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Los atrapasueños, son también llamados 
cazadores de sueños, parte de la cultura 
Sioux, que considera a los sueños mensajes 
del mundo espiritual. Según la leyenda, 
Iktomi, el gran maestro bromista de la 
sabiduría, revelo esta historia en forma de 
araña. Tejiendo la telaraña, empezando de 
afuera y trabajando hacia adentro.  Como 
en la vida donde hay muchas fuerzas, al-
gunas buenas otras malas. La telaraña es 
un círculo perfecto.  Para quienes creen en 
el Gran Espíritu, la telaraña retendrá sus 
buenas ideas, las que descenderán por las 
plumas hasta ti y las malas ideas desapa-
recerán al amanecer por el agujero.   

En Costa Rica también se tejen sueños 
y atrapasueños, como este de la portada, 
con plumas de gavilán, semillas y troncos 
del Caribe.  

Que este libro guarde nuestras buenas ideas 
para que desciendan por estas plumas a más 
personas y que las malas ideas desaparezcan 
al amanecer por el agujero.
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Prólogo

Herramientasparalaparticipaciónen
elusocomunitariodelabiodiversidad

Nuestra experiencia profesional se ha orientado al trabajo con
comunidadeslocalesennuestropaís,CostaRicayenCentroamé-
rica,buscandocaminosquenosllevenacumplirconvaloreséticos
comoelrespeto,latransparenciaylasolidaridad.Sinembargo,a
vecesestossenderosse llenandebifurcaciones;nosonprocesos
fácilesniacabados.

Generalmente, el desarrollo comunal encuentra obstáculos co-
munesquenosllevanameditarsobrecómosepodríanabordar.
Queremoscompartirestasrelexionesconprofesionalesquecoin-
cidenconnuestrosidealesyconlascomunidadesquebuscansu
fortalecimientoconpropuestascreativasquealavez,rescatanla
alegríadecompartirelconocimiento.

Todas las personas con quienes hemos trabajado o conocido,
están presentes en este aprendizaje y han orientado nuestras
relexiones. La experiencia de los dirigentes locales caló muy
hondoporlacrudezadesurelexión,porsuhistoriadevida,por
susaportes.Además,hemostenidoelprivilegiodevivirycom-
partirlabellezanaturaldeltrópicoqueplanteaconurgenciasu
conservaciónylosretosdepreservarlaalargoplazo.

Estas relexiones intentan transmitir lo que hemos aprendido
ybrindaherramientasdondeserecogensaberesysefortalecen
valoresquegarantizanlaparticipacióncomunitariaenelusode
labiodiversidad.
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CapítuloI

¿Aquéaspiramos?

Existe una percepción generalizada de que los diversos
modelosdedesarrolloquehanguiadoalamayoríadelos
paísesenlaregión,nohanlogradomejorarlascondiciones
devidadelapoblación,nilaconservacióndelosrecursos
naturalesenellargoplazo.

La globalización ha pretendido ampliar posibilidades de
intercambioylibremercado.Noobstante,cuandosedan
negociaciones entrepaísesde tamañoy condicionespro-
ductivas, socialesydepoderdesiguales, sonlospaísesen
desarrollolosquesevenafectadosnegativamente.

Lospaísesmáspobresydeeconomíasvulnerables,sufren
lasconsecuenciasensusprocesosproductivoslocales,enla
pequeñaempresaagrícolayenlapresióndeusoquesufren
losrecursosnaturalesylabiodiversidad.

Esteproceso,sedaalmargendeesfuerzosnacionalesimpor-
tantesobienconelaportedelaayudainternacional,algunos
deloscualesdirigenaccionesparadisminuirelimpactodela
desigualdadenladistribucióndelariquezayeneldesarro-
llo,sobreunabasederecursosfrágilylimitada.

Esclaroquelassociedadesnosonestáticasyquecadadía
la aperturamundialdemanda respuestasnacionales crea-
tivasqueenfrentenlosdesafíosdelasnuevastecnologías,
lascondicionesdelmercado,delcomercioydeunanueva
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institucionalidad del estado y de las organizaciones, con
mayoresoportunidadesdeequidadyjusticia.

Igualmente,esnecesarioabrirunespaciodediscusiónhacia
el reconocimientoy restauraciónde los impactos ambien-
talesderivadosdeldesarrollo,pues losnivelesdeconsumo
actual, plantean una presión sobre la conservación de los
recursosnaturalesinsostenibleenellargoplazo.

“Elprocesodeacumulacióndelcapitalenelmundoactual
ha sido dominado por una estrategia de globalización
económica dirigida por grandes empresas y gobiernos
elegidos democráticamente pero con características
autoritariasyreplegadosalaaplicacióndeloscambios
enelfuncionamientodelaspolíticasnacionales,loque
ha signiicado pasar de economías sustentadas en la
producción,aeconomías sustentadasen laespeculación
inanciera, provocando una disminución en niveles de
empleoyagravandolascondicionesdepobreza.”1

En este contexto, las organizaciones sociales juegan un
rol signiicativoy crítico,proponiendonuevas formasde
participaciónparaconstruiralternativasdedesarrollomás
democráticas,solidariasyambientalmentesostenibles.

Todoquehacerinstitucionalyprofesional,respondeauna
concepcióndevaloressobrelaqueseestructuraunaposi-
ciónideológica.Elacuerdosobrelosvaloressubyacenteses
básicoparaclariicarobjetivoseideología.

Poreso, laposición institucionalyprofesionaldebeesta-
blecerseclaramenteysusaccionesdebenserconsistentes.

Pregonarlaparticipacióndelascomunidadesruralesenla
tomadedecisionesambientales,noesunobjetivoindepen-
dientedeunabaseética,quebuscalaintegracióncomoun

1  “Por una nueva economía para un Desarrollo Humano con equidad para América 
Latina” (2000).  Ediciones Abya-Yala. Mujeres por la Democracia, Fundación Frie-
drich Ebert, ILDIS. Pág. 50.
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derecho,nidelaideologíaqueseorientahaciaunesquema
políticoquepartedelfortalecimientosocial.

Enlosúltimosquinceaños,sehandadopropuestasenla
sociedad civil sobre formasdedesarrollo y conservación.
Tambiénseabrenespaciosparagruposemergentescomo
lospueblosindígenas,comunidadespesqueras,degénero,
de movimientos ecologistas, derechos humanos y otras
ONG’squehancifradoenellossusesperanzas.

Sinembargo,lateoríadelaparticipaciónenfrentaresistencia
porpartedealgunastendenciasorientadasalapreservación
ambiental,quienesdenuncianeldeteriorodelosecosistemas
yladegradaciónambiental,apesardelaparticipación.

Loanteriorha incitadoaungrupode institucionespre-
ocupadasporlapreservación,aproponerunenfoqueque
implicavolveralosmecanismosdecontrol.Estepuntode
vistanoeslasoluciónamedianoylargoplazo;alcontrario,
serequierenpropuestasendondeconluyanactitudessos-
teniblesaniveleconómico,socialyambiental.

La discusión internacional reconoce el espacio de parti-
cipación, pero poco se ha desarrollado sobre las formas
concretas de implementarlo porque carece de respaldo
político,axiológicoymetodológico.

Elmodelodedesarrolloactual,fortalecidoporlaglobalización,
promueve losvalores individuales.La fuerzade lo individual
frentealocolectivo,debilitaalascomunidadesrurales.

Eldebatequesedesarrollóenelforodecapitalsocial2para
elmanejodelosrecursosnaturales3,aclaraesteconceptoy
surelaciónconlaparticipación.

“Concordamos que cuando se da la desconianza, el
egoísmo,laconvenienciadealgunosactoresimpuestasobre
otros,elnoaportardesinteresadamentealasociedadyla



9

falta de amor a los demás, hacen que las comunidades
se encuentren lejos de alcanzar el capital social como
tal. Si hay capital social es posible la participación en
torno a objetivos comunes… La existencia de capital
social fuerte puede permitir que las comunidades por sí
mismas,decidanaceptar“sinoreclamar”losconocimientos
técnicosyadministrativosquesenecesitanparaavanzar
enunproyecto,siemprequeéstenoselestratedeimponer
desdeafuera.Esasimposicionessóloseproducen(yestoes
muycomún),debidoalpococapitalsocialqueposeenlas
comunidadesdenuestrospaíses.

El manejo equitativo de los recursos naturales puede
darseenlascomunidadesruralessiemprequesebrinde
informaciónclaraytransparenteparasuparticipación.
El papel de las instituciones en la construcción del
capital social debe consistir en facilitarle espacios a los
ciudadanos para que ellos en forma conjunta decidan
sobresusaccionesdedesarrollo,susformasderelacionarse
ydenegociación conotras institucionespara lo cual se
necesita que se conozcan y apliquen sus derechos y
obligaciones.”

Losnuevosretosenmateriaderecursosnaturales,ameritan
unarelexiónéticasobrelasconsecuenciasdenuestrasac-
cionesyomisiones.Asimismo,elacercamientoalasosteni-
bilidad,suponediscutiryoptarpordiversosvalorescomo
laequidad,laresponsabilidadsocialylasolidaridad.

Entrelasaspiracionesparaeldesarrolloidentiicamosindicado-
resquerequierenseguimientoparafortalecerelcapitalsocial:

2 Se ha cuestionado en algunos círculos la utilización del término “capital” para 
referirse a estos aspectos que se han identii cado en el pasado como la dimensión 
humana de la conservación, aspectos sociales y de participación, fortalecimiento 
organizacional, etc., pues inducen a desvirtuar los aspectos sociales con una visión 
economicista. En este documento se acepta el término en el tanto el foro menciona-
do identii ca claramente sus características.

3  Foro “Capital social para el manejo de los recursos naturales”, CODERSA, Guate-
mala, en  www.adm.ufba.br/capitalsocial/capsocespanhol.htm. 
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º Relacionesparitarias.

ºCumplimientodelosvaloreséticosderespeto,toleran-
cia,solidaridad,equidad.

º Respetomutuo:respetaryserrespetado.

ºCompartirelconocimiento:aprenderyenseñarlo
aprendido.

º Acercamientoentreelconocimientocientíicoytradicional.

º Solidaridad: fortalecimientodecapacidadesypotencia-
ciónderecursoseconómicosyhumanos.

ºMayor organización y articulación entre movimientos
locales,regionales,nacionales.

OtrosindicadoresquesehanmencionadoenelForosobre
CapitalSocialparaelmanejodelosrecursosnaturalesson:

ºConstrucciónyfortalecimientodealianzas.

ºCapacidaddegenerar,buscarconsenso,aplicarydefen-
derreglas.

Hay que reconocer que en una sociedad, tener acceso a
condicionesmínimasquegaranticenlavida,esunderecho
humanofundamentalindividualycolectivo.

Poreso,nuestrotrabajoseorientaafortalecerelcapitalso-
cial,puesconsideramosqueasísegarantizalaconservación
delcapitalnaturalenellargoplazo.Adicionalmentealos
objetivosdeconservación,fortalecelossistemasdemocrá-
ticosymejoralacalidaddevidayasíseavanzahaciauna
mejordistribuciónde losbeneiciosderivadosdelusode
losrecursosnaturales.

Uncapitalsocialdébilseconvierteenunaamenaza,enel
medianoolargoplazoparalaconservacióndelcapitalna-
turalyparalaestabilidaddelEstadodeDerecho.
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La concienciadeuna relacióndirecta entre los seres hu-
manosylosrecursosbiológicos,eslabaseparacualquier
accióndeconservación.

Elenfoqueecosistémico,presenteenlaactualagendain-
ternacional,buscaintegraralossereshumanoscomoparte
delsistemanatural.

Elabordajedelosaspectosbiológicosquehemosrealizado,
seorientaalacercamientoyadaptaciónalasformasdeco-
nocimientoyaprendizajedelascomunidadesrurales.

Eltemadelatransferenciatecnológica,sehadesarrollado
mucho.Ahoraserequieretrabajareltemadelatransferen-
ciadelconocimientoenmateriadeconservación.

Reconociendo que existen diferentes formas de conoci-
mientos,deaprendizajesy saberes, es importanteacercar
elsabercientíico,eltradicionalyelpopular,paraquelas
comunidadescuentenconmáselementosparatomardeci-
siones.Estoesunderecho.Esunaformadefortaleceralas
comunidadesypartedelrespetoasuderechodeconocer
másycompartirelconocimientoquetienensobreelam-
bientedondevivenysusrecursosnaturales.

Enestoscentrosdepoblación,existe lanecesidaddeen-
tenderlasrelacioneseinteraccionesentrelossistemasna-
turales,compararsusformasdeconocimiento,reairmaro
rectiicarsuformadeentenderelmundo.

Esuna responsabilidadprofesional compartir información
acertada,oportunayaccesibleparatomardecisionesenma-
teriaambiental,considerandoelcontextosocialycultural.

Desdenuestraperspectiva,laformade“compartirconoci-
miento”partedelaidentiicacióndelaformadeaprendi-
zajeydelasprioridadesenlasnecesidadesdeinformación.
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Unavezidentiicadosestoselementos,laformaselecciona-
dadebeser:

º creativa

º culturalmenteadecuada

º estéticamenteagradable

º intelectualmente estimulante considerando el contexto
local

º servirdeenlaceentreladiscusiónglobalylocal.
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CapítuloII

Sobresaberesyprácticas

Labúsquedademetodologías que respondan a lasnece-
sidades de las comunidades locales es un reto constante.
Estosprocesosconllevanaunintercambiodeinformación
ydesaberes.

Laexperienciaindicaquenoexisteunasolaformadehacer
lascosasyqueesnecesarioadaptardiversasmetodologíasa
loscontextosparticularesytemasconlosquetrabajamos.

Desarrollar metodologías adecuadas a cada contexto cul-
tural,educativo,logísticoyecológico,debesustentarseen
métodos de las ciencias sociales o ambientales, replicables
quegaranticensusolidezyveracidad,tantoparalostécnicos
ytomadoresdedecisión,comoparaelmejormanejodela
informaciónylaspropuestasdesdelossectoreslocales.

Loanteriorsesustentaenlaideadequenosenfrentamossiem-
preacomunidadesheterogéneas,dondelossectoressocialesson
distintosensuspercepciones,historiaynecesidades.

Desdenuestraexperienciasinembargo,esimportanteacla-
raralgunosprincipios:

1. El uso comunitario se reiere a comunidades, grupos
campesinos,opueblosindígenas.Gruposdepersonas
organizadasnosoloconelindeusarelementosdela
biodiversidad,sinodeusarestaactividadcomomotor
deldesarrollo local. Suobjetivoinalno es acceder a
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losmercadosinternacionales,aunquepodríanhacerlo,
sinoquesedirigenalautoconsumo,altruequeyalos
mercadoslocalesonacionales.4

2. Existe una tendencia generalizada a considerar a los
sectores rurales, campesinos e indígenas, comogrupos
homogéneos,locualnoesdeltodocierto.Dentrodelos
estudiosrealizadosenlaregiónMesoamericana,seiden-
tiicaunaimportanteheterogeneidadencondicionesde
vida,formasdeorganizaciónyrelacionesconelEstado
y las instituciones, estrategias de producción y repro-
ducciónsocial,manejoyusodelosrecursosnaturales,
relaciónconlosmercadoslocalesynacionales,asícomo
elusodetecnologías,accesoalatierrayservicios5.

Estecapítulorescataalgunasdeestasherramientasmetodoló-
gicasquehemosdesarrolladoyadaptadoenlaprácticaaltema
deusosostenibleycomunitariodelabiodiversidadennuestra
regiónybajolosconceptosanteriormenteplanteados.

Sedescribecadametodologíadesdeunaexperienciacon-
creta en la cual se ha trabajado, haciendo énfasis en los
aspectosqueparecieranpositivosenelcontextoparticular
enquesedesarrollan.

Es importante, antes demencionar los ejemplos, aclarar
quealgunasdeestasmetodologíashansidoadaptadasdel
conocimientoytrabajodemuchosprofesionales,algunos
quenoconocemos,oextraídasdelecturas,delibrosodo-
cumentosquenoshanbrindadoinformación.

Lomásimportantequizásparaeltrabajoorientadoalinter-
cambiodesaberesconlosgruposhumanoslocalesyusuarios
directosdeloselementosdelabiodiversidad,espartirdela
transparencia,delrespetoylasolidaridad.Yreconocerque

4  Ayales, 1997:42.
5  Ídem.



15

hay diversos tipos de conocimiento y el derecho de cada
quiénaparticiparonodelosprocesosorientadosallogrode
objetivosdelosproyectosoprogramas.

Desde nuestra perspectiva, los principios básicos que se
rescatandelaexperienciaenunacercamientoalaaproxi-
maciónmetodológicaparticipativason:

º Respetoalaformaenquelosdiversosactoresexpresansu
conocimientodelcontextoenelqueseencuentran.

º Preparaciónpreviadediseñosmetodológicosquerespon-
danaestecontextoyhastadondeseaposibledesuforma
depensar.

º Respetoalosindicadoresculturalesysocialesdelsector
queseaborda.

º Transparenciayhumildadenlaformaencómosetrans-
ierelainformaciónquesellevaalascomunidades.

º Respetoa los tiemposya losprincipios rectoresde las
discusionesenlascomunidades.

A.Loscódigoséticos

Todoprocesodebeiniciarseapartirdeprincipiosconsen-
suadosderespetomutuo.

Lostemasreferidosalaética,conrelaciónalaconservación
delosrecursosnaturales,sonrelativamentenuevos.

Actualmenteseutilizanenlasrelacionesentreempresasprivadas
yestadosparaelcumplimientodenegociacionesquetienenque
verconelusodeinformaciónderivadadelainvestigacióncien-
tíicaydondemedianintereseseconómicosentrelaspartes.

Noson,sinembargo,fácilesdeencontrardonde“nomedia
uninteréseconómico”importante,odondenoseconsidera
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valiosoelconocimientoosaberdeunadelaspartes(eneste
casounacomunidadlocalcampesinaopuebloindígena).
Estoscódigospartendeunavoluntadexpresadelosinte-
resadosdeestablecerprincipiosfundamentalesparalarela-
ción,antesdequesedélarelaciónmismayquizásdeben
serimpulsadosporunadelaspartes,motivandoalaotraa
descubrirlaimportanciadeldesarrollodeestosprincipios,
paraeléxitodelasrelacionesdetrabajo.

Loscódigosdeéticapuedenserutilizadosparadeinirformasde
comportamientodelosinvestigadoresfrentealascomunidades
locales(anexo-códigoirmadoporinvestigadoresdelproyecto
educaciónparticipativadelagentey lanaturaleza),estableci-
doscomounejercicioprevioaunprocesodesistematización
(anexo-códigodesarrolladoparalasistematizacióndelproceso
coordinadoporlaComisióndeLapaverde),obiencomoejer-
ciciosmuysencillosparaladeinicióndepautasdecomporta-
mientoduranteuntalleroactividaddecortoplazo.

Paranosotras,elcódigoéticocomoherramientametodo-
lógica,haevolucionadoalolargodeltiempoenlaforma
enque lohemosdesarrolladoapartirde lasexperiencias
concretas. Esta herramienta contribuye al cumplimiento
devalorescomorespetoysolidaridad.

Inicialmente,consideramoselcódigoético ligadoindiso-
lublementeconelconsentimientoinformadoprevio(PIC
porsussiglaseninglés),demaneraqueunavezotorgado,
seacordabanlosprincipiosqueguiaríaneltrabajoadesa-
rrollarcomounaobligacióndelequipoinvestigador.

Posteriormente,consideramosqueelcódigodeéticadebía
relejarlosvalores,principiosyaspiracionesdelosgrupos
conquienesseestabatrabajando.Sinembargo,parareco-
ger la aspiraciónhacia relacionesparitarias consideramos
que hoy debe incluir valores, principios y aspiraciones
tantodelosequiposdetrabajocomodelosgruposlocales,
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demaneraqueseaunaherramientadedoblevíaynoun
compromiso unilateral. Estas formas de relaciones hori-
zontalespodríanserherramientasparaprevenirconlictos
innecesariosylograracuerdosconsensuados.

A.1.Códigosdeéticadesarrolladosprevio
aunprocesodeinvestigaciónodesistematización

Estoscódigossedesarrollanenunprimerplanoporlavo-
luntadexpresadelosactoresexternosderespetarlosprin-
cipioslocalesquevienenadeinirenadelanteeldesarrollo
deunprocesodeinvestigaciónosistematización.

Generalmente,partedelreconocimientoaqueestosactores
externosylascomunidadeslocales,tienenconocimientosva-
liososydeunvalortangibleointangible,económico,social,
oculturalyhayvoluntaddebuscarmásequidadyjusticia
enladistribuciónderivadadelusodeestainformación.

Podríapensarsequeenunfuturo,losgruposoactoreslo-
calespodríanexigiralosexternos,unciertotipodetrabajo
querespondaasusvaloresyformasdevidaquesesustente
enelrespetodelosmismos.Sobretodosisonestosgrupos
localeslosquevanadeinirsusmodelosdedesarrolloyel
usodelosrecursosnaturales.

Enlosejemplosquesiguen,estosprincipiossondeinidos
principalmenteparalostécnicosoinvestigadoresexternos.

Losprocesosde sistematizacióndebende llevarse a cabo
bajoprincipioséticosqueguíensuaccionar,demaneraque
nosoloseaimportanteelproductodelasistematización,
sinolaformayelprocesocomosedesarrolló.

Estoimplicaunadiscusiónconlosactoresparaidentiicar
losvaloresyprincipiosdetrabajoqueculminanconlaela-
boracióndelcódigodeética.
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En Costa Rica, la mayor parte del material para entrena-
miento en conservación de la vida silvestre, ha sido dise-
ñado por técnicos o biólogos.  

No obstante, la experiencia demuestra que es esencial 
considerar las condiciones económicas, sociales, legales 
y culturales de las poblaciones que usan los recursos natu-
rales y desean conservarlos.

Con este enfoque presente, en 1998, la Embajada de 
Holanda aprobó el proyecto denominado “Participación 
comunitaria para la gente y la naturaleza”, que tenía 
como objetivo el desarrollo de procesos de educación y 
producción de material educativo sobre conservación de 
especies de vida silvestre.  

Este proyecto se desarrolló de forma interinstitucional por la 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN-Mesoamérica), 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Programa 
Regional de Maestría en Manejo de la Vida Silvestre, de 
la Universidad Nacional y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC-
MINAE) durante los años 1999-2001.

Se basó en la idea de que para tener un impacto real y 
cambiar la actitud de las comunidades hacia su entorno 
ambiental, es  necesario colectar información que muestre 
cómo diferentes individuos, grupos étnicos o géneros usan 
o perciben la importancia de los recursos de vida silvestre 
en sus vidas diarias. 

También se basó en la idea de que el diseño del mate-
rial de educación que incorpore esta información, debe 
responder a las necesidades, intereses y visiones de las 

El Proyecto Educación 
para la gente y la naturalezaEJ
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diferentes personas, para tener un mayor impacto en sus 
actitudes y garantizar el uso sostenible de los recursos 
naturales.

El primer desafío de este proyecto fue iniciar un proceso 
de investigación de campo para recoger datos sobre 
la relación con la vida silvestre de cuatro comunidades 
campesinas y un pueblo indígena.  Todas habitan áreas 
alrededor de tres importantes zonas protegidas: el Parque 
Nacional Corcovado, el Parque Nacional Piedras Blan-
cas y la Reserva indígena Alto Laguna.

Tradicionalmente este tipo de información, ha sido recopi-
lada en las áreas de conservación y en las comunidades 
locales, sin considerar las obligaciones de los centros de 
investigación, estudiantes e instituciones con respecto a 
los derechos de propiedad intelectual,  de aquellos que 
brindan la información. Por eso, y observando la Ley de 
Biodiversidad de Costa Rica, que incluye reglamentacio-
nes para proteger y conservar el conocimiento tradicional, 
se delineó un proyecto que incluía el desarrollo de un 
código de ética.

Este código partía de la necesidad de obtener el con-
sentimiento informado previo de las comunidades para 
recoger información en ellas y utilizar la información y el 
conocimiento asociado de acuerdo con sus expectativas.  

Encontramos a las comunidades poco habituadas a que 
se les consultara para trabajar en el área en que vivían. 

El código también abordó la necesidad de compartir los 
benei cios y recibir consentimiento de la comunidad para 
divulgar la información colectada. Este código fue traduci-
do también al Guaymí.

Nuestra primera tarea consistió en organizar un taller 
con las comunidades para discutir y dar a conocer los 
objetivos del código de ética y los objetivos del proyecto 
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así como presentar a los investigadores que visitarían las 
comunidades para recoger información.  

El código se fundamentó en valores como la responsabi-
lidad, la transparencia y el respeto, que fueron dei nidos 
a través de una discusión abierta con las personas de las 
comunidades.

Como parte del proyecto se diseñó una encuesta con una 
serie de preguntas interdisciplinarias formuladas en con-
junto con las comunidades locales.  

La información sobre los aspectos biológicos y culturales 
de la relación de las comunidades locales con la biodiver-
sidad fue colectada durante la primera fase de investiga-
ción del proyecto.  

Los resultados de la encuesta mostraron que las comuni-
dades locales experimentaron eventos desagradables, 
como desalojos, cuando fueron establecidas las áreas 
protegidas.  

Las subsecuentes restricciones sobre el uso de recursos de 
vida silvestre, la falta de información, la negligencia y la 
falta de oportunidades i nancieras, engendraron descon-
tento hacia las leyes de conservación y las instituciones 
relacionadas.  

Mas allá de esto, algunos habitantes locales son conscien-
tes de los benei cios de las áreas protegidas para la vida 
silvestre y de la necesidad de su conservación, siempre 
que las poblaciones locales tengan oportunidades para 
obtener ingresos y servicios básicos.

No obstante, la mayoría de las personas encuestadas no 
pueden leer o escribir bien, no perciben las complejas 
interrelaciones dentro de los ecosistemas y el problema de 
la extinción, no comprenden las principales funciones del 
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En el proceso de Sistematización de la Comisión de la 
Lapa Verde, el trabajo de discusión sobre los principios 
éticos se dio en una subcomisión integrada por represen-
tantes de diversos sectores de la comisión. En este caso, 
un representante de la industria de la madera, el Estado, 
organizaciones ambientalistas y organizaciones locales. 

Esta subcomisión fue integrada por la Comisión Nacional 
en pleno para planii car junto con el actor externo el pro-
ceso de la sistematización y la edición del material escrito 
producto de este proceso.   

área de Conservación de Osa o del MINAE y el concepto 
de Estado es ajeno a sus vidas.

La información recopilada fue utilizada en la siguiente 
fase del proyecto. Se devolvió la información colectada 
en cada comunidad, compilada y analizada. También fue 
utilizada para el desarrollo de materiales de alcance sobre 
conservación y manejo de recursos.  

La producción de material educativo resultó un proceso 
conjunto, en una forma consistente con el ritmo y principios 
de vida de las comunidades. Los materiales fueron divulga-
dos a un número mayor de grupos interesados en el tema 
de la educación ambiental de la región.

Algunos de los materiales solo fueron editados en el 
idioma guaymí y un tiraje restringido fue distribuido por 
voluntad de los mayores solamente a los integrantes de las 
comunidades indígenas.

El Caso de la Sistematización 
de la Comisión de la Lapa Verde EJ
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En la elaboración del código de ética en este proceso de 
sistematización de la Comisión Nacional de Lapa Verde, 
fue fundamental crear las condiciones que permitieran ini-
ciar la rel exión sobre principios y valores. 

El proceso comprendió varias actividades para lograr un 
trabajo articulado y efectivo de la Comisión, entre ellas: 

º Aclarar ideas para informar sobre los resultados espera-
dos así como discutir los riesgos y benei cios del desa-
rrollo del proyecto para los sectores locales.

º Se contactó la Comisión Nacional de Lapa Verde para 
promover participación de las organizaciones locales 
que evidencian la participación civil local. 

º Se presentó el proyecto ante la CNLV y se desarrollaron 
mecanismos para el trabajo y la coordinación. Conjun-
tamente con la estructura, se dei nió la forma más clara 
y transparente de trabajo, lográndose un consenso en 
los procedimientos y  formas de proceder y ejecutar el 
proyecto en el futuro. También se dei nió la herramienta 
para dar seguimiento a los acuerdos.

º Se nombró la subcomisión y el enlace técnico que se 
integró al equipo que facilita: un grupo más pequeño 
y representativo permitió un trabajo más expedito. Este 
grupo fue el encargado de informar al grupo más am-
plio, sobre los avances.

º Se desarrolló el código de ética para el trabajo. En el 
proceso de Lapa Verde, el equipo externo llevó un borra-
dor de código con algunas ideas previamente analiza-
das. Este se puso a discusión abierta con la subcomisión 
y se enriqueció con los aportes de todos. 

º Se discutió, enriqueció y aprobó el código ético. El do-
cumento fue presentado ante la Comisión Nacional de 
Lapa Verde.
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En este proceso, el actor externo es contratado por una 
estructura local de segundo grado, que a la vez compren-
de diferentes estructuras locales de organización con un 
objetivo especíi co, que recopila y ordena las experiencias 
de la gestión realizada.

En este caso y con mayor experiencia en su desarrollo,  el 
código se construye junto con los actores integrando a los 
líderes comunitarios o actores principales del proceso. Su 
construcción se convierte en un instrumento que fortalece y 
hace legítimas a las estructuras locales.

En esta experiencia, el código se construye en una reunión 
que comprende las estructuras directivas del FICOSA, el 
Comité Especial, la Unidad Ejecutora y las Tres Juntas Lo-
cales de Crédito de FICOSA. En un ejercicio simple, cada 

Los códigos éticos, deben enriquecerse con las personas 
que participan; igualmente debe distribuirse y ser un mate-
rial de consulta permanente a lo largo del proceso.

A partir de este momento, se convierte en el principio fun-
damental de seguimiento a la relación entre los participan-
tes externos y locales; además, se puede volver a él cada 
vez que se requiera clarii car esta relación. 

El código se retoma al i nalizar el trabajo de sistematiza-
ción, se revisa y se discute si sus acuerdos fueron cumpli-
dos sus acuerdos.

El Caso del Código de Ética para la Sistematización 
del Fideicomiso Comunal de OSA (FICOSA) EJ
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Esta forma de producir códigos de ética construidos con las 
personas involucradas en los procesos, permite la valida-
ción y el  fortalecimiento de las estructuras locales.  

En el ejemplo que se presenta a continuación, Coope 
SoliDar R. L. desarrolla un código de ética que, como los 
anteriores busca consolidar un proceso de sistematización 
de una experiencia de comanejo en un área protegida del 
país, pero esta vez se construye con responsabilidades con-
juntas desde las dos partes. (Ver anexo).

participante responde a las siguientes preguntas en una 
tarjeta de diferente color:

1. ¿Qué es lo que se debe hacer en un proceso como este 
para construir relaciones de coni anza y colaboración?

2. ¿Qué es lo que no le ha gustado de procesos parecidos 
en el pasado?

Cada tarjeta se lee y después se comenta en una plenaria 
donde se resumen los principios y valores importantes para 
el trabajo.

Cuando se redacta un código ético basado en esas reglas, 
es i rmado por los investigadores y se entrega a cada parti-
cipante al terminar el taller. (Ver anexo).

Es importante que este documento esté en las manos de 
todos los participantes, para acudir a él en caso necesario 
y que sea un elemento importante de evaluación al culminar 
el proceso.

Códigos de ética para el trabajo de sistematización en 
el Refugio Gandoca-ManzanilloEJ
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A.2.Códigosdeéticavoluntarios
paralaprácticaresponsabledeactividades
deusosostenibledelabiodiversidad

Algunasde lasprincipalesdemandasen lascomunidades
localeshacialosproyectosdeconservaciónderecursosna-
turalesydesarrollosostenible,particularmente,losrelacio-
nadosconlosrecursosmarino-costeros,reconocen:

º losderechossobreelconocimientoylosrecursoslocales

º elconsentimientoinformadoprevio

º laparticipaciónactivadelascomunidadeslocales

º elconocimientodelosresultadosdelainvestigación

º elcumplimientodeuncódigodeéticaporpartedelos
investigadores.

Estasdemandasnopodríanresolversesinformasdecomu-
nicaciónqueconsiderenelniveleducativoyalaculturade
lascomunidadesconlasquesedeseatrabajar.

Elderechoalaccesodelainformacióndeestascomunidades
segarantizacuandoseponeasualcancetomandoencuenta
sucontextoculturalyniveleducativo.

ElDepartamentodePesca de laOrganizaciónde lasNa-
cionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentación(FAO),
adoptóenoctubrede1995unCódigodeConductaparala
PescaResponsable,queordenaygarantizaelbienestardela
actividadpesqueraanivelnacionaleinternacional.Aunque
esuncódigovoluntario,sehaconvertidoenuninstrumento
deaplicaciónmundial,puescontieneprincipiosynormas
paraconservar,ordenarydesarrollarlaspesquerías.

ElCódigodePescaResponsableorientalaelaboracióndeins-
trumentosjurídicosnacionales,perodebeserconocidoporlos
pescadoresquienessonelgrupometahaciaelcualsedirige.



Este esfuerzo parte de la idea de extender y difundir el 
Código de Pesca Responsable de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) buscando respuestas creativas y de participación 
ciudadana que permitan avanzar hacia la conservación y 
uso sostenible de los recursos del mar.

Se parte de la discusión de forma sencilla con los grupos 
de pesca artesanal de los principales principios del Código 
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Este ejerciciodeadaptaciónde la informacióna losniveles
locales,hasidodesarrolladoporCoopeSoliDarR.L.porque
consideradegranrelevanciasudivulgaciónparalasexperien-
ciascomunitariasdemanejoderecursosmarinocosteros.

Elobjetivogeneraldelprocesodesarrollado,  esabrirun
espaciodediálogosobrelaética,laresponsabilidadsocial
y la conservacióndel recursopesqueroa travésdeherra-
mientasmetodológicas innovadorasydel intercambiode
información,quepropicien la tomadeaccionesdesde lo
localamedianoylargoplazo.

Elprimerpasoparaeldesarrollodeestetipodeherramientas
decontrolyevaluaciónpropiodeunaconductaoactoesla
comprensióndeloquees.CoopeSoliDarR.L.hadesarrolla-
dounaseriedeconceptossencillosparaexplicarestetema:

“Uncódigoesungrupodenormasqueordenalaforma
en que nos comportamos en nuestra sociedad o en
nuestrotrabajo”6

Un código de pesca responsable 
para Coope Tárcoles R. L.EJ
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6  CoopeSolidar R. L. y CoopeTárcoles R. L. 2004.  Código de conducta para la pesca 
responsable.  Desplegable para pescadores y personas interesadas en el tema.



de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en 
este caso:

Código de Conducta para la pesca responsable: es un gru-
po de normas o recomendaciones para pescar y obtener 
del mar los productos que nos aseguran el trabajo y el pan 
de cada día.

Una serie de sesiones y discusiones a partir de esta informa-
ción y las necesidades concretas que puedan tener las per-
sonas usuarias del recurso particular de nuestro interés, es 
fundamental para poder desarrollar acciones que puedan 
ser ejecutadas voluntariamente hacia un uso sostenible de 
los recursos de nuestro interés. Puede verse en el anexo, el 
borrador de código ético que ha sido desarrollado por los 
pescadores artesanales de Coope Tárcoles R. L., y que el 
Consejo de Administración presentará para su aprobación 
en la Asamblea General de la cooperativa.

Los elementos en borrador de este código pueden y deben 
ser discutidos por los usuarios antes de la versión i nal del 
documento. A continuación el ejercicio y aportes de un gru-
po amplio de pescadores sobre los principales contenidos 
del código borrador que se anexa:

Se formaron cinco grupos para tratar diferentes partes del 
Borrador propuesto para la discusión.  

Las propuestas para tener mayor responsabilidad ambiental 
se orientaron hacia:

º Cuidar y limpiar la playa.

º La formación de brigadas de limpieza.

º Traer el pescado limpio a la playa.

º Manipular  el pescado adecuadamente.
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Para apoyar en el cumplimiento de esta responsabilidad se 
necesita fortalecer el Comité de Educación y Bienestar So-
cial, para que desarrolle un proceso de educación sobre:

º Artes de pesca legales en el país y el impacto ambiental 
que tienen otros artes de pesca.

º Especies en vías de extinción: características de la espe-
cies, por qué están amenazadas, ciclos de vida, etc.

º Legislación ambiental y la forma en que podemos ayu-
dar para hacerla cumplir.

También se consideró importante hacer conciencia sobre:

º Problemática del Golfo de Nicoya, su situación ambiental 
y el impacto en nuestra vida. La divulgación debe ser de 
“boca a boca”, se debe informar no sólo a los asocia-
dos sino a los demás pescadores. “Todo lo que estamos 
aprendiendo se debe compartir con más gente”.

Todos los asociados concluyeron que el Código de Pesca 
Responsable desde Coope Tárcoles R. L. sí se puede cum-
plir, si hay compromiso por parte de todos.

Se consideró que otras instituciones también tenían que 
apoyar, que debería haber: 

º  Más participación del Gobierno.  

º  Que el MINAE, el INCOPESCA, respondan al llamado 
que se les hace cuando hay gente contaminando los 
ríos, por ejemplo.  

º Que el INCOPESCA indique a los permisarios de pesca 
el tipo de anzuelos que se puede utilizar.

º Que no hubiera que ir tan largo para poder pescar. 

º Que se debe prohibir el uso de artes de pesca “destruc-
tivas u otros métodos dañinos al ecosistema marino.”

28



29

Existe conciencia de que para que se cumpla lo establecido 
en este Código de Pesca Responsable deben existir sancio-
nes, pero que se debe basar en el compromiso de cada 
uno. Sin un asociado no cumpliera se le debe llamar la 
atención, después se le puede suspender y por último, se lle-
varía a la Asamblea General para una eventual expulsión.

“El cumplimiento de los códigos y de las leyes viene desde 
el corazón de cada pescador, depende de la conciencia 
de hacer ciertas cosas.  No va a ser fácil cambiar costum-
bres que se han dado desde hace muchos años”.

A partir de los nuevos aportes, el borrador de código debe 
de revisarse e incorporar estas nuevas ideas.  En el caso 
particular éste, debe de ser revisado de forma continua y 
discutido con los diversos pescadores para que su cono-
cimiento e implementación se conviertan en acciones de 
cada día.

A.3.Lasprincipalesleccionesaprendidas
sobrecódigosdeética

ºLoscódigoséticossonformasprácticasyconcretasdon-
de sematerializa el compromiso del respeto a diversas
formasdeactuarypensar.Losmismos,sibiendeberán
deserprácticasquepuedenlascomunidadeslocalesso-
licitarendeterminadomomentocomounderecho,por
ahora sehandesarrolladomásdesde lasorganizaciones
externasquedeseanhacerrealidadelvalordelrespeto.

ºNoexisteunaúnica formametodológicadedesarrollar
los códigos de ética, ni una sola estructura con la que
se deban de establecer.  Pueden ser desarrollados con
investigadores, asociacionesdedesarrollo, comisionesu
organizaciones locales.Losprincipiosdeberándeinirse
enconsensoygeneralmentelleganaserinstrumentosde
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respetodedoblevíaqueregulanlosprocesossocialesde
trabajoconjunto.

º  Eldesarrollodeprocesosorientadosalaelaboraciónde
códigosdeéticadedoblevíasonimportantesysonhe-
rramientasmetodológicas valiosas que permitenmayor
transparencia y claridad en cuanto deinen formas de
relacionarseentrelaspartesylosvaloresfundamentales
acordadosparaeldesarrollodelasactividades.

º  Sibienseesperaqueenalgúnmomentoestoscódigossean
legalmenterespaldados(comosedaenmuchoscasosde
suusoenlaempresaprivada),enrelacionescongruposy
comunidadesdebase,elsolohechodedesarrollarlospare-
cesersuicienteparasucumplimiento.Esfundamentalla
discusiónsobreunmecanismodeseguimientoeidentii-
carclaramenteunapersonaoinstituciónalacuallases-
tructuraslocalespuedanacudirencasodequeseconsidere
quenoseestácumpliendoconelmismo.

B.ElConsentimientoInformadoPrevio

“Actualmente está ampliamente aceptado que la
participación de las comunidades locales y los pueblos
indígenasenlosproyectosrelativosalusoderecursosnaturales
ensustierras,incluyendolainvestigación,noestansoloun
requerimientoparaelejerciciodeotrosimportantesderechos
humanos, sino que brinda además beneicios sustanciales
paraelproyecto.Estosincluyengenerarposibilidadespara
la implementación efectiva de proyectos, la eliminación
de potenciales conlictos, asegurar la conianza de las
problacioneslocalesyelcompromisolocalconlapropuesta,
asícomounamayorcomprensiónentrelaspartes.”7

7  Laird, S. 2002, Biodiversidad y conocimiento tradicional: participación equitati-
va en práctica, Manuales de Conservación de la serie Pueblos y Plantas, WWF, 
UNESCO y Royal Botanic Gardens, Editorial Nordan Comunidad, Uruguay.



31

ElConsentimientoInformadoPrevioeselprimerpaso,yun
elementofundamental,enelprocesohaciaelrespetolocal.

LosprocesosdeConsentimientoInformadoPrevio,permi-
tenalosactores:

º Fortalecersucapacidadinterna.

º Realizarprocedimientosefectivosytransparentes.

ºGarantizarqueladistribucióndebeneiciosalcanceobje-
tivosdeconservaciónyusosostenible.

ºDeinirconclaridadsupolíticasobreinvestigación.

Esteprincipionaceenlasdiscusionesglobalesantelanecesi-
daddenuevostérminosenlarelacióncienciayconservación.8

Esimportantepensar,quelainvestigaciónpuedecontribuira
satisfacertantolosobjetivosdeconservaciónylasnecesidades
deinformaciónaunnivelmásprácticoylocal,asícomoobje-
tivosamáslargoplazodetipocientíicoydeconstrucciónde
unmayorconocimientosobrelabiodiversidad.

Así,losprincipaleselementosparareplantearlostérminos
delarelacióncienciayconservaciónson:

º ElConsentimientoInformadoPrevio.

º Ladistribucióndebeneiciosderivadosdelusodelabio-
diversidad.

ºUn comportamiento en el campo consecuente con un
“CódigoÉtico”deaccesoymanejodelainformación.

DesdeCoopeSoliDarR.L.,hemosutilizadoelconcepto
de Consentimiento Informado Previo, como el procedi-
miento mediante el cual los actores sociales de una co-
munidaddondevamosatrabajar,previosuministrodela

8 Laird, S., 2002. ob.cit.  
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información,permiteneltrabajodenuestraorganización
ensulugardevida,oelaccesoasusrecursosbiológicosoa
loselementosintangiblesasociadosaellos(conocimiento),
bajocondicionesmutuamenteconvenidas.

Ennuestrocaso,hemosextendidoesteconceptoasuuso,
no solo para el aprovechamiento de los recursos bioló-
gicos (orgánicos o genéticos) o bioquímicos, sino como
elementoclaveprevioalautilizacióndeelementosintan-
giblesdeconocimiento localquepuedeutilizarsepor las
organizaciones externas en la realizaciónde investigación
o sistematizaciones orientadas a procesos o proyectos de
conservaciónyusosostenibledelabiodiversidad.

Las características mencionadas para el otorgamiento de
esteconsentimiento,“previo”e“informado”,hansidoana-
lizadasenlosúltimosveinteañosquehandesarrolladoeste
principio.Desdenuestraperspectivaprácticaelmayorreto
enfrentadoparacumplirconesteprincipio,querevelaun
valoréticofundamentalqueeselrespeto,hasidoladeini-
cióndequiénpuedenotorgarlo.

Esclaroqueelconsentimientopuedeserdenegadoporra-
zonesculturales,espirituales,sociales,económicasodeotra
índole.Elconsentimientodebedeserunactoinformado.
La información incompleta o falsa originaun “consenti-
miento”viciadoporqueestábasadoenunerror.Igualmen-
te no cumple con el objetivo primordial de clariicar las
accionesqueenestecasodesarrollaráelactorexterno.Por
esta razón, hemos entendido este consentimiento, como
unactodeexpresióndevoluntad,comounactoquedebe
deserlibre,quenopuedehabersidootorgadoporlafuerza
oporintimidación(miedo).Tampocodebesertácito,debe
serexpreso.

Unacuerdodeinvestigaciónpodríaincluiruncontenido
comoelsiguiente,llenandodebidamentelosespaciospara
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referirseal lugardóndesevaadesarrollar, losobjetivosy
formasdedistribución:

9  Adaptado de Laird, S. 2002.

La investigación es una contribución valiosa para obtener 
información cientíi ca que permita un mayor conocimiento 
sobre los  genes, especies, ecosistemas y la diversidad cul-
tural, que se encuentra en  (identii car el lugar) 

El investigador no debe dañar ninguno de los genes, espe-
cies, ecosistemas y la diversidad cultural, que se encuentra 
en  (identii car el lugar).

Las actividades de investigación deben cumplir con los Tra-
tados Internacionales y Normas Nacionales sobre conserva-
ción de la biodiversidad y derechos humanos.

El proyecto de investigación contribuirá a identii car los 
benei cios directos e indirectos, para apoyar las acciones 
de conservación del área, satisfacer las necesidades de 
manejo, capacitación de personal y de comunidades lo-
cales, conocimiento cientíi co y necesidades inmediatas de 
conservación y manejo.9

EnnuestrocasoparticulardelprocesodeConsentimiento
Informado Previo, lo hemos desarrollado a través de los
siguientesconsiderandos:

º Se reconoce la participación en la tomade decisiones que
afectenlatierra,elmanejodelosrecursosysuconocimiento.

º Sereconoceel“DerechodeObjeciónCultural”.

Sedebediscutirconlacomunidad:

º Elobjetivodelproyecto.

º Lanaturalezayactividadesprevistas:plazos,áreas,meto-
dología.
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º Laidentidaddelaspersonasfísicasylasinstitucionesque
participan.

º Resultadosesperados,posiblesriesgos.

ºDestino del conocimiento adquirido. Aclaración de la
propiedaddelosresultados,losderechosdelacomuni-
dadparacontrolarelusoqueseledéalainformación.

º Interesescomercialesrelacionadosconlainformacióny
losresultadosobtenidos.

º Losbeneiciosqueseobtendrán.

Sedebegarantizar:

º Laparticipación.

º Laobservanciadeun“CódigoÉtico”.

º Laobligaciónderespetartradicionesculturalesqueimpi-
danlarealizacióndelproyectoenciertasáreas.

º Elderechoanoparticipar.

AlgunaspersonasconsideranqueelPIC,sepuedeconvertir
enunrequisitomásdesimple trámite,yquenorelejael
niveldeparticipaciónde lagente.Nosotros consideramos
queelPICnogarantizaensímismolaparticipacióndela
gente, pero la “digniica”.No es “objeto” sino “sujeto” al
darlelaoportunidaddedecidirybrindarsuconsentimien-
toa laspersonas.Podría, efectivamente,desnaturalizarsey
convertirseenunrequisito,aligualquelosCódigosdeÉtica
sinoexistecompromisoporpartede losactoresexternos.
Enelplanodelaaxiología,delosvalores,hablamosmásde
motivacionesdelaconducta,quedelaconductacomotal
yenestecaso,lamotivaciónqueconducehaciaunproceso
de consentimiento, es respetar al interlocutor,brindarle la
oportunidaddeaceptaronoloqueseleplanteayabrirel
espacioparasuparticipación.Eselprimerestadiodelapar-
ticipaciónyesmuyimportante.
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Como se dijo anteriormente, plantear el Consentimiento 
Informado Previo como un elemento de trabajo, implica 
aceptar la posibilidad de que éste sea denegado. Este 
tema de la negación del PIC en la realización de proyec-
tos convencionales, ofrece una variable que debe ser ana-
lizada con detenimiento para buscar alternativas.  Cuando 
el proyecto es i nanciado por un donante, agrega una 
dii cultad que debe ser planteada en forma cristalina.

El Proyecto de Educación Participativa sobre la Gente y 
la Naturaleza, mencionado anteriormente, tenía como 
principal objetivo desarrollar material educativo que res-
pondiera a los intereses y necesidades de los habitantes 
de la región sur de Costa Rica.  Estructurado en fases de 
trabajo, primero se realizó una fase de investigación en 
cuatro comunidades identii cadas como prioritarias: 

º San Juan de Sierpe
º Rancho Quemado
º La Gamba
º Alto Laguna  

En esta fase se elaboró el Código de Ética, de los investi-
gadores hacia las comunidades, que se reseñó en el pun-
to anterior. En cumplimiento de este Código de Ética, se 
realizó una actividad de devolución de la información en 
cada una de las comunidades y se realizó el PIC       para 
la segunda fase: la elaboración de materiales educativos.

Rancho Quemado es una comunidad que se ubica en el 
Cantón de Osa, Provincia de Puntarenas. Limita con el Parque 
Nacional Corcovado y con la Reserva Indígena Guaymí. 

Ha tenido una relación tensa con las autoridades del MI-
NAE, a quienes consideran una institución represora, que 

La lección de Rancho Quemado: 
aprender a aceptar un no EJ
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protege la vida silvestre pero que no ayuda al desarrollo de 
la comunidad. 

Es una comunidad de 40 familias y su establecimiento data 
de 1965 con la llegada de los primeros habitantes.

Vive en una situación de incertidumbre por la tenencia de 
la tierra, pocos habitantes tienen títulos de propiedad, el 
acceso a la comunidad es difícil sobretodo en invierno, y 
no hay electricidad.

La devolución de la información se realizó en el Salón 
Comunal. Participaron muchos miembros de la comunidad. 
Se realizaron actividades con los niños de manera que 
pudieran desarrollar actividades de acuerdo a su edad y 
permitiera una participación más activa por parte de los 
adultos.  

Después de analizar la información obtenida por el equipo 
investigador sobre la comunidad, su percepción de las insti-
tuciones públicas, del bosque y la vida silvestre así como la 
importancia de conservar, se planteó en asamblea abierta la 
posibilidad de continuar con el proyecto elaborando materia-
les educativos sobre temas de interés de la comunidad.  

Cerca del mediodía comenzó una acalorada discusión 
sobre continuar o no con el proyecto que despertó la ne-
cesidad de la comunidad de expresar su frustración por el 
actuar del  Gobierno o del país en general. Además ex-
presaron su molestia frente a las políticas de conservación 
que atraían donaciones internacionales de las cuales se 
consideraban absolutamente excluídos.  

En palabras de uno de ellos: “Yo estoy de acuerdo en que el 
aire que sale de mi i nca sirva para todos si me lo pagan”. 

Otros en un ánimo más positivo pensaban que sería bonito 
tener un video sobre las atracciones del lugar o materiales 
impresos para atraer el turismo.  

36



El Parque Nacional Marino Ballena (PNMB) está ubicado 
en el cantón de Osa, Provincia de Puntarenas, Costa Rica, 
en lo que se conoce como Región Brunca.  

Se encuentra en el sector norte del Área de Conservación 
de Osa (ACOSA), entre la playa Piñuela, Punta Uvita, y 
hasta el Río Morete. 

Finalmente, uno de los más mayores dijo: “Díganme si ese 
informe que ustedes traen lo puedo poner en la olla para 
comérmelo.” 

Un grupo de líderes insistía en que la reunión para dei nir 
el futuro del proyecto debía hacerse con ellos en una junta 
aparte con los coordinadores.  

Dos horas más tarde, como facilitadores reconocimos que 
podría ser que el proyecto de elaboración de materiales 
educativos no respondiera a las necesidades más urgentes 
sentidas en ese momento y que daríamos un tiempo para que 
los discutieran a lo interno y nos contactaran por teléfono.  

Una semana más tarde uno de los dirigentes llamó para de-
cir que el proyecto no obedecía a sus necesidades. Dentro 
del grupo coordinador del proyecto se analizó profunda-
mente esta situación.  Al i nal concluimos que no íbamos a 
trabajar en esta comunidad, dado que las prioridades de 
la misma se orientaban en otro sentido y debíamos respetar 
eso, como parte de los procesos participativo. Tenían dere-
cho a no participar y nosotros debíamos respetarlo. El mate-
rial educativo fue elaborado en conjunto con la comunidad 
de San Juan de Sierpe, la cual dió en un reunión similar el 
consentimiento para desarrollar esta fase del proyecto.
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primero un sí y después un no EJ
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Fue creado en 1989 y posteriormente, sus límites fueron 
redei nidos en 1992. En la actualidad cuenta con una 
extensión territorial de 5,375 hectáreas marinas y 110 hec-
táreas terrestres.  Aledaño al Parque Nacional se identii can 
las comunidades de: San Josecito, Playa Hermosa, Ballena, 
Uvita y Bahía.

Su creación tuvo una débil consulta a las comunidades ale-
dañas y usuarios tradicionales de los recursos naturales, lo 
cual provocó fuertes enfrentamientos entre los pescadores 
locales y los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Ener-
gía (MINAE). 

A raíz de diversos incidentes, y como parte de una estra-
tegia para el manejo del conl icto por parte del Área de 
Conservación Osa (ACOSA) y la voluntad de los habitantes 
en la gestión del área silvestre protegida, se creó el 7 de 
noviembre de 1997, la Asociación para el Desarrollo del 
Parque Nacional Marino Ballena (ASOPARQUE). Ésta se 
planteó inicialmente como una agrupación de 22 organiza-
ciones y grupos locales. Por razones legales que impiden la 
constitución de una asociación por parte de personas jurí-
dicas (algunas sin personería) quedó i nalmente constituida 
por personas físicas.

Con ASOPARQUE se iniciaron los procesos de acercamien-
to y coordinación entre ACOSA y la dirigencia comunita-
ria, orientados a posibilitar una negociación y manejo del 
conl icto.  

Hacia1998, el avance de la iniciativa permitió crear un 
Comité de Enlace, conformado por tres funcionarios del 
MINAE y tres miembros de ASOPARQUE, para buscar 
soluciones conjuntas a las situaciones problemáticas de la 
zona y en particular, proponer alternativas creativas a la 
gestión del PNMB. Así, se elaboró un estudio detallado de 
las condiciones socioeconómicas de los pescadores y se re-
dactó un borrador de convenio de co-manejo que brindara 
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respaldo legal al trabajo de gestión conjunta del PNMB. 
Esta iniciativa no contó con el respaldo jurídico que formali-
zara el proceso, lo cual generó frustración entre las partes, 
pérdida de interés y deterioro de los canales de diálogo, 
aumentando una vez más la escalada de conl ictos entre las 
partes involucradas.

Un sí

En el año 2001, el Área de Conservación Osa y ASOPAR-
QUE solicitaron a Coope SoliDar R. L., su acompañamiento 
en un proceso orientado a fortalecer los esfuerzos locales 
tendientes hacia la consolidación de un plan de manejo 
conjunto del PNMB y, por otra parte, ayudar a solventar la 
escalada del conl icto, que se agudizó posteriormente en la 
Semana Santa del 2002, al invadir los pescadores el Par-
que Nacional y ser aceptados distintos Recursos de Amparo 
interpuestos contra ASOPARQUE y cuestionarse el cobro vo-
luntario de ingreso al parque que venían realizando.

Coope SoliDar R. L. acompañó un proceso para promover 
el desarrollo local y garantizar la conservación de la biodi-
versidad del área, mediante el fortalecimiento y avance del 
proceso hacia la elaboración de un plan de manejo conjun-
to del PNMB. Se recopilaron los antecedentes del proceso 
considerando el contexto histórico y local, y se trabajó esta-
bleciendo relaciones con los principales actores locales. 

El acompañamiento a este proceso se da por una contrata-
ción a Coope SoliDar R. L. En este sentido, la cooperativa 
preparó una propuesta de trabajo que fue discutida y apro-
bada por los actores locales. Considerando que el proceso 
identii caba el fortalecimiento local como un requisito para 
el proceso de comanejo, durante los primeros meses de 
trabajo se realizaron reuniones de información sobre las 
actividades a realizar con las diferentes organizaciones e 
instituciones con presencia en Bahía, Ballena y Uvita. En 
este caso no era viable identii car un espacio físico para 
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someter a consideración de las comunidades aledañas al 
PNMB la propuesta de trabajo, pasos a seguir y el otorga-
miento de su consentimiento.

En la primera reunión de coordinación con el equipo con-
traparte se dei nió que había que lograr un lenguaje común 
y para eso había que desarrollar un ejercicio de conceptua-
lización de lo que se iba a entender por comanejo. Con el 
Comité de Comanejo se dei nió una dei nición de manejo 
colaborativo.

Se elaboró un boletín informativo sobre los pasos a seguir 
en el proceso de acompañamiento por parte de Coope 
SoliDar R. L. (Ver anexo).  En este boletín se incluyó informa-
ción sobre la creación del Parque Nacional Marino Ballena 
y se describieron los seis pasos a seguir en un proceso que 
avanzara hacia la elaboración del Plan de Comanejo .  
Previo al  boletín se elaboró un esquema de una hoja donde 
se incluían los seis pasos por un lado y por el reverso de la 
página, se incluyó la dei nición consensuada sobre manejo 
colaborativo.  

Al i nal, se incluyó una nota que decía: “¿Está usted de 
acuerdo con apoyar el proceso de manejo colaborativo 
facilitado por MINAE, ASOPARQUE y otros grupos organi-
zados con apoyo de Coope SoliDar R. L.; que se describe 
en la hoja y que fue presentado en la Asamblea del 23 de 
mayo del 2002?: Sí    No. 

Dejar esta hoja en las oi cinas de Coope Uvita, la Asocia-
ción de Desarrollo o ASOPARQUE.”

El boletín y las hojas se repartieron en diferentes espacios 
de reunión para informar del proceso. Se dejaron a disposi-
ción de cualquier interesado en puntos de referencia como 
los centros educativos y se recogieron un poco más de cien 
hojas en las oi cinas señaladas.
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No todas las personas habían marcado la casilla positiva, 
o sea no todas expresaron su Consentimiento Positivo Pre-
vio. En primer lugar, nos dimos cuenta de que la pregunta 
no era clara, cuando marcaban sí o no: se referían a que 
apoyaban el proceso de manejo colaborativo o a la parti-
cipación del MINAE, ASOPARQUE y otros grupos organi-
zados con apoyo de Coope SoliDar R. L..

La lección aprendida, es que la pregunta debe ser clara 
para que la respuesta también lo sea.

¿Qué signii caban las respuestas negativas y qué inciden-
cia tenían en el proceso?  

Es difícil en procesos sociales obtener unanimidad y más, 
unanimidad positiva. Entonces, ¿Cómo se deben manejar 
las oposiciones?  

Consideramos, que existen actores sociales que mani-
i estan su deseo de no participar y ese deseo debe ser 
respetado, pero… ¿Querría decir que si un actor social se 
opone a un proceso, este no debe darse? 

Surgió entonces el tema de participación de las mayorías, 
con el debido respeto de las minorías. Tratar de identii car 
una mayoría ai rmativa, una expresión de interés público, 
intereses coincidentes.

La distribución del boletín y del esquema de los pasos 
hacia un Plan para el Manejo Conjunto, toda vez que 
Coope SoliDar R. L. había sido contratado para facilitar 
ese proceso de acuerdo con términos de referencia y 
planes de trabajo acordados con la contraparte local, se 
orientaba más hacia la información, motivación para la 
participación y como una forma de ampliar los espacios 
de participación y de fortalecimiento de las organizacio-
nes locales.  

No obstante, sí se discutió dentro del equipo técnico de 
investigación que de haber recibido una mayoría de hojas 
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con una posición negativa, hubiera hecho reconsiderar la 
participación de la cooperativa en este proceso.

Un no

En el proceso de acompañamiento hacia un Plan de Ma-
nejo Conjunto, uno de los objetivos especíi cos planteados, 
era la elaboración de peri les de proyectos para la búsque-
da de recursos i nancieros que apoyaran el proceso.  

Coope SoliDar R. L. elaboró una propuesta de proyecto de 
investigación denominada “El Manejo Colaborativo del Par-
que Nacional Marino Ballena como instrumento de manejo 
alternativo de conl ictos: sistematización de la experiencia”, 
la cual presentó al Programa de Fortalecimiento de la Cul-
tura y Diálogo en el Manejo Colaborativo de los Recursos 
Naturales en América Latina y el Caribe (CyC), que realizó 
una convocatoria para recibir proyectos de investigación 
que permitieran comprender los logros y limitaciones de 
procesos colaborativos de manejo de recursos naturales 
adaptados a la realidad latinoamericana.

Las actividades propuestas intentaban apoyar parcialmente  
dos de las líneas estratégicas identii cadas como prioritarias, 
en el proceso de un plan de comanejo para el parque. Estas, 
partían de las necesidades expresadas por los diversos sec-
tores de participación tanto civil como gubernamental, para 
la búsqueda de recursos. En el proyecto la línea estratégica 
orientada hacia lo social, para abrir espacios de participa-
ción ciudadana  en la toma de decisiones sobre el modelo 
de desarrollo local y en la línea estratégica sobre resolución 
de conl ictos críticos, en este caso identii cado como el de la 
pesca dentro del Parque Nacional Marino Ballena.

Para orientar la sistematización de la experiencia del pro-
ceso de comanejo en el PNMB se proponía el tema de la 
gobernabilidad, el cual permitiría analizar los principios, 
criterios o ejes que han sido adaptados en este proceso.
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º Legitimidad

º Participación

º Equidad y género

Considerando el trabajo que se venía realizando desde 
principios del 2002, se consideró como la estructura le-
gítima para brindar el consentimiento informado previo al 
Comité de Comanejo.

Para el desarrollo del proyecto hacia un Plan de Manejo 
Conjunto durante el 2002, la instancia de seguimiento y 
coordinación del trabajo entre la comunidad, ACOSA y 
Coope SoliDar R. L. había sido el Comité de Comanejo, 
el cual estaba integrado originalmente por el Ministerio de 
Ambiente y Energía, que incluía el Director de la Subregión, 
el Administrador del Parque y la Unidad Ejecutora del Fidei-
comiso Comunal de Osa; y ASOPARQUE.  

Posteriormente, se incorporó un representante de la comuni-
dad, que el grupo de apoyo de Bahía y Uvita nombraron y 
un representante de la Comunidad de Ballena. 

En el mismo sentido, se le solicitó a la Municipalidad de 
Osa nombrar un representante.

La posición de Coope SoliDar R. L. en el acompañamiento 
a este proceso siempre fue clara, pues para lograr un pro-
ceso sólido de manejo conjunto es indispensable crear una 
instancia local multisectorial y representativa.

Este Comité de Comanejo  se reunió por última vez en 
diciembre del 2002 para participar de la reunión con el 
Ministro de Ambiente y Energía, en donde se presentaron 
los avances del proceso. Uno de los temas tratados fue la 
necesidad de contar con el respaldo legal para el Comité 
de Comanejo.
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ASOPARQUE comenzó a trabajar en la elaboración de un 
Decreto en donde establecía una integración de la Comi-
sión de Comanejo, de 3 y 3, (tres personas de ASOPAR-
QUE y tres personas del MINAE), volviendo a la forma de 
trabajo de 1998.

Por este motivo, el PIC enfrentó como primer obstáculo la re-
unión de los integrantes del Comité de Comanejo como se 
había conformado durante el 2002. Se pudo reunir el 12 
de febrero al MINAE, la Municipalidad de Osa y ASOPAR-
QUE. Se entregaron copias del proyecto y se presentaron 
los objetivos principales. 

Los participantes manifestaron la necesidad de más tiempo 
para considerar la propuesta. Se sugiere entonces realizar 
un taller de todo un día, tratando de involucrar más al resto 
de miembros del Comité de co-manejo.  Esta reunión fue 
realizada el 24 de marzo, con la participación de casi la 
totalidad de los miembros del Comité de co-manejo, en 
la cual al oraron las divisiones  que llevaron a que no se 
otorgara el consentimiento informado previo para realizar el 
proyecto de investigación y que posteriormente se tuvieran 
que hacer varios replanteamientos del proyecto.

Se discutió quién sería la contraparte legítima para el pro-
yecto de investigación. Algunos insistieron en que la contra-
parte tendría que ser ASOPARQUE por ser la organización 
que ha impulsado el proceso de comanejo.  A esto se refu-
taba que se dejaría por fuera a otros actores fundamentales 
como el Estado (MINAE), o como el Gobierno Local.  

La posición de Coope SoliDar R. L. fue manifestada de la 
siguiente forma: “Nos preocupa la dei nición de la contra-
parte local. Es difícil para nosotros valorar si en realidad 
ASOPARQUE ha logrado incorporar los otros actores que 
formaban parte del Comité de co-manejo durante el 2002. 
Para nosotros la participación de todos los actores, aunque 
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sean marginales, es importante y debe ser promovida y 
fortalecida”. 

En este proyecto de investigación-acción no se logró obte-
ner el PIC por parte del Comité de Comanejo; no se rea-
lizaron los pasos metodológicos que establecen relaciones 
de trabajo positivas como la identii cación de los principios 
de un Código Ético, o la elaboración de un plan de trabajo 
consensuado. No hubo acuerdo entre el equipo investiga-
dor y el Comité de Comanejo sobre cuál era un interlocutor 
legítimo a nivel local.  

El proyecto no fue desarrollado tal y como había sido plan-
teado originalmente.

LeccionesaprendidassobreelPIC:

Laparticipacióndelascomunidadespuedetomarmuchas
formas:

ºDistribucióndelainformación

ºUnlujounidireccionaldeinformacióndeunaparteala
otra.Consulta

ºUnlujobidireccionaldeinformación

ºNegociación

ºUnareunióndeigualesqueestablecederechosyobliga-
cionesparaambaspartes.

ºColaboración

ºUnaempresaconjuntadetomadedecisiones

(Laird,S.2002:213).

Elrequisitofundamentalparalaparticipacióneselrespeto
yelreconocimientodequehaydistintasformasdesaberes.
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Poreso,lasolicituddelPICeslareglabásicaderespeto,
quepermiteabrirespaciosdetrabajodiferentes,conrela-
cionesquepuedanavanzarhacialacolaboración.

La identiicacióndeaquiénoaquines se le solicitaeste
consentimiento depende de cada proyecto, actividad o
iniciativa.

Puedeseruna,ovariasinstanciaslegítimasyrepresentativas.

Esnecesariotomarencuentaquepuedenexistirinstancias
en las que su legitimidad proviene de unmandato legal
peroquenoseconsideranrepresentativas,oviceversa.

Esteelementoimplicanecesariamentequesedebeconocer
lacomunidadendondesevaatrabajar.

Otropuntoadicional,esqueenelprocesodeinformación
delproyectoquesedeseadesarrollar,sedebepreguntara
losactoreslocalescontactadoscuáleslainstanciaalaque
seledebesolicitarelconsentimientoinformadoprevio.

El PIC implica para el investigador o quién es facilitador
del proyecto, que éste sea denegado en forma absoluta, o
que requiera ser replanteado o ajustado a las necesidades
expresadas.

Podríasertambiénqueunconsentimientoquesebrinda
enunmomentopuedaserdenegadoenotro,oelquese
brindaaunproyectoseadenegadoaotro.

El consentimiento informativo previo puede requerir de
variosmomentosenunproceso,transformándosesuaccio-
narenunaseriedeconsultasalosinvolucradosalolargo
delprocesoynonecesariamenteunmomentoúnico.
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CapítuloIII

Buscandonuevasformasdegestión
yorganizaciónparaeldesarrollo

Alprincipio,hablamosdela importanciadelabúsqueda
deunavidaprofesionalhaciaformasycaminosquecon-
duzcanalcumplimientodevaloreséticos,comoelrespeto,
la transparencia y la solidaridad en las relaciones con las
comunidadeslocalesysusestructurasdeorganización.

Este parece ser hoy el reto prioritario de las teorías que
como el desarrollo sostenible, tienen como pilar al ser
humano.

Esta búsqueda  puede acercar y otras veces alejar a los
técnicos  de los procesos comunales en los cuales se ven
involucrados.

Eso nos hizo pensar en nuevas formas de organización
para respondera los retos enmateria deconservacióny
desarrollo del sigloXXI. Partimos de las expectativas de
una gestión ambientalmás solidaria,más transparente y
equitativa.

Amenosque se establezcannuevas alianzas entre losdi-
versosactoresdeldesarrolloylaconservación,yqueestos
poseanuna fuertebasedevaloreséticos, serámuydifícil
alcanzarunacuerdoanivelnacionalyregionalquepermita
unadiscusiónjustayequitativaenlaescalalocal,nacional
yglobal.
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La propuesta de organización iniciada desde Coope
SoliDarR.L.,respondealanálisisdelasformasdeorga-
nizacióntradicionalalasquehanoptadounamayoríade
losprofesionales“ambientales”deestepaísylaideadeque
atravésdenuestracooperativaseavancehaciaestenuevo
tipodealianzassocialessolidarias.

Anivelglobal,AgendaXXI,lasConvencionesInternacio-
nales,laCartadelaTierra,todosllamanaunnuevoorden
devaloresparaeldesarrollosostenible.

A.CoopeSoliDarR.L.:
abordajeinstitucionaldiferente

¿Unacooperativadeautogestión
eneltemadeconservaciónydesarrollo?

“Lascooperativassonasociacionesvoluntariasdepersonas
ynodecapitales…enlasquelosindividuosseorganizan
democráticamente…enlascualeselmotivodeltrabajo
ylaproducción,deladistribuciónydelconsumo,esel
servicioynoellucro…”

Artículo1
LeydeAsociacionesCooperativasno.6756

Después de analizar las diferentes formas de organización
que existen en Costa Rica consideramos que el modelo
cooperativocomogestordeeconomíasocial,eraelquemás
respondíaalasnecesidadessentidasporlosfundadores.Por
otraparte,lascooperativasdeautogestiónpartendequeel
trabajo de sus asociados generan beneicios económicos y
socialesparatodos.

CoopeSoliDarR.L.,está integradaporunequipo inter-
disciplinariode12profesionalesypersonasinteresadasen
latemáticaambientalyconuncompromisosocial.Enel
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procesodeconstituciónunodeloselementosquedistin-
guen esta cooperativa de autogestión para la solidaridad
social,eseldehaberacordadounIdearioqueformaparte
delosEstatutosyqueconstituyeelreferenteéticoparasus
asociadosyeltrabajoquedesarrolla.

Nuestramisiónes:“Proponeralternativasnovedosaspara
lograr que la riqueza cultural y biológica contribuya al
mejoramientode la calidaddevidade lapoblación, con
justiciayequidad,pormediodelacompañamientoenlos
procesosparticipativospara la tomadedecisiones,desde
losespaciosindividualesycolectivos,alosniveleslocales,
nacionaleseinternacionales”.

Desde nuestro trabajo coadyuvamos a establecer puntos
deencuentroentreconservaciónyeldesarrollo,principal-
menteparacomunidadeslocales,brindandoapoyotécni-
coadiversosproyectos e instituciones anivelnacionaly
centroamericano,quepermitanavanzarhaciamodelosde
desarrollosustentables,quepuedancrearunasinergiaentre
losnivelesregional,nacionalylocales.

LaslíneasdeaccióndeCoopeSoliDarR.L.,estándirigi-
dashacia:

1. BiologíayCulturadelaConservación

2. Fortalecimientocomunitarioyparticipación

3. GestiónAmbientalyDesarrollo

4. FortalecimientoInstitucional

5. Asesoríaeincidenciapolítica,jurídicayadministrativa
ambiental.

El esquema administrativo de la cooperativa, permite una
gestión eiciente en elmanejo de los recursos inancieros y
laestructuracooperativistahaceposible integraratodos los
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asociadosenlasactividadesdelosproyectos,compartiendolas
fortalezasprofesionales,experienciaytécnicasdecadauno.

CoopeSoliDarR.L. fundadaainalesdel año2000con
la conciencia de que elmodelo cooperativista tiene una
seriedevaloresrelevantesynecesariosparalasaccionesde
conservacióncomolaayudamutua,lasolidaridad,lares-
ponsabilidad,quepromuevenunadistribuciónmás justa
yequitativadelosbeneiciosquesederivandesugestión
yquerepresentaunbalanceentreeldesarrolloprofesional
yladevoluciónalasociedaddelosbeneiciosyprivilegios
conquenoshaenriquecido.

Estos elementos hacen que el trabajo a nivel de base, se
desarrolle basado en la idea de procesos y no solamente
deproyectos;conunabordajemásintegralqueincluyela
conservacióncomounmotordedesarrollo;yquepuede
considerarlosconlictoscomoformasdecambio.10

B.Aspectosinnovadoresdesde
CoopeSoliDarR.L.

ComitédeEducaciónyBienestarSocial

Sibienlamayorpartedelascooperativastienenporley,un
ComitédeEducación,enCoopeSoliDarR.L.esteórgano
sehaconvertidoenunimportantemotordinámicoyqueda
fortalezaalainstitución.ElComitédeEducaciónyBien-
estarSocialesunodelosórganosmásimportantesdentro
deunacooperativaporquepromuevenlaformacióndelos
asociadosyelbalanceentreloeconómicoylosocial.

10  Para más información sobre CoopeSolidar R.L. ver www.coopesolidar.org.
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Lasactividadestienendospropósitos:

º Promoverlaformacióndelosasociadosycolaboradoresdes-
deunaperspectivaintegral:intelectual,espiritualyfísica.

º Proyectarsealacomunidaddedondeespartelacoope-
rativa,integrarescuelas,vecinosyapoyariniciativasque
contribuyanalbienestaryaunagestiónmássostenible.

Dicho comité ha realizado varias actividades, como la
produccióndelboletínmensual“NuestraVoz”,unespacio
paraquelosasociadospuedanexpresarsusopinionesyre-
lexiones.Además,planiicaconlaescueladelacomunidad
jornadas en elDíaMundial delAmbiente; y actividades
para obtener mayor apertura de conocimientos y creci-
mientopersonal.Engeneral, al comité se lehaasignado
elpromoverydivulgarlaeducacióncooperativaentrelos
ylasasociadas,ysusfamilias,asícomoprogramasdebien
socialparalamembresíaysusfamiliares.

FondoSocial

Laideadeunfondosocialsebasaenunprincipiocoope-
rativistadeCoopeSoliDarR.L.,incluidoenelidearioque
señalalaimportanciade“retribuiralasociedad,especial-
mentealossectoresmenosfavorecidos,lasoportunidades
deeducaciónydesarrolloquenoshabrindado”.

El fondo social está conformado por los aportes de los
asociadosysedestinaaproyectosdebiensocialencomu-
nidadeselegidassegúnacuerdodelosasociadosdeCoope
SoliDarR.L.

Elfondosocialseconformaconlosaportesdel5%delos
honorariospercibidosporcadaasociado,productodeser-
viciosprofesionalesbrindadosenproyectoscontratadosa
CoopeSoliDarR.L.Asimismo,serecibenaportesvolun-
tarios.SesolicitaatodoprofesionalnoasociadoalaCoo-
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perativaqueseacontratadoporésta,suaportevoluntario
alfondosocialdelacooperativa.Noesunrubroquese
adicionaa losproyectos, esunacontribuciónvoluntaria
quesederivadelmontodehonorariosdeasociadosyco-
laboradores.

“Elfondosocialesunadelasmejorescosasquetiene
lacooperativa,yaqueesunmecanismoconcretopara
ponerenprácticalasolidaridad”.

Testimoniodeunaasociada.

Laestrategiadelfondosocialdebefortalecersemás,entanto
lascomunidadesquerecibanelaporte,tenganelcompromi-
sosolidariodeapoyaraotracomunidadogrupoenalguna
situaciónconcretaquedemandeelapoyoasícomolosre-
cursostécnicosyhumanos,comopartedelacadenadesoli-
daridad.Elfondosocialesunejerciciopersonalyunaforma
deponerenprácticaelprincipiodesolidaridad.

C.Unarelexiónsobrelosvalores

ComopartedelosprocesosderelexiónalointernodeCo-
opeSoliDarR.L., losasociados/ashanidoidentiicando
unaseriedeprincipiosyvaloresquerigensuaccionesya
continuaciónsemencionan.

º Retribuiralasociedad,especialmentealossectoresme-
nosfavorecidos,lasoportunidadesdeeducaciónydesa-
rrolloquenoshabrindado.

º Todoserhumanotienederechoaserdiferente,respetan-
dosuformadepensaryactuaratravésdelatolerancia.

ºCadapersonatienederechoalainformaciónylacomu-
nicación,enprocesosdedoblevía.Debehabertranspa-
renciayhonestidadenelintercambiodelainformación.
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º VemosalEstadocomoenteparticipativoeintegrador,que
respetelasdiferenciasylosderechosdegruposhumanos
heterogéneosyconvisionesdistintasdedesarrollo.

Essabidoquehayunaseriedevalores,quesonpartedel
modelocooperativista.Lacooperativaharealizadoejerci-
ciospararelexionarsobrelosvaloresendiferentesespacios.
Porejemplo,artículosenelboletín“NuestraVoz”;discu-
sionesabiertasenelmarcodelaplaniicaciónestratégica,
entrevistasyencuestasaasociados.

Sehanidentiicadovalorescomunesqueyapertenecenala
visiónestratégicadeCoopeSoliDarR.L.:

º Independencia

º Solidaridad

º Equidad

º ExcelenciaProfesionalyPersonal

º Transparencia

Serescatantambiénotrosvaloresquehansidolegitimados
por los asociados, como la justicia social, la resistencia y
perseveranciaalapostaraunproyectocomún;responsabi-
lidadsocialyayudamutua.

Aquíalgunasopinionesquelorespaldan:

“Hayunvalorquenoestádentrodelosquesoncomunes
almovimientocooperativista,peroamímeparecemuy
oportuno,eselvalordelaresistencia.Continuar,noceder
alaideaquelosmodeloscolectivosnofuncionan.Esun
modeloquetraemásbeneiciosqueunsistemaindividual.
Esunaapuestahacialasdestrezasyalosvalores”.

“A mí me parece que el valor de la responsabilidad
compartida y la solidaridad, son básicos tanto entre
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los mismos asociados, como en el ámbito externo.  La
gente de la cooperativa se apoya mutuamente.  Uno
percibe solidaridad, y se incorporan periles de gente
jovenydegentemayor.Eseesunexcelenteindicadorde
solidaridadyayudamutua.Yohesentidolasuperación
personal,esalgoquepuedodevolverlealaCooperativa
ensumomento,esosigniicaseguirpreocupándomepor
aprenderycompartirloaprendido”.

Lamayoríadelosasociadosconsideranqueladimensión
de trabajo de la cooperativa a través de los valores, ha
brindado: crecimiento personal a través de la relexión,
experienciayaprendizajeencuantoaproyectos;respetoa
losespaciosfamiliaresyalostiempospersonales;espacios
paraelanálisisy ladiscusión;desarrolloespiritual.Ypor
otro lado, losmismossocioshanpodidoaportartrabajo,
responsabilidad, participación, compromiso y deseos de
desarrollarlaorganización.

Unprocesodeacompañamiento

 Haciaunarelacióndeasociatividad
yunusosostenibledelmar

CoopeSoliDarR.L.yCoopeTárcolesR.L.11

Aprincipiosdelaño2003,CoopeSoliDarR.L.yCoope
Tárcoles R. L. iniciaron una relación de fortalecimiento
mutuo,comopartedeunproyectodeliderazgodelaFun-
daciónAVINA.Estaalianzahapermitidoponerenprácti-
caalgunasdelasrecomendacionesdelXCongresoNacio-
naldelMovimientoCooperativoCostarricense,enmateria
deambienteydesarrollosostenible.Laalianzatienecomo
objetivogeneral incidir en la incorporaciónde la temática

11  Preparado por:  Vivienne Solís Rivera y Patricia Madrigal Cordero, Coope SoliDar 
R. L. y  David Chacón Rojas y Minor Serrano, CoopeTárcoles R. L.
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ambiental ydedesarrollo sostenibledentrodelmarcode las
actividadesdepescaartesanaldeCoopeTárcolesR.L.através
deldesarrollodeunarelacióndeasociatividadycolaboración
novedosa, una alianza estratégica cooperativa empresarial
fundamentadaenlaresponsabilidadsocialyambiental.

Se espera que la iniciativa permita el uso sostenible del
recursopesca,laconservacióndelosrecursosmarinocos-
terosyeldesarrollolocaljustoyequitativo.

Una cooperativa permite integrar familias e individuos
(hombres,mujeresyniños),eneldesarrollodeactividades
quemejoranlascondicionesdevida,aúnencircunstancias
socialesyeconómicascríticas.Porsuparte,elmovimiento
cooperativo costarricense potencia recursos económicos y
humanosquedebenaprovecharsedesdeelmarcodeldesa-
rrollosostenible.Losprocesosdecapacitación,transferencia
detecnología,préstamosproductivosyotrosdebenincorpo-
rarlatemáticaambientalcomoejetransversaldetrabajo.

Elsectorpesqueronacional,desarrollasusactividadesdes-
demuydiversasestructurasdeorganización,siendounade
ellaslascooperativas.Sutrabajodesdeestesistemadeorga-
nizaciónmicro-empresarial,permiteunamejorymásjusta
distribucióndebeneiciosderivadosdelusodelosrecursos
pesqueros,yasuvez,permiteeldesarrollodeactividades
productivasmásintegrales,quesustentadasenlosvalores
cooperativistas,puedenserdelargoplazo,dejandounes-
pacioimportanteparaladiscusiónypuestaenprácticadel
conceptodedesarrollosostenible.

CoopeSoliDarR.L. haprocurado conocer cómodesde
lascooperativaspesquerassepercibeeltemadeambiente
ydesarrollo,para realizarunapropuestade largoplazoy
demayorimpactoenelmovimientocooperativonacional
sobreeltemadeambienteyresponsabilidadsocial.
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Desdehacepocomásdedosaños,sehalogradodesarrollar
conestoscompañerospescadores,unprocesodediscusión
sobrelaincorporacióndeltemaambientalenlagestiónde
sucooperativa.

Especíicamente,sehalogradolareformadesusestatutospara
incluirlaincorporacióndeconsideracionesdelargoplazoen
elmanejoyusodelrecursopesquero.Enelmismosentido,se
hainiciadoeldesarrollodeunprocesoorientadoadeinirel
interésdelsectorprivadolocal,enlabúsquedadeuncompro-
misoambientalysocialquereconozcaelinterésporaplicarlos
principiosrecogidosenelCódigodePescaResponsable,como
semencionóanteriormente.

Sehapromovidotambiénlaincidenciaenladiscusióndel
proyectodeleydepesca,demaneraqueincorporealgunos
delosaspectosmásrelevantessalidosdelaexperienciade
estas cuarenta familias pescadoras organizadas enCoope
TárcolesR.L.

Elaprendizajehastaahorahasidograndeyhadejadoen
evidencialanecesidaddeuntrabajosolidarioyresponsa-
ble,queaportealfortalecimientodeestasyotrascoopera-
tivasconunenfoquededesarrollosostenible.

Eltrabajoenalianzacooperativa,hapermitidoeldesarro-
llodeunprocesodelargoplazoqueseorientaadesarrollar
cuatroejesprincipalesdetrabajo:

1. El avance hacia una relación asociativa entre Coope
TárcolesR.L. yCoopeSoliDarR.L. con lo cual se
buscainnovarenlaformaderelacionarseentretécnicos
ylíderesdeproyectosconlascomunidadesmetaenlos
proyectosdeconservación.

2. Losprimerospasoshacia la elaboraciónde convenios,
acuerdosyalianzasdetrabajojustoentreCoopeTárcoles
R.L.yelsectorprivadolocal,principalmenteturístico.
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3.  El desarrollo de investigación que logre integrar  el
conocimientotécnicoconlasformasdeconocimiento
ysaberlocal,constituyéndoseenlabasedelatomade
decisionesenlasdiferentesesferas.

4. Eldesarrollodeprocesosorientadosacompartirleccio-
nesaprendidaseneldesarrollosostenibledelosrecur-
sosdelmarentrepescadoresartesanalesdelpaís.
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CapítuloIV

Informaciónparalaparticipación
yfortalecimientodelasociedadcivil

La información es un recurso escaso para los grupos y
comunidadeslocales.Muchasvecessuaccesodependede
mecanismosinformalesycontactospersonales.

Losmecanismosdedistribuciónde informaciónmuchas
vecesrespondenapatronesyrelacionesdepoderentresec-
tores,gruposyorganizaciones.Aveces,si lainformación
estádisponiblepormediosformalesnosiempreestácom-
pleta,actualizadayotrasveces,esdedifícilcomprensión
paralossectorespopulares.Estotienecomoconsecuencia
que las personas no se apropien de la información ni la
utilicentampocoparalatomadedecisiones.12

“La información debe ser oportuna, en otras palabras
estardisponiblecuandosenecesita.Lainformaciónesun
medioynounin.Sirvepocoonadacuandollegatarde
paralasdecisionesquedeelladependen.Finalmente,la
información debe ser relevante, debe servir a distintos
ines, esto no implica necesariamente mayor cantidad,
sinomayorinformaciónydemejorcalidad.”13

12  Martínez Franzoni, Juliana, 2003, “Ver para creer”, Editorial San José, San José, 
350 p.

13  Ídem, p. 122.
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Existenmuchasreferenciasalaimportanciadelaparticipa-
ciónplena,autónomaydecididaporpartedecomunida-
desydiversossectoressocialesparaelmejoramientodela
calidaddevidaydesarrollolocal.Sinembargo,elconcepto
departicipaciónnoesneutral.Conllevadiferentes signi-
icadosdeacuerdoaunaposturaideológica,enrelacióna
quiénesparticipanydesdedóndelohacen,porquéypara
quéparticipan,cuáleselbeneicioqueobtienenycuáles
lainversiónoelcostodeesaparticipación.

Enotraspalabras,enunciarlaparticipaciónnoessuiciente,
serequiereunaposturaclaraqueasuveztienequevercon
unsistemadevalores,deconcepcióndelossereshumanos,de
interesessociales,enin,conaspectosdelaéticayelpoder.

Laparticipaciónnosedaenabstracto.Lasexpresionesor-
ganizativasdelasociedadcivilestánligadasauncontexto
histórico, económico y político. Por eso, tampoco existe
unconceptoestáticodesociedadcivil,peroesimportante
caracterizarladealgunamanera(Morales,2002):

ºUnespaciode lavida socialdonde laspersonasactúan
colectivamenteydemanerapública.

º Esel espacio localizadoentreelEstadoy las familiaso
individuos;yenestesentidocomprendesindicatos,or-
ganizacionescampesinas,asociaciones,iglesias,asícomo
formastradicionalesdeorganización.

º Su desarrollo requiere que los individuos disfruten de
condicionesmínimasdelibertad,asícomolaposibilidad
departiciparenunsistemadedecisionesdemocráticas.

º Existen comoun lugar donde los intereses particulares
de los individuos sonrepresentadoscolectivamentepor
organizaciones,alascualesdecidieronpertenecerdema-
neravoluntaria.
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º Esunespaciodeconlicto,pueslosinteresesdelosindi-
viduosydelosgruposparticipantes,puedenserdistintos
ycontradictorios.

ºComositiodeinteresesendisputa,puedeserademás,un
espaciodenegociaciónydeconcertación.

Loanterior implicaque laparticipaciónde losdiferentes
sectoresdelasociedadenlatomadedecisiones,requiere
necesariamente laaperturadeespaciosdeconsensoyne-
gociación,sinloscualeslosactosparticipativospierdensu
verdaderarelevancia.

“Para que las personas asuman la responsabilidad de su
propiodestinohacefaltaalgomásqueparticipación,ypara
representarestealgomás,lacomunidaddeldesarrolloha
adoptadoeltérminopotenciación,quesigniicaqueunin-
dividuoogrupoobtengapoderparaunindeterminado.”
(SepúlvedayEdwards,1996).

Junto a la participación, se requieren acciones que pro-
muevan la adquisición de un poder proactivo, asertivo,
querespetediferencias,ritmos,necesidadesyposibilidades
realesdetomardecisionesparaeldesarrollopersonal,social
ycomunitario.

Podría decirse, (Morales, 2002), que el desarrollo de la
sociedadcivil,puedeversedentrodetresescenariosocir-
cunstanciasimportantes:

º Elescenariopolítico:paraquelasociedadcivilfuncione
ysefortalezca,esnecesarioeldesarrollodeinstituciones
democráticas.

º El escenario económico: se requiere también que las
personasygruposlogrenungradomínimodebienestar
social.Esdecir,quepuedansatisfacerlasnecesidadesbá-
sicasparaloqueseconsideraunniveldevidadigno.
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º Elescenarioorganizativo:unespacioendondelosgru-
posbuscanrepresentaciónyaccionesreivindicativasasu
favor,comoorganizaciónquecumplefuncionesinterme-
diariasentreelEstadoylosindividuos.

La diversidad cultural y de identidad de género deben
considerarseentodos losnivelesde fortalecimientode la
sociedad civil, incluyendo los procesos de planiicación,
ejecución,seguimientoyevaluacióndecualquieriniciati-
va.Estopasaporelrespeto,lavaloracióndelacultura,y
lanecesidaddeestablecernuevasrelacionesbasadasenla
horizontalidadylaequidad.

Los estereotipos fundados entre hombres y mujeres, in-
dígenas y ladinos; jóvenes, adultos y tercera edad;deben
romperse, para convertir las diferencias en potencialida-
des que transformen las relaciones depoder y potencien
laautoestimadetodos lossereshumanos.Esto debeser
unaconstante,nosoloalinteriordelasmismascomuni-
dades,sinotambiénaniveldetomadoresdedecisionesy
encargadosdeproyectos;demaneraqueenlasiniciativas,
convenios,tratados,seconcibanlasestrategiasdeconserva-
ciónydesarrolloligadasaunaequitativaparticipaciónde
hombresymujeres.

A.Laparticipacióncomoproceso
detomadedecisiones.¿Esplena?

Existeengeneralciertacomplacenciaenpensarquesi la
participación llevaa la tomadedecisiones,elobjetivose
hacumplido.

No obstante, existen otras condiciones sin las cuales, las
decisiones pueden no ser las más apropiadas desde una
perspectivaética.
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Es importante, avanzar hacia otras características impor-
tantescomolalegitimidadylarepresentatividad.

Legitimidad

Laparticipación legítima tienequever conun reconoci-
mientoalatransparencia,alaverdadyalajusticiaenlas
decisionesquesetomen,enprodeidealesyaccionesque
favorezcana losmásdesposeídos, desdeunaperspectiva
éticayjurídica.

Lossímbolosycódigosquesevanelaborandoparacons-
truirposicioneslegítimas,debencontarconotracaracterís-
ticafundamentalqueeslarepresentatividad.

Representatividad

Losdiferentesactores sepercibenyautoairmandesde la
representacióndesus intereses,  rolesasignadosoasumi-
dos,desdelahistoria, lasnecesidadesydemandas.Lare-
presentatividadtienequeverconelsentidodepertenencia,
queasuvezsenutredeinformaciónyconocimientopara
latomadedecisiones.

No obstante, en una sociedad dominada por un poder
excluyente, en ocasiones la representatividad queda en
manosdeunospocos,queconsideransonlaexpresiónde
losinteresesdeungrupoocolectivo.Enestesentido,se
pierdelaposibilidaddedemocratizaciónrealdelosproce-
sosparticipativos.

Muchasvecesenfuncióndelaparticipación,sehanpro-
piciado acciones que refuerzan el poder excluyente y las
relacionesasimétricasentrediferentesactores.

Laparticipaciónnoesunaconsultaparaobtenerelbeneplácito
deunamayoríaylaaceptaciónpasivadeloquesepropone.



63

Tampocosetratadeunarelacióncontractual,dondelasre-
glasynormativassehandeinidoconantelación.Ymucho
menossontécnicasque,aplicadasconcriteriosverticales,
pretenden“movilizar”o“dinamizar”alosgrupos,paraha-
cerlescreerqueparticipan.

Losprocesosdefacilitación,quepretendenfortaleceresas
capacidades locales requieren de estrategias con visión a
mediano y largo plazo, y en donde se tomen en cuenta
algunosprincipiosfundamentalestalescomo:

º Losaspectossociales,económicosehistóricosdelapobla-
ciónylosdiferentesgruposquetienenunarelacióndirecta
eindirectacondeterminadaproblemáticaointerés.

º El manejo del conlicto como motor del desarrollo y
promotordecambios.Loimportantenoesevadirlo,ni
negarlo,sinofacilitarypromoveraccionesparasumane-
jocreativo.

º Partirde las experienciasde lagente,de lahistoria,de
las iniciativasanterioresyde las reivindicacionesde los
pobladores(as)ensuslugaresdeinluencia.

º Información y conocimiento son básicos para la toma
dedecisiones.Todoprocesodebeprocurarcompartiry
relexionar en torno a la información generadapor los
mismosparticipantes.

ºMultiplicidadydiversidaddeactoresydenecesidades.
Estapremisaesfundamentalenprocesosquebuscanla
democratización de la participación y los procesos de
negociación,dediálogoydeconsenso.

º Perspectivadeequidaddegénero,etaria,declase,deac-
cesoaoportunidadesyrecursos.Esimportantetomaren
cuentaqueexisteunadiferenciaentreigualdadyequidad:
mientrasquelaigualdadestácentradaendarleatodosen
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El proceso de elaboración y discusión de la Ley de Biodi-
versidad en Costa Rica, despertó un gran debate nacional, 
paralelo a un interés por parte de diferentes sectores de 
profundizar en el estudio e investigación de lo que signii ca 
la biodiversidad y la necesidad de normar este recurso, des-
de la responsabilidad del Estado en el establecimiento de 
regulaciones y en la promoción de procesos participativos 
de protección y uso sostenible de la biodiversidad.  

igualdaddecondiciones,laequidadvamásalláypropone
darlemásaquiénesmenosoportunidadestienen.

ºConocimiento Informado Previo como una condición
paraquelaspersonasqueparticipanenlainiciativapue-
danconocer,aportaryreaccionaranteloquesepretende
llevar a cabo. Se trata de que puedandiscutir, aportar,
rechazarloquenolesparezcaconvenienteyestaraltanto
delmonitoreo,demaneraquesecumpladeambaspartes
loacordadoenunaproyectooiniciativa.

º Integracióndelconocimientotécnicoyelconocimiento
popular,ambosconelmismogradodelegitimidadyque
puedencoexistirenunamismapersonaogrupo.

ºUnaperspectivaintegraleinterdisciplinariaqueincorpo-
reaspectostécnicosysociales,yquepuedaavanzarhacia
unequilibrioentrelaconservaciónyeldesarrollo.

º Procesos de sistematización, de relexión y divulgación
delconocimientoparapotenciarlaexperienciaylaslec-
cionesaprendidas.

La consulta del Proyecto de Ley de Biodiversidad14
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14  La información ha sido tomada de Martínez Luis, 1997 El Desafío de la Biodiversi-
dad. Asamblea Legistativa, República de Costa Rica.



Aprobada el 23 de Abril de 1998, la Ley de Biodiversidad 
de Costa Rica, ha sido el resultado de un largo proceso 
para elaborar un marco legal nacional que desarrolle los 
principios y medidas del Convenio de diversidad Biológica 
(CDB),  respecto a la participación equitativa en los be-
nei cios surgidos del uso comercial de componentes de la 
diversidad biológica.

Cuando se presenta el borrador inicial de la Ley de Bio-
diversidad,  en junio de 1996, ya se habían i rmado seis 
contratos permitiendo que corporaciones transnacionales 
desarrollaran prospecciones de la biodiversidad en el país. 
Esos contratos se habían i rmado en un vacío reglamentario. 
En ese entonces, estaban en efecto leyes que regulaban 
los usos de recursos naturales especíi cos – como la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre (1992), la Ley Forestal ( 
1996), La Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Parques 
( 1972) y la Ley Orgánica sobre el Ambiente ( 1995). Pero 
existía un vacío legal en la regulación de recursos genéticos 
y bioquímicos, incluyendo la participación de los benei cios 
por su uso comercial. 

Para llenar este vacío, se solicitó oi cialmente a la Oi cina 
Regional para Mesoamérica ORMA, de la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con sede 
en Costa Rica, que brindara apoyo técnico para elaborar 
un borrador de ley de biodiversidad. La Comisión Ambien-
tal de la Asamblea Legislativa, junto con UICN desarrolla-
ron los principios guía como marco i losói co de la Ley:

º Acceso y distribución justa y equitativa de los benei cios 
surgidos del uso de los componentes de la biodiversidad.

º Respeto por los derechos humanos con particular aten-
ción para grupos marginados por factores culturales y 
económicos.

º Uso sustentable de la biodiversidad con respecto a los 
intereses de futuras generaciones.

65



º La importancia de la democracia para garantizar una 
mayor participación de todos los ciudadanos y la paz 
civil en los procesos de toma de decisiones y en las op-
ciones de desarrollo.

Sobre esta base conceptual, el país inicia un proceso prima-
rio de consultas que incluyó a pueblos indígenas, personas 
que habitaban las cercanías de áreas protegidas, represen-
tantes de grupos campesinos, expertos legales, cientíi cos, 
servidores civiles y compañías privadas. El objetivo de las 
consultas fue buscar un aporte amplio acerca de cual debe-
ría ser el contenido del borrador de la ley.

Con este aporte, se comenzó la preparación del borrador 
de ley. Se acordó que la ley debería ser comprehensiva, 
cubriendo todos los aspectos de los derechos y obligacio-
nes de Costa Rica bajo el CBD de forma integrada. Esta 
estrategia dejó abierta la posibilidad de desarrollar regla-
mentaciones directas, más detalladas, en el futuro para 
temas especíi cos tales como bioseguridad, biotecnología, 
acceso a recursos genéticos y propiedad intelectual.

El proyecto de ley fue publicado en junio de 1996, y se 
hizo circular ampliamente para comentarios públicos. Se 
distribuyeron 3.000 copias del proyecto a través del país y 
también se lo llevó a internet. El borrador provocó muchos 
comentarios positivos y negativos.  

Con base a este aporte, se completó un borrador revisado 
en diciembre de 1996.  

En este punto, el proceso se atascó debido a la polariza-
ción de diferentes posiciones sobre varios temas. 

Para resolver el impasse, la comisión ambiental designó una 
sub-comisión especial constituida por el espectro completo 
de referentes nacionales para producir un borrador con-
sensuado, el cual fue completado en noviembre de 1997, 
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aprobado por la Asamblea Legislativa en abril de 1998 y 
transformado en Ley al mes siguiente.15

Esta ley es uno de los ejemplos más completos de la Legis-
lación Nacional para desarrollar los compromisos estableci-
dos por el Convenio de Diversidad Biológica. No obstante, 
meses después de su aprobación la Ministra de Ambiente 
y Energía, solicita a la Procuraduría de la República la in-
terposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra la 
ley. El recurso fue aceptado por la Sala Constitucional, pero 
no ha sido resuelto todavía, seis años después la Ley de Bio-
diversidad no ha podido ser aplicada en general, puesto 
que las decisiones i nales que afectan derechos de terceros, 
como podría ser la aprobación de acceso a recursos gené-
ticos, no puede ser tomada por el MINAE bajo la Ley de 
Biodiversidad mientras este recurso no sea resuelto.

Existen diversas disposiciones en esta ley que promueven 
la participación ciudadana. En el Artículo 62 por ejemplo, 
cualquier programa de investigación o bioprospección de 
recursos genéticos o bioquímicos, requiere un permiso de 
acceso  con la excepción del intercambio de recursos gené-
ticos de pueblos indígenas y comunidades locales.  

Los requerimientos básicos que fortalecen la participación 
ciudadana para obtener un permiso de acceso incluyen 
entre otros:

º Obtener el Consentimiento Informado Previo de represen-
tantes locales en el área en que se pretende colectar; los 
representantes pueden ser Consejos Regionales de Áreas de 
Conservación, dueños de tierras o autoridades indígenas lo-
cales, dependiendo del status legal del territorio en cuestión.

º Validación del otorgamiento del PIC por la Comisión Na-
cional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) que 
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es la instancia multisectorial encargada de evaluar y otor-
gar los permisos de acceso a través de su oi cian técnica.

º Medidas de transferencia de tecnología y distribución 
equitativa de cualquier benei cio resultante.

Para asegurar el desarrollo efectivo de la ley y para forta-
lecer también la participación de la sociedad civil en este 
proceso, representantes de la Mesa Campesina y Mesa 
Indígena, así como organizaciones ambientales no guber-
namentales y académicos, han formado la Red de Coordi-
nación en Biodiversidad, una red de monitoreo y defensa 
para asegurar la participación directa de campesinos, pue-
blos indígenas, académicos y movimientos ambientales, en 
la regulación de la ley.  

Es importante reconocer que todavía la información disponi-
ble para el público general sobre biodiversidad y las impli-
caciones económicas, éticas y sociales para su utilización, 
ha sido muy limitada en el país. 

Como resultado, solo una élite académica y cientíi ca re-
lativamente pequeña ha estado informada sobre los temas 
relevantes y ha tenido mayor incidencia en la toma de deci-
siones sobre esta materia.

Hasta hace poco el gobierno de Costa Rica se mostraba 
reticente a impulsar la implementación de esta Ley de Biodi-
versidad, siendo todavía otorgados los permisos de acceso 
a recursos genéticos, basados en permisos de investigación 
a través de la Ley de Vida Silvestre.  Recientemente, se ha 
aprobado un Reglamento de Acceso a los Recursos Genéti-
cos que plantea diversos y complejos retos para su aplica-
ción y cumplimiento.

Tal vez la lección aprendida más importante es que el ejercicio 
de elaboración de una Ley Nacional de Biodiversidad abrió un 
espacio de participación para socializar el conocimiento y la 
información sobre un tema de tanta importancia para el país.  
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B.Elderechoalainformación:
underechohumano

Elderechoalainformaciónesunderechohumano,como
talcontribuyealadignidadhumana,yseencuentravin-
culadoalderechoa laparticipación, en este sentido está
estrechamenteligadoalademocraciayalpluralismoque
éstallevaconsigo.(BelMallen,1992)Alseresteundere-
chodetodaslaspersonas,porsucondicióndetales,debe
adecuarsealoscontextosculturales,socialesyeconómicos
enqueestaspersonasviven.Eldesarrollodelderechoala
informaciónmássehadedicadoadesarrollarsuscaracte-
rísticasdesdelosprofesionalesdelainformaciónquedelos
ciudadanos.Yesqueaunqueefectivamentelainformación
debesercompleta,objetivayveraz, lociertoesquedebe
seraccesible.

Enestesentidohemoshechounesfuerzoalolargodelos
añosdeacercarlainformacióndesdeloglobalalolocal,yde
acercarelconocimientocientíicoalconocimientopopular.

Durante el proceso de elaboración del borrador de la Ley 
de Biodiversidad de Costa Rica (1996) quedó en evidencia 
la necesidad de información de parte de todos los sectores 
de alguna manera relacionados con la diversidad biológi-
ca, desde Diputados o Legisladores hasta dirigentes comu-
nales, sobre los contenidos y principales temas de discusión 
a nivel mundial sobre este tema.  

Iniciamos un proceso de elaboración de un documento que 
pusiera al alcance del público en general el contenido del 
Convenio de Diversidad Biológica, aprobado en 1992. 

Acercando los temas de discusión global 
a la realidad cotidiana EJ
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16  Solís, V., Madrigal, P., I. Ayales, 1998, Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
un texto para todos, Programa de Vida Silvestre para Centroamérica de la Unión 
Mundial para la Naturaleza, San José, Imprenta Lil. 

A través de un proceso que duró dos años, realizamos un 
trabajo conjunto entre técnicos y artistas, para ofrecer un 
material rico en imágenes, que expusiera el concepto de 
diversidad biológica, las dei niciones de otros conceptos 
relacionados, sus objetivos, su relación con otros conve-
nios internacionales, y otros temas más especíi cos como 
conservación in situ y ex situ, utilización sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica, investigación y 
capacitación, acceso a los recursos genéticos, acceso a 
la tecnología y transferencia de la tecnología, derechos 
de propiedad intelectual, diversidad cultural, respeto a los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de carácter tradi-
cional. El resultado fue un libro de 60 páginas: “Convenio 
sobre la Diversidad Biológica: un texto para todos”16, be-
llamente ilustrado y diagramado para ofrecer una lectura 
atractiva para cualquier interesado. 

Lo hemos trabajado con grupos de todos los niveles so-
cioeconómicos en distintos países del mundo y ha permitido 
el acercamiento a los temas de conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica y ha motivado a la rel exión sobre 
la distribución justa y equitativa derivada de sus benei cios. 

Dos años después, percibimos como una necesidad en el 
país el conocimiento sobre la Ley de Biodiversidad aproba-
da en 1998.  

Para contribuir a su entendimiento, promover su aplicación 
y cumplimiento, elaboramos una versión en sencillo de la 
ley para acercar el tema a todas las personas que procuran 

El conocimiento de la ley una herramienta 
de aplicación y cumplimientoEJ
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la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y 
equitativa de los benei cios derivados de su uso.  

Este proceso realizado también entre técnicos y artistas, 
identii có un personaje que a lo largo del libro nos lleva 
por los principales temas de esta ley.  “Tobías” un topo nos 
recuerda la necesidad de decir las cosas en forma simple 
y clara, la importancia de compartir el conocimiento, la 
información y comunicar el mensaje de forma apropiada a 
cada sector. No ofrece un posicionamiento o análisis crítico 
de los contenidos de la ley, sino que se orienta a la divulga-
ción e información, con el objetivo de que la gente conozca 
lo que dice esta ley, analice su posible participación en su 
aplicación y cumplimiento y promueve la participación de 
los diferentes sectores.17
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17  Solís, V., Madrigal, P., 2000 La Ley de Biodiversidad de Costa Rica: Lo que dice 
para todos, Proyecto educación participativa sobre la gente y la naturaleza, San 
José, Editorama.

El Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de 
Costa Rica (CIMAR-UCR) ha venido realizando investiga-
ción sobre la situación de los corales en el Parque Nacional 
Marino Ballena desde hace más o menos una década. El 
calentamiento global que afecta el planeta ha conducido 
a la desaparición de un porcentaje bastante alto de estos 
maravillosos ecosistemas coralinos. 

Con el objetivo de promover actitudes que conduzcan a la 
conservación y restauración de estos ecosistemas tan frágiles, 
iniciamos un proceso de elaboración de un material didáctico 
sobre “Los corales y su conservación en el Parque Nacional 
Marino Ballena”.   

Acercando el conocimiento cientíi co 
a las comunidades aledañas a un recurso 
natural de gran valor: los corales



Este material tiene una importancia particular en los procesos 
de elaboración de materiales, a través de los cuales, hemos 
intentado promover la información y rel exión sobre temas 
de conservación, y es que fue elaborado conjuntamente con 
pobladores de zonas aledañas a este parque marino.  

Como técnicos elaboramos un primer borrador que fue 
sometido a la discusión y análisis con personas de la co-
munidad, durante diferentes reuniones, hasta llegar a una 
propuesta estética y de contenido que respondiera a su 
percepción sobre la forma y lo que debía decirse de los 
corales en esta zona del país.  

Participamos en este proceso cuatro sectores diferentes: los 
investigadores cientíi cos del CIMAR-UCR, los profesionales 
en ambiente de Coope SoliDar R.L., los artistas y las perso-
nas de la comunidad.  

Produjimos 6 i chas de contenidos sobre qué son los co-
rales, qué los afecta, dónde se encuentran en el Parque 
Nacional Marino Ballena, cuáles especies se encuentran 
y qué podemos hacer para contribuir a su conservación y 
restauración.  

Aparte de este material, se desarrolló un proceso de generación 
e intercambio de conocimiento sobre los corales en el PNMB. 

“La tierra es un mundo, formado por mundos, cada persona 
también es un mundo, los espacios para compartir con otras 
personas nos abren otros mundos”

Desde nuestra experiencia de trabajo los intercambios sur-
sur permiten el fortalecimiento de las capacidades naciona-
les a través del compartir las lecciones aprendidas. 
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Los intercambios una forma 
de aprendizaje desde el SurEJ
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Tenemos pocos espacios para compartir las lecciones 
aprendidas del trabajo que realizamos en el país, en la 
región y en América Latina. 

Partiendo de las similitudes en nuestra cultura latina y contex-
tos socio económicos, los intercambios sur-sur son experien-
cias vivenciales de gran riqueza. 

Sin embargo, estas experiencias deben ser cuidadosamente 
planii cadas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Se deben identii car los objetivos a alcanzar, los proyectos 
y experiencias que puedan enriquecerse al compartir sus lec-
ciones aprendidas, considerar las expectativas de los partici-
pantes y preparar un programa que mantenga un equilibrio 
entre los espacios de aprendizaje formal, de visita a sitios de 
aprendizaje y de espacios lúdicos para estrechar los lazos 
afectivos que garanticen un contacto a más largo plazo.  

Existen intercambios entre profesionales sobre temas es-
pecíi cos, entre proyectos que tienen objetivos similares, 
entre organizaciones que comparten modelos, entre grupos 
locales que enfrentan retos comunes, por eso es importante 
dei nir el tipo de intercambio del que se trate para que no 
se frustren las expectativas.

Hasta donde sea posible los participantes debe ser parte 
de la elaboración del programa y actividades a realizar. En 
este sentido, se deben preparar para compartir sus leccio-
nes aprendidas, rel exiones y conocimientos generados.  

Desde nuestra experiencia los intercambios sur-sur que 
hemos apoyado han fortalecido al autoestima de sus parti-
cipantes, al sentir que otras comunidades o grupos de per-
sonas comparten sus preocupaciones y problemas y luchan 
por superarlos, han brindado ideas sobre cómo resolver 
situaciones comunes y han reforzado los elementos positivos 
de sus experiencias.
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CapítuloVI

Laéticaylosvaloreseneltrabajo
conlagente:nuestraapuesta

Comopartedelosaprendizajescolectivosenlosprocesos
dedesarrollolocal,seevidenciaqueeltrabajolocalnoestá
aislado. Éstese insertaenelámbitonacionalyregional,
conrepercusionesysinergias,queesnecesarioidentiicar
parapotenciarmuchomásloslogrosquepuedanobtener-
se,encuantoalfortalecimientodelcapitalsocial,natural
ycultural.

Laexperienciadetrabajoprácticonoshallevadoavalorar:

ºUnabordajeinterdisciplinario.

ºUndiseñometodológico,nosolounprograma(prepa-
radoconuna lógicaquesearticulecon lasnecesidades
localesyconmomentosmetodológicosclaros.)

º Laadaptacióncreativadelastécnicasymetodologíasde
acuerdoalostemasparalarelexión,demaneraquetodo
procesoconlleveunaprendizaje.

º La creatividadparaun ambiente  agradable: romper el
hielointelectualyfísico.

Siretomamoslosprincipiosquecaracterizaneltrabajode
CoopeSoliDarR.L.,esfácildarsecuentadequesuforta-
lezaycaracterísticaespecial,estáenelénfasisquesepresta
a la dimensión ética del trabajo y de la relación con las
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personasinvolucradasenlosprocesosdedesarrollosocial
yambiental.

Abrirse a lo ético, también implica aprender a eliminar
resistenciasantelacríticaylaretroalimentaciónconstante,
dedoblevía,perocaracterizadasporelrespetoylatrans-
parencia.Estorepresenta todountrabajoparaacercasea
nuevasrelacionesdecooperaciónyasociatividadmásfruc-
tíferasyconmayorpotencialparacooperar,lograrmayores
recursoseconómicosyhumanos,yaseguraruntrabajocon
placeryalegría.Esteesunprincipioilosóicofundamental
ennuestracooperativa.

Ladimensiónéticainvolucradadesdeeliniciodelospro-
cesos,puedeasegurarunénfasisenlosprocesosdeapren-
dizaje,másalládelosproductos;puedeestarasociadoaun
crecimiento personal a través de la relexión, experiencia
y aprendizaje. Es una forma de concebir el desarrollo a
travésdeltrabajoconaliadosqueaportanencondiciones
bastanteequitativasycolaborativas;respetandotiemposy
procesosdeaprendizaje.Escomoloseñalaeltítulodeesta
publicación:recogiendosaberesyfortaleciendovalores.

No terminamosde aprender.Estos son algunos testimo-
niosdepersonasconlascualeshemostrabajadoyquenos
remitenaunarelexiónconstanteparacontinuardeforma
humildeyrespetuosa,aprendiendodelaspersonasanues-
troalrededor.

“Pienso que el desarrollo es a veces positivo y a veces
negativo.  Antes no se tenían muchos recursos, con la
maderaahorasepuedeconseguirdineroperosedañael
ambiente.Conelcaminoahorahaymáscomodidadpero
tambiénhahechoquesedestruyalanaturalezadedonde
vieneeloxígenoyelagua.Nosepuedesaberquéesbueno
yquéesmalo”

NormaDíaz,SanJuandeSierpe,Osa.
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“Las comunidades y organizaciones locales han estado
siempre,tenemosqueverhaciaadelantehaymuchoque
hacer”.

OlgaVargas,PitaldeSanCarlos.

“Todo lo que se ha hecho aquí es con base en la
perseverancia,habíamomentosenqueeraparadejarlo
todo.Hemoslogradosalvarnuestraautonomía,tuvimos
lafortalezadedefenderestaautonomía,hemosganado
laconianzaenlosmomentosdifíciles.”

RicardoAraya,PenínsuladeOsa.

“A través del tiempo, la participación de los actores
locales ha ido aumentando y a la vez mejorando la
representatividad de todos los grupos involucrados. Sin
embargo, ha sido un proceso largo y penoso en el cual
hemostenidoqueirsuperandoconlictosdeinterésentre
losdiferentesactores.”

FranklinSequeira,Ballena.

“Existe una verdadera apropiación por parte de las
comunidades del concepto de conservación del Parque
Nacionalysusrecursos.”

JavierMulling,Cahuita.
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Anexos

Códigoetico

 Participacióncomunitariaenprocesosde
capacitaciónyproduccióndemateriales
didácticossobreconservacióndeespecies
silvestresenCostaRica

UICN-UNED-UNA-SINAC

Preámbulo

Deacuerdoconlaexperienciadediferentesproyectosde
investigación sobre vida silvestre, sehadeterminadoque
haexistido:

ºUna falta de sistematizacióndel conocimiento popular
sobreusoymanejodeespeciessilvestres.

ºUnafaltadeinformaciónenlascomunidadessobrecon-
servacióndeladiversidadsilvestreygestiónderecursos
naturales..

ºUnafaltadematerialdidácticosobreconservaciónfun-
damentadoendiferenciasculturalesdediferentessecto-
resdelasociedad.
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Que elProyecto: “Participación comunitaria enprocesos
decapacitaciónyproduccióndematerialesdidácticosso-
breconservacióndeespeciessilvestresenCostaRica”,bus-
caunanuevaformadeacercamientoalascomunidades.

Queelobjetivogeneraldeesteproyectoes:

“Desarrollarprocesosdecapacitaciónydeproducciónde
materialesdidácticosqueintegrenconocimientotradicio-
naly técnico sobreconservacióndeespecies, conelpro-
pósitodeactoresclaves”aumentensucapacidaddetomar
decisionessosteniblessobrelagestióndeespeciessilvestres
enlascomunidadesdondehabitan”.

Queparacumplirconesteobjetivolassiguientesinstitu-
cioneshanunidosusesfuerzos:

ºUnión Mundial para la Naturaleza, Area Temática de
VidaSilvestre.

ºUniversidadEstatalaDistancia,ProgramadeEducación
Ambiental.

ºMinisteriodeAmbienteyEnergía,SistemaNacionalde
AreasdeConservación.

ºUniversidadNacional,ProgramaRegionalenManejode
VidaSilvestreparaMesoaméricayelCaribe.

Considerando que para alcanzar los objetivos arriba
mencionados se debe garantizar la participación como
underechode lascomunidades. Estederechopuedeser
garantizado si las instituciones e investigadores partici-
pantessecomprometenarealizarelproyecto,actividades
einstrumentosmetodológicosdeacuerdoconelsiguiente
CódigoEtico.

Creemosquelasactividadesdeinvestigaciónquesereali-
cendeacuerdoaunaseriedevaloreséticos,puedenbrindar
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mejores resultados para todas las partes involucradas, en
términosdetransparencia,conianza,aperturayrespeto.

Consideramosquelaejecucióndeesteproyectobeneiciará
lascomunidadesparticipantesentérminossociales,cultu-
rales,educativos,etc.

Principios

DeacuerdoconlaLeydeBiodiversidaddebemospartirde
lossiguientesprincipios:

1. El respeto a la vida en todas sus formas, basados en
el derecho a la vida que tienen todos los seres vivos,
independientementede su valor económico, actual o
potencial.

2. La importancia que tiene para el desarrollo del país
loselementosdelabiodiversidad,yelusodoméstico,
económico, social,culturalyestéticoquerealizansus
habitantes.

3. Elreconocimientodequelasdiferentesformasdevida
deben ser respetadas y conservadas para garantizar la
“diversidadcultural”.

4. Queelusodeloselementosdelabiodiversidaddebe
ser sostenible, demodo que las oportunidades de su
usoysusbeneiciossegaranticenjustamenteparatodos
lossectoresdelasociedadylasatisfaccióndelasnecesi-
dadesdelasgeneracionesfuturas.

Que la realización de las actividades del Proyecto debe
basarse en los siguientes criterios, incluídos en laLeyde
Biodiversidad:

ºCriterioPreventivo:Quesedebenprevenirlascausasde
lapérdidadelabiodiversidadysuscausas.
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ºCriterioPrecautorio:Quelaausenciadecertezacientíi-
canodebeutilizarsecomorazónparapostergarlaadop-
cióndemedidaseicacescontraelpeligrooamenazade
danosgravesoinminentes,contralaconservacióndela
diversidadbiológica.

ºCriteriodeinteréspúblico:Queelusodeloselementos
delabiodiversidaddeberágarantizarlasopcionesdede-
sarrollodelasfuturasgeneraciones,laseguridadalimen-
taria,laconservacióndelosecosistemas,laprotecciónde
lasaludhumanayelmejoramientodelacalidaddevida
delosciudadanos.

ºCriterio de Integración: Que la conservación y el uso
sosteniblede labiodiversidaddeberánincorporarsea la
planiicaciónyactividadesdelproyecto.

Adicionalmentesehaconsideradoquedebemosactuarde
acuerdoalossiguientesprincipios:

PrincipiodeParticipación

Quelascomunidadeslocaleseindígenastienenelderecho
deunaactivaparticipaciónentodaslasfasesdelproyecto.

PrincipiodeInformación

Quelascomunidadeslocaleseindígenastienenelderecho
deestarinformadassobretodoslosalcancesyfasesdelpro-
yecto,incluyendometodología,recoleccióndelainforma-
ción,divulgaciónyaplicaciónderesultados.

PrincipiodeConsentimientoInformadoPrevio

Que las comunidades locales e indígenas tienen derecho
a ser informadaspreviamentea la realizacióndecualquier
proyectosobresusobjetivosyalcances,paraqueotorguen
su“consentimiento”,comounactolibreyexpresodevolun-
tad.Comopartedeestederechosereconoceel“Derecho
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deObjeciónCultural”oseadenoaceptarlaejecuciónde
un proyecto por razones culturales, espirituales, sociales o
económicas.

PrincipiodeConidencialidad

Quelascomunidadeslocaleseindígenastienenderechoa
excluircualquierinformaciónqueconsiderenconveniente
de las publicaciones. Que tienen el derecho de guardar
información que no quieran compartir por razones cul-
turales, místicas, o espirituales.  Que los investigadores
guardarán y garantizarán esta conidencialidad sobre la
informaciónqueasíhasidoindicada.Quelosindividuos
decadacomunidadtienenderechoasuprivacidadyano-
nimato,derechoquedebeserrespetado.

PrincipiodeRespeto

Quelascomunidadeslocaleseindígenastienenderechoa
serrespetadasensuintegridad,moral,espiritualidad,cul-
tural,tradiciones,creencias,prácticasyformasdeorgani-
zación.Quesedebeevitarlaimposicióndeconcepciones
externasyajenasaestaformadevidaycosmovisión.

PrincipiodeFortalecimiento

Reconociendolanecesidaddelintercambiodeexperiencias
ydeprocesosde relexión como formade lograrunuso
sostenible y conservación de la vida silvestre, donde las
comunidadeslocaleseindígenasfortalezcansusprácticasy
usostendientesacumplirestosobjetivos.

PrincipiodeSolidaridad

Quetenemosuncompromisosolidarioconlasgeneracio-
nespresentesyfuturasparaelusosostenibley laconser-
vacióndeladiversidadbiológica,asícomogarantizarque
ladistribucióndelosbeneiciosderivadosdeesteusosea
justoyequitativo.
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PrincipiodeEquidad

Que aspiramos a una distribución equitativa de los de-
rechosyobligacionesde losdistintos sectorespartede la
sociedadcivil.

Compromisos

Las instituciones ejecutoras y el equipode investigación,
nos comprometemos a cumplir con el presente Código
Etico.

Seguiremos el procedimiento necesario para obtener el
“Consentimiento InformadoPrevio”de cada comunidad
participante.

Procuraremos que los beneicios del proyecto redunden
en unamayor participación comunitaria en procesos de
capacitaciónyproduccióndematerialesdidácticos sobre
conservacióndeespeciessilvestres.

Respetaremoseltiempoylaformaenquecadacomunidad
participantepuedebrindarparalaejecucióndelproyecto.

Firmamos,enplenaconcienciadeloaquíexpresadoylos
compromisosasumidos,enlaciudaddeSanJosé.

*  Este Código Etico nunca fue i rmado oi cialmente por las instituciones ejecutoras del 
Proyecto, pero el Equipo Técnico y los investigadores participantes en el Proyecto 
nos comprometimos a cumplirlo.
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Códigoéticodetrabajoentre
ComisiónNacionaldeLapaVerde
yCoopeSoliDarR.L.

Las instituciones miembro de la Comisión Nacional de
LapaVerdeylaCooperativaAutogestionariadeServicios
Profesionales para la Solidaridad Social ( CoopeSoliDar,
R.L),noscomprometemosacumplirconelsiguientecódi-
goéticodetrabajoparaeldesarrollodelproyecto“Desdeel
conlictohacialapropuesta:incidenciacomunitariaenla
formulaciónyanálisisdelaspolíticasambientales”enque
ambasinstanciasparticipamos:

PrincipiosdelCódigoEtico

1. Respetoalosdiferentespuntosdevistadelospartici-
pantes,tantoensuanálisispersonalcomoenlapercep-
ciónquelosdemástienendelasituación.

2. La información generada en esta sistematización será
conocidaportodoslosparticipantesenlaCNLV,antes
desupublicación.

3. Consensoen la idea fundamentaldeunasistematiza-
ciónysusprincipios,estandoabiertoalcambioyala
críticaqueesteprocesogenera.

4. Derechodelaspersonase institucionesaparticiparo
nodeesteproceso.
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5. Garantizar retroalimentación de la información a lo
largo de todo el proceso de sistematización y de las
diferentesinstanciasqueparticipan.

6. Respeto y consideración a las diferentes culturas, de
maneraquesepotencielomejordeellasalolargodel
proceso.

7. Tratardequelainformaciónquesegenerelleguealos
diversossectoresynivelesdeinterés.
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CódigodeÉticaDesarrollado
conelFideicomisoComunaldeOsa

LaCooperativaAutogestionariadeServiciosProfesionales
paralaSolidaridadSocialR.L.,CoopeSoliDarR.L.hasido
contratadaporelFideicomisoComunaldeOsa,FICOSA,
paradesarrollarunprocesodesistematización.

Enlareunióndeiniciodeesteprocesocelebradaelmiér-
coles8deoctubredel2003,enCiudadNeilly,conelCo-
mitéEspecial,laUnidadEjecutoraylasJuntasLocalesde
CréditodePalmar,RíoClaroylaPenínsulaseacordaron
lassiguientesreglasparaeltrabajoqueCoopeSoliDarR.L.
atravésdesuequipoejecutor:VivienneSolís,PatriciaMa-
drigalySergioGuillén,secomprometeacumpliralolargo
deesteproceso.

Sobrelosvalores

Los valores que se consideran importantes y que deben
observarsealolargodeesteprocesoson:

º Transparencia

º Solidaridad

ºCordialidad

º Puntualidad

ºConianza

ºColaboración
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º Buenafe

º Sinceridad

º Reciprocidad

Sobrelosprincipios.

Losprincipiosquedeben serdesarrollados a lo largodel
procesoson:

ºCompenetrarseconlarealidadenlacualsedesarrollael
proceso.

ºMantenerunestrechocontactoconlagente.

ºCumplirconlaprogramaciónpreviamenteestablecidade
consenso.

º Respetarladisponibilidadylaslimitacionesdelasperso-
nasinvolucradas.

ºConsultarconlaspersonasinvolucradas.

º Visitaralosbeneiciarios.

Elprocesoseráorientadodemaneraquecontribuyaa:

º Promoverelcrecimientodelosparticipantesatravésdel
proceso.

ºMantenerunacomunicaciónconstantecon lospartici-
pantes,enunaformasencillayexplícitaquepermitasu
comprensión.

º Tomarencuentalasopinionesdetodoslosparticipantes.

º Producirresultadospositivosyconcretosparalosintere-
sados.

ºGarantizarunaaperturayunaconstrucciónconjunta.

º Visibilizarydestacarelproceso.
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º Promoverlaconstrucciónyeldesarrollodevalorescon-
juntos.

Enfedelocual,irmamosenCiudadNeilly,el8deoctu-
bredel2003.

VivienneSolísRivera

GerenteGeneralPresidente

PatriciaMadrigalCordero

ConsejodeAdministración
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Códigoéticodetrabajoentre
CoopeSoliDarR.L.
yComitédeManejodeTortugas
MarinasdeGandoca

LaCooperativaAutogestionariadeServiciosProfesionales
paralaSolidaridadSocialR.L.,CoopeSoliDarR.L.cuenta
conunabecadeinvestigaciónparaestudiarelprocesode
co-manejoqueseestállevandoacaboenelRefugioMixto
deVidaSilvestreGandocaManzanillo

EnlareuniónordinariadelComitédeManejodeTortugasMa-
rinasdeGandoca,del19demayo,2004,CoopeSoliDarR.L.,
explicóalComitédeManejodeTortugasMarinasdeGandoca
losobjetivosdelprocesoysepresentaronlaspersonasquetraba-
jarandepartedelaCoopeSoliDarR.L.,enGandoca.

Conelindepropiciarunprocesotransparente,sedeinen
lossiguientespuntosrectoresdeltrabajoentrelaCoopeSo-
liDarR.L.yelComitédeManejodeTortugasMarinasde
Gandoca.

¿Quéesperamosdelproceso?

ºQueeltrabajoseadinámicoparticipativoyalegre.

º Serconstantesenlasvisitas.

ºQuehayabuenacomunicaciónentreambaspartes.

ºQuehayapuntualidad.
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º Serpacientesconpersonasdelacomunidad.

ºQuehayabuenainformacióndelproceso.

ºQuehayabuenadivulgacióndeloquepasaenlacomu-
nidaddeGandocayqueestocontribuyaapromoverel
turismoenesazona.

ºQuesetomeencuentalainformacióndetodoslosgru-
posydelacomunidad.

Loquenodebepresentarseduranteelproceso
ºNosedebenllevarlainformación.

ºNocircular la informaciónrecopiladahastaquenosea
validadaporlosgrupos.

ºNosacarlucrodelacomunidaddeGandoca.

ºNoparcializarseconningúngrupo.

ºNoengañaralagente–decirlaverdad–.

Puntoscomunes
CoopeSoliDarR.L.,yelComitédeManejodeTortugas
MarinasdeGandocaporcomúnacuerdosedeinimoslos
siguientespuntosacumpliralolargodelproceso:

º Puntualidad

ºComunicación

º Respeto

º Verdad

º Sinceridad

Enfedelocual,irmamosenGandoca,eldejuniodel2004.

PorCoopeSoliDarR.L.
MarvinFonseca,
coordinador
VivienneSolís
PatriciaMadrigal
IvanniaAyales

PorpartedelComité
deManejodeTortugas
MarinasdeGandoca
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NuestroCódigodePesca
Responsable

CooperativadePescadoresdeTárcolesR.L.

Acompañamiento:CoopeSoliDarR.L.

BorradorparaaprobacióndelConsejodeAdministración

LosAsociadosdelaCooperativadePescadoresdeTárcoles,
CoopeTárcolesR.L.,entendemosnuestraresponsabilidad
socialyambientalcomocooperativadepescaartesanal,y
encumplimientodeunodenuestrosobjetivosestablecido
en los Estatutos:  “Promover la búsqueda de formas de
gestión sostenible de los recursos naturales y culturales”,
adoptamosvoluntariamenteel siguienteCódigodePesca
Responsable.

Estamosconscientesdeque:

º ElrecursopesquerodelGolfodeNicoyahasidoseria-
mentedeterioradoporlasobreexplotaciónylacontami-
nación.

º Elcamarónylalangostasonespeciesdegranvalorpara
nosotros,perosonespeciesenpeligrodeextinción.

º Todavíalospescadoresartesanaleshacemosusosdealgu-
nasartesdepescaquedañanelrecursoalargoplazo:

º Trasmallosenladesembocaduradelosríos.

º Pescaenladesembocaduradelosríos.
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º Mallasmenoresalas3pulgadas.

º Pescaconrastrasartesanales.

ºCaptura de especies amenazadas o en tallas muy
pequeñas.

º Estecódigodepescapuedepermitirnosmejoresrelacio-
nesdeapoyoydenegocio:

º INCOPESCA

º MINAE

º INFOCOOP

º Sectorprivadodelazona

º Esfundamentalparaeldesarrolloybienestardenuestras
familiaspermitirlarecuperacióndelapescaytomarme-
didasdesaludehigieneennuestracomunidad.

º LaIsladelCañoesunáreadereservaparalalangosta.

Reconociendo quemucho podemos hacer desde nuestra
actividaddiariadelapescaartesanalnosproponemosde-
sarrollarunprocesopaulatinopara:

º Informaratodosnuestrosasociadossobrelaproblemá-
tica del Golfo de Nicoya, su situación ambiental y el
impactoennuestravida,ycompartirenlamedidadelo
posibleestainformaciónypreocupaciónconlosdemás
compañerospescadoresartesanales.

º Deinir entre todos los asociados principios de gestión
ambientalquenospermitanmejorarycontribuirconla
conservación,tratandodeinvolucraralacomunidadde
Tárcoles.

º Nosproponemoscuidarylimpiarnuestraplayaatravésde:

º Laformacióndebrigadasdelimpieza.
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º Traerelpescadolimpioalaplaya

º Manipularelpescadoadecuadamente.

º Nodesviscerarelpescadoenlaplaya.

º Lavarlapangaydejarlabocaabajo.

º Cambiarelaceiteadecuadamenteyreciclarlo.

º Mejorarelespacioparalamanipulacióndelpescado.

º Aseodelapileta.

º Sabermássobrelasleyesvigentes,nacionaleseinterna-
cionales,cumplirlasyprocurarqueotroslascumplan.

º Fortalecer y capacitar permanentemente al Comité de
Vigilanciaparaactuarendenunciasefectivascontra las
artes de pesca destructivas u otrosmétodos dañinos al
ecosistemamarino.

Paragarantizarelcumplimientodeestosacuerdos,elCo-
mitédeEducaciónyBienestarSocialdesarrollaráunpro-
cesodeeducaciónsobre:

º Artesdepescalegalesenelpaísyelimpactoambiental
quetienenotrosartesdepesca.

º Especiesenvíasdeextinción:característicasde laespe-
cies,porquéestánamenazadas,ciclosdevida,etc.

º Conocerlalegislaciónambientalylaformaenquepode-
mosayudarparahacerlacumplir.

Cuando un asociado incumpla las disposiciones estable-
cidas en esteCódigodePescaResponsable se le aplicará
segúnelArtículo19de losEstatutosunacorreccióndis-
ciplinaria por parte delConsejo de Administración.  La
primera vez que incumpla recibirá una advertencia  por



95

escrito.Lasegundavezqueincumplaserásuspendidode
susderechoscomoasociado.

Cuando exista una voluntadmaniiesta para no cumplir
lo establecido en este Código de Pesca Responsable, se
tratarásegúnloestablecidoenelArtículo18delosEsta-
tutoscomounacausaquepuedehacerperderlacalidad
deasociado.Enestecasosedebeseguirelprocedimiento
establecidoenelartículo20,elComitédeVigilanciaoel
ConsejodeAdministracióndeberánelaboraruninforme,
queserádeconocimientodelConsejodeAdministración,
elcualinformaráalasociadosobreloscargosypruebasen
su contra. Se le brindará la oportunidaddepresentar su
defensa.ElConsejodeAdministracióntomaráladecisión,
sisetratadeunaexpulsiónsedeberáincluircomopunto
deagendaenunaAsambleaGeneral.

Lesolicitamosalasinstitucionesdegobiernocompetentes:
INCOPESCA,Guardacostas,INFOCOOP,ICT,INA,y
alsectorprivadosuapoyoycolaboraciónparaquepoda-
moscumplirconloquevoluntariamenteaquínoshemos
comprometido.

FirmadoenTárcoles,
enelmesdenoviembredelaño2004
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Boletíninformativo
ParqueNacionalMarinoBallena

ElParqueNacionalMarinoBallenasecreóel7denoviem-
brede1989.EneláreadeinluenciadelParquehaytres
comunidades:Bahía,UvitayBallena.

Desdesucreación,nosotroslosmiembrosdelacomunidad
tuvimosmuchosproblemas  y enfrentamientos con elMI-
NAE,debidoaquequeríamosseguiraprovechandolosrecur-
sosdenuestrasplayascomosiemprelohabíamoshecho.

Buscandounasoluciónpacíicaalasdiferenciasexistentes,
desde1997empezamosahablardelaposibilidaddema-
nejarnuestroparquenacionalenconjuntoconACOSA.

Esefueeliniciodeestarelacióndetrabajoconjunto.

Desdequeiniciamosconeltrabajoconjunto,lacomuni-
dadsolicitaunacontribuciónvoluntariaalosvisitantes,
lacualseinvierteenmejorarelParqueyayudaralasorga-
nizacionesdelacomunidad.

NuestroretoahoraeslograrhacerunPlanparaelManejo
Conjuntoquenospermitaseguiravanzandoconelproceso.

Paso1:

Esimportantequelasdiferentespersonasquevivimosenlas
comunidades adyacentes al Parque, podamos participar di-
ciendoquepensamos,loqueentendemospor“Co-manejo”y
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loquequeremoslograrconelco-manejodelParque.Deesta
maneralograremosqueCoopeSoliDarR.L.rescatenuestras
ideasynosapoyeescribiendoundocumentoquerelejeun
proyectodeco-manejoquebeneicienuestracomunidad.

Comoloharemos:

a. Participandoenunaasambleadonde tengamosvosy
voto.

b. Participandoenlasreunionesqueseannecesariaspara
quealinaltodaslaspersonasdelacomunidadganemos
yelParqueNacionalMarinoBallenasemantenga.

c. Dandonuestraopiniónsincera,analizandotodaslas
posibilidadesparaquelasdecisionesquetomemosno
dañen a ningún sector (comercio, pesca, educación,
agricultura,etc.)nialanaturaleza.

d. SugiriendoactividadesenlasqueCoopeSoliDarR.L.
nospuedaapoyar.

e. Participando,apoyandoytomandodecisionesparael
biendenuestracomunidad.

Paso2:

Esnecesario conocernuestrahistoria y elpuntodevista
de cada uno de los grupos que viven en la comunidad:
parceleros, comerciantes, pescadores, artesanos, amas de
casa,estudiantes,maestrosymaestras,mujeres, jóvenesy
otros.Estonosayudaráaentendermejorqueesloque
nosconvieneacadaunocomopersona,acadafamilia,al
grupoalquepertenecemosylomásimportanteanuestra
comunidad.

Conocerlahistoriadecadagruponosdalaposibilidadde
“ponernosenloszapatosdelotro”paraquealahoradeto-
marlasdecisionespensemosentodosynosoloennosotros
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mismos.Además,sitenemoslahistoriadelacomunidad
ylacontamos,esmásfácilqueotraspersonasde“afuera”
comprendanyrespetennuestrasdecisiones,mododevivir
ylaimportanciadeapoyarelproyectodeco-manejoquela
comunidadeligió.

Comoloharemos:

a. Colaborandoconlaspersonasquenoslleganaentre-
vistaranosotrossolosoanuestrogrupo.

b. Hablandoconlahonestidadquecaracterizaanuestra
comunidad,ysiendorespetuososdelasopinionesde
losdemás.

c. AyudandoalaspersonasdeCoopeSoliDarR.L.are-
dactarlosdocumentosdemanerasencilla,claraycon
laopinióndetodoslosgrupos.

Paso3:

Podemoscolaborarenlaelaboración,redacciónyrevisión
deunprimerborradorquetengalasideasdeco-manejo
quemásleconvienenanuestracomunidadparabenei-
ciarnosyprotegerlabellezaynaturalezadelParqueNacio-
nalMarinoBallena.

Comoloharemos:

a. ParticipandoenreunionesytalleresjuntoconCoopeSo-
liDarR.L.paraqueentretodosytodaspodamosdeinir:

º Losobjetivosquequeremos,quéesloquenosinte-
resalograryhaciadóndequeremosllegar(misión).

º Eláreaquepodemos(demaneramuyrealista)in-
cluirennuestroproyectodeco-manejo.

º Diferentesideasypropuestasparalograrelco-manejo.
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º Establecerunaformaomodoenquelasdiferentes
personasdelacomunidadconozcansusderechos,
perotambiénsusdeberesyasumancompromisos
paraquefuncioneelco-manejoenlacomunidad.

b. Participandoenuntallerdondesenosinformesobre
las leyesdeParquesNacionales y lasposibilidadesde
éxitodeunproyectodeco-manejodelasáreasprotegi-
dasdelpaís.Estoparaquetengamosmásclaroquees
lopodemoshaceryescribirunproyectorealistaparala
comunidad.

c. Colaborandoen la revisióndelborradorque Coope
SoliDarR.L.redacte(conlassugerenciasqueledieron
losdiferentesgrupos)parapoderpresentarloalasde-
máspersonasdelacomunidad.

d. Esnecesarioquenosreunamosconlosdiferentesgru-
pos a los que pertenecemos para discutir cuáles son
nuestras fortalezas y debilidades, que necesidades te-
nemosycómonuestrogrupopuedeapoyaralplande
co-manejo. Conesta informaciónpodemospreparar
propuestas de proyectos  que pueden ser inanciados
por“agenciasdedonantes”.

Comoloharemos:

a. Escribiendo ideas acerca de lo que necesitamos para
fortalecernuestraorganización.

b. ContandonuestrasiniciativasaCoopeSoliDarR.L.u
otrasorganizacionesparaquenosapoyenenlaredac-
cióndelosproyectos.

Paso5:

Paraquetodaslaspersonasestemosdeacuerdoenloqueseva
ahacer,esnecesariocolaboraryasistiralapresentaciónque
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CoopeSoliDarR.Lvaarealizardelborradordelproyectode
co-manejo.Asípodremosescucharlaopinióndelacomuni-
dadengeneralyrealizarlosarreglosqueseannecesarios.

Comoloharemos:

a. Ayudandoaquelosvecinosyamigasdelacomunidad
asistanalareunión.

b. Dandonuestrasopiniones.

c. Permitiendoquelaspersonasopinen

d. Colaborandoconunambienteagradableyderespetoa
lasopinionesdelosdemás.

“Esmejorestarunidosconfuerza,quesolosysinfuerza”

GrupodePescadoresdeBahía

Paso6:

Una vez que tengamos el acuerdo y la aprobación de la
mayoríadelaspersonasdelacomunidad,daremosinicio
alplandeco-manejo,tratandodequeserealicedelaforma
másordenadaposible.

Cómoloharemos:

a. Aprobandoelplandeco-manejo.

b. Comprometiéndonosaapoyaralgunade lasactivida-
desdelplan.

c. Asistiendo  a reuniones para analizar las ventajas del
planyalgunasdiicultadesquesedenenelcamino.

d. Hablandoconhonestidadyrespetoenlasreuniones.

e. Tratandodepensarenelbiendelacomunidad.

f. Asumiendouncompromisopersonal.
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TODOSDEBEMOSASUMIRUNCOMPROMISO
PERSONALPARAHACERREALIDAD

ELCO-MANEJOENELPARQUENACIONAL
MARINOBALLENA

Cualquierconsulta,porfavornodudeencontactarnos:

ComitédeCo-manejodelParque:

GilRuiz,ACOSA.
JaimeGonzález,ACOSA
RigobertoVargas,ACOSA
RobertoCubillo,FICOSA
FranklinSequeira,ASOPARQUE
JoséPérez,GrupodeApoyo
GeorgKiechli,GrupodeApoyo
FernandoArias,GrupodeApoyo
RosaMejía,MunicipalidaddeOsa
CoopeSoliDarR.L.
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EstimadovecinodelParqueNacionalMarinoBallena

Talvezustedaoídodecirquehayinterésendesarrollarun
procesoorientadoalmanejocolaborativo.

ManejoColaborativo=Co-manejo:

“Un acuerdo de toda la comunidad, un proceso
participativo,dinámicoyevolutivo.Tieneunincomún
orientado hacia la sostenibilidad.  Necesariamente
implicalaparticipaciónlocalenlatomadedecisiones.
Implica un proceso de cambio a nivel del Estado
donde se da una responsabilidad  compartida sobre el
manejodeláreaalosdiversosactoresinvolucrados(esla
democratizacióndelmanejo). Enelmanejo conjunto,
secompartenbeneiciossociales,económicosyecológicos.
Se da a través de un proceso complejo y continuo de
negociación.Esunaexperienciaexperimental,dondeno
hayrecetasyseaprendehaciendo.”

Está usted de acuerdo con apoyar el proceso demanejo
colaborativofacilitadoporMINAE,ASOPARQUEyotros
gruposorganizadosconelapoyodeCoopeSoliDarR.L.;
quesedescribeenlahojasiguienteyquefuepresentado
enlaAsambleadel23demayo,2002.

 

Si

No


