderps en ellema de 1.1

planificaci6n del desarrollo.

Esta iniciariva ecoluristica debe ser suslentada
por organizaciones indigenas y no indigenas
que estan comprometidas con el desarrollo
sostenible, la conservacion de los bosqu£>S, el
respeto a 1.1 plurietnicidad y el desarrollo
equitativo de los generos. ADITIBRI yel
Corredor BiolOgico Talamanca ~'a han venido
trabajando sobre el tema del turismo Kolagico
en el Rio York!n.

Es necesario insistir en que el prop6sito final
del proyecto identificado es capacitar a la
comunidad de 1.1 Cuenca del Rio Yorkfn en la
planificacion del desarrollo. Para ello. se ha
seleccionado 1.1 alternativa de fomentar el

turismo ecol6gico \' cullural como meta find!.
10 que permite no wlo capacitar eon
planificaci6n, sino ademas. so\\'entar orras
problemas catalogados como mu\ importanre"!
para estd poblaci6n. enfre ellos: el
mejoramiento dE> !a cobertura de set\ icios
publicos basic(¥., 'electricidad. agua potable.
telefonia. lelrinizaci6n. s.aneamiento ambiental
r vias de accesol. la generaciOn de
oportunidades de empleo no agricolas \' el
dialogo int(>u~tnico.

La eslructura organizativa que asuma el
prO\'eclo debe fen£>r claro que el enfasis debtor,i
PStar £>0 el proceso -en 1.1 elicienCiol. mas Que
en la eficacia-. las cap-a.cidades humanas que
Sf> logren instalar deberan ser de tal magnitud ".
calidad que .II iinai dei prmt"Cto los
benellciatios deberan ~far en capacidad de
continuar frabajando en 1.1 coose<:ucion de Sus
melas. aun si e-I 'lnanciamit>n!o se hA clcahado.

EI iin uhimo del PfO~-eoo no es IA consttu(cion
de un determinado numero de ..al~ues·
pAra haspeda, Curistas sino el tortalecimiento
de las capacidades hum.an.Js para poder

planificar el desa"ollo de 50 comunidad.
actuar con liderazgo moral. coordinar
esfuerzos inl(>rinstituciona!~\ dar espaciO 011

dialogo inteternico.

Asi el proveeto del "Fomento de Turismo
Ecol6gico \ Cultu,-,al en 1.1 CueflCa del Rio
Yorkin-, iue idenlillcado como un ins,rumento
que permitiera trabajar en el fortalf"Cimiento de
las mencionadas capacidades. conocimienfos
y habilidades que tlnalmentl' '>eI'a 10 qut"
permita resolver 101 desplanifi{.Jci6n del
desarrollo.

lSe intenta conla(1ar coo~s de mu<ho
pr~ligio social. politico \ e<Ol'lQmico, que !Uf"gan
rol~ importantes f'fl !a dE-fmtCtOn def iutum de
dichol. c.anlones.
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1. INTRODUCCiÓN

El trabajo se abordó con una visión
transfronteriz3, entendiendo que en las áreas
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Se utilizaron todas las técnicas típicas del
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caracterizaciones del cantón; buscando
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-Recolección de información a nivel de
unidades centrales, especialmente en el
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).
- Entrevistas con informantes claves del
cantón: políticos. dirigentes comunales.
comerciantes, empresarios. etc. las
entrevistas estuvieron más enfocadas en el
planteamiento de soluciones que en la
identificación de los problemas; ya que la
documentación localizada en los dos puntos
anteriores era abundante en su planteamiento.
-Con la información recabada en los puntos
anteriores se hace una caracterización y un
diagnóstico de situación del cantón y se
plantea una primera aproximación al árbol de
problemas y árbol de objetivos.
-Realización de un taller de discusión )'
validación del diagnóstico de situación del
canlón, el árbol de problemas y el árbol de
objetivos.

En este taller donde finalmente se identifica el
proyecto Fomento del Turismo Ecológico y

Cultural en la Cuenca del Rio Yorkfn.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICADO

Todo el diagnóstico para el cantón se replica
con menor o mayor severidad, según sea el
caso. en el distrito Bratsi, y especialmente en
la cuenca de' Río Yorkín. El problema dí> la
falta de planificación y su correspondiente
solución -la planificación del desarrollo- es
muy difícil de abordar en abstracto. por lo que
pretender un proyecto dirigido a ello
posiblemente estaría condenado al fracaso.

Por otro lado. los líderes y organizaciones
insisten en la creación de fuentes de empleo a
partir de nuevas ¡ormas económicas no
agrícolas y en articular mucho más la
economía y la sociedad transfronteriza. lal v
como funcionaba hace apenas 25 años.

Oe esta manera es que se ide.>ntifica un
proyecto de desarrollo turístico ecológico ~'

cultural que pretende tanto el desarrollo
económico de este sector, en el área fronteriza
del Río Yorkín. como el serYir de medio para el
ejercicio concreto de la planificación del
desarrollo. Es dec:ir, que este proyecto ~ria el
laboratorio para aumentar las capacidad~.

habilidad~ ). conocimiE>ntos de las
organizaciones y líderes en el lema de la
planificación del desarrollo.

Esta iniciativa ecoturística debe ser sustentada
por organizaciones indigenas y no indígenas
que están comprometidas con el desarrollo
sostenible, la conservación de los bosqUE'S, el
respeto a la plurietnicidad y el desarrollo
equitativo de los géneros. ADITIBRI yel
Corredor Biológico Talamanca ~'a han venido
trabajando sobre el tema del turismo Kológico
en el Río Yorkín.

Es necesario insistir en que el propósito final
del proyecto identificado es capacitar a la
comunidad de la Cuenca del Río Yorkín en la
planificación del desarrollo. Para ello. se ha
seleccionado la alternativa de fomentar el

turismo ecológico \' cultural como meta findl.
lo que permite no sólo capacitar e-n
planificación, sino además. so\\'entar otros
problemas catalogados como mu\ importanre"!
para estd población, enfre ellos: el
mejoramiento dE> la cobertura de set\ icios
públicos básiceY.> 'electricidad. agua potable.
telefonía. lelrinización. s.aneamiento ambiental
r vías de acces%~~ la generación de
oportunidades de empleo no agrícolas \' el
diálogo intf>u~tnico.

la eslructura organizativa que asuma el
prO\'eclo debe fení>r claro que el enfasis debtor,i
estar í>n el proceso -en la elicienCla. mas Que
en la eficacia-. las cap-a.cidades human.as que
se logren instalar deberán ser de tal magnitud ".
calidad que al íinai dei prO\t"Cto los
beneílciarios deberán ~tar en capacidad de
continuar trabajando en la consecución de sus
metas. aún si e-I 'Inanciamit>n!o se hA acabado.

El íin úhimo del plO~-eoo no es lA consuu(ción
de un determinado número de ..al~ues·
para hospedar Curistas sino el tortAlecimiento
de las capacidades hum.an.JS para poder

planificar el desa"ollo de su comunidad.
actuar con liderazgo moral. coordinar
esfuerzos inlf>rinstitucionales \ dar espaciO al
dialogo ¡nterétnico.

Así el provecto del "Fomento de Turismo
Ecológico \ Cultu,-,al en la CueflCa del Rio
Yorkín-, iue identificado como un instrumento
que permitiera trabajar en el fortalf"Cimiento de
las mencionadas capacidades. conocimienfOS
y habilidades que finalmente.> '>efá lo qut"
permitA resolver la desplanifiución del
desarrollo.

¡Se intenta contactar coo~s de mu<ho
pr~ligio social, poli!ico \ ec()l'lÓmico. que !Uf"gan
rol~ importantes NI !a dE-fmtóón def iutum de
dicho!. c.amones.



Los componentes del proyecto se han

pensado en forma triangulada:

3. DESCRIPCI6N DEL PROYECTO

En terminos de eficacia se desea lograr

una excelente explotacion econ6mica del

turismo ecol6gico y cultural que puede

ser desviado desde la ruta Cahuita

Almirante hacia los territorios indfgenas

de Talamanca, en general, y hada la un
de la cuenca del Yorkfn, en especffico.

En terminos de eficiencia 10 que se

pretende es construir un solido proceso

de act iva participacion indfgena en la

conceptualizaci6n, definicion y
operacion de este negocio turfstico y
tomentar el dialogo interetnico y el plena

y real acceso de las mujeres en la toma

de decisiones sabre el futuro del canton.

Se trabajara con indrgenas bribris,

cabecares y ng6bes. Tambien seran

tornados los mestizos chiricanos y

costarricenses que viven fuera de los

territorios indfgenas y que

organizadamente confluyen can los

intereses estrategicas de conservacion de

los bosques y de desarroilo plurietnico

que impulsan los indfgenas.

EI prayeeto podria ser co-ejecutado entre

ADITIBRI y el Corredor Biologieo

Talamanca, asumienda la primera la

direceion conceptual y politiea, y el

segundo la parte tecnica. Sin embargo,

es preciso aclarar que se requiere entrar

en sociedad de una U otra manera can

organizaciones relacianadas a elias das:

la Fundaeion Iriria Tsch6, el Consejo de

Defensa de los Dereehos Indigenas de

Talamanca, la Finea Edueativa, ANAl,

APTA Yla Munieipalidad de Talamanea.

Gestion de movilizaci6n
de recursos para eJ

mejoramiento de
servicios publicos

basicos

Pro)l€cto
Fomento de turismo
eco!6gico v cultural
en la cuenca del rro

Ynrki'n

Operaci6n del provecto turfstico

Capacitacion en
planificad6n, liderazgo y

otras habilidades y
conocimientos

necesarios para el
negocio turlstico

Los componentes del proyecto se han

pensado en forma triangulada:

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En términos de eficacia se desea lograr

una excelente explotación económica del

turismo ecológico y cultural que puede

ser desviado desde la ruta Cahuita

Almirante hacia los territorios indígenas

de Talamanca, en general, y hacia la un
de la cuenca del Yorkín, en específico.

En términos de eficiencia lo que se

pretende es construir un sólido proceso

de activa participación indígena en la

conceptualización, definición y
operación de este negocio turístico y
fomentar el diálogo interétnico y el pleno

y real acceso de las mujeres en la toma

de decisiones sobre el futuro del cantón.

Se trabajará con indígenas bribris,

cabécares y ng6bes. También serán

tomados los mestizos chiricanos y

costarricenses que viven fuera de los

territorios indígenas y que

organizadamente confluyen con los

intereses estratégicos de conservación de

los bosques y de desarroilo pluriétniea

que impulsan los indígenas.

El proyecto podría ser ea-ejecutado entre

ADITIBRI y el Corredor Biológico

Talamanca, asumiendo la primera la

dirección conceptual y política, y el

segundo la parte técnica. Sin embargo,

es preciso aclarar que se requiere entrar

en sociedad de una u otra manera con

organizaciones relacionadas a ellas dos:

la Fundación Iriria Tsch6, el Consejo de

Defensa de los Derechos Indígenas de

Talamanca, la Finca Educativa, ANAl,

APTA Yla Municipalidad de Talamanca.

Gestión de movilización
de recursos para el

mejoramiento de
servicios públicos

básicos

Pro)l€eto
Fomento de turismo
ecológico v cultural
en la cuenca del río

Ynrk¡'n

Operación del provecto turístico

Capacitación en
planificación, liderazgo y

otras habilidades y
conocimientos

necesarios para el
negocio turístico



OBJETIVO
GENERAL

Crear conocimientos, habilidades y
c.1p3Cidades en la poblaciOn de la
un para la conceptualizaciOn,
planificaci6n y ejecuci6n de un
pruyecto de desarrollo turistico
ecolOgico<ultural SOSlenible.

los adOreS locales obIendr.ln
cooocimientos, habilidades"
c.1p3Cidades para pensar, pt;nifJcar
yejecutar un pru,'eCto turistico de
ako impacto positivo en la
sociedad transironteriza del rio
YoMn.

Evaluaciones Exante,
Duran'" " Expost.

• l.a visitaciOn turistKc1
contlnLia \- se fMaiece en
ei eje Puerto V>ejo
Almirante.

• Organizaciones locales
conservan una reLxiOn
armoniasa.

• Ambos Eslados
encuentran en este
pruyecto una oponunidad
para eI desanoIlo conae\O
de politicas de
c IOn.

• Se Iof!ra un iuerte
"fX"'O par parte del INA.

los ministerias. de h.Jrisrno \"
de operadoftos turisticos
i~ntes 't. serios-

100 j6vme5 entrenados
iparitariamen'" de ambos sexos y
proporcionalmente a los tlmaflos
de las etniasl " 6 centr05 de

'e estableciclos.

,. Capacitar en cooceplualizaciOn,
planific.KiOn, gestiOn y Organizaciones inllOlucradas y la • Infoones
administraciOn de planes, programas comunidad de York,n c.1p3Citados. semestraIes

y proyectos, 1----------·Manual de~ turislicils2. Estudiar y diseiiar la "Ruta Verde . ..,....---
del Rio York,n" (corredor turisticol ! Estudio, discusiOn, diseilo '..' • Inlonnes del INA

sobre Ia r>~iOnque atraiga los turistas que van a promociOn de la Ruta Verde. brindada.....--'--
Puerto Viejo Ya AJmirante.

• EvaluaciOn del
servicio brindado en
los centr05 de
hospedaje estmIeOdos

3. Establecer las condiciones
humanas (c.1p3CitaciOnl y ffsicas
(centros de hospedaje, transportel
para la ateneiOn del turismo.

OBJETIVOS
ESPECiFICOS

RESULTADOS

1.CompeIitividad en Ia oIerta
bJristica.

Yorkln es considerado como parte
de la rut> Puerto Viejo-Almirante
par 10 menos par un operado< en ei
primer aoo.

• Monrtoreo anual

• RelaciOn conlraaual
seria con 4""aches
turisticos reronocidos par
sus principios eticos..

OBJETIVO
GENERAL

Crear conocimientos, habilidades y
c.1p3Cidades en la población de la
un para la conceptualización,
planificación y ejecución de un
proyecto de desarrollo turístico
ecológico<ultural sostenible.

los actores locales obIendrán
cooocimientos, habilidades"
c.1p3Cidades para pensar, pt;nifJcar
y ejecutar un pru,'eCto turistico de
ako impacto positivo en la
sociedad transironteriza del rio
Yori<ín.

Evaluaciones Exante,
Duranle " Expost.

• l.a visitación turistlcc1
contlnLia \- se fMaiece en
ei eje Puerto V>ejo
Almirante.

• Organizaciones locales
conservan una relación
armoniosa.

• Ambos Eslados
encuentran en este
pruyecto una oportunidad
para el desanoIlo conae\Q

de políticas de
e iOn.

• Se Iof!ra un iuerte
a¡o.u por parte dellNA.

los ministerios. de turismo \"
de operadoftos turísticos
i~ntes \. serios-

100 jóvme5 entrenados
iparitariamenle de ambos sexos y
proporcionalmente a los tamaños
de las etnias) " 6 centros de

'e estableciclos.

,. Capacitar en cooceptualización,
pianific.Kión, gestión y Organizaciones inllOlucradas y la • Infoones
administración de planes, programas comunidad de Yorkín c.1p3Citados. semestrales

Yproyectos, 1----------·Manual de~ turislicils2. Estudiar y diseñar la "Ruta Verde . ..,...----
del Río Yorkín" (corredor turístico) ! Estudio, discusión, diseño '..' • Informes dellNA

sobre la r>~iónque atraiga los turistas que van a promoción de la Ruta Verde. brindada.....--'--
Puerto Viejo Ya AJmirante.

• Evaluación del
servicio brindado en
los centros de
hospedaje estmIeOdos

3. Establecer las condiciones
humanas (c.1p3Citación) y ffsicas
(centros de hospedaje, transporte)
para la atención del turismo.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS

1.CompeIitividad en la alerta
bJristica.

Yorkín es considerado como parte
de la rut:l Puerto Viejo-Almirante
por lo menos por un operado< en ei
primer año.

• Monrtoreo anual

• Relación conlraaual
seria con 4""aches
turísticos reronocidos por
sus principios éticos..



RESULTADOS

2. Creaci6n de ernpleo fernenino y
masculino.

3. Buen uso y manejo de recursos
naturales.

50 hombres y 50 mujeres de tadas !

las etnias trabajando en turismo al
finalizar el see:unclo anD.
• Contrataci6n de cinco
guardaixlSques y cuatro
educadores ambientales al segundo
ana.
• Elaboraci6n de un Plan de
Ordenamiento Territorial
Comunitario Transfronterizo.
• Creaci6n de un sistema de
manejo de de5echos 561 idos y
liquidos y de letrinizaci6n para
tooa la rx*>laci6n de la cuenca.
• Creaci6n de un camite local de
apoyo al Parque Internacional La
Amistad.

• Ambos Estados
muestran un compromiso
serio para la dotaci6n de
infraestruetura basica.

_____J

• AI menos un 70% de las
contrataciones del proyec.to seran I

con personal teenico local
(indfgenas).

Las construcciones de haran
con un minima de un 50% de
materiaJes de origen local y con
arquiteetura autOCtona.
• EJ aprovisionamiento de
comida para los turistas se hara
con un minima de un 50% de
produdos locales.

Operaci6n de un sistema I

financiero turfstico al finalizar el ~'
tercer ana.

4. Creaci6n de capital local.

5.Aprovechamiento de
oportunidades locales.

RESULTADOS

2. Creación de empleo femenino y
masculino.

3. Buen uso y manejo de recursos
naturales.

50 hombres y 50 mujeres de todas !

las etnias trabajando en turismo al
finalizar el see:unclo año.
• Contratación de cinco
guardaixlSques y cuatro
educadores ambientales al segundo
año.
• Elaboración de un Plan de
Ordenamiento Territorial
Comunitario Transfronterizo.
• Creación de un sistema de
manejo de desechos sól idos Y
líquidos y de letrinización para
tooa la rx>blación de la cuenca.
• Creación de un comité local de
apoyo al Parque Internacional La
Amistad.

• Ambos Estados
muestran un compromiso
serio para la dotación de
infraestructura básica.

_____J

• Al menos un 70% de las
contrataciones del proyecto serán I

con personal técnico local
(indígenas).

Las construcciones de harán
con un mínimo de un 50% de
materiales de origen local y con
arquitectura autOCtona.
• El aprovisionamiento de
comida para los turistas se hará
con un mínimo de un 50% de
produdos locales.

Operación de un sistema I

financiero turístico al finalizar el ~'
tercer año.

4. Creación de capital local.

S.Aprovechamiento de
oportunidades locales.



$30.000

S2oo.ooo

$200.000

cooperac con
instiluciones estllales para
aJIl51ruir infraeslructura turislica

Apertura de un iideicomiso para
financiar iniciativas lamiliares y
comunales de desanollo lurfstico.

EsIabIecimiento de contralOS ron
01 menos lresq:>eatLes 1uristicos.

9. Capital original para fideicomiso
bancario.

l~lOndel~

• InstliaciOn de 10 teIeIonos.
• 100 sevicios de
eIectrificaci6n domiciliar ron
paneIes solares.
• 4 Kms. de caminos iaslreados

6.Buena oobertura de sevicios par Cost! Rica Y20 par Panama. I

pWlicos. • Dos puentes coIgar1lJ3-
peatonales.
• Mejoras en acuedx:la; v
conslrucCiOn de """"""
acuedudos.
• Refaa:i6n de ed"rikios
escoIares de salud~~iciales.

1.For1alerimiento de instiluciones 10 cu"'" de capacitaciOn en Ires
locales. aiia;v basico. $300.000

2. CoordinaciOn interinstilucionaJ. 36 reuniones de coordinaciOn en
Sloo.ooo

Ires aiia;.
3. SislBnaIizaci6n de eslJJdios Un eslu<f1O de si5l<malizaciOn de

,

I
biOOsicos y socioculturales Ydisefio infonnaciOn Yde disefio de ruta.

$150.000 CONIJICIONES
de Ia ruta verde. PREVIAS:

4. DiaIogo romunitario e illlEl"etnico. 9 reuniones comunftarias
S5O.OOOintereinicas. Acueni:>~ ctqJt1aco I

5. Formaci6n de liderazgo. 6 cu=s sabre liderazgo para 30
$100.000

......, ADIT1BRl. ComrlJr

ACTMDADES Ifderes. BioI6gico TaL1manca

6. Enlrenamiento de p.mes.
100 becas para cu"'" dM=Js del CIDETENG y- Consejos
INA (relacionaOO; coo eI nego::io $200.000 ~Iesde Talamanca
lurfstico) y~)

.. Convenios de iOn

S3O.ooo

S2oo.ooo

S2oo.ooo

EsIabIecimiento de contratos ron
al menos 1resq:>eatLes 1lJfÍStiCOS.

cooperac con
insúluciones estllales para
aJIlSlruir infraeslructura turislica

Apertura de un fideicomiso para
financiar iniciativas familiares y
comunales de de!Klnollo lurísIico.

9. Capital original para fideicomiso
bancario.

l~lOndel~

• Instllación de 10 teIéIonos.
• 100 servicios de
electrificación domiciliar ron
paneles solares.
• 4 Kms. de caminos iaslreados

6.8uena cobertura de servicios por Costl Rica y 20 por Panamá. I

pWlicos. • Dos puentes coIgar1lJ3-
peatonales.
• Mejoras en acuedx:la; y

conslrucCión de """"""
acueductos.
• Refaa:ión de ed"rikios
escolares de ..lud~":'¡icia1es.

1.For1alerimiento de insúluciones 10cu=s de capacitación en 1res
loca1es. aña;v básico. S3oo.ooo

2. Coordinación interinsúlucionaJ. 36 reuniones de coordinación en SI 00.0001res aña;.
3. SislBnaIización de eslJJdios Un eslu<f1O de si5l<malización de

,

I
bi<íísicos Ysocioculturales y diseño infonnación Yde diseño de ruta. S15O.ooo CONIJICIONES
de la ruta verde. PREVIAS:

4. Diálogo comunitario e inlErétnico. 9 reuniones comunftarias
S5O.OOOinterélnicas. Acueni:>~ ctqJt1aco.

5. Formación de liderazgo. 6 cu=s sobre liderazgo para 30 Sloo.ooo
......, ADIT1BRl. ComrlJr

ACTMDADES líderes. Biológico TaL1manca

6. Entrenamiento de jéM!nes.
100 becas para cu=s dive=s del CIDETENG y- Consejos
INA (relacionad>; cm el nego::io S2OO.OOO ~Ies de TaIamanca
luríslico) ,~)

.. Convenios de ión



B. Cuadros resumen sobre las
caracterfsticas del turismo de
Costa Rica

CUADRO 1: Porcentaje de visitaci6n turfstica par regi6n

2002 (%)

Valle Central 644.883 37.3 272.93 20.2 917.814 29.8
Guanacaste Norte 177.27 10.3 263.472 19.5 440.743 14.3
Guanacaste Sur 50.387 2.9 40.534 3.0 90.922 3.0
Puntarenas e

110.581 6.4 395.884 29.3 506.466 16.4
islas del golfo

Pacffico Medio 234.395 13.6 140.519 10.4 374.913 12.2
Peninsula de Osa 54.368 3.1 45.939 3.4 100.307 3.3
Caribe Norte 68.305 4.0 4.053 0.3 72.358 2.3
Puerto Liman 29.223 1.7 105.389 7.8 134.612 4.4
Caribe Sur 69.137 4.0 27.023 2.0 96.16 3.1
Zona Norte 182.772 10.6 47.29 Lj 230.062 7.5
Monteverde 107.701 6.2 8.107 0.6 115.808 3.8

I
TOTAL 1729.022 100 1351.14 100 3080.165 100

I

Fuente: Departamento de Estadfsticas del leT. Citra5, correspondient~s aL.'OO2.
NOTA: El calculo de este porcentaje de visitaci6n ~,e hace con el turismo que pemot6 al menos una
nache en esa region.

CUADRO 2: Perfil del turista no resirlente
2002 (%)

Masculino
Femenino

Sexo
66.1
33.9

Menos de 30
30 a 39
40 a 49
50 Ymas
NS/NR

Gru 0 de edad
24.6
28.4
23.0
23.1
0.9

Nivel de escolaridad
I--;:-:--:----------'-"-'-.=-'=-'='-=-===--------.------.------:::-c:c--~

Primaria 0.8
Secundaria 16.0
Universidad 58.9
Maestria/ doclorado 22.5
O~ 1.5
NS/NR 0.3

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamarfa. 2002.

B. Cuadros resumen sobre las
características del turismo de
Costa Rica

CUADRO 1: Porcentaje de visitación turística por región

2002 (%)

Valle Central 644.883 37.3 272.93 20.2 917.814 29.8
Guanacaste Norte 177.27 10.3 263.472 19.5 440.743 14.3
Guanacaste Sur 50.387 2.9 40.534 3.0 90.922 3.0
Puntarenas e

110.581 6.4 395.884 29.3 506.466 16.4
islas del golfo

Pacífico Medio 234.395 13.6 140.519 10.4 374.913 12.2
Península de Osa 54.368 3.1 45.939 3.4 100.307 3.3
Caribe Norte 68.305 4.0 4.053 0.3 72.358 2.3
Puerto Li món 29.223 1.7 105.389 7.8 134.612 4.4
Caribe Sur 69.137 4.0 27.023 2.0 96.16 3.1
Zona Norte 182.772 10.6 47.29 L, 230.062 7.5
Monteverde 107.701 6.2 8.107 0.6 115.808 3.8

I
TOTAL 1729.022 100 1351.14 100 3080.165 100

I

Fuente: Departamento de Estadísticas del lel. Cifra5, correspondient~s aL.'OO2.
NOTA: El cálculo de este porcentaje de visitación ~,e hace con el turismo que pemató al menos una
noche en esa región.

CUADRO 2: Perfil del turista no resirlente
2002 (%)

Masculino
Femenino

Sexo
66.1
33.9

Menos de 30
30 a 39
40 a 49
50 Ymás
NS/NR

Gru o de edad
24.6
28.4
23.0
23.1
0.9

Nivel de escolaridad
I--;:-:--:----------'-"..C.=-'=-'='-=-===--------.------.------:::-c:c--~

Primaria 0.8
Secundaria 16.0
Universidad 58.9
Maestría! doctorado 22.5
O~ 1.5
NS/NR 0.3

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamaría. 2002.



CUADRO 3: Motivo principal de la visita a Costa Rica
2002 (%j

Vacaciones, 000, recreo, placer
NegOOos y motivos profesionales
Visita a familiares y amigos
Estudios
Otro

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residenles. Aeropuerto Juan Santamaria. 2002.

CUADRO 4: Fonna en que se interes6 en Costa Rica
2002 (%j

61.3
23.7
10.0
3.1
2.0

64.2
12.9
11.5
9.0
6.5
3.4
3.4
5.3
0.3

Amigosl familiares recomendaron
ArticuloJ anuncio en peri6dicol revista
Habla estado en costa rica antes
Agencia de viajes sugiri6
Otro web site
Web site de Costa Rica
Comarcial de tv sabre Costa Rica

I ~R '[

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamaria. 200="'2.------

CUADRO 5: Personas que Ie acompanaron
2002 (%j

Nadie
En pareja
Conamigos
Con la familia
Amigos/ familiares
Compailero de trabajo
Otro

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residenlas. Aeropuerto Juan Santamaria. 2002.

35.0
27.1
16.3
14.2
2.5
1.4
3.4

CUADRO 3: Motivo principal de la visita a Costa Rica
2002 (%)

Vacaciones, ocio, recreo, placer
Negocios y motivos profesionales
Visita a familiares y amigos
Estudios
Otro

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamarla. 2002.

CUADRO 4: Fonna en que se interesó en Costa Rica
2002 (%)

61.3
23.7
10.0
3.1
2.0

64.2
12.9
11.5
9.0
6.5
3.4
3.4
5.3
0.3

Amigos! familiares recomendaron
ArticuloJ anuncio en periódico! revista
Habla estado en costa rica antes
Agencia de viajes sugirió
Otro web site
Web site de Costa Rica
Comercial de tv sobre Costa Rica

I ~R '[

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamarla. 200="'2.------

CUADRO 5: Personas que le acampanaron
2002 (%)

Nadie
En pareja
Con amigos
Con la familia
AmigOS! familiares
Compañero de trabajo
Otro

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamarla. 2002.

35.0
27.1
16.3
14.2
2.5
1.4
3.4



CUADRO 6: Cantidad de naches por region
2002 (%)

Valle Central
Guanacaste Norte
Guanacaste Sur
Puntarenas, Golfo de Nicoya
Pacifico Media
Peninsula de Gsa
Caribe Norte
Puerto Limon
Caribe Sur
Zona Norte
Monteverde
Promedio en Costa Rica

6.5
6.1
5.9
5.6
5.1
4.7
3.7
5
5

2.6
2.9
11.9

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan SantamarIa. 2002.

CUADRO 7: Forma en que planeo 0 arregl6 viaJe a Costa Rica
2002 (%)

Independiente desde pais residencia
Independiente en Costa Rica
Paquete en agencia de pafs residencia
Empresa organizo viaje
Paquete en agencia en Costa Rica
Gtra manera

38.5
23.4
20.2
16.2
0.7
1.0

_.....__=.L.- ---'
Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan SantamarIa. 2002.

CUADRO 8: Caracteristicas de los paquetes de viajes y tours
2002

Manto promedio pagado por el paquete de viajes

Cantidad de personas promedio incluidas en el paquete

i1ncluyo el paquete realizacion de tours?
Sf
No

$3.200.00
-

2

50%
50%

CUADRO 6: Cantidad de noches por región
2002 (%)

Valle Central
Guanacaste Norte
Guanacaste Sur
Puntarenas, Golfo de Nicoya
Pacífico Medio
Península de Osa
Caribe Norte
Puerto Limón
Caribe Sur
Zona Norte
Monteverde
Promedio en Costa Rica

6.5
6.1
5.9
5.6
5.1
4.7
3.7
5
5

2.6
2.9
11.9

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santarnaría. 2002.

CUADRO 7: Forma en que planeó o arregló viaje a Costa Rica
2002 (%)

Independiente desde país residencia
Independiente en Costa Rica
Paquete en agencia de país residencia
Empresa organizó viaje
Paquete en agencia en Costa Rica
Otra manera

38.5
23.4
20.2
16.2
0.7
1.0

_.....__=.L.- ---'
Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santa maría. 2002.

CUADRO 8: Características de los paquetes de viajes y tours
2002

Monto promedio pagado por el paquete de viajes

Cantidad de personas promedio incluidas en el paquete

¿Incluyó el paquete realización de tours?
Sí
No

$3.200.00
-

2

50%
50%



iQUe destinos turfsticos incluyeron esos tours cubiertos?

Puntarenas
Valle Central
Guanacaste Norte
Pacifico Medio
Puerto limon
Zona Norte
Guanacaste Sur
Peninsula de Gsa
Caribe Sur
Monteverde
Caribe Norte

iCompr6 tours adicionales en su estadfa?
51
No

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamaria. 2002.

CUADRO 9: Porcentaje de gasto segun fa estructura
de la cuenta satelite de turismo

2002 (%)

29.3%
20.2%
19.5%
10.4%
7.8%
3.5%
3.0%
3.4%
2.0%
0.6°,10
O.3~IO

32.5%
67.5%

CUENTA •..••••

Hospedaje
Transporte
Alimentacion
Actividades culturaJes
Medicos
Otros: Impuestos, seguros, compras, entre olrOS

32.6
14.3
24.3

9
1

18.5

I

Fuente: ICT. E"cuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamaria. 2002.

CUADRO 10: Calificaci6n asignada a los precios
2002 (%)

ITEM . •• 8ARATO I REGULAR I CARD I

Hospedaje 17.4
!

63.5 19
Alimentacion 28.2 52.6 19.2
Alquiler de vehiculo 8.5 50.4 41.1
Tours 9.9 59.6 30.5
Artesanfas 15.7 59.8 24.5

Fuente: la. Encuesta a turrstas no resldentes. Aeropuerto Juan Santamaria. 2002.

¡Qué destinos turísticos incluyeron esos tours cubiertos?

Puntarenas
Valle Central
Guanacaste Norte
Pacífico Medio
Puerto limón
Zona Norte
Guanacaste Sur
Península de Osa
Caribe Sur
Monteverde
Caribe Norte

¡COmprÓ tours adicionales en su estadía?
Sí
No

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamaría. 2002.

CUADRO 9: Porcentaje de gasto según la estructura
de la cuenta satélite de turismo

2002 (%)

29.3%
20.2%
19.5%
10.4%
7.8%
3.5%
3.0%
3.4%
2.0%
0.6°,10
O.3~IO

32.5%
67.5%

CUENTA •..••••

Hospedaje
Transporte
Alimentación
Actividades culturales
Médicos
Otros: Impuestos, seguros, compras, entre otros

32.6
14.3
24.3

9
1

18.5

I

Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan Santamaría. 2002.

CUADRO 10: Calificación asignada a los precios
2002 (%)

ITEM . •• BARATO I REGULAR I CARO I

Hospedaje 17.4
¡

63.5 19
Alimentación 28.2 52.6 19.2
Alquiler de vehículo 8.5 50.4 41.1
Tours 9.9 59.6 30.5
Artesanías 15.7 59.8 24.5

Fuente: la. Encuesta a turrstas no residentes. Aeropuerto Juan Santamaría. 2002.



CUADRO 11: Calificaci6n a los diferentes servicios
2002 (%)

Carreteras y caminos 3.2 234 33.9 39.5
Seguridad 15.2 609 19.2 4.7
Instalaciones, edificio, banos 30.5 01.6 15.9 2.0
Servicios de aduana y migracion 28.0 .,6.8 12.1 3.0
Restaurantes y cafeterias 10.9 42.0 29.6 17.5
Comodidad en la habitacion 40.7 46.5 11.3 1.5
Limpieza 42.4 45.8 10.5 14
Areas protegidas 62.3 33.0 4.4 0.4
Playas 47.4 39.5 10.9 2.2
Volcanes 54.1 38.5 6.0 1.4
Ciudades (atractivos) 9.1 47.8 32.5 10.6
Museos (atractivos) 29.0 S3.7 14.5 2.7
Trato de los costarricenses 67.6 :'9.0 2.8 0.6
Senalizacion de las carreteras 7.9 :\4.3 28.6 29.3
Servicios de informacion turfstica 20.5 56.8 17.8 5.0

Relacion:
33.9 50.1 12.9 2.7

precio pagado I servicio recibido J
Fuente: ICT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan S,~~~lma~fa. 2002.

CUADRO 11: Calificación a los diferentes servicios
2002 (%)

Carreteras y caminos 3.2 234 33.9 39.5
Seguridad 15.2 609 19.2 4.7
Instalaciones, edificio, baños 30.5 01.6 15.9 2.0
Servicios de aduana y migración 28.0 .,6.8 12.1 3.0
Restaurantes y cafeterías 10.9 42.0 29.6 17.5
Comodidad en la habitación 40.7 46.5 11.3 1.5
Limpieza 42.4 45.8 10.5 14
Áreas protegidas 62.3 33.0 4.4 0.4
Playas 47.4 39.5 10.9 2.2
Volcanes 54.1 38.5 6.0 1.4
Ciudades (atractivos) 9.1 47.8 32.5 10.6
Museos (atractivos) 29.0 S3.7 14.5 2.7
Trato de los costarricenses 67.6 :'9.0 2.8 0.6
Señalización de las carreteras 7.9 :\4.3 28.6 29.3
Servicios de información turística 20.5 56.8 17.8 5.0

Relación:
33.9 50.1 12.9 2.7

precio pagado I servicio recibido J
Fuente: leT. Encuesta a turistas no residentes. Aeropuerto Juan S,~~~lma~ía. 2002.
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