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Prólogo

Llegar ahí, donde se funde azul el mar con los árboles nos hace tan felices. 

Una y otra vez nos sorprendemos disfrutando de esa llegada entre grandes árboles 
majestuosos, únicos y el mar.  Un mar que, para nosotros en CoopeSoliDar R.L, es también 
su gente.  

Comunidad campesina y pesquera tradicional, viva y alegre, intercalada con una 
historia de desarrollo entre agricultura, invasión de tierra, pesca, barcos y redes. Una 
historia tan importante que hace a las personas de esta comunidad dueños de su territorio 
continental y marino, elemento fundamental para cualquier esfuerzo que hagamos en 
el país para un uso y conservación sostenible de los recursos naturales.

Es ese lugar, el que alza hoy una bandera de lucha para llamar la atención sobre la 
necesidad de un proceso que acerque nuestro interés en la conservación marina con 
la necesidad urgente de nuestro país, de rescatar la diversidad de las identidades. El 
Cabo Blanco es cultura, es pesca, es pan salido de los hornos tradicionales….todo eso 
debemos quererlo y cuidarlo. 

Cuando llegamos a Cabuya encontramos esperanza, no queremos que este pequeño 
pueblo se convierta en un pueblo de servicios que ha perdido su identidad y su alegría.  

No sabemos aún si llegamos a tiempo, lo que si sabemos es que durante el tiempo que 
nos quieran ahí, nuestro colectivo hará todo lo humanamente posible para que una 
visión de desarrollo y conservación integrada a la forma de vida de la pesca artesanal 
se mantenga, se rescate, se respete. Trabajaremos hacia una visión de conservación 
basada en el respeto a los derechos humanos. 

Lucharemos para mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales de este 
lugar y sus familias; trabajaremos hasta ver que el resto del país reconoce a este pueblo 
que tiene mar, que tiene playas, que tiene cultura y una Isla-cementerio.   

Que tiene también una Reserva que parece haber perdido hace ya 50 años. Hay cosas 
que deben de cambiar y parece ser el momento del cambio!  

Devolvemos a la comunidad de Cabuya, a sus árboles, a su mar, a su Isla-cementerio y 
a su Reserva esta información que esperamos sirva para resistirse a un cambio que no se 
quiere. 

CoopeSoliDar R.L
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La comunidad de Cabuya se encuentra en la Península 
de Nicoya, una de las zonas de más antigua formación 
geológica de Costa Rica.  

La Reserva Cabo Blanco, muy cerca de esta comunidad, 
se encuentra en la zona de vida denominada bosque 
húmedo tropical y recibe la mayor precipitación en la 
Península de Nicoya, aproximadamente 2.300 mm/a.  Las 
costas de esta parte del país son sumamente rocosas salvo 
algunas playas como Balsitas y Mal País que por ser de 
mayor tamaño presentan una mayor área de formación 
arenosa.  Esta reserva, es de enorme importancia biológica 
y cultural para Costa Rica.  

La población humana de esta zona del país, tiene una 
historia interesante que nos recuerda que este territorio es 
parte integral de la evolución cultural y mestiza de Costa 
Rica. Hoy, Cabuya se constituye como la comunidad más 
cercana a la Reserva donde habitan más de 30 familias 
que dependen de forma exclusiva de la pesca artesanal y 
donde un 90% de las familias dependen de forma directa 
o indirecta de esta actividad productiva.  

También aquí, la gente se ha vinculado al mar con una 
cultura y una historia particular.

Desde una perspectiva biológica, esta Reserva tiene 
enorme importancia tanto en su área de protección 
continental como marina y en la gran cantidad de zonas 
entre mareas que se extienden a lo largo de toda la costa.  

Es un refugio de gran importancia para la protección 
de aves marinas, particularmente pelícanos pardos 
(Pelecanus occidentalis) y tijeretas de mar (Fregata 
1. La información de esta sección ha sido adaptada principalmente de dos 
fuentes bibliográicas :
1. Boza Mario y Rolando Mendoza. 1980. Los parques Nacionales de Costa 
Rica.  Industrias Gráicas Alvi. Madrid, España. 310 pags.
2. Fundación de Parques Nacionales. 1986. Parques Nacionales Costa Rica. 
Industrias Gráicas Alvi. Madrid, España. 94 pags.

I.- Donde estamos y lo que podemos encontrar en 

este lugar especial de Costa Rica
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magniicens). En el caso de los pelícanos es importante 
notar que existen tres dormideros dentro de la reserva 
que permiten el descanso de más de 150 individuos 
diariamente en los árboles de pochote y lor blanca.  
En sus bosques encontramos especies como el venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), los monos congo 
(Allouatta palliata), colorado (Ateles geoffroyi) y cara 
blanca (Cebus capucinus). También podemos ver puerco 
espines, guatuzas y tepezcuintes.

Los bosques son predominantemente siempreverdes, 
aunque con algunas especies que botan sus hojas durante 
el verano (deciduas) como el pochote 
(Bombacopsis quinatum), el árbol más 
abundante y que se puede ver a orillas 
del camino que nos lleva a Cabuya y 
la Reserva. Algunos otros de los árboles 
más abundantes son:  el madroño 
(Calycophyllum candidissimum), el 
guácimo (Guazuma tormentosa), 
el jobo (Spondias bombin), el indio 
desnudo (Bursera simaruba), el 
guarumo (Cecropia sp), el chaperno 
(Lonchocarpus sp), el lor blanca 
(Plumeria rubra).

El pueblo de Cabuya se siente 
orgulloso de mostrar a los visitantes 
un árbol de higuerón gigantesco que 
ha sido nombrado por el INBio árbol 
nacional excepcional.  Este árbol de 
unos 50 mts de alto puede alcanzar 
más de 3 mts. de diámetro a la altura 
del pecho. 

Foto 1. Árbol de Higuerón (Ficus cotinifolia), 
orgullo de la comunidad de Cabuya.  Karla 

Bustos A., y Anaís Ávalos M., muestran el 
gran árbol. Fuente. CoopeSoliDar R.L 2013.
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El mar tiene enorme riqueza biológica, no solo por la 
diversidad de especies de pesca de escama (más de 
30 especies comerciales distintas), mamíferos marinos 
(ballenas, delines, tiburones, rayas), sino también por la 
presencia de una enorme e interesante población de 
cangrejos, quitones (Chiton stokesii), almejas (Chione 
californiensis), burgados (Nerita spp), Cambutes (Strombus 
galeatus), langostas y camarones entre otras. 

Los principales conocedores locales (los pescadores 
artesanales de Cabuya) deinen de forma profesional y 
vívida esta riqueza a través del mapeo participativo del 
lugar.  

La Reserva Cabo Blanco

La Reserva Cabo Blanco, fue establecida  mediante el De-
creto Ejecutivo No. 10 del 21 de Octubre de 1963.  Esta es 
la única área silvestre del país que ha sido creada antes 
del establecimiento del Servicio de Parques Nacionales en 
1970.  La reserva tiene 1.172 Ha., se cree que su nombre 
proviene de los primeros exploradores españoles quienes 
visitaron el Cabo y lo denominaron “Cabo Blanco”.  (Boza 
y Mendoza, 1980).

Foto No.2.  Pescadores 
artesanales de la 

comunidad de Cabuya, en la 
elaboración de la zoniicación 

del Área de Beneicio y 
Aprovechamiento 

comunitario.
Fila de atrás: Vivienne 

Solís R. (acompañamiento 
de CoopeSoliDar R.L), Jafet 
Valverde G., German Mora, 

Carlos I. Leal, Alberto Briceño, 
Roberto Cubillo (acompaña-
miento de CoopeSoliDar R.L) 

Miguel A. Briceño,.  Adelante, 
Wilberth Méndez, Jorge M. 

Briceño H., Olivier Valverde V. 
Fuente. CoopeSoliDar R.L 2013.
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La Isla Cabo Blanco, un peñon rocoso de paredes 
verticales se localiza a 1.6 km. de la costa.  Esta isla carece 
totalmente de vegetación y debe su nombre al color 
blanquecino que presenta debido al guano depositado 
ahí por las aves marinas.  

La Reserva Cabo Blanco termina en la punta de la 
Península de Nicoya. Ahí, el mar es de un azul profundo 
y la belleza escénica del lugar es especial para los que 
hemos tenido la dicha de visitar esta zona.

II.-  Una comunidad con una historia y una Reserva:

“Los primeros pobladores llegaron a la Isla Cementerio 
y fueron los papás de los papás de los viejitos que 
actualmente están aquí”.

A inicios de los años 30 del siglo pasado, llegan a Cabuya 
algunos de los actuales pobladores y recuerdan su 
experiencia de la siguiente manera:

“Yo nací en Atenas, llegue a Cóbano a los 17 años, a 
trabajar donde Enrique Castro. En Cóbano no había 
nada. Cuando tenía 20 llegué a Cabuya. Estaba la familia 
Sequeira por el río Lajas, los Méndez y el Papá de Chilo 
Morales, también estaba Lupito, los González los Gómez 
y los Caleros.”

Todo parece indicar que el acceso de los primeros 
pobladores se dió por vía terrestre y marítima. Los que 
poco a poco fueron ocupando las tierras baldías, o 
adquiriéndolas a precios muy bajos, se dedicaban a 
cultivar la tierra, donde obtenían el sustento diario, junto 
con los productos que el mar les proveía de manera 
generosa.

La vida cotidiana estaba íntimamente vinculada con la 
tierra y el mar. Se cultivaba, arroz, frijoles, maíz y tubérculos. 
Criaban animales como cerdos, gallinas, chompipes y los 
más pudientes tenían ganado. La comercialización se 
hacía por vía terrestre con Montezuma y por vía marítima 
con Puntarenas de donde venía una lancha una vez por 
semana.
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“Cuando vine acá se caminaba solo con bueyes y 
carretas y la gente que vivía en Cabuya para mantenerse 
cercaba los cerdos. Aquí había una bodega en la entrada 
de la Isla, ahí arrimábamos todo, chanchos, plátanos, 
chompipes, y se llevaban a vender a Puntarenas”.

El mar siempre ha asegurado el sustento de los y las 
pobladoras. Cuando las cosechas aún no estaban listas 
para ser consumidas, se recurre a la pesca, como una 
forma de complementar su economía de subsistencia y 
de asegurarles su alimentación. 

“La pesca siempre nos dió para comer, pero se 
comercializaba poco”.

Con el tiempo se empezó a recibir capacitación en 
pesca  por personas de fuera de la comunidad y así se va 
conformando una cultura de pesca artesanal.

La salud de las personas era atendida por las mujeres las 
cuales contaban con conocimientos, que les permitían 
preparar medicinas a base de plantas naturales. “Ahora 
ya casi no se ve eso, las mamás eran como doctores”.

La isla de Cabuya no solo es importante porque de 
ahí se origina el nombre de la comunidad. En tiempos 
pasados sirvió de atracadero y bodega de productos, 
para el comercio con Puntarenas. Ha sido utilizada 
como cementerio de la comunidad y se ha convertido 
en un valor cultural y espiritual muy signiicativo para sus 
habitantes.

Foto No.3.  Reunión con 
grupo de personas mayores 

de la comunidad. De
 izquierda a derecha. Félix 

Sequeira, Víctor Cordero A., 
Celestino Morales, Brígido 
Vallejos,  Damaris Ugalde, 

Rafael Zúñiga, Odilie 
Guevara.  De espaldas 

Charlín Carmona, joven de la 
comunidad.  Fuente. 

CoopeSoliDar R.L 2013.
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En el inicio se trabajó en colectivo con orgullo. Dentro 
de los recuerdos hermosos de los adultos mayores de 
la comunidad se rescata el trabajo colectivo, cuando 
las personas se ayudaban unas a otras para realizar sus 
siembras y recoger las cosechas. También relatan que 
se compartía, las semillas y la comida, “el que tenía más 
daba y compartía para comer”. La ayuda mútua es una 
práctica que se mantiene hasta nuestros días. De ahí que 
todos se consideran en la comunidad como una sola 
familia. 

Las mujeres al igual que los hombres participaban 
en las actividades de siembra, recolección y 
acarreo de los productos agrícolas, además de las 
otras labores producto de su rol reproductivo.

El agua era tomada de pozos. Gracias al maestro 
Danilo Castro, se organizó la comunidad y 
mediante unas iestas, con corridas de toros, se 
recaudan fondos y esto permitió construir con el 
trabajo de todos y todas, el primer acueducto.

La escuela es otro de los recuerdos importantes 
para los pobladores. Don Felix Sequerira, nos relata, 
“cuando me crié no fui a la escuela, empecé a ir 
a los 10 años, a aprender a leer y a escribir”. Había 

El origen de la Isla-cementerio: 

Existen dos versiones.  Una la relata  don Felix Sequeira.  La 
isla inicia su función de cementerio porque hallaron a una 
persona ahogada en ese lugar, y como no sabían quién 
era decidieron darle sepultura en ese mismo sitio.  Esta tra-
dición se ha mantenido hasta nuestros días.  Es común es-
cuchar a la gente expresando que quiere, seguir viviendo 
en su comunidad y al inal de sus días descansar en la isla 
junto a sus seres queridos. 
Por su parte, Odilí Guevara (Doña Lila) nos cuenta que 
la isla ya era usada como cementerio por los pobladores 
originarios que habitaban en esta zona.  En este sentido 
queda por investigar esta versión que nos permitiría en-
contrar una continuidad histórica en su función y uso del 
territorio por parte de los pueblos indígenas.  

Foto No. 4.  Visita de la Vice-
Ministra de Ambiente, Lic. 
Ana Lorena Guevara a la 
comunidad de Cabuya.  En la 
foto un recorrido hacia la isla 
– cementerio de Cabuya.  De 
izquierda a derecha.  Andrés 
Jiménez, Adm. RNA Cabo 
Blanco, Lic. Lorena Guevara 
y equipo acompañante.  De 
parte de la comunidad Mi-
guel Briceño y Cinthia Vega.  
Fuente. CoopeSoliDar 
R.L 2013.
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un rancho y un montón de chanchos en donde vivía un 
pastor que empezó a enseñar a la gente a leer y escribir. 
No es sino hasta los años 50, durante la administración 
Orlich, en que se inició la construcción de la escuela.

Nuestra relación con la Reserva Cabo Blanco

En el año de 1963, por iniciativa de Olof Nicolas 
Wessberg y su esposa Karen Mogensen y con el apoyo 
de organizaciones no gubernamentales internacionales 
y del Gobierno de Costa Rica, se crea contiguo a la 
comunidad de Cabuya, la primera área protegida del 
país, la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco que 
tiene por objeto proteger una importante área de bosque 
existente en el extremo de la península de Nicoya. Esta 
reserva fue muy signiicativa en la posterior creación  del 
Servicio de Parques Nacionales en nuestro país.  

Pero la creación de esta área protegida tuvo una 
repercusión en la comunidad según nos relatan sus 
pobladores, ya que los que tenían tierras dentro del área 
se vieron forzados a aceptar las condiciones que les fueron 
impuestas. Se les amenazó con la expropiación de tierras 
por el Estado, de acuerdo a la valoración de un perito. 

“A nosotros nos pagaron 27.000 colones por muchísima 
tierra. De esos daban la mitad, la otra mitad en bonos 
que eran como un número de talonario. Cada trimestre 
uno iba a San José a cambiarlo, si salía premiado se lo 
pagaban doble. Pasó mucho tiempo para que nos 
terminaran de pagar”.

Foto No.5 Realización 
de las entrevistas, partici-

pación de los jóvenes en la 
elaboración de la Línea de 

Base.  De frente se obser-
van a las jóvenes Charlin 

Carmona y Paola Vargas, 
entrevistando a los adultos 
mayores de la comunidad, 

Félix Sequeira, Víctor 
Cordero y de espaldas, 
Brígido Vallejos. Fuente. 
CoopeSoliDar R.L 2013.
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Los pescadores también se sintieron afectados con la 
creación del área protegida, ya que  restringe el acceso 
a áreas de pesca utilizadas tradicionalmente por la 
comunidad. Igual sucedió con los agricultores que se 
vieron afectados por cuanto consideraban que tenían 
que pelear con los animales silvestres que se comían sus 
cultivos.

Dentro de la comunidad existe una visión que resalta 
la importancia de la creación de la reserva, dado que 
protege a los animales y el agua de la que se abastecen. 
También la comunidad señala la importancia de la 
llegada del turismo gracias al área, y la esperanza de que 
esto les ayude a mejorar sus condiciones de vida.

Otro de los acontecimientos históricos importantes que 
marcan la coniguración actual de la comunidad, está 
representado por la organización de un grupo de familias 
procedentes de diversas comunidades del distrito de 
Cóbano, incluido Cabuya. Dicho grupo fue liderado por 
un maestro y promotor social, Mario Luis Esteller, con el 
objeto de invadir la inca propiedad de Rómulo Mora, 
contiguo a la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, 
cuya extensión era de 200 hectáreas aproximadamente.

En 1982, cerca de 25 familias realizaron la ocupación 
pacíica de esta inca, e inician la construcción de 
ranchos de paja en los cuales se albergaron para cultivar 
principalmente granos básicos de forma colectiva y así 
poder subsistir. Se establecen grupos de trabajo para el 
cultivo de la tierra y para su seguridad. Mediante el uso 
de caracoles daban la señal de alerta en 
caso de la llegada de la policía, lo cual 
nunca se dió.

A pesar de la oposición del capataz 
de la inca y de algunos pobladores de 
la comunidad de Cabuya, la toma se 
consolidó producto de la pasividad del 
dueño de la inca.  

Foto No.6 Familia Valverde 
García y amigos en la playa 
de la comunidad de 
Cabuya. Atrás se observa la 
isla cementerio.  De izquierda 
a derecha. Alberto González, 
Yosua Valverde G., Olivier 
Valverde V., Elián Valverde G,  
Sara García y Jafet Valverde 
G. Fuente. CoopeSoliDar 
R.L 2013.
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El inicio de esta comunidad no fue fácil:

Elvis Ugalde nos relata los primeros días de la ocupación 
“ entramos a hacer ranchos de palma, cuando no había 
trabajo y las cosechas no estaban listas para recolección, 
vamos al mar a pescar, primero en las piedras y después 
en bote. El mar nos alimentaba en tiempos difíciles, a 
canalete que fuera pero siempre traíamos pescado para 
comer”.

La primera opción organizativa considerada fue 
la creación de una cooperativa autogestionaria 
de propiedad colectiva. Así iniciaron proyectos de 
siembra de milpas, frijoles, arroz y otros productos para 
autoconsumo. También logran apoyo de la cooperación 
Canadiense mediante la cual se estableció una fábrica 
de blocks, para construcción de sus casas, los materiales 
para la construcción de su propio acueducto, y el 
establecimiento de un trapiche. Todos estos proyectos se 
logran con el trabajo colectivo de las familias ocupantes.

El proyecto cooperativo no logró cuajar y poco tiempo 
después intervino el Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA). Este Instituto compra la inca e inicia el proceso 
de adjudicación de lotes para la construcción de las 

Una historia de aprendizaje

Un hogar esta bien si hay trabajo, para los hombres y la mujeres; si en la familia hay 
estabilidad.

Luchando todos se puede seguir adelante.  

La idea es seguir integrando a más personas de la comunidad, para que todos se 
beneicien.

En la comunidad no  hay otra fuente de trabajo, más que la pesca.  Hoy salimos a 
pescar y la pesca fue bien bonita (hubo buena pesca).  Los pescadores que faltan 
están sacando buen pescado.

La pesca es la vida; es lo mejor de este lugar. Cuando no podemos ir a otro lado, 
ahí esta el mar.  

Pensar en el futuro nuestro y de los que vienen para arriba es importante.
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viviendas familiares, contiguo a la calle de acceso a la 
reserva Cabo Blanco y hasta el frente de la casa de Tino, 
conigurando espacialmente la actual comunidad de 
Cabuya, y procede a repartir las parcelas ya demarcadas 
y ocupadas por las nuevas familias.

Esfuerzos de trabajo y organización desde las mujeres y 
pescadores de la comunidad

A inicios de la década de los 1990, se implementa  en 
la Península de Nicoya el programa de Desarrollo Rural 
Integral Peninsular (DRIP) con recursos de la cooperación 
Holandesa, mediante el cual las mujeres del asentamiento 
se organizaron en un grupo al que se adjudicó la parcela 
donde está actualmente el Equipo Básico de Atención 
en Salud (EBAIS) y el Salón Comunal. En este espacio 
se estableció un vivero de mango y aguacate para 
injertar. Estos árboles son distribuidos por el programa, 
entre pequeños y medianos productores de la península. 
También construyeron un rancho y establecieron una soda. 

Doña Mireya Cordero nos relata esta experiencia.

“Hicimos una soda en el mismo lote, trabajábamos de dos 
en dos y nos iba muy bien, pero un grupo opinábamos 
que parte de las ganancias obtenidas debían servir para  
crear un fondo y  reinvertir en el proyecto, otras que era 
mejor repartir todas las ganancias de una vez, lo que nos 
llevó a repartir las ganancias y a quedar sin recursos para 
enfrentar la operación de la soda con lo cual tuvimos que 
cerrar. Finalmente el terreno es cedido a la asociación de 
desarrollo de la comunidad”.

Con recursos de este mismo proyecto, se estableció un 
fondo rotativo para apoyar a pescadores artesanales 
de la comunidad destinado a facilitar la adquisición de 
lanchas, motores y equipo de pesca, el cual es manejado 
desde las oicinas del programa en Cóbano.

Otro aspecto relevante observado durante esta década 
es el elevado ascenso de la actividad turística en nuestro 
país. Este impacta en la coniguración y convivencia de 
las comunidades costeras y Cabuya no escapa a esta 

Foto No.7.  El joven Daniel 
Carmona V., entrevista a los 
pescadores artesanales de 
la comunidad.  En el 
fondo se observa a 
Celestino Morales y al frente 
German Mora.  Fuente. 
CoopeSoliDar R.L 2013.
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realidad. La comunidad ha experimentado la llegada de 
extranjeros que compran propiedades para establecer 
sus residencias y en algunos casos instalan negocios 
relacionados con el turísmo. Unido a este auge podemos 
apreciar también el establecimiento de pobladores 
nacionales procedentes principalmente del valle central.

Cabuya muestra una composición humana diversa tanto 
en la procedencia, como en lo  temporal y cultural, que 
pueden caracterizarse de la siguiente manera:

•	 Las familias de los primeros pobladores, que datan 
de principios de la década de los años 30 del siglo pasado.

•	 Las familias de los parceleros, establecidos en la 
comunidad como producto de la invasión de la Finca de 
Rómulo Mora, en la década de los años 1980.

•	 La llegada de familias extranjeras y nacionales, 
durante la década de los años 1990 y que continua hasta 
nuestros días.

Este rasgo diverso, marca una situación particular en 
relación a patrones de identidad, arraigo y proyecto de 
comunidad. Esto sumado a las tendencias que propician 
un comportamiento individualista, por encima de las 
prácticas tradicionales de cooperación y solidaridad  
producto del modelo económico en marcha, relejan 

un tejido social complejo y marca 
retos importantes en los esfuerzos por 
forjar una propuesta de conservación 
y desarrollo sustentada en la 
conservación de los recursos marino 
costeros y en los valores comunitarios. 

Foto No.8. Don Alberto González B., le 
enseña al niño Elián Valverde G., sobre 
el mar y la pesca artesanal de Cabuya. 
Fuente. CoopeSoliDar R.L 2013.



17

Nuestros sueños para Cabuya 

Anais. Ver a Cabuya con otra cara. Hemos hecho cosas lindas como este salón.  
Tengo unas cabinitas y espero seguir adelante. Que los pescadores sigan adelante.

Camilo. Sueño con los pescadores organizados y las mujeres. Lograr una unión bue-
na entre hombres y mujeres. 

Felix. Me ha gustado trabajar y sigo trabajando en organización. En Cabuya hay 
material para trabajar.  Me imagino Cabuya bien organizada.

Damaris. Muchas ilusiones. Las compañeras nos llevamos bien, tenemos ganas de 
trabajar y  somos valientas.  Me imagino a Cabuya, con los pescadores arreglando 
su centro de pesca y centro de acopio, con más comodidades, para que la pesca 
no se haga tan dura como ahora.   Sueño con arreglar en la playa la bodega.   Una 
parte acogedora para nosotros para los pescadores y la gente que venga.  Luchar 
juntos para que el pueblo tenga cosas mejores.  Con la lucha que se beneicien 
todos los hogares.  

Angela. Sueño con ayudar a las compañeras y compañeros. Con mi contribución 
ayudar al pueblo. Nosotras queremos hacer un programa para aprender hacer 
algo.  Que tengan posibilidades y que se vea que las mujeres y hombres de Cabu-
ya están trabajando.

Dianey. Cumplir todas las metas que pensamos y deseamos. Podamos lograr los 
sueños, pero a través de la organización. Queremos una buena organización, fuen-
te de entrada para sus familias y casas, capacitación.

Alberto. Estoy criado desde que en la  zona un kilo de pescado valía un colón.  
Ahora que las mujeres están entrando, es importante que nos den la mano a noso-
tros los hombres para surgir juntos.

Carla. Mi sueño más grande es como el grupo de mujeres hemos aprendido a com-
partir, a trabajar juntas.   Mi sueño es ver a Cabuya lindo… Ver la plaza de linda, la 
cancha de basket; ver el centro de acopio con pescado. Y cuando la gente ven-
ga diga que lindo es Cabuya.  

Juan.  Que Cabuya sea una fuente de trabajo para todos los que viven aquí. Que 
la gente de acá no tengan que ir a otros lados para trabajar. Que toda la comuni-
dad tenga trabajo: pesca, artesanía etc.
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Carolina.  Mi sueño es ver un Cabuya diferente; tenemos la reserva y mucha diver-
sidad marina.  Protegiendo los recursos de Cabuya.

Sara.  Mi sueño ha sido siempre la pesca y sacar adelante la pescadería.  Tener más 
ideas y proyectarnos.  Mi sueño es ver a Cabuya muy lindo, por mis hijos y todos.

Luz.  Me gustaría ver a Cabuya con una buena organización, donde todos quieran 
participar hombres y mujeres.

Cinthia. Me incorpore al grupo de mujeres con la ilusión de salir adelante.  Con 
la ilusión de cuidar las riquezas del mar, para nuestros nietos puedan conocer. La 
unión hace la fuerza, entre hombres y mujeres.

Foto No.9. Intercambio 
realizado por miembros de la 
comunidad de Cabuya a la 
comunidad de Tárcoles. En 

la foto se observan mujeres, 
adultos y jóvenes 

conociendo de artes de 
pesca y del lujado. Se 

observa a Anaïs Avalos 
(sombrero) pelando 

camarón, con Leda Pérez  
en el centro de acopio de 

CoopeTárcoles R.L. Fuente. 
CoopeSoliDar R.L 2013.
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Una visita a la comunidad de Tárcoles para el aprendizaje (15-16 de 
Marzo de 2013) 

“…se habló de cómo comenzaron ellos, oímos testimonios. Hicimos un recorrido al 
centro de acopio….me impacto mucho eso, yo he trabajado con turismo, cuesta 
hablar si uno no conoce”.  

“El pescador de Tárcoles que nos dió la visita guiada a la cooperativa no tuvo trabas, 
es lo real, lo vivido, el nos explicó lo que sabía.  Los pescadores conocían, pero se 
pescaba diferente. Ellos pescan diferente, nos hablaron del Consorcio por la Mar…
Fuimos a casas con mamás de la misma comunidad”.  

“Dormir con gente de la comunidad fue una linda experiencia”.  

“La gente fue amable… para mi fue una experiencia muy bonita, se nos despejó la 
mente”

“Llevar los proyectos adelante no es fácil entre los varones, yo aprendí que hay otras 
comunidades que ha sido difícil”.   

 “ Tuvimos muchas ilusiones, me quedaron ganas de trabajar, seguir lo que hacen en 
Tárcoles”

“Me gustó mucho como se beneician las mujeres, como los pescadores han apren-
dido.  El Sr. que nos guió habló con mucha seguridad”.

“Me impactó el producto, la forma de trabajar, todo estaba limpio, tenían variedad 
de producto”.

“Me gustó la organización y cómo ellos avanzaron aún sin estudio”.  

“Uno nunca ha visto algo así, bien acomodado eso, bien organizado”.

“Me quedó la manera como se organiza el equipo de pesca, las pangas, los moto-
res.  Cómo se organiza el producto, yo me vine pensando lo que han logrado y el 
tiempo para lograr eso.  Si nosotros lográramos organizarnos y tener todo arreglado”.

“Había arte, pintaron el parque”.

“Lo mejor fue lo que se hizo con el mar.  Se esta conservando y hay más producto.  
Involucrar más comunidades para conservar”.  

“Los pescadores tenemos un área de pesca pequeña que pega con Cabo Blanco.   
Pero se podría pescar afuera de la milla.”  
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Empezamos con varias reuniones entre miembros de 
CoopeSoliDar R.L y representantes de la comunidad de 
Cabuya.  Ahí conocimos nuestras necesidades y tuvimos 
una reunión en la plaza de futbol.  Los pescadores después 
de varias reuniones con CoopeSoliDar R.L llamaron a las 
mujeres, ya no éramos solo unos, en este proceso íbamos 
a participar todos y todas. 

Hablamos de un intercambio en Tárcoles, y acordamos 
apoyar la visita y se realizaron actividades juntos para 
conocernos mejor.  

De todas nuestras reuniones tomamos nota y muchas 
muchas fotografías.

Desarrollamos un ejercicio de Consentimiento Informado 
Previo. CoopeSoliDar R.L preguntó a la comunidad si 
deseaba trabajar en un esfuerzo conjunto con ellos hacia 
la conservación marina y la gobernanza comunitaria.  
Ahí conocimos otros actores como la Fundación Darwin 
y la organización inglesa Fauna y Flora Internacional 
que son los que han aportado los recursos para que 
podamos trabajar juntos y con objetivos de conservación 
y desarrollo. 

Las mujeres vendimos alimento y los hombres hicimos 
un partido de futbol para contribuir a la realización del 
intercambio a Tárcoles.  Ahí en esa visita nos propusimos 
aprender entre pescadores y pescadoras, aprender unos 
de otros. 

“Dijimos que si CoopeSoliDar R.L da, nosotros también 
damos”.  

Hicimos la lista de quienes iban a ir e iniciamos los  
contactos para la coordinación.  

Luego se fue a Tárcoles y se realizó el intercambio.

III.- Aspectos metodológicos y participativos de un 

encuentro para el largo plazo:  

Comunidad de Cabuya y CoopeSoliDar R.L.
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Al inal en Semana Santa, trabajamos juntas para  vender 
alimentos y generar trabajo en la comunidad.

Y tuvimos más reuniones. Ya nos conocíamos mejor y 
desarrollamos un Código Etico para nuestro trabajo.  
Qué cosas debemos de tener para que la relación entre 
CoopeSoliDar R.L y la comunidad de Cabuya avance 
bien para todos y todas.  (ver anexo).

También elaboramos juntos un Plan de trabajo, ahí pusimos 
las cosas que más nos interesaba hacer en los próximos 2 
años.  Pusimos cosas que eran para el desarrollo de la 
comunidad y cosas que eran para la conservación del 
mar tan importante en Cabuya (ver anexo).

Y entonces, empezamos el trabajo estableciendo alianzas 
con la Municipalidad de Puntarenas a través de la 
Intendencia de Cóbano, con los funcionarios del parque 
y del Área de Conservación Tempisque, esperamos hablar 
con el INCOPESCA y otros en este proceso. 

Foto No.10.  Durante el 
tiempo de trabajo se han 
utilizado metodologías para 
asegurar la alegría en las 
reuniones.  En la fotografía  
de la izquierda se observan 
a Anaís Ávalos y Vivienne 
Solís en una dinámica. En 
la fotografía de la derecha 
a don Alberto González, 
enredando su nombre en el 
trasmallo.  Fuente. Coope-
SoliDar R.L 2013.
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Iniciamos la recopilación de la información sobre nuestra 
comunidad preparandonos para hacer las entrevistas.  
CoopeSoliDar R.L capacitó a mujeres, pescadores, 
jóvenes en la mejor forma de hacer entrevistas.  Nos 
entrevistamos entre nosotros para aprender y practicar 
lo aprendido. Pusimos una fecha para el trabajo y 
organizamos una jornada de entrevistas donde hicimos 
equipos conformados por una mujer, un pescador, un 
joven y una persona de CoopeSoliDar R.L.  

Preparamos equipos para la comida de esos días 
de manera que también el proceso de colecta de 
información fuera agradable y nos ayudara a trabajar de 
forma colectiva. Juntos deinimos los límites de Cabuya y 
nos repartimos el espacio geográico para que no faltara 
ninguna casa por visitar. A lo largo de la realización de las 
entrevistas nos aseguramos de que no quedaran personas 
importantes sin entrevistar. Como parte del proceso 
entrevistamos a las personas mayores, las reunimos a 
conversar en un espacio colectivo y desarrollamos un 
trabajo de recopilación de la historia de nuestro pueblo.  

Posteriormente CoopeSoliDar R.L analizó las entrevistas, 
devolvió los resultados de lo que todos dijimos, reconoció 

nuestros nombres y esfuerzo 
y realizó una presentación 
en la comunidad para 
aclarar dudas e integrar 
nuestros sentimientos 
sobre los resultados de la 
entrevista.  Esa información 
se presenta hoy en este 
documento. También este 
es un punto de partida para 
saber dentro de unos años 
cómo vamos avanzando. 

Foto No. 11.  En la fotogra-
fía se observa el equipo 
de trabajo conformado 
por Karla Bustos y Anaís 

Ávalos realizando 
entrevistas a miembros de 

la comunidad.  Línea de 
Base de Cabuya. Fuente. 

CoopeSoliDar R.L 2013.
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Figura 1. 

Mapa local de ubicación. 
Los jóvenes Charlin 
Carmona Vega y Daniel 
Alonso Carmona Vega, 
deiniendo los límites y 
ubicación de la comunidad 
de Cabuya.

III.- Resultados de la Entrevista:  Una línea de 
base que nos marca donde iniciamos este proceso

 “Queremos saber cuánto vamos a ir avanzando y también 
cuándo no hemos hecho lo suiciente”.

Información General

En total se completaron 111 formularios, representando a 
51% hombres y 49% mujeres. Las personas entrevistadas 
se ubicaron a lo largo de la comunidad de Cabuya, que 
según la percepción de los vecinos se localiza entre el 
Río Manuelón y la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco 
(Ver Figuras 1 y 2).   

Figura 2.  

Relación de hombres y 
mujeres entrevistadas en la 
comunidad.
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Estado Civil  Hombre  Mujer  Total  Porcentaje 

Casado (a)  23  15  3�  34 

Soltero (a)  15  11  26  23 

Separado (a)  6  6  12  11 

Unión Libre  10  15  25  23 

Viudo (a)  3  7  10  9  
Según los datos obtenidos y se expresa en la tabla 1, el 
57% de los entrevistados se encuentra en una condición 
civil casados / unión libre y un 34% de los entrevistados se 
reconocen como personas solteras (Ver tabla1).

Pertenencia al territorio:

El mayor grupo de las respuestas obtenidas menciona 
que nació en Cabuya, lo que permite inferir un apego al 
territorio.  Se reconoce la tranquilidad y un deseo de seguir 
viviendo en la comunidad –incluyendo a los jóvenes - , 
como elementos que permiten evidenciar un vínculo con 
el territorio.   Igualmente, se reconocen fortalezas en los 
miembros de la comunidad, principalmente en términos 
de solidaridad y trabajo en colectivo; acciones que han 
permitido superar situaciones difíciles en la comunidad 
(Ver iguras 3 y 4).

Tabla 1. Estado civil de las personas entrevistadas en la 
comunidad de Cabuya.

La pesca artesanal es la 
fuente más importante de 
ingresos económicos de la 

comunidad de Cabuya. En 
la fotografía se observan 
pescadores artesanales 
trabajando fuertemente 

bajo el sol de Cabuya. 
Fuente. CoopeSoliDar 

R.L 2013.
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Figura 3.  
Factores de llegada a la comunidad de Cabuya.

Figura 4.  

Aspectos positivos que perciben los entrevistados existentes 
en la comunidad de Cabuya
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Figura 5. 
Identiicación de principales problemas sociales que enfrenta 
la comunidad de Cabuya.

Como se observa en la igura 5, la gran mayoría de los 
entrevistados (85%) reconoce la existencia de problemas 
en la comunidad, siendo la droga y la delincuencia, los 
dos aspectos más signiicativos.   Se menciona a los jóvenes 
como el sector más vulnerable ante esta amenaza social.
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Sobre el tema de la organización en la comunidad de Cabuya:

¿Qué es organización para nosotros en Cabuya?” 

1. Trabajar juntos
2. Trabajar unidos por un objetivo
3. Trabajo con transparencia
4. Superando obstáculos 
5. Trabajar ordenadamente 
6. Tener amor por lo que hacemos
7. Trabajar parejo – todos jalen la carreta igual – 
8. Ser tolerantes con el grupo
9. Buena comunicación

“.., si somos un grupo y no se puede asistir a una actividad o trabajo, hay que 
comunicar a los demás.”

¿Qué temas tenemos que tener en cuenta para organizarnos?

•	 Algunos trabajan más que otros.

•	 Somos personas diferentes y hay diversidad de personas y pensamientos.

•	 También se resalta la importancia de organizarse por alcanzar algún objetivo 
común. 

¿Por qué no ha funcionado la organización en la comunidad de Cabuya? 

1. Falta de asesoramiento 
2. Apoyo parcial y sin tiempo
3. Se inicia con mucha fuerza y después perdemos la fuerza
4. Los que abandonan la organización, quizás no estuvieron bien motivados
5. No hemos estado enfocados – no ha sido claro
6. Lo que ha faltado ha sido falta de comunicación y tolerancia
7. Lo que ha faltado es ayudarnos mutuamente 
8. Siempre que nos reunimos hubo bochinche 

“ Solo se ve lo malo, pero nunca se ayudó a corregir” “siempre pusimos lo malo”

“Algunos damos lo mejor y otros no tanto”
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Elementos positivos de nuestra comunidad 
y las personas de Cabuya :

1. Solidarios 
2. Hermandad 
3. Comida
4. Trabajo
5. Experiencia y sabiduría
6. Todos somos una familia
7. Pueblo unido – jóvenes, adultos y viejos 
8. Los pescadores regalan pescado

Figura 6. 

Tiempo que han vivido los entrevistados en la comunidad de 
Cabuya

De los datos se observa una situación a considerar, con 
base a una muestra de 51 respuestas. El mayor grupo 
de personas entrevistadas se ubica en miembros de 
la comunidad que han vivido entre 1 – 10 años en la 
comunidad; este dato podría ser un indicador de un 
cambio en la composición de la comunidad e incluso la 
tenencia de tierra  (igura 6).
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Educación y oportunidades de empleo

Como se observa en la igura 7, los miembros 
de la comunidad presentan un bajo nivel de 
escolaridad. Más del 40% de los entrevistados 
no completaron la educación primaria. 
Situación que ubica a las personas en una 
condición de desventaja al momento de 
elegir un oicio u oportunidad de trabajo.  

La situación de formación educativa formal, 
representa un reto para el desarrollo de la 
educación informal – en caso que se considere 
como un vehículo para el aprendizaje de un 
oicio caliicado-, debido a que la mayoría de las personas 
económicamente activas entrevistadas no cuentan con 
destrezas como escritura o lectura.

El 72% de los entrevistados se ubicaron en un rango de 
edad entre 20 y 60 años, población económicamente 
activa. Los entrevistados mencionan el desarrollo de una 
serie de ocupaciones, entre los que se incluye la pesca, 
el mantenimiento de jardines y otras varias; sin que se 
observe un oicio u ocupación predominante. Con 
relación al oicio de la pesca, los datos señalan que en la 
actualidad menos del 30% de las personas entrevistasdas 
se identiican con familia vinculada a la pesca, lo cual 
permite inferir que no es un oicio regular, ni que permita 
atender las responsabilidades de una persona adulta 

Figura 7. 

Nivel de escolaridad de 
la población entrevista-
da en la 
comunidad de Cabuya.

Foto 13. Miguel Ángel Bri-
ceño Ledezma, pescador 
artesanal de la 
comunidad de Cabuya y 
miembro de la Asociación 
de trabajadores de la 
pesca de Cabuya. Todo 
su vida, con orgullo, ha 
sido pescador artesanal. 
Fuente. CoopeSoliDar 
R.L 2013.
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o con familia desde una perspectiva 
exclusivamente económica. 

Se desprende de la información, la 
ocupación de diversas actividades 
económicas a lo largo de todo el 
año que permitan la subsistencia. En 
términos estrictamente económicos, 
lo anterior permite inferir la existencia 
de condiciones de pobreza en 
algunas personas; o bien, la diicultad 
de algunas personas de contar con 
recursos económicos estables a lo largo 

del año.   Esta situación se evidencia 
a lo interno de la comunidad, al coexistir en Cabuya 
personas con diferentes necesidades económicas, por 
ejemplos mujeres Jefas de hogar, adultos mayores y 
algunos pescadores artesanales. Ante la escasa oferta 
de oportunidad de trabajo, se observa el desarrollo 
estrategias de sobrevivencia, destacando, la venta de 
tierra (bienes raíces) y el alquiler de cabinas destinados a 
la actividad turística.  Se práctica también la agricultura y 
pesca de subsistencia.

Figura 8. 

Principales actividades de generación de ingresos económicos 
que la comunidad de Cabuya desarrolla.

Foto 14. En la comunidad 
de Cabuya, hay personas 

con gran habilidad y 
talento para las artes. Minor 

Carmona artesano que 
trabaja la madera con 

mucha maestría.  Muchas 
de sus obras son inspiradas 
por manifestaciones de la 

vida marina y la pesca 
artesanal. Fuente. 

CoopeSoliDar R.L 2013.
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Los entrevistados reconocen 
en la actividad de la pesca 
una importante para 
generación de ingresos 
económicos en un sector de 
la comunidad. (Ver Figura 8).

Se observa la pesca 
artesanal, agricultura y la 
cocina –este último a la luz 
de la percepción de las 
mujeres- oicios y actividades 
económicas factibles y en 
las cuales se cuenta con 
habilidades y experiencia. 

Con respecto al oicio de la 
pesca artesanal,  el 61% de 
los trabajadores de la pesca 
entrevistados, plantearon al 
momento de la entrevista 
que experimentaban una 
situación de regular a buena.  
Sin embargo, un porcentaje 
similar – 64%, considera que 
la situación a 5 años será 
de regular a peor que la 
situación que se experimenta hoy. Esto permite observar 
una tendencia negativa a futuro de los trabajadores de 
la pesca (Ver Figura 9). Esta situación queda reforzada al 
observar que la mayoría de los pescadores artesanales 
no perciben como positivo que sus hijos sigan la actividad 
de la pesca. Esta percepción es un punto medular si se 
considera que un 6% de los jóvenes hombres entrevistados, 
sí observan en la actividad de la pesca una alternativa 
de trabajo.

A lo anterior se debe agregar que –9 de cada 10  
pescadores entrevistados– percibe como malas las 
condiciones que realiza la actividad, incluyendo 
seguridad en la barca, seguridad social, infraestructura 
de acopio y otros. 

Figura 9. 

Percepción de la actividad de pesca en la actuali-
dad y dentro de 5 años, según los pescadores artesa-
nales de Cabuya.
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Con respecto a las oportunidades de trabajo de las 
mujeres, se experimenta una situación aún más difícil que 
la que enfrentan los hombres en cuanto a la diversiicación 
de actividades. La limpieza de cabinas para turismo, 
ubicadas en Cabuya y alrededores es la actividad más 
concreta que se observa en la actualidad. Se percibe 
de las actividades vinculadas al comercio las posibles 
alternativas viables y se identiica la habilidad de cocinar 
como su principal fortaleza.   

Pese a la situación actual, como se observa en la igura 
10, las mujeres entrevistadas perciben con optimismo 
el futuro. Esto podría deberse entre otros factores a la 
capacidad organizativa existente en este momento 
de este grupo de la población. Es interesante, como se 
observa una diferencia signiicativa con respecto a la 
percepción de los pescadores artesanales.

La necesidad de fuentes de trabajo, la inestabilidad de 
ingresos económicos que experimentan los pescadores 
artesanales,  la baja escolaridad y la existencia de focos 
de problemas sociales claramente identiicados como 
lo son la presencia de droga y delincuencia, ubica a 
la comunidad en una situación de alta vulnerabilidad 
económica y social (Ver Figura 11).

Figura 10. 

Percepción a futuro de las mujeres de la comunidad de 
Cabuya.
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Figura 11.  

Relación de ingreso  
económico de pesca-

dores artesanales entre 
una semana buena y 

mala.

Foto 15.  En la fotografía 
Sara García y su hijo Elían 
Valverde G., en la 
recolección de moluscos 
en la playa de Cabuya.  Un 
aprendizaje que se pasa 
de generación en 
generación.  La pesca 
artesanal en Cabuya es 
fuente de seguridad 
alimentaria y trabajo para 
la comunidad.  El objetivo 
de la visión de desarrollo 
de la comunidad es 
lograr fortalecer una pesca 
artesanal responsable, 
con identidad y siempre 
desarrollada por personas 
locales.  Fuente. 
CoopeSoliDar R.L 2013.
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Conservación de recursos naturales

Existe un consenso generalizado en la población sobre la 
importancia de conservar  los recursos naturales –marinos 
y continentales-, y del aporte positivo de los esfuerzos 
de conservación en la comunidad de Cabuya, en 
particular por el abastecimiento del agua y otros servicios 
ambientales. Asimismo se reconoce la importancia de 
conservar los recursos marinos, para asegurar la seguridad 
alimentaria, la pesca artesanal, el bienestar local  y la 
fuente de empleo entre otros.

No se observa que se haya mantenido una relación positiva 
con el MINAE /ACT. Más del 60% no percibe relaciones 
buenas.  Esto producto, según lo mencionan los pescadores 
y miembros de la comunidad entrevistada, de razones 
históricas, mecanismos utilizados para el cumplimento 
de la normativa, falta de participación, entre otros. Se 
observa en los comentarios, sentimientos negativos de 
parte de miembros de la comunidad con respecto a las 
acciones del MINAE/ACT. Se puede inferir la necesidad de 
espacios de comunicación y participación en la toma de 
decisiones, información adecuada y que convoque a ser 
parte en la toma de decisiones (Ver Figura 12).

Se puede desprender de las respuestas, la existencia 
de relaciones débiles y desconianza mutua entre los 

Figura 12. 

 Percepción de 
los entrevistados 

de la comunidad 
con respecto a la 

relación que ha 
mantenido históri-

camente la comu-
nidad con los fun-
cionarios del área 
de conservación.
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miembros de la comunidad y el MINAE/ACT.  Esto será 
un factor a tomar en cuenta al momento de realizar las 
acciones de conservación, en particular las acciones a 
desarrollarse para completar los vacíos de conservación.

Con respecto al aprovechamiento de los recursos 
marinos, se observa que los pescadores artesanales 
de Cabuya usan una diversidad de alrededor de 10 
especies comerciales a lo largo de todo el año (Ver 
Figura 13 y anexo). Esta práctica de pesca es similar a la 
observada en otras pesquerías del pacíico, por ejemplo 
en la comunidad de pesca artesanal de Tárcoles. En 
este ejemplo no se ha puesto en riesgo las poblaciones 
marinas y la heterogeneidad de especies para la pesca 
es clave para la conservación de estas, en especial las de 
valor comercial. 

Queda pendiente, mediante la realización de 
investigación, la valoración del número total de usuarios 
y el impacto de lotas que comparten el espacio marino 
adyacente a la comunidad de Cabuya, que permita 
contar con un criterio que integre el conocimiento 
tradicional y técnico.

Figura 13.  

Diferentes especies que se aprovechan de forma artesanal 
a lo largo del año, según los pescadores artesanales de 
Cabuya.
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Merecen especial atención las poblaciones de langosta 
y cambute, que son a la luz de los pescadores artesanales 
entrevistados, dos especies que se aprovechan menos, 
con respecto a años anteriores. Con respecto al 
aprovechamiento de langosta, los pescadores han 
mencionado que la misma es solo capturada en época 
de verano, con la técnica de buceo a pulmón.  Los meses 
de mayor lluvia, dada la poca visibilidad en el mar no es 
aprovechada por los pescadores artesanales de Cabuya.  
En la práctica este ritmo de aprovechamiento puede 
observarse como una veda natural desde su perspectiva.     

La observación  que realizan los pescadores artesanales 
de Cabuya es especialmente relevante, ya que la 
percepción de una disminución de la pesca de esta 
especie puede ser producto del ingreso de otras lotas 
pesqueras a la zona y la utilización de artes de pesca –
como el compresor– para capturarlas. 

Foto 16. CoopeSoliDar R.L., Asociación de Damas emprendedoras de 
Cabuya y  Asociación de Trabajadores de la pesca, han conforma-
do un equipo de trabajo. En la fotografía de izquierda a derecha. 
Alberto – Pegi -  Briceño, German Mora, Wilberth Méndez Céspedes, 
Karla Bustos, Daniel Alonso Carmona, Vivienne Solís R., Sara García y 
Javier Méndez. Fuente. CoopeSoliDar R.L 2013.
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RECUADRO: Lo que sentimos los pescadores artesanales de Cabuya:

La pesca es la fuente de trabajo de por lo menos el 60% de la comunidad. 

En Cabuya nadie tiene nasas y a muchos les han dado un permiso restringido donde 
solo se puede pescar con línea, cuerda y nasas. 

Nos dejan pescar solo en un radio de 3 millas….pero el Dorado que es una de las 
especies importantes se encuentra a 8 o 9 millas de la costa. 

A Cabuya vienen pescadores de otros sitios del país como Puntarenas y ellos pescan 
con malla 3 y medio y hacen mucho daño.

En Cabuya la mayoría de los pescadores no tienen permiso o pescan con un permi-
so que no está al día, pero la necesidad los hace salir a diario a pescar.

Para alistar una panga se pueden gastar unos 38.000 colones de gasolina.  Uno ven-
de unos 150.000, les rebajan 75.000 y luego de pagar el peón no queda nada. 

Para alistar una panga se compran 2 cajas de calamar ( que cuestan 16.000 colo-
nes), 5 galones de gasolina (20.000) y se llevan 2 tarros de línea. 

En esta zona del país los porteños se llevan hasta 200 kilos de pargo porque ellos si 
utilizan el trasmallo lo cual es ilegal para los pescadores de la comunidad. 

En el 2013, el pargo no está picando igual que antes. 

Falta un recibidor que pague un precio justo. En el recibidor actual, se recibe en 
1400 el kilo.  El precio debería de ser al menos 2000 por kilo. 

En esta zona los buzos pescan langosta y pulpo. 

Cuando vienen los inspectores del INCOPESCA a Mal País viene a Cabuya “ para 
hacerles un favor a los pescadores de esta comunidad” se les cobra por adelanta-
do 10.000 colones plata que nunca regresa ni se da cuenta. 

Es importante organizarse como pescadores porque se está destruyendo el criadero 
de tiburón en Cabo Blanco. 

Salimos muchos a pescar como piratas, sin nuestros papeles al día. 

“Aquí no hay trabajo, lo único es pescar, uno saca cinco pescadores y los vende o 
se los come”
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Situación a futuro y sueños

Con respecto a los problemas sociales que están 
impactando a Cabuya, los entrevistados señalan que 
la comunicación en la comunidad y el apoyo de las 
autoridades son vitales para enfrentar el problema.    

Como se mencionó, existe una clara diferencia entre 
percepción a futuro de las mujeres y los pescadores 
artesanales, al considerar ellas  un mejor futuro a 5 años 
de la situación que se experimenta hoy. Esto podría 
obedecer a las fortalezas en organización que se observa 
en este grupo de personas.

Las mujeres aspiran a tener la oportunidad de contar con 
un negocio propio y aprender inglés. Con respecto a los 
jóvenes, tanto hombres como mujeres, perciben como sus 
principales sueños la oportunidad de estudiar y fuentes y 
oportunidades de trabajo, que permitan un mejor ingreso 
económico. Este grupo de la población identiicó una 
diversidad de posibles alternativas educativas, siendo la 
contabilidad, medicina y turismo áreas de formación que 
tanto como hombres como mujeres jóvenes coincidieron 
como importantes. 

El 100% de los entrevistados percibe que la comunidad 
de Cabuya cuenta con atractivos naturales y culturales 
para atraer el turismo, siendo la naturaleza, el mar, la RNA 
Cabo Blanco, Isla Cabuya,  la tranquilidad y el pueblo, los 
principales puntos identiicados.

Con respecto a los recursos marinos, se percibe que los 
recursos podrían colapsar en particular por el impacto de 
las lotas externas a la comunidad tales como artesanales 
de Puntarenas y otros sitios del Pacíico, la lota camaronera 
y el uso de artes de pesca “soisticadas” y prohibidas que 
utilizan dichos usuarios.
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Otras cosas buenas que hemos podido hacer juntos hasta 
ahora: (Relación de trabajo con CoopeSolidar R.L.)

1.- Nuestra identidad se fortalece. 

Hemos desarrollado nuestros logos institucionales. Uno 
para la Asociación de pescadores de Cabuya, otro para 
la Asociación de mujeres emprendedoras, y otro para 
cuando trabajemos todos (as) juntos en Cabuya, la unión 
de las fuerzas vivas de nuestra comunidad.

2.- Capacitación en artesanías y uso de desechos:  

Estamos realizando capacitaciones en la generación 
de nuevos productos, desarrollando nuestra creatividad 
y pensando en que podamos en el futuro desarrollar 
algunos que puedan ser de interés para los visitantes a la 
comunidad y que estos productos les recuerden Cabuya.

Foto 17. Las mujeres de la 
comunidad de Cabuya, han 
trabajado fuerte para 
aprender alternativas 
económicas y de 
fortalecimiento personal.  En la 
fotografía se observa un grupo 
de mujeres de la comunidad 
aprendiendo artesanías y 
manualidades. Curso apoyado 
por CoopeSoliDar R.L., a través 
de Amanda Pacheco. Fuente. 
CoopeSoliDar R.L 2013.
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3.-  Un bingo, aiches y organización; un proceso de 
relexión sobre la organización de Cabuya:

Desarrollamos un bingo para que toda la comunidad 
conociera a CoopeSoliDar R.L y además para promover 
la unión y la alegría. También queríamos compartir 
información sobre lo que somos y hacemos y entonces 
generamos una actividad para tomar fotografías bonitas 
de nuestras actividades para preparar aiches. Este 
material se presentó en el Día de Parques Nacionales, en 
Cóbano, 2013.

Foto 19

Foto 18. Cabuya realiza 
actividades comunales y 

tradiciones muy 
costarricenses. En la 

fotografía se observa la 
realización del Bingo 

comunitario. Además de 
brindar premios y unir la 

comunidad, se aprovechó 
este Bingo para presentar 

al equipo de CoopeSoliDar 
R.L. y el proceso de 

gobernanza marina. 
Fuente. CoopeSoliDar 

R.L 2013.



41

Lo que sentimos con la sesión de las fotos para los 
aiches: 

Se desarrolla la actividad comunitaria de una gran sopa 
de pescado en la playa para la toma de fotografías:

“Todo es una casa”.  

“estuvimos unidos,”

“hombres y mujeres sacamos almejas, fue una actividad 
muy divertida y bonita”

 “nos sentimos importantes cuando nos tomaron las fotos”

 “en 25 años de pescar, nunca se ha visto algo así”  Va a ser 
un beneicio más para los pescadores.  “Ver a mi hijo Josue 
sacar un pargo, un pampano.  Me siento muy orgulloso”.

Foto 19 y Foto 20. Se han 
diseñado y elaborado 
signos, logotipos y rótulos 
para mostrar la riqueza 
cultural y natural que existe 
en la comunidad de 
Cabuya. Se elaboraron 3 
banner que hacen 
referencia a las mujeres, a 
los pescadores artesanales y 
la comunidad y sus vínculos 
personales. Fuente. 
CoopeSoliDar R.L 2013.
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4.- Devolviendo un intercambio con Tárcoles

Visitamos Tárcoles y nos sentimos motivados para invitarlos 
a nuestra comunidad. La experiencia allá nos enseñó 
cosas buenas. Luego ellos nos visitaron a nosotros y 
compartimos ideas y motivación de cómo vemos nuestro 
futuro y nuestro desarrollo.

Los intercambios entre pescadores y entre familias y 
personas de la costa siguen siendo una buena forma de 
aprender y avanzar hacia un mejor futuro para todos (as).

5. Nuestra propuesta de conservación marina

Hemos integrado nuestro conocimiento al de los 
compañeros de CoopeSoliDar R.L. para preparar una 
propuesta que esperamos se integre a los planes hacia el 
vacío de conservaación que el MINAE desarrolla. Nuestra 
experiencia y trabajo debe de ser incluida en el proceso 
(ver anexo).

Foto 21. Los pescadores 
artesanales cuentan con 

gran conocimiento del mar y 
sus recursos. En la 

fotografía se observan a 
don Félix Sequeira, Miguel 
Briceño, Olivier Valverde y 

Jafet Valverde, realizando la 
zoniicación participativa del 

Área de Beneicio y 
Aprovechamiento 

comunitario.  Fuente. 
CoopeSoliDar R.L 2013.
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Foto 22. Se realizaron 
muchos mapas 
participativos con el 
conocimiento de los 
pescadores artesanales. Ellos 
conocen y han 
conservado la riqueza marina. 
En la fotografía se observan 
los pescadores artesanales en 
conjunto con los miembros de 
CoopeSoliDar R.L, zoniicando 
las áreas marinas según su 
riqueza en especies, costas, 
zonas a proteger, lugares con 
potencial turístico, etc. 
Fuente. CoopeSoliDar 
R.L 2013.

¡Palabras inales que nunca son inales en un proceso 
de vida y para la vida! 

Un proceso para el manejo integrado de los recursos 
pesqueros que se base en los derechos humanos y presente 
a las comunidades una alternativa real de participación 
en su desarrollo local no es sencillo.  Pareciera que hoy, 
los espacios de trabajo  respetuosos de la identidad, 
basados en principios éticos y de largo plazo son pocos y 
no la regla. 

Existen oportunidades en el país para fundamentar la 
conservación marina y el desarrollo marino-costero en el 
bienestar humano y en la promoción de una distribución 
más justa y equitativa de la riqueza.  Nos enfrentamos no 
solo a un reto de un cambio institucional, sino también la 
necesidad de la inclusión de actores que han quedado 
invisibilizados en el país en los temas de conservación 
marina como los gobiernos locales. 

Se hace necesario en muchos de estos lugares la 
intervención conjunta entre instituciones y organizaciones 
para abordar temas complejos ambientales como el 
cambio climático y sociales como la droga y la pérdida 
de identidad.

Hoy juntos, CoopeSoliDar R.L y Cabuya iniciamos un largo 
camino hacia el bienestar, 
un fortalecimiento de 
la identidad y la cultura 
y un uso sostenible y 
comunitario de los recursos 
del mar como bastiones 
de un desarrollo basado 
en los derechos humanos.  

El futuro dependerá de la 
organización, del respeto 
mutuo y sobre todo de la 
transparencia y buena 
voluntad de todos y todas.
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Un resumen de nuestros sueños!

Organización para hombres y mujeres y trabajar 
juntos hombres y mujeres

Mejorar las condiciones de trabajo para los 
pescadores

Mejorar las fuentes de empleo

Cuidar los recursos naturales

Generar fuentes de empleo. Explotar puntos 
atractivos turísticos y las riquezas (reserva cabo 
blanco, árbol de higuerón, cementerio.

Referencias Bibliográicas:

Boza Mario y Rolando Mendoza. 1980. Los parques 
Nacionales de Costa Rica.  Industrias Gráicas Alvi. 
Madrid, España. 310 pags.

Fundación de Parques Nacionales. 1986. Parques 
Nacionales Costa Rica. Industrias Gráicas Alvi. Madrid, 
España. 94 pags. 

Moraga López, G. Geografía cultural e identidad 
territorial: caso de la comunidad de Cabuya, distrito de 
Cóbano, Puntarenas, UNA Heredia, Costa Rica.2009.

La Nación, (23-9-13), Editorial, Montezuma y el legado 
de los Wessberg, pag 30 A.

Foto 23. La comunidad aún 
cuenta con adultos mayores 
que forjaron y construyeron la 
comunidad de Cabuya. En la 
fotografía Odilie Guevara Ch., 
con un niño, llegó a la comuni-
dad de Cabuya proveniente de 
la comunidad de Las Delicias. 
Fuente. CoopeSoliDar R.L 2013.
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ANEXO 1:

HACIA UNA RELACION ETICA ENTRE CABUYA 

Y COOPESOLIDAR R.L. 

Acuerdos hacia un código ético de trabajo.  

¿Quién es Coope SoliDar R.L.?

Es una cooperativa  autogestionaria formada por personas con diversos 
conocimientos, saberes, e intereses.

Creemos que el trabajo se debe basar en valores comunes, con compromiso 
social y cultural, y que el trabajo se debe hacer con respeto y alegría.

Creemos que la riqueza cultural y biológica con que hemos sido bendecidos 
debe mejorar la calad de vida de las personas, con justicia y equidad.

Y que a través del acompañamiento que podemos dar las personas pueden 
participar cada vez más en la toma de decisiones sobre su entorno y 
desarrollo, desde los espacios individuales y colectivos, a los niveles locales, 
nacionales e internacionales. 

Estamos ubicados en San Pedro de Montes de Oca, de la esquina sureste 
de la Plaza Roosevelt 150 metros al sur.  Nuestros teléfonos son  225 0959 y  
281 2890.

Nuestro correo electrónico es: info@coopesolidar.org

Y también tenemos una página web:  www.coopesolidar.org

Nuestro logo es el símbolo del sol, que está en constante movimiento, que 
nos alumbra y recuerda que cada día es un nuevo amanecer lo cual nos 
llena de esperanza.
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¿Por qué queremos trabajar con la comunidad de Cabuya?

Porque es un lugar muy hermoso con gente valiente y trabajadora.

Porque hay una Reserva Biológica a la par que es Cabo Blanco con una 
gran diversidad de especies de animales y plantas.

Por que hay esperanza en los ojos y sonrisa en el corazón.

Porque hay problemas en los que podemos ayudar a encontrar soluciones.

Porque hay unos recursos económicos de una organización que se llama 
Fauna y Flora Internacional que han creído en que se pueden lograr cosas 
trabajando juntos.

¿Y qué es lo que podemos hacer entre la Asociación de Pescadores 
Artesanales de Cabuya y CoopeSoliDar R.L.?

Apoyar la organización de los pescadores y trabajadores de la pesca para 
asumir tareas pendientes.

Mejorar la comunicación entre pescadores y mujeres.

Trabajar con los jóvenes.

Pensar en el deporte y  la recreación.

Promover procesos de capacitación en temas que nos interesen.

Tener más información sobre la comunidad y lugares aledaños.

¿Y cómo lo podemos hacer? 

Trabajando juntos, respetándonos y pensando en los valores que fortalezcan 
la comunidad: CoopeSoliDar R.L y Cabuya unidos.

Nuestra relación debe de ser:   

“Que no vengan y desaparezcan”, 
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•	 Hablando con sinceridad y transparencia, 

•	 Dándole continuidad a lo que acordamos hacer, 

•	 Trabajando con una visión de equidad de género para reconocer los 
aportes que brindan las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes, los niños.

•	 Respetando el trabajo de los hombres y las mujeres, 

•	 Sentando las bases para una alianza total y completa de las dos partes, 

•	 Manteniendo la comunicación y el diálogo, 

•	 Asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones y de los compromisos, 

•	 Respetando  las diferencias y fomentando la tolerancia, 

•	 Queriéndonos y respetándonos

•	 Diciendo la verdad, sin ofrecer lo que no se puede dar, 

•	 Trabajando con las mujeres y también con los pescadores 

Firmando aquí asumo este compromiso y procuro que los otros también:

Nombre, número de cédula.
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ANEXO 2:

 HACIA UN PLAN DE TRABAJO PARA 2 AÑOS.

Ejes prioritarios.

I.- Organización

Organizar los pescadores para asumir tareas pendientes ( centro de acopio, 
canal para pescadores etc).

Mejorar la comunicación entre pescadores y mujeres.

Elaborar un plan de trabajo. 

Crear Comités de trabajo. 

Apoyo al trámite de la cédulas jurídicas. 

Relacionarnos con respeto y mejorar la comunicación.

Motivar a la gente para que participe incluyendo a la comunidad en general.

Deinir de las mujeres a los pescadores la necesidad de deinir el rol en el 
centro de acopio.

Deinir formas organizativas más apropiadas para el trabajo en la comunidad 
(cooperativa, organización).

Trabajo con jóvenes.

Pensar en deporte y  recreación (futbol, competencia de remos y kayac, 
domingo de bicicleta).

Necesidad de establecer procesos de capacitación: organización, 
relaciones humanas, autoestima y administración.

Asumir los compromisos con responsabilidad.
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Mejora de condiciones de trabajo de los pescadores

Reunir  la comunidad para saber que hacer y cómo hacerlo.  Cada quién 
señale que va aportar en el proceso.

Canal de entrada de pangas. Se cuenta con un contacto “Don Beto” 
para arreglar el canal en su totalidad.

Centro de Acopio. El centro de acopio se encuentra dentro de los 50 
metros.  Habría que iniciar una negociación con la municipalidad y que 
vayan varios miembros de la comunidad.

Una soda  para los pescadores puedan alimentarse en el centro de acopio. 

Promoción turística. Pagina web, comunicación, ferias.

Faro en el cementerio.

Mejorar el equipo de pesca que incluye capotas, winches. 

Vehículo para transportar el producto.

Se debe crear un fondo común para realizar las actividades y post 
actividades.

Alianzas con otras organizaciones, convenios con el INA (confección y 
reparación  de pangas).

Renovación de permisos, licencias.

Signos visuales  (rotulación de la comunidad).

Unión de hombres de mujeres.

Las más nombradas

1) Organización 

2) Centro de acopio

3) Faro
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Conservar el mar.

Limpiar la contaminación del mar. Se podría hacer capacitaciones para 
saber que se puede hacer con los desechos de pescado y deinir un área 
donde tirar los desechos en las áreas de crianza. 

Deinir un área para asegurar los derechos del mar podría ser un área Marina 
de beneicio comunitaria que regule los principales problemas con los 
pescadores porteños.  Reunirse con instituciones encargadas. 

Zoniicar el área marina de beneicio comunitario. 

Hablar con Cabo Blanco para coordinar el tema de limpieza del mar por 
madera caída y arrastrada por el mar.

Visitas de mar con la escuela y pescadores.  Los niños y jóvenes visitar el mar 
de Cabuya.

Regularizar de los pescadores (Permisos y licencias).  

Se podría desarrollar un censo de línea de base.

Visitas guiadas al cementerio.

Necesidad de trabajar y motivar al pescador: limpieza, higiene, limpieza de 
pangas.

Donar materiales sobre el tema marino dirigidos a la Escuela relacionados 
con el mar.

Grupo oportunidades de  trabajo.  

Cuatro elementos fundamentales para iniciar las iniciativas productivas.

1. Fortalecer la organización.

2. Pasar de lo individual a lo colectivo. 

3. Promover iniciativas productivas colectivas.

4. Mejorar las condiciones de seguridad de los pescadores de Cabuya 
(sea para realizar una faena de pesca o realizar una visita al guiada).
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Iniciativas productivas identiicadas

1. Centro de Acopio.

• Analizar el plan regulador y los temas de construcción en la milla maríti-
ma.

• Coordinar con la Municipalidad para el proceso de los permisos y cons-
trucción.

• Promover acciones para mejorar la entrada de las pangas.  El Canal de 
entrada.

2. Rancho Turístico / Soda.  Construido a la par del Centro de Acopio.

•	 Retomar las conversaciones sostenidas en años anteriores entre los pes-
cadores artesanales y la Municipalidad, para construcción de Local.

•	 Obtener los permisos de funcionamiento con la Municipalidad y otras 
instituciones.

•	 Desarrollar actividades económicas locales para conseguir recursos 
para la construcción del local.

o Contactos con gente y otras comunidades vecinas para el desarrollo 
de actividades, por ejemplo partidos de fútbol.

o Bingos.

o Ventas locales.

•	 Pensar en materiales de publicidad.

3. Promoción y desarrollo de actividades turísticas.

•	 Visita al Parque Marino de Cabo Blanco.

•	 Visita guiada al mar a la Piedra de Cabo Blanco.

•	 Visita guiada al mar al atardecer.

•	 Visita Guiada a Río Lajas (Pozo el Cajón).
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•	 Visita de tierra a la Reserva.  Coordinar con los funcionarios de la Reserva 
para que los visitantes sean guiados por un guía local de Cabuya.

•	 Visita al Higuerón.

•	 Visitas a Caballo en la comunidad de Cabuya y alrededores.

Juntos nos proponemos (CoopeSoliDar R.L. y Cabuya):

1.- Realizar una línea de base que incluya la consulta a los pescadores sobre 
la participación de las mujeres en el tema del centro de acopio. 

2.- Capacitación en diversos temas de interés.

3.- Búsqueda de apoyo inanciero con la Municipalidad ( con la Asociación 
de desarrollo).

4.- Reactivación de la Asociación de los pescadores.

5.- Generar iniciativas desde las organizaciones para generar fondos.

6.- Una propuesta de conservación marina desde la comunidad.
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ANEXO 3:

Línea de Base 2013 para proceso Cabuya:

Asoc. De pescadores de Cabuya

Asoc. De mujeres emprendedoras

Comunidad de Cabuya

CoopeSoliDar R.L.

Foto 24.   Don Trino, pescador artesanal de la comunidad de Cabuya, 
llegando a la playa después de la jornada de pesca. Fuente. 

CoopeSoliDar R.L 2013.
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EN LO AMBIENTAL

LINEA DE BASE Indicadores de avance I Indicadores de avance II Indicadores de resultado

No existe información 

disponible

sobre el uso y conoci-

miento tradicional de los 

pescadores artesanales y 

el uso de los recursos del 

mar.

No existe información 

colectiva sobre la visión y 

expectativas 

de los habitantes de Cabu-

ya sobre la conservación

marina.

La propuesta local hacia la 

conservación y uso de los 

recursos.

Se percibe una reducción 

del recurso pesca desde 

los usuarios locales y no 

existe acciones hacia la 

pesca sostenible

La comunidad y los 

pescadores reconocen el 

valor y usar  su conoci-

miento sobre el mar y sus 

recursos desde su visión 

de desarrollo

La comunidad inicia la 

discusión sobre su visión 

de la conservación

Se inicia un proceso 

orientado a integrar una 

propuesta para la negocia-

ción desde lo local. 

Se inicia una discusión 

sobre la propuesta y 

valores hacia la conserva-

ción desde los pescadores 

artesanales.

Conocimiento de los 

pescadores sistematizado 

de forma participativa para 

la incidencia y toma de 

decisiones.

Se sistematiza la propues-

ta comunitaria para la 

conservación marina y el 

desarrollo.

Se estudia desde lo legal 

la propuesta comunitaria y 

se acompaña a la comuni-

dad de forma técnica para 

su presentación a las ins-

tituciones y otros actores 

relevantes.

Se deine la forma de 
implementar a nivel local 

acciones de pesca sosteni-

ble y responsable.

La organización de 

pescadores se empodera 

y negocia en base a su 

conocimiento colectivo las 

acciones de conservación 

y uso sostenible de los 

recursos del mar.

La visión de la comunidad 

se integra a una propuesta 

de manejo del territorio 

marino que responda a las 

necesidades y expectati-

vas locales y es reconoci-

da a nivel nacional.

La comunidad presenta 

frente al proceso del vacío 

de conservación marina 

su propuesta local y visión 

para el abordaje.

El área de beneicio y 
protección comunitaria 

se establece y mejora la 

condición local del recur-

sos pesca en el mediano 

plazo.

No existe información para 

la toma de decisiones 

sobre el manejo

pesquero sostenible

Se diseña un proceso de 

investigación participativo 

para generar información 

de la pequeña pesquería

Se pone en práctica el 

proceso y se adapta para 

las condiciones particula-

res de Cabuya.

Se cuenta con un diseño 
aceptado por los pes-
cadores y su asociación 
para generar informa-
ción que pueda ser 
utilizada para un mejor 
manejo de la pesca.
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LINEA DE BASE Indicadores de avance I Indicadores de avance 

II

Indicadores de resultado

Los principales usuarios 

locales del recurso no 

participan en la toma 

de deciisones sobre la 

conservación marina.

Se han realizado es-

fuerzos de educación 

ambiental

entre la Reserva Cabuya 

y la comunidad/ existe 

una buena relación con 

los representantes del 

Ministerio

de Educación de la zona.

Se inicia un acercamiento 

con los funcionarios de la 

Reserva en la busca de 

un modelo más participa-

tivo de gestión.

Se fortalece el trabajo 

realizado por el MINAE en 

función de la Educación 

Ambiental y se estable-

ce comunicación para 

fortalecer los elemento de 

trabajo sobre el tema de 

conservación marina de 

forma que se reconozca y 

aprecie la pesca artesanal 

como una forma de vida.

Los pescadores presen-

tan su visión sobre la 

conservación y uso sos-

tenible marino y plantean 

un modelo de gobernanza 

para compartir la toma de 

decisiones.

Se desarrolla una o dos 

jornadas de capacitación 

para educadores de 

comunidades costeras 

del ACT sobre los temas 

de pesca responsable y 

conservación marina.

Los pescadores artesanales 

de Cabuya participan de 

forma activa en las acciones 

de conservación y uso sos-

tenible marina.

Los educadores de comuni-

dades costeras están expues-

tos a una forma distinta de 

apreciar a las comunidades 

de pesca artesanal, reconocer 

su importancia, cultura e 

identidad  y transmitir este 

sentimiento a sus estudiantes.

EN LO ORGANIZATIVO

LINEA DE BASE Indicadores de avance I Indicadores de avance II Indicadores de resultado

Existe desconianza por 
parte de la comunidad 

ante la participación de la 

asociación de acompaña-

miento o académicas

Los pescadores adole-

cen de una estructura de 

organización propia que 

represente e integre sus 

intereses.

Se establece una primera 

discusión sobre los valores 

hacia una relación con 

CoopeSolidar R.L.

Se apoya la conformación 

de una organización de 

pescadores artesanales. 

Se realiza un estudio de 

situación de la pesca 

artesanal y un estudio de 

infraestructura pesquera y 

legalidad establecido.  

Se establecen relaciones 

de conianza y largo plazo 
entre la comunidad y Coo-

peSoliDar R.L.

Asociación de pescadores 

conformada y en funcio-

namiento y con vínculos 

a otras organizaciones 

comunitarias

Desarrollo de un modelo 

innovador de relación con 

los actores locales que 

favorezca la conservación 

marina y el bienestar de la 

comunidad

Asociación de pescadores 

participa en la toma de 

decisiones referentes a 

conservación marina y 

vínculos con otras organi-

zaciones
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LINEA DE BASE Indicadores de avance I Indicadores de avance II Indicadores de resultado

Existe una organización de 

mujeres  emprendedoras 

que es reconocida por la 

comunidad y los sectores 

sociales, pero no cuenta 

con alternativas / oportuni-

dades para el mejoramien-

to de ingresos

No existen opciones  ni 

organización dirigidas a la 

juventud de la comunidad. 

Se generan oportunida-

des de negocio en base al 

proyecto que fortalezca el 

trabajo de las mujeres y su 

organización.

Se investigan las opiniones 

y sentimientos de los jóve-

nes a través de la entrevis-

ta de línea de base. 

Se generan nuevas opor-

tunidades de negocio que 

no necesariamente vienen 

del proyecto, se desarrolla 

capacitación de diversos 

tipos.

Se comparten las necesi-

dades de los jóvenes con 

el resto de la comunidad y 

se deinen acciones para 
resolver sus necesidades.

Las mujeres cuentan con 

una  organización conso-

lidada y mejoran las opor-

tunidades de trabajo que 

generan una distribución 

más justa y equitativa de 

beneicios. 

Los jóvenes cuentan con 

opciones recreativas y 

otras oportunidades para 

mejorar su desarrollo inte-

gral.

EN LO INSTITUCIONAL

LINEA DE BASE Indicadores de avance I Indicadores de avance II Indicadores de resultado

No existen vínculos ni  

articulación entre las or-

ganizaciones de conser-

vación  ni desarrollo en la 

comunidad.

Hay una escasa partici-

pación de las Inst. que 

trabajan los temas de 

conservación marina y 

pesca artesanal en la co-

munidad. La relación con 

el MINAE ha sido débil y 

no positiva 

Ausencia de estructuras 

oiciales de participación 
para la conservación ma-

rina como los consejos 

locales / regionales.

Instituciones públicas y 

gobierno local conocen 

de la iniciativa de traba-

jar con la comunidad los 

temas de conservación 

marina y desarrollo.

Se trabaja con INCO-

PESCA y guardacostas 

para deinir apoyo y ac-

ciones de trabajo con el 

sector de pesca artesa-

nal.

La comunidad es con-

ciente de la necesidad 

de tomar responsabilidad 

en la participación para 

la consevación marina.

Instituciones se acercan 

y se promueve la alianza 

y cooperación con las or-

ganizaciones locales

MINAE,   INCOPESCA 

y guardacotas deinen 
una estrategia de trabajo 

conjunto con la comuni-

dad para avanzar hacia 

el uso sostenible de los 

recursos marinos. 

Se analizan las posibles 

formas de gobernanza 

marina existentes en la 

legislación nacional.

Existen ejemplos de tra-

bajo en alianza con insti-

tuciones publicas. 

Existe un plan de orde-

namiento pequero que 

permite el trabajo con-

junto del MINAE y el IN-

COPESCA entre otros. 

La comunidad y los pes-

cadores artesanlaes par-

ticipan en la estructura 

de gobernanza para la 

conservación marina.
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EN LO HUMANO

LINEA DE BASE Indicadores de avance I Indicadores de avance II Indicadores de resultado

Las drogas son un proble-

ma importante para la ju-

ventud. 

La comunidad reconoce la 

importancia y belleza del 

lugar desde el punto de vis-

ta ambiental. 

Se presenta la información 

y se evidencia la necesidad 

con este sector de trabajo. 

Se buscan alternativas 

reales que distribuyan de 

forma justa y equitativa los 

beneicios que se derivan 
de la conservación marina. 

Los jóvenes de la comuni-

dad se organizan y forman 

parte de las reuniones y 

actividades de interés para 

la conservación y el desa-

rrollo. 

La comunidad inicia el tra-

bajo relacionado con la 

conservación para su be-

neicio.

Los jóvenes cuentan con 

espacios para su participa-

ción en los temas de  con-

servación y el desarrollo 

que les beneicia e incor-
pora.

Se ejecutan al menos dos 

formas de trabajo relacio-

nados con la conservación 

marina que beneicien a la 
comunidad  ( guias de la 

reserva, visitas guiadas a 

la Isla –cementerio) 

La comunidad percibe que 

no existe una buena comu-

nicación entre las personas 

del pueblo. 

No existe una imagen posi-

tiva sobre la forma de vida 

del pescador artesanal

Existen relaciones entre 

hombres y mujeres muy 

conlictivas y con muestras 
de inequidad

Se inicia un proceso de tra-

bajo colectivo que mejora 

las relaciones humanas y 

conianza entre los pobla-

dores y sectores. 

Se reconoce la importancia 

del sector en el desarrollo 

local 

Se mejoran las relaciones 

genéricas e integración en-

tre las mujeres de la aso-

ciación y los pescadores 

artesanales

Se promueven y fortalecen 

actividades colectivas para 

fortalecer el logro de obje-

tivos comunes y que forta-

lezcan la identidad cultural. 

bingos, act. en el mar y la 

playa y actividades depor-

tivas

Se fortalece la autoestima 

y la visión del sector pesca 

artesanal.

Desarrollar actividades de 

trabajo conjunto y equita-

tivo: hombres mujeres en 

relación a la comunidad.

Se promueve actividades 

donde hombres y mujeres 

compartan obligaciones y 

beneicios

Se fortalece la identidad de 

la comunidad de Cabuya 

hacia dentro y hacia fuera 

con una campaña de co-

municación adecuada a su 

visión de comunidad .

Un sector de los pescado-

res artesanales de Cabu-

ya muestran y se sienten 

orgullosos de su actividad 

productiva
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EN LO CULTURAL

LINEA DE BASE Indicadores de avance I Indicadores de avance II Indicadores de resultado

La comunidad está temero-

sa de perder los derechos 

sobre la Isla Cementerio.

Hay ausencia de espacios 

culturales que valoren la 

pesca artesanal

La comunidad está temero-

sa de perder los derechos 

sobre la Isla Cementerio.

Hay ausencia de espacios 

culturales que valoren la 

pesca artesanal

La isla –cementerio es par-

te integral de la propuesta 

comunitaria para la conser-

vación marina. 

Se fortalecen las expresio-

nes culturales relacionadas 

al mar y sus recursos

Se consolida el derecho 

comunitaria sobre el ma-

nejo y adminsitración de la 

Isla Cementerio. 

Reconocimiento regional 

de una comunidad de pes-

ca artesanal.

Foto 25. El señor Ministro de Cultura Manuel Obregón López, 
comparte con los miembros de la comunidad de Cabuya, en 
el marco de la celebración del Día de Parques Nacionales, 
2013. Fuente. CoopeSoliDar R.L 2013.
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ANEXO 4:

Una propuesta para la conservación de la diversidad 

biológica y cultural desde el Pueblo de Cabuya a las 

autoridades competentes: “Área Marina de Beneicio 
y Protección comunitaria”

La Asociación de Pescadores de Cabuya

La Asociación de Mujeres Artesanas de Cabuya

Con el apoyo y acompañamiento técnico de 

CoopeSoliDar R.L.

El Reglamento a la Ley de Biodiversidad, decreto ejecutivo 
no. 34433, del 11 de marzo del 2008, publicado en La 
Gaceta no. 68 del 8 de abril del 2008, en su artículo 70 
establece como categoría de manejo de áreas silvestres 
protegidas, en su inciso i) las   Áreas Marinas de Manejo.

Deine las áreas marinas de manejo como las Áreas Marinas 
Costeras y/u oceánicas que son objeto de actividades 
para garantizar la protección y el mantenimiento de la 
biodiversidad marina a largo plazo, y que generan un lujo 
sostenible de productos naturales y servicios ambientales 
a las comunidades. Sus objetivos principales, en ese orden 
jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso sostenible 
de los recursos marino-costeros y oceánicos; conservar la 
biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes; y 
mantener los servicios ambientales, los atributos culturales 
y tradicionales.

Dentro del procedimiento para su establecimiento 
se establece una consulta obligatoria a poblaciones 
indígenas o comunidades locales que puedan ser 
afectadas, impactadas con la creación o modiicación 
de áreas silvestres protegidas.

Se le suma el artículo  Artículo 36 de la LOA que establece 
los  requisitos para crear nuevas áreas:
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“Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del 
Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que 
él establezca, deberá cumplirse previamente con lo 
siguiente:

a) Estudios preliminares isiogeográicos, de diversidad 
biológica y socioeconómicos, que la justiiquen.

b) Deinición de objetivos y ubicación del área. 

c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. 

d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, 
protegerla y manejarla. 

e) Confección de planos. 

f) Emisión de la ley o el decreto respectivo.”2

Para la interpretación en la aplicación de la normativa 
sobre la conservación in situ se debe considerar el enfoque 
ecosistémico el que reconoce que los seres humanos 
con su diversidad cultural, constituyen un componente 
integral de muchos ecosistemas y son esenciales para la 
aplicación de este enfoque.

El principio número 11 del enfoque ecosistémico que 
el reglamento de la Ley de Biodiversidad incorpora a 
nuestro ordenamiento jurídico, airma que deberían 
tenerse en cuenta todas las formas de información 
pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones 
y las prácticas de las comunidades cientíicas, indígenas 
y locales.

Un año más tarde, se promulgó el Decreto ejecutivo Nº 
35369-MINAET, Regulación de las dos nuevas categorías 
de manejo para Áreas Marinas Protegidas, publicada en 
La Gaceta nº 139 del 20 de julio del 2009, que establece 
en el artículo 6 los criterios para la creación de las áreas 
marinas de manejo: 

2.  Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 04 de octubre de 1995.
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a) Que exista un interés social evidente, por el 
aprovechamiento de los recursos marinos costeros 
y oceánicos y una presión de uso que amenace la 
integridad del recurso.

b) Que la extensión del área permita la gestión y el 
manejo de acuerdo a los objetivos de su designación.

c) Que el área sea lo suicientemente amplia como 
para poder tolerar la utilización sostenible de sus 
recursos sin que vaya en detrimento de la integridad 
de los ecosistemas.

d) Que exista un potencial para las actividades 
pesqueras sostenibles.

Que según los datos de Grúas II, Análisis de vacíos de 
conservación en Costa Rica: Vacíos en la representati-
vidad e integridad de la biodiversidad marina y costera, 
se identiica que Cabo Blanco cuenta con 24 km2 dentro 
de la Reserva Biológica y un vacío de conservación de 
139 km2 y se recomienda ampliar y fortalecer el sistema 
de áreas marinas protegidas e implementar el uso de otras 
herramientas de manejo y conservación de recursos. 

“Para cumplir con las metas de conservación establecidas 
en este estudio, se deberán establecer diferentes 
mecanismos de conservación, no solamente que 
consideren la protección absoluta de los recursos marinos, 
sino también el uso racional de los mismos. Lo anterior se 
lograría a través de la asignación de categorías de manejo 
más permisivas, desde el punto de vista de intervención 
humana, como lo son las Reservas Marinas y Áreas 
Marinas de Manejo. Esto deberá analizarse caso por caso 
y teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, 
culturales e institucionales locales y regionales de cada 
vacío identiicado”3.

3. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Am-
biente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 2008. GRUAS II: Propuesta de 
Ordenamiento Territorial para la conservación de la biodiversidad de Costa 
Rica. Volumen 3: Análisis de Vacíos en la Representatividad e Integridad de 
la biodiversidad marina y costera. San José, CR. 60 pp.
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Que como lo establece la Política Nacional del Mar4 se 
debe dar un abordaje interdisciplinario para mejorar el 
bienestar de las comunidades costeras. 

Adicionalmente, uno de sus principios rectores es el 
principio de subsidiaridad según el cual la gestión 
se debe dar por parte de la autoridad más próxima.  
Reconoce la autonomía para establecer sus objetivos y 
decidir los procesos para alcanzarlos, a través del diálogo 
y participación de los colectivos sociales. Incluyendo 
instrumentos de autorregulación y correglamentación.5

Considerando que Costa Rica presenta un rezago en el 
cumplimiento del Plan de Trabajo de Áreas Protegidas, 
especíicamente en el elemento 2 del programa: 
Gobernabilidad, participación, equidad  y participación 
en los beneicios, el cual sigue vigente y orientando 
las políticas de conservación in situ. Se propone que 
la forma de llenar el vacío de conservación en Cabo 
Blanco se realiza a través de una metodología que siga 
estrictamente las medidas necesarias para cumplir con 
los siguientes objetivos: 

4. Comisión Nacional del Mar, 2013. Política Nacional del Mar: Costa rica 
2013-2018.  San José, Costa Rica.  50 p.

5.  Ibidem. P. 13

No. 7 Cabo Blanco.

Unidad Ecológico Marina: Cabo Blanco, Nicoya Oceánico. Extensión del sitio de 
importancia: 161,78 km2 Vacío: 139,01 km2 (86%); Protegido: 23 km2 (14%) Objetos 
de conservación: playas de arena gruesa, acantilados de roca dura, fondos sub-
litorales de lodo bioclástico y litoclás- tico, fondos duros infralitorales, área de ani-
dación de aves marinas, formaciones coralinas, islas e islotes, fondos duros y bland-
os batiales, área de concentración de cetáceos. Particularidad: presenta islas e 
islotes de importancia para la concentración y reproducción de aves marinas, for-
maciones coralinas, área de concentración de delines; único con fondos blandos 
y duros batiales en Pacíico Norte. Áreas protegidas: RNA Cabo Blanco Presiones: 
pesca legal e ilegal semi-industrial, infraestructura costera. Grado de las Presiones: 
moderada-alta.
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Objetivo 2.1 - Promover la equidad y la participación en 
los beneicios

Meta: Establecer para 2008 mecanismos de participación 
equitativa tanto en los costos como en los beneicios 
derivados de la creación y administración de áreas 
protegidas.

Objetivo 2.2 - Intensiicar y aianzar la participación de 
las comunidades indí- genas y locales y de todos los 
interesados pertinentes

Meta: Para 2008, participación plena y efectiva de 
las comunidades indígenas y locales, respetándose 
plenamente sus derechos y reconociéndose sus 
responsabilidades, en consonancia con las leyes 
nacionales y las obligaciones internacionales aplicables; 
y la participación de otros interesados pertinentes en la 
gestión de las áreas protegidas existentes y en la creación 
y gestión nuevas áreas protegidas

La comunidad de Cabuya conociendo la necesidad 
de llenar el vacío de conservación propone un “área 
de de pesca de beneicio y protección comunitaria” 
bajo la categoría de manejo de un área marina de 
manejo y con una forma de gobernanza participativa, 
que integre la conservación del patrimonio histórico y 
cultural, estableciendo relaciones de sinergia entre la 
conservación de la diversidad biológica y cultural.

El área tendría un área exclusiva de pesca artesanal de 1 
kilómetro a partir del contorno de la costa.

Donde no se permitiría el uso de la línea ni el trasmallo. La 
única arte de pesca permitida sería la cuerda para todos 
y todas y el buceo a pulmón.  

El río lajas identiicado por el conocimiento local como 
un área de desove para el pescado sería un área de 
protección total.



64

Se denuncia y exige la aplicación de la ley contra los 
trasmalleros a lote, “ellos hacen daño, hasta nos espantan 
las ballenas”.

Una de nuestras actividades tradicionales es la pesca a 
pulmón de la langosta, la cual tiene una veda natural de 
mayo a noviembre.

7 millas más allá del kilómetro se propone un área de 
manejo marino, en donde la recopilación de los datos 
se haga en estrecha participación e integración del 
conocimiento biológico y local.

Se proponen:

• Línea de 600 anzuelos no. 7. a 3 mts. de distancia.

• Que los bajos de seda sean intocables con malla (2.5 
km de la playa).     

• Dejar un área de canal 10 mts de ancho y 3 mts. de 
profundidad frente al área de acopio y la Isla Cemen-
terio.  

Nosotros queremos conservar los recursos marino costeros 
y sus ecosistemas:

• Para proteger y cuidar nosotros y tener de qué vivir.  

• Para que la gente viva de eso, seguridad alimentaria 
y cuido.  

• Para tener el derecho, respeto a los derechos de 
pesca.  La conservación de nuestra sobrevivencia.  

• Para dejarles un legado a las futuras generaciones.  

Esta comunidad considera que el cementerio ubicado 
en La Isla, debe ser patrimonio histórico-arquitectónico 
del país por su signiicación cultural o histórica, y debe 
ser declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes siempre y cuando su administración y cuido 
se mantenga bajo la responsabilidad comunal como ha 
sido hasta ahora.  
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Se considera que este cementerio cumple con los 
requisitos establecidos para un 

Sitio: Lugar en el cual existen obras del hombre 
y la naturaleza, así como las áreas incluidas los 
lugares arqueológicos de valor signiicativo para 
la evolución o el progreso de un pueblo, desde 
el punto de vista histórico, estético, etnológico, 
antropológico o ambiental.6

Sobre las islas costarricenses, existe una legislación muy 
básica, fundamentada en la Ley de la Zona Marítimo-
Terrestre, siendo todas bienes de dominio público no 
susceptibles de apropiación ni ocupación.  

Nuestra propuesta es que el Concejo de Distrito de Cóbano 
asuma la administración del Cementerio ubicado en la 
Isla de Cabuya, con la participación de la comunidad 
como se ha venido haciendo desde tiempos atrás.7

SOBRE LA GOBERNANZA:

Participarían en la toma de decisiones de este proceso: 

El MINAE, la Intendencia de Cóbano, el Ministerio 
de Cultura, el Incopesca y al Sng quienes junto a los 
representantes de la Comunidad a través de todas 
sus fuerzas vivas ( incluido el Comité de Cementerio, la 
Asociación de mujeres emprendedoras y la Asociación 
de Pescadores artesanales), deberan de desarrollar y 
irmar un código ético de transparencia institucional.

6 Ley 7555 sobre patrimonio histórico-arquitectónico del país, del 28 de 
setiembre de  1995. 

7 Adición del artículo 73 Bis a la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre N° 6043, 
Ley Nº 8506, del 28 de abril del 2006.
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ANEXO 5:   Mapas del área de beneicio y protección 
comunitaria propuesta por la comunidad
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ANEXO 6

Inventario de infraestructura pesquera de 
la comunidad de Cabuya

Elaborado:

Marvin Fonseca Borrás, CoopeSoliDar R.L.

Miguel Ángel Briceño Ledezma, pescador artesanal de Cabuya

Camilo Gómez Gómez, pescador artesanal de Cabuya

La población de pescadores de la comunidad de Cabuya 
integra, según los datos de los mismos pescadores, 
alrededor de 30 personas, que integran a diferentes 
familias de la comunidad.  Según datos extraídos de la 
presente línea de base la actividad de la pesca es la 
fuente de mayor generación de ingresos económicos de 
la comunidad y, 3 de cada 10 personas de la comunidad 
entrevistada cuenta con familia vinculada a la pesca. 
Se reconoce la práctica de la pesca artesanal en la 
comunidad desde hace 25 años.

Según el estudio registral realizado por CoopeSoliDar R.L. 
en el Registro de Buques del Registro de la propiedad se 
han registrado 16 pangas, todas bajo la categoría de 
pesca artesanal, registradas en diferente momento desde 
los año de 1980 (Sinfonte, 2013 para CoopeSoliDar R.L.).   

La mayoría de los pescadores artesanales complementa 
a lo largo del año la actividad de la pesca con otras 
actividades u oicios, sin embargo, alrededor de 6 
pescadores practican la actividad durante todo el año.  
Esta cifra durante el 2013 ha venido aumentando, con 
la incorporación de pescadores jóvenes y otras personas 
que han adquirido equipo. Se estima que actualmente 
practican la pesca artesanal 24 personas (Briceño 
Ledezma, 2014). 
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En la actualidad se mantiene una lota de 12 pangas en 
la comunidad de Cabuya.  La cantidad de personas por 
panga varia según el arte de pesca. Con línea 2 personas; 
con cuerda 3 personas; y cuando se realiza la pesca con 
trasmallo salen 2 personas cuando el tiempo lo permite; 
salvo los días que de viento y corriente son muy fuertes; 
en dichos días zarpan 3 personas por panga (Briceño 
Ledezma, 2014).

A continuación se presenta los datos actualizados de las 
condiciones de los navíos artesanales.

Metodología 

El inventario de infraestructura pesquera fue realizado por 
los pescadores artesanales Miguel Ángel Briceño Ledezma 
y Camilo Gómez Gómez. El inventario consideró: a) 
nombre del pescador(a) dueña de la panga; b) Nombre 
de embarcación y número de registro; c) eslora; d) 
manga y e) puntal.  A cada embarcación se anotaron las 
características: motor, nevera, tipo de achique, lotadores 
y sucucho. El levantamiento de la información se realizó 
directamente en la playa (Ver Cuadro 1 y  Figura 1). La 
información levantada en campo se complementó con 
el estudio registral elaborado por CoopeSoliDar R.L., por 
la Lic. Maribel Sinfonte.
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Resultados del levantamiento de infraestructura

Figura 1. Puntos de medición
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En total se realizó el inventario a 14 pangas1. Dos 
embarcaciones bajo propiedad de mujeres pescadoras 
de la comunidad (Ver Cuadro 2).

Las  embarcaciones de la comunidad son pangas 
pequeñas y construidas en ibra de vidrio.  Las dimensiones 
de eslora, manga y puntal se ubican en un rango entre 
4,18 metros  a 7,00 metros de eslora. Entre 1,53 metros a 
2,00 metros de manga. Y entre 0,57 metros a 0,75 metros de 
puntal  (Ver cuadro resumen de infraestructura pesquera).

Los motores que poseen los pescadores de la pesca 
evidencian, salvo algunos casos, una autonomía costera: 
4 embarcaciones cuentan con motores menores a 20 
HP; 5 embarcaciones con motores entre 25 y 30 HP; 
4 embarcaciones cuentan con motores superiores 
a 40 HP, solo un motor es de 60 HP.  Todos los motores 
inventariados Yamaha o Suzuki y solo un motor de 4 
tiempos (Ver cuadro 3).

1 Según lo indicaron Miguel Ángel Briceño Ledezma y Camilo Gómez Gómez, 
no se lograron documentar 2 pangas.
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De todas las embarcaciones inventariadas, 11 de 14 pangas 
cuentan con nevera central, de 100 kilos de almacenaje 
la más pequeña hasta 500 kilos la mayor.    Nueve pangas 
(9) cuentan con achique sellado y una (1) con tapón; seis 
pangas (6) con sucucho. Dos embarcaciones cuentan 
con lotadores y dos (2) embarcaciones con casetas. 
No se inventario equipo de seguridad extra: pitos, focos, 
pipes, posicionadores, radios y otros.

En el cuadro 4 se presenta la información integrada de 
cada una de las embarcaciones. 

Cuadro 4. Infraestructura pesquera de la comunidad 
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Cuadro 4. Infraestructura pesquera de la comunidad de Cabuya
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Conclusión

Los datos levantados en campo, con base a este estudio 
de infraestructura pesquera, no coinciden con el estudio 
registral y la información existente en el registro de la 
propiedad. Esto por cuanto, muchas de las embarcaciones 
se han comercializado entre los mismos pescadores de la 
comunidad y, en algunos casos, hace falta registrarlas. 

La comunidad pesquera de Cabuya alcanza alrededor 
de 30 pescadores activos. Las embarcaciones están 
acondicionadas para realizar sus faenas costeras y en 
los alrededores de las comunidades vecinas: Cabuya, 
Mal País, Montezuma. Aún así se conoce que en algunas 
épocas del año, realizan faenas hasta de 17 millas mar 
adentro y hasta la isla Tortuga.

La comunidad práctica al menos tres artes de pesca: 
línea, cuerda a mano y trasmallo. A éstas practicas se 
suma el aprovechamiento de langosta capturada a 
través de la practica de  buceo a pulmón y la recolección 
de bivaldos y moluscos en las playas rocosas.

Es importante anotar que 
dos (2) pangas cuentan 
con casetas. 

En ninguno de los casos 
se identiica como parte 
de las embarcaciones, 
equipo de seguridad.  Se 
conoce que la mayoría 
de los pescadores utilizan 
los teléfonos celulares 
como mecanismo de 
comunicación y sistema 
para posicionar zonas de 
pesca.

Foto 26.  Isla – Cementerio un 
lugar muy importante para 
la cultura y la identidad de 
la comunidad de Cabuya.  
Fuente. CoopeSoliDar R.L 
2013. 


