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Resumen 

Este artículo fue elaborado sobre la base de los resultados y las experiencias obtenidas del proyecco 
de graduación fucorpomción de turismo rural comunitario como actividad económica complemen
taria en la conumidr1d costera de Río Claro del distrito Pavón, Golfito, P11ntare11as (Prendas, 2014). 
Su objetivo es presentar las lecciones aprendidas de un proyecto de mrismo rural comunirario 
operado por miembros de la comunidad en una zona costera al sur de Cosca Rica. El primer paso 
consistió en organizar a los líderes de las principqles asociaciones de la comunidad, y luego aplicar 
una encuesta a los turistas de la zona para conocer lo que les gustaría que la zona les ofreciera. Más 
tarde se ontrastó lo que la comunidad poseía con lo que el turista demandaba. Los resultados 
obtenidos dieron paso a la creación de un cour operador turístico dirigido por la comunidad cos
tera para resaltar la esencia de la comunidad rural. Además, se logró establecer encadenamientos 
con instituciones gubernamentales que fortalecieron el tour operador con capacitaciones, con lo 
ual se logró que cada uno ele los interesados pueda vender su producco de manera profe. ional. 

Palabras clave: Turismo rural, recursos naturales, actividad complementaria, Costa Rica, 
Gol fito 

Abstract 

-n-1e arride summarizes the resulcs of che experiences obtained during che development of che 
graduation project Inco1porncion rural communiry tourism as a complemenca1y economic ac
civicy in the coasral community of Río foro of die discricr Pavon, Golfiro, Puncarenas (Prenda , 
2014). -n1e objeccive of che swdy is ro presenr che lesso11s /earned from a communicy-based 
wurism projecc operaced by people in che community in a coast.1! ,irea souch of Co rn Ri .1. I11e 
first scep consisred in 01g:wizi11g che leaders of che mai11 communiry associarions, ,l/ld rhen con
duccing a survey w find out whac touriscs would like che a rea ro offer chem. Lacer. wlrnc che com
muniry wanrs was compared wirh wh.1c touriscs demanded. TI1e resulrs gave way to che crearían 
of a tour operator direcced by che co,1scal communicy, which :úms to highlighc che essence of che 
rural community. In addicion, esrablishing linkages wich governmenc insciwcions ro screngchen 
die tour operawr chrough training in differem a reas of che service a11d marketi11g was achieved. 

Keywords: Rural commu11icy tourism, narurn/ resourccs, complemcnrn,y acrivirics, Cosca Rica, 
Golfito 

(*) Este arrículo fue _el resulrad,o del_ pro�ecto de grad�ación para _optar por_el grado de M_agís�er en Ge rión
Ambiental y Ecotunsmo con enfas1s en impacto ambiental y oc1al del runsmo en la Un1vers1dad de osta 
Rica, Sede Rodrigo Facio. 
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En e ce artículo e de arrolla el concepto de turis
mo rural aplicado en Cosca Rica que, de acuerdo a 
su definición contemplada en la Ley O 8724, e 
una actividad de experiencias turísticas planificada 
e integradas so ceniblemente al medio rural (Ley de 
Fomento de Turismo Rural Comunitario º 8724). 

El turismo rural comunitario (TRC) se ha desarro
llado principalmente en lugares donde existe escaso 
desarrollo económico, donde abunda la idiosincrasia 
local y la autenticidad tradicional (Solsona, 2006). 
Muchos países han incorporado el TRC como alter
nativa económica local para dar un uso sostenible 
a los recursos naturales. Anee e ca característica de 
conservación del TR , se puede fortalecer el esfuer
zo que realizan países como Chile, Perú, Ecuador y 

o ca Rica en temas de con ervación.

Uno de lo casos en que se ha desarrollado el TRC ha 
sido sobre el recurso marino, donde se han implemen
tado política de soscenibilidad para protegerlo. Un 
ejemplo de ello es la Isla de Pascua, al norte de Chi
le, con el tema de la pesca artesanal y el turismo. De 
acuerdo con La Escuela de egocios de la Universidad 
de Arturo Prac (s.f), sin la existencia de actividad tu
rística en la isla sería muy difícil para los pobladores 
pascuenses obtener el sustento diario. Méndez (201 O) 
y Chacaliaza (2010) mencionan que lo que ellos pre
tenden con el turismo rural comunitario en Isla de 
Pa cua es "dar a conocer a los turistas prácticas ances
trale de pesca artesanal, guiar al turi ca a bordo de las 
embarcaciones artésanale ... hacer visitas a lo mira
dore de lobos marino , pingüinos de Humboldt. .. 
Enseñaremos también la pe ca de cordel o pi nea ... 
también ofrecemos buceo ... " ( hacaliaza, 2010). 

Puerro Conchero es otro ejemplo considerado en 
e te e tudio. Pertenece a la comunidad de la parro
quia rural de Tengue! del cancón de Guayaquil, pro
vincia Guayas, Ecuador. De acuerdo con Caicedo & 
Yépez (2011), Puerco Conchero se caracteriza por ser 
un depósito aluvial que se encuentra adyacente a las 
ribera del río Tengue!. La zona de vida a la que per
tenece la zona corresponde a la de bosque muy seco 
rropical, que recorre paralelamente el golfo de Gua
yaquil. Allí la propue ta de pe ca vivencial como ac
tividad turí cica surge con el propó ico de potenciar 
la pe ca arre anal y complementarla con el turi mo, 
para lograr a í aprovechar lo recur os naturale , cul
curale )' pe queros de manera o tenible, y generar 
una nueva forma de trabajo y e rilo de vida para lo 
pe adore locale . Para llevar a cabo la propue ta en 
la zona, e realizó un taller con lo involucrado en 
el proye co· la dinámi a con i ció en analizar el lugar 
era é de un F.O.D. . (Fortaleza , Oporrunidade , 

Debilidades, Amenazas). on iderando el análi i 
F.O.D.A, la mi ión y vi ión obtenida en conjunto 
con los involucrados del proyecto, se definieron las 
e trategias que ayudarían a concluir la propuesta de 
pe ca vivencia! como actividad turística en la zona de 
estudio. De acuerdo con Caicedo & Yépez (2011), 
la estrategias fueron las siguientes: 

• Fortalecimiento de la actividad turística de pesca
vivencial en Puerco onchero

• Sistema de gobernanza y manejo ambiental

• Capacitación y concienc ización turística para la
comunidad

• Mejora de infraestructura y ervicios básicos

• Márketing del sirio

Luego se definieron tres circuitos turísticos, con el 
fin de permitirle al visitante informarse sobre lo que 
podría disfrutar en cada circuito, y el tiempo que le 
llevaría realizar el recorrido. Los circuito incluyen 
ob ervación de aves, un mapa del sendero, y el prac
ticar y observar el arte de la pesca. Asimi mo, se tra
bajó con un plan de promoción, donde e definieron 
los precios (considerando el tiempo de los recorri
dos, el cosco de la gasolina, los salarios del capitán y 
el ayudante, y los precios de la competencia), el logo 
del proyecto y la estrategia de promoción (impresio
nes de afiches y folletos, página web, rede ociale , 
anuncios por celevi ión). 

Caicedo y Yépez (2011) concluyeron que la propues
ta de turismo vivencia! sería rentable para los pobla
dores, ya que la comunidad tiene el potencial y la 
aptitudes para trabajar en el desarrollo turístico. e 
identificaron amenazas y debilidade que pueden er 
contrarrestadas con la oportunidades y las fortaleza . 
Por otro lado, la comunidad aceptó que existe una 
deficiencia en la gestión ambiental, por lo que un plan 
para mejorarlo sería oportuno para gestarla mejor. 

Alternar la pesca artesanal con prácticas sostenibles ha 
sido una estrategia aplicada en otros países. Esca ha te
nido aspectos favorables y desfavorables, pero ha con
tribuido con la economía de los pescadores locales. 

Otro caso es el de Cosca Rica: allí los pescadores arre-
anales lucharon por conservar áreas marina para el

de arrollo de especies. Dicho esfuerzo dio resultado 
cuando e aprobó el Decreto Ejecutivo º 35502-
MAG (2009), que permitió proteger áreas marinas 
de pe ca responsable, con el objetivo de "asegurar el 
aprovechamiento de lo recurso pesqueros a largo 
plazo, y en las que su con ervación, uso y manejo, 
el I C OPE CA (Instituto o tarricense de Pesca y 
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Tabla l. Distribución de las ganancias entre los participantes del Consorcio Por ta Mar 

Rubro Monto 

Capitán qt10000 

Panga qtgooo 

Ayudante igooo 

Guías en tierra 5000 

t.ujadoras 3000 

Refrigefiio (oeviohe) 1000 

Almuer20 1500 

Consorcio %6 

Área Marina %3 

Alojamiento 180©0 por noche, por las 3 comidas 
r 

Fuente: Elaboración Wendy Prendas, con datos del Consorcio Por La Mar, 2012. 

Acuicultura) podrá contar con el apoyo de comu
nidades costeras y/o de otras instituciones" (Coo
peSolidar R.L, 2012, p. 5). Tal legislación también 
permitió a comunidades costeras como Isla Chira, 
Tárcoles y Golfo Dulce (Río Claro, Pilón, Puntare
nitas, Zancudo, Puerro Jiménez y la Palma) proteger 
otras Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR). 

Otro ejemplo es el caso de la comunidad de Tárco
les, ubicada en el Pacífico Central costarricense. Esta 
zona se caracteriza por ser un reservorio de riqueza 
pesquera del país, pero los pescadores notaron una 
constante disminución en la captura pesquera (Coo
peSolidar R.L, 2012). Esta y muchas otras razones 
llevaron a la comunidad a organizarse, consolidan
do así la cooperativa llamada Coopetárcoles, que en 
conjunto con la cooperativa CoopeSolidar R.L logró 
adoptar un código de Pesca Responsable. Además, se 
logró zonificar un área marina comunitaria de pesca 
responsable que permita el desarrollo de las especies 
pesqueras para la futura extracción del recurso. 

Después de varios años, ambas cooperativas se unie
ron para crear una tercera cooperativa, llamada Con
sorcio Por la Mar R.L, cuyo objetivo es el desarrollo 
del turism·o marino comunitario, que permite a las 
personas vivir la experiencia de la pesca artesanal res
ponsable en Tárcoles (CoopeSolidar R.L, 2012). 

La visión del Consorcio es la de "compartir las expe
riencias y vivencias de la pesca artesanal responsable en 
Tárcoles, mostrando a la población nacional y extran
jera que los trabajos de la pesca laboran con honor y 
responsabilidad" (Salís, Fonseca & Seager, 2010, p. 3). 

Por otro lado, su misión es "ser un consorcio innova
dor y consolidado que comparte el oficio de la pesca 
artesanal responsable, como una forma de vida dig
na que contribuye a la conservación biológica y cul
tural de los recursos naturales marino-costeros como 
algo bueno para nuestras familias" (Salís, Fonseca & 
Seager, 2010, p. 3). 

El Consorcio Por La Mar ofrece dos recorridos; uno 
terrestre y otro marino. En el recorrido terrestre se 
ofrece una interpretación ambiental desde que se 
recibe el producto marino hasta que se entrega a 
los clientes. Durante el recorrido se puede ver los 
alcances de Coopesolidar y Coopetárcoles, el traba
jo que realizan los pescadores cuando manipulan en 
tierra el producto, y el trabajo que realizan las mu
jeres lujadoras; luego se almuerza en un restaurante 
de la comunidad. En el caso del recorrido marino, 
el visitante recibe una interpretación ambiental de 
lo que se ha llevado a cabo para proteger el recurso 
marino, se le explica cómo pescar, y el visitante vive 
de manera práctica el arte de pesca con profesionales 
locales. El paquete turístico incluye ganancias para 
todos los que participen durante el recorrido. Según 
conversación personal con la Sra. Jeannett Naranjo 
el 26 de julio de 2012, el Consorcio trabaja con una 
lista de guías tanto para el recorrido marino como el 
terrestre, y cada vez que acuden turistas, las personas 
que participan se turnan para recibirlos; esto garan
tiza que todos en algún momento reciban ganancias. 
En la Tabla 1, se muestra la división de las ganancias 
según el paquete turístico que se venda. 

Así, si el producto vendido es un recorrido guia
do de pesca, entonces el capitán del bote ganaría 
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10,000 colones, el uso de la panga ería 9,000 co
lones más y un ayudante del capitán ganaría unos 
9,000 colone ; entonce , el total a pagar por el pa
quete sería de 28,000 colones. A ese total se le resta 
un 6% ((l 1,680) que sería para el Consorcio, y otro 
3%, (<l840) que sería para el Área Marina de Pesca 
Responsable que Coopetárcoles protege. Entonces, 
al final el paquete turístico coscaría 30,520 colones 
por persona. in embargo, el precio varía según el 
número de visitantes que conforman el grupo, y e 
paga por persona entre 45 y 50 dólares americanos. 

El Con orcio Por La Mar promociona su paque
tes turísticos a través de panAetos de la Asociación 
Co carricense de Turismo Rural Comunitario (AC
T UAR) y una página web. 

Otro ejemplo que conjuga pesca artesanal y turis
mo rural comunitario es el proyecto realizado en Isla 
Chira. La isla se ubica en la provincia de Puncare
nas, en el Pacífico Norte, al noroeste del Golfo de 
Nicoya, en Co ca Rica. Allí un grupo de pescadores 
artesanales conformaron la Asociación de Pe cado res 

uerderos de Palito de Isla Chira (ASOPECUPA
CHI), cuyo objetivo es incorporar el turismo rural 
comunitario en la isla, y así aprovechar de forma 
sostenible el Área Marina para la Pe ca Re ponsable. 

Rodríguez (2011) menciona que esa actividad eco
nómica figura como una actividad complementaria 
a la pesca, y e que el TRC se debe trabajar como 
un complemento a las accividade económicas, y 
no como un sustituto. El objetivo es fortalecer la 
economía tradicional dando trabajo a grupos de 
mujeres y jóvenes que tradicionalmente fueron ex
cluidos del mercado laboral. 

Asimi mo, otras comunidades pe queras en Cosca 
Ri a bu can oporcunidade para asegurar el recurso 
pesquero a travé de prácticas o cenibles, como e el 
ca o de las comunidades alrededor del Golfo Dulce 
en el Pa ífico ur de Co ra Rica. De acuerdo con 
una investigación desarrollada por Álvarez (2012), el 
Golfo Dulce ya no posee suficientes peces para aba -
ce er a la comunidade pe queras que lo rodean, 
como Río laro, Pilón, Zancudo, Puntarenicas, 
Puerro Jiménez y la Palma. Debido a e e déficit, en 
promedio, el ingre o mensual que e rán recibiendo 
lo pescado re e bajo; egún ÁJvarez (2012), va de -
de lo 4 ,438 hasta los 64,583 colones mensuale . 

De acuerdo con el r. Jorge ole (comunicación per
onal), fun ionario de la fundación Marviva (organi-

zación regional, no gubernamental y in fines de lucro 
que fomenta la conservación y el uso sostenible de lo 
r ur o marino y co cero a través del respaldo de los 

procesos de ordenan1iento espacial marino), Marviva 
ha realizado un importante trabajo en las comunidade 
alrededor del Golfo Dulce (Punta Banco, Punta Buri
ca, Río Claro, Pilón, Zancudo, Puntarenita , Puerto 
Jiménez y la Palma) para dar conocer los uso que se le 
da al mar en los lugares alrededor de este. En la con
versación con el Sr. Cole, él mencionó que durante los 
talleres con las comunidades antes mencionadas los 
pescadores artesanales querían alternar la pesca con un 
turismo alcernarivo, de forma que contribuyera con el 
desarrollo económico de las comunidades co ceras. 

Respecto de las comunidades costeras que rodean el 
Golfo Dulce, el Sr. Cole mencionó que la comuni
dad de Río Claro, del distrito de Pavón, es una de 
las más organizadas, e indica que e allí donde se 
podría iniciar un proceso de incorporación del tu
rismo como complemento económico a la actividad 
económica tradicional. 

Los casos de curismo rural pueden er muchos, 
pero el hecho de que se desarrolle en comunidades 
rurales de parte de la misma comunidad, y que se 
relacionen codas las actividades turísticas a partir de 
diferentes dueños a través de un único punto, es lo 
que hace del caso tratado en este artículo parcicu
larmen ce interesan ce. 

Esre artículo de cribe cómo elaborar un proyecto de 
turismo rural comunitario en una comunidad co cera 
al ur de Cosca Rica (ver Figura 1), sobre la base de los 
casos de Puerto Conchero y Consorcio Por La Mar. 

El objetivo es generar una propuesta que incorpore el 
turismo rural comunitario como actividad económi
ca complementaria en la comunidad costera de Río 
Claro, distrito Pavón, cancón Golfito, Puntarenas. La 
investigación a ociada a este tema consistió en crear 
un tour operador de turi mo rural, que fue desarro
llado por la misma comunidad, donde se incluyan las 
accividade curí ricas o de ocio que e pueden realizar 
allí. Para ello se analizó la aferra y la demanda turísti
ca, con el fin de conocer las características del turismo 
que se de arrolla en la comunidad; luego se identifi
caron los atractivos turístico en la zona de estudio, 
con el fin de relacionarlos según ea las preferencias 
de lo visitante y a í ofrecerlo a través de paquete 
turí rico . Por último, e analizó la factibilidad de un 
tour operador de turi mo rural so cenible. 

El artículo destaca las actividades de ocio por la que 
lo turista e cán di pue tos a pagar, a í como la fac
tibilidad de llevar a cabo el proyecto y, por último, 
cuál sería el papel de la comunidad al poner en mar
cha lo determinado en la investigación. 
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Materiales y métodos 

Para decerm i nar las características de la oferta, y la 
demanda turística de la zona de e cudio y us alre
dedores, era necesario conocer las generalidades del 
entorno del curi mo en el Pacífico ur, así como los 
facrore que afectan o favorecen el acce o a la zona 
de escudio. Además, resultó importante aber si exis
te en la zona un mercado para el producto que se de
sea vender. Lo re ulcados para determinar la oferta y 
demanda se obcuvieron a través de encuestas. 

En cuanto a la demanda, las encuestas aplicadas 
fu ron 20 l y e realizaron en el periodo de marzo 
a junio de 2013 en distintos lugares: Pavón (espe
cíficamente en Río laro y Punta Banco), Puerco 
Jiménez y Golfiro. Escas revelaron que el 65% de los 
encue cadas viajan en pareja, el 30% con amigos y 
el 5% en familia, y se estimó un tiempo de estadía 
que varía entre un día y una emana. e manife có 
demanda de las igui·ences actividades: aviscamienro 
de ballena y delfines, recorridos por senderos, pesca 
en bote, ob ervación de aves y actividades culturales. 

En lo que respecta a la oferta, la comunidad aplicó 
18 encuestas durante el mes de mayo de 2013. De 
las 18 per o nas en crevi cadas, seis se dedican al hos
pedaje, y sei combinan el servicio de hospedaje con 
el de alimentación. El alojamiento que má e ofrece 
en la zona es de cipo cabina; solo en un caso se di po
ne del e cilo cabaña. La cantidad máxima personas 
que puede hospedar e en un lugar es 25, y la mínima 
cuatro. La comunidad tiene capacidad para alojar un 
rotal de 152 visitantes. 

En cuanto a los servicios que ofrecen los hospedajes, 
se encontró que ocho cuentan con aire acondiciona
do, nueve poseen abanico, iece incernec y 12 par
queo propio. Pocos cuentan con agua caliente (eres 
cabina ), cocina (cuatro cabinas), cable (una cabina), 
televisor (una cabina) y dvd (una cabina). Por otro 
lado, re pecto de la alimentación, e halló que cuarro 
empre as se dedican a brindar el servicio, y seis com
binan la alimentación con el ho pedaje. La oferta de 
alimentación en la comunidad tiene una capacidad 
máxima para un rotal de 312 persona . En el ca o 
de la arce anías, on dos las persona que se dedican 
a producirlas en la comunidad: la ra. Ro a Elvira 
elabora pieza de cipo precolombino en barro y el r. 
Enrique alverde ralla la madera. 

na vez contra cadas la oferta y demanda de ervi
cio , e procedió a e cudiar lo acraccivo rurí rico o 
de o io con lo que cuenca la zona de escudio. Para 
ello e on ulcó la inve cigacione realizadas por el 

Inscicuro Co carricense de Turismo (2011), el e cu
dio desarrollado por ProDUS (2007) para elaborar 
El Plan Regulador Cantonal Costero; además, se tomó 
en cuenca el análisis realizado por Chinchilla, Fallas y 
Sánchez (2012) acerca de los atractivos del discrieo de 
Pavón, así como las indicaciones brindadas por la co
munidad a cravés de un taller llevado a cabo el 10 de 
febrero de 2013 en Río Claro de Pavón. Finalmente, 
se corroboró la información a través de la técnica co
nocida como 'observación participante'. 

A parcir de la lista de acraccivos existentes en la co
munidad en escudio, se determinó la importancia 
de la actividad de acuerdo a lo que los encrevisrados 
habían señalado. Luego se agruparon las activida
des para reflejarlas en un mapa curíscico (ver Figura 
2), cal y como lo hicieron los municipios de Puerco 
Conchero en Ecuador; la idea fue determinar nú
cleos que permitieran identificar los atractivos cu
ríscicos de la zona. 

Una vez determinadas las accividade turísticas, el 
paso siguiente consi ció en e cimar lo coseos para 
estimar también las ganancias. e analizaron las ac
tividades turísticas y sus respectiva tarifas basada 
en la oferta nacional, para finalmente proponer un 
precio aceptable para el mercado. A continuación e 
presentan las tarifas rack y también las neta . e tra
bajó la tarifas netas bajo un porcentaje de comisión 
del 40% (la comisión es el porcentaje que e dejará 
la cooperativa o la comunidad). Las tarifas neras por 
concepeo de infraescruccura se establecieron rebajan
do las tarifas rack en 500 colones, excepeo para el 
alquiler de bicicleras y kayak, y las entradas a finca 
privadas. La lista de actividades y us respectivo pre
cios se mue eran en la Tabla 1. 

Re ulta importante mencionar que cuando se esta
blecieron las tarifas se eomó en cuenca que en la acti
vidad curíscica lo precios suben o bajan de acuerdo 
a la demanda, egún lo que en el rubro se reconoce 
como temporada baja (demanda baja), temporada 
media (meses de verano) y temporada de pico (fe
chas festivas como avidad, l de enero o Semana 
Sanca on época en que la demanda es mayor). Para 
efeceo de esca propuesta, se determinó que la tem
porada baja será llamada 'temporada amarilla' (1 de 
abril - 15 de diciembre), la temporada media 'tem
porada verde' (1 G de diciembre - 31 de marzo) y la 
temporada alca 'temporada roja' (21 de diciembre - 5 
de enero, y emana anca). 

El precio rack es el precio más aleo al que se puede 
vender el produceo, y el precio neeo es el más bajo. 
En turismo, ambas tarifas on aceptadas por las 
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Tabla 2. Tarifas rack y netas por concepto de infraestructura (temporada amarilla) 

Infraestructura Precio Rack Precio Neto 

Hospedaje f/t15214 f/t13424 

Almuerzo t/14404 t/14235 

Cena f4404 f/t4235 

Desayuno 4/4523 ltt4349 

Merienda 4t3057 4t2939 

Lancha f/t53525 t/145879 

Bicicletas f/t1684 t/11485 

Kayak f/t22179 4t19570 

Caballos f/t5792 4/3424 

Entrada a la Reserva 4t2689 4t2373 

Entrada a las propiedades prí-
ilt5379 f/t4746 

vadas 

Fuente: Wendy Prendas, 2012. 

Tabla 3. Tarifas rack y netas por concepto de servicio (temporada amarilla) 

Labor Precio Rack Precio Neto 

Charla de vestidos f/t1508 4/1508 

Charla de sombreros f/t1508 4/1508 

Charla de pulseras 4/1508 4/1508 

Charla de chácara 4/1508 4/1508 

Guía local 4/1676 4/1676 

Capitán f/t2006 ilt2006 

Marinero f/tl508 f/t1508 

Fuente: Wendy Prendas, 2012. 

Tabla 4. Cantidad de personas por actividad turística 

Actividad turística Pavón Golfito Puerto Jiménez Total 

Recorridos por Senderos 48 33 20 101 

Observación de aves 42 21 18 81 

Pesca en bote 44 27 7 78 

Avistamiento de cetáceos 46 46 23 115 

Actividades culturales 42 20 20 82 

Surfing 2 1 3 

Total 224 147 89 460 

Fuente: Wendy Prendas, 2012. 
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Tabla S. Ingresos por paquetes turísticos 

Ventas paquetes y atractivos 

turísticos 

l?ne\;IO paquete #1 

Precio paquete #2 

Pneci:lo paquete #3 

Pesca en bote 

Actividades culturales 

Avistarmiento de Cetáceos 

Fuente: Wemdy Prendas, 2012. 

Costo por persona 

@168223 

l/l104354 

l/ll36689 

l/l25331 

l/l57246 

l/l45151 

agencias, empresas que obtienen una ganan ia cuan
do revenden. Por ejemplo, i la cooperativa vende a 
(Ü'.15,214 el hospedaje por per ona, a una agen ia e 
lo venderá a (Ü'.13 424 para qu la agencia obtenga 
una ganan ia de (Ü'.1,790. 

A í como se estimaron los precios por oncepto de in
fraestructura, se determinó el cosco de lo servicios, e 
decir, la ganancia de la personas que je ucarán una 
función dentro del paquete turístico (ver Tabla 2). 

Entonces, de acuerdo a lo que la zona ofrece y siendo 
é ta de preferencias para lo vi itantes se determina
ron paquetes turísticos. Los paquetes curí ti os tenían 
como fin enliscar las diversa a rividade que e podían 
realizar y la cantidad de participantes de la comunidad 
que se nece icarían para que el paquete se cumpliera 
(según la preferencia de los visitantes); esca idea se 
inspiró en cómo lo desarrolló el onsor io Por la Mar 
cuando aplicó la di tribución de las ganancias. 

Luego, de a uerdo a la cantidad de per onas en ues
tadas a las que se les preguntó acerca de las activida
des que les gustaría les ofrecieran, se escabl ió una 
lista de frecuencia. Ese nt'1mero sería más tarde la 
cantidad de persona que realizarían la actividad, cal 
y como lo muestra la Tabla 3. 

A parcir de ello se elaboraron paquetes turísti os que 
buscan ofrecerle al cliente una cantidad de actividades 
a realizar en la zona, de acuerdo a la cantidad de noch s 
que estarían en Río laro de Pavón. luego se pro e
dió a aplicar los precios de ada una de las actividades, 
considerando lo siguiente: precio osco + la utilidad 
que ganaría el propietario + los impuestos (13%) + la 

% estimado de la demanda total 

que se espera c11ptar para la com

pra del paquete 

30% 

20% 

35% 

25% 

20% 

30% 

Cantidad total de demanda por 

paquete turístico anual 

79 personas 

43 personas 

9!2 personas 

20 personas 

16 personas 

35 personas 

utilidad de la omunidad o ooperativa (ganan ia qu 
obtendría la comunidad por vender las actividades). 

Entonces, por ejemplo, partiendo del he ho de que 
s cablezcan, tres paquetes turísticos de la siguiente 
manera: 

Paquete N l. ¡Ser pavoneño! 

Día 1: Bienvenida por parce de oop Irigi.ii (nom
br de la ooperativa u oopeirigi.ii), en que e mos
trará a los visitantes un mapa turístico de la zona, 
que le permitirá ubi ar e dentro de la comunidad. 
luego se les trasladad al lugar donde se ho peda
rán. Tra dejar las maleta , se les indicará I lugar y 
la hora en que enarán. A las 8:00 pm, un guía los 
a ompafiará por la playa de Río laro de Pavón, 
para recol'I' ria, apre iarla y, de ser posible, observar 
algún arribo de tortugas para desovar. Al finalizar el

r corrido, se les indi ará el lugar y hora en que desa
yunarán al día siguiente. 

Día 2: Después de de ayunar, un gula lo a ompa
fiad a caballo por la Reserva Indíg na de Altamira. 
Al II gar a la omunidad, un grupo el artesanos los 
recibirá y les darán una harla s bre ómo trabajan 
la artesanía. Luego se disfrutarán las dlidas aguas 
d I Río laro. 

Día 3: Después de desayunar, se visitad la fin a 
agrope uaria. Luego e almorzará. A las 3:00 pm re-
ibidn una harla sobre pes a artesanal, y aprcn lc

rán a pe ar. Luego se realizará un re arrido en bote 
por el manglar. Final menee se les indi ad d lu Y:tr 

donde cenarán. 
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Tabla 6. Flujo de Efectivo del Tour Operador, escenario pesimista 

Detalle Año O Añol AñoZ Año3 Año4 Años Año& 

Inversión 

Construcción Oficina fl,682,000 

Computadora f450,000 

Escritorio fZS0,000 

Sillas 3 '67,914 

Archivero f140,279 

Abanico f.17,400 

úipltal de trabajo 

Mercadeo '749,622 '749,622 Cl,559,214 fl,621,582 fl,686,446 fl,753,903 Cl,824,060 

Recepcionista f_l,662.444 fl,662,444 '3,457,884 '3,596,199 '3,740,047 '3,889,649 44,045,235 

Contabilidad '749,622 '749,622 «1.559,214 fl,621,582 fl,686,446 fl,753,903 fl,824,060 

cargas sociales (1,907,130 fl,983,415 (2,062,752 f2,145,262 (2,231,073 

Total de inversión fS,769,281 '3,161,688 fB,483,441 CB,822,779 '9,175,690 (9,542,718 '9,924,426 

Ingresos 

Ingresos por paquetes y 
aCIJVldades CB,868,076 (9,577,522 10,343,723 fll,171,221 f12,064,919 fl3,030,112 

Gastos 

Servicios públicos fl,126,932 fl,172,009 fl,218,889 1,267,645 fl,318,351 (1,371,085 

Impuesto de lote 232,500 (232,500 '232,500 f232,500 (232,500 (232,500 

Papeleria f!02,600 '75,504 f.108,524 fSl,665 C114,931 '87,835 

Publicidad (222,000 fo f165,000 '° (165,000 fO 

Total de Gasto 4,845,720 '9,963,454 f!0,547,692 fl0,757,500 Cll,373,500 f11,615,846 

Total de Operacion f4,022,356 -f208,571 f182,679 (1,045,908 fl,610,250 (2,666,278 

Depreciación fSZ,152 f52,152 '52,152 '52,152 '52,152 f.52,152 

Total Egreso 4,897,872 10,015,606 Cl0,599,844 fl0,809,652 Cll,425,652 fll,667,998 

Saldo en ÚIJa Anual 

Rentabilidad del proyecto 

o 2 3 4 5 6 

lnvers1on intCiaJ .fS, 769,281 

FluJoTotal (3,970,204 -(260,723 f130,528 '993,757 Cl,558,098 '2,614,126 

TASA 0.12 

VAN 631598 

VAN DE PROYECTO ,862,317 

TIR 6% 

Prendas 2012. 
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Año7 Años Año9 Año10 

Cl,897,022 f!,972,903 (2,051,819 12,133,892 

f4.207.044 (4,375,326 C-4,550,339 f-4,732,352 

fl,897.022 1,972.903 f2,0Sl,819 42,133,892 

f2,320,315 €2,413,128 2,509,653 (2,610,039 

(10,321,403 (10,734 260 11,163,630 (11,610,175 

114,072,521 (15,198 323 16,414,189 (17,727,324 

(1,425,928 fl 482,965 (1,542,284 (1,603.975 

(232,500 (232,500 (232,500 (232,500 

C91,233 f95,536 (129,358 103,332 

fl65,000 fO (165,000 (O 

Cll.236,064 (12,545,261 (13.232,772 13,549,982 

'3,474,272 '4,736,110 '5,776,736 (7,360,476 

'52,152 f.52,152 '52,152 52,152 

Cl2,288,216 (12,597,412 13,284,924 (13,602,134 

7 8 9 10 

'3,422.120 f4,683,958 fS,724,584 '7,308,324 
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Día 4: Se realizará el check out, y Coope lrigüi se 
despedirá de los visitantes. 

Costo rack: i168,223 

Costo neto: �U41,060 

Paquete N 2. ¡Apréciate de Chocolates de sal! 

Día 1: Bienvenida por parte de Coope lrigüi, en 
que se mostrará a los visitantes un mapa turístico 
de la zona, que les permitirá ubicarse dentro de la 
comunidad. Luego se les trasladará al lugar donde 
se hospedarán. Tras dejar las maletas, a las 2:00 pm 
un guía los llevará a realizar el tour del chocolate. 
Finalmente, se les indicará el lugar y la hora en que 
cenarán. 

Día 2: Después de desayunar, un guía los acompa
ñará al lugar donde embarcarán para observar balle
nas y delfines, y se les dará un refrigerio. Al llegar a 
tierra, se les indicará la hora y lugar en que cenarán. 

Día 3: Se realizará el check out, y Coope lrigüi se 
despedirá de los visitantes. 

Costo rack: i104,354 

Costo neto: i94,854 

Paquete N 3. ¡Competencia de la zona! 

Día 1: Bienvenida por parte de Coope lrigüi, en 
que se mostrará a los visitantes un mapa turístico 
de la zona, que les permitirá ubicarse dentro de la 
comunidad. Luego se les trasladará al lugar donde 
se hospedarán. A las 9:00 am el capitán los llevará 
a realizar el tour del manglar, y se les dará una me
rienda. Luego un guía los acompañará para realizar 
el tour de artesanía precolombina. 

Finalmente, tendrán la oportunidad de descubrir la 
Rora y fauna de Río Claro de Pavón, tras lo cual los 
esperará una deliciosa cena. 

Día 2: Luego de desayunar, un guía los acompañará 
para descubrir el encanto de las olas de Bahía Pa
vones. Finalmente realizarán el check out y Coope 
lrigüi se despedirá de los visitantes. 

Costo rack: i136,689 

Costo neto: i124,253 

(La mejor manera para desarrollar esta propuesta es 
a través de un tour operador llevado a cabo por una 
cooperativa). 

Para realizar el análisis financiero que indicase si era 
factible económicamente la cooperativa, se necesi-

taban daros. Los datos estarían conformados de la 
siguiente manera: gastos por inversión, capital de 
trabajo, ingresos, gastos, total de la operación, depre
ciación, total del egreso y rentabilidad del proyecto. 

En los gastos por inversión se determinó el total de 
lo que costaría construir la oficina turística; el costo 
total de una computadora, un escritorio, tres sillas, 
un archivero y un abanico. Después se estableció el 
precio que debe la cooperativa pagar por concepto 
de salarios del recepcionista, el encargado de merca
deo, el contador y las cargas sociales (póliza de segu
ro y Caja Costarricense del Seguro Social). 

Los ingresos de la cooperativa corresponderían a la 
venta de los paquetes turísticos; para calcularlos se 
partió de los paquetes antes mencionados en tem
porada amarilla. 

Por lo tanto, de acuerdo con la Tabla 4, y con las 
actividades propuestas en los paquetes N 1, N 2 y 
N 3, se estima que el Paquete turístico N 1 tendrá 
una demanda aproximada de 264 personas (inclu
ye senderos, actividades culturales, observación de 
aves). La demanda del Paquete N 2 será de 216 per
sonas (incluy� senderos, avistamiento de cetáceos); 
el Paquete N 3,267 personas (incluye observación 
de aves, recorridos por senderos, actividades cul
turales y charla de surf); la demanda del tour de 
pesca en bote, 78 personas; el tour de actividades 
culturales, 82 personas; y el tour de avistamiento 
de cetáceos, 115 personas. 

Se estimó que de acuerdo a la demanda por cada pa
quete se lograría a través de la publicidad un porcen
taje de captación de demanda, detallada en la Tabla 5. 

Los integrantes de esta propuesta debían pensar en 
que necesitarían una oficina localizada estratégica
mente, y que esa oficina requeriría de una impresora, 
una computadora, papelería, facturas timbradas, si
llas, escritorio e Internet. Por ello, se enlistó una serie 
de utensilios con los que debe contar la oficina de la 
cooperativa, para luego (de acuerdo a la demanda que 
estaría dispuesta a comprar los servicios de la coope
rativa) estimar la factibilidad económica a diez años 
en tres escenarios: pesimista, realista y optimista. 

El escenario pesimista se obtuvo considerando que la 
demanda se reduciría en un 10% sobre el escenario 
realista, y que la misma aumentaría anualmente solo 
un 8%. Ello dio como resultado el Rujo de caja a 
diez años indicado en la Tabla 6. 

A través de los tres escenarios se buscó conocer cómo 
se comportaría el tour operador si la demanda anual 
disminuyera en 2%, y también si aumentara un 3%. 

[ 67]



EST Vol. 2. Nº +, julio - diciembre 2015, pp. 5 7-69 - E tudios I I
Universidad J\acional de lngeniciia, Lima 

12312-7597 

En el escenario pesimista, el Aujo de caja reAejado 
con el VAN determina que las ganancias del tour 
operador una vez pagada la inversión serían de 
<k'.8,610,134 colones, mientras que el periodo de re
torno (TIR) muestra un porcentaje mayor que cero 
(6%), nada mal para ser un escenario pesimista. 

Resultados y discusión

Existe sobreoferra en el rubro de hospedaje, lo que 
ha dado como resultado una variación de precios a 
partir de amenidades de servicios básicos (aire acon
dicionado, abanico y parqueo). Además, se cobra 
por habitación y no por número de huéspedes. El 
servicio que ofrecen no es profesionalizado, por lo 
que se debe complementar la experiencia que los 
empresarios turísticos tienen con la teoría; es decir, 
se necesitan capacitaciones en diferentes áreas que 
son fundamentales para mejorar el servicio. 

También existe sobreoferta en el área de alimentos 
y bebidas. Se ofrecen platos nacionales así como in
ternacionales y, al igual que en el ho pedaje, los pre
cios varían egún el local y los empresarios turísticos 
necesitan capacitaciones en presentación de platos, 
servicio al cliente, entre otros. 

e carece de sirios para ofrecer productos autócto
nos de la zona (artesanías). Además, estos productos 
requieren de una presentación final para ofrecerlos 
(como nombre de la empresa, logo, teléfono, empa
que, etc.). Esta falencia se podría aliviar mediante un 
curso de identidad que permita a la comunidad darle 
forma a su producto final para que sea realmente de
seable para posibles compradores. 

En la comunidad no exi re una oficina de informa
ción turística, por lo que el papel que desempeñe la 
cooperativa o asociación en la comunidad es funda
mental, ya que será el promotor de dar información 
a los vi irantes y, al mismo tiempo, de dar trabajo a 
los empresarios de la zona. La oficina debe di poner 
de un sitio que permita a los asociados ofrecer sus 
producros, así como también recibir y organizar el 
viaje para los clientes. 

La actividades turística que actualmente ofrecen 
lo empresario turísticos no se corresponden con 
la actividades que los visitan res desean realizar. 
Por ello e proponen aquí acrividade turí rica e
gún la demanda. 

El atractivo má demandado que tiene el distr'ito Pa
vón e la acti idad del urf eguido de ol y playa, 
avi ramiento de eráceo , ob ervación de corrugas, 
aída de agua, manglare y desembocadura de ríos. 

Con menor intensidad, se demandan las actividades 
de turismo naturaleza, tour a caballo y avistamiento 
de aves. Aún menos demandadas son las actividades 
tour del oro, artesanías, actividades agropecuarias o 
área marina de pesca responsable. Por lo tanto, estas 
últimas deben ser integradas en paquetes con las ac
tividades más demandada de la lista, para así garan
tizar la venta de actividades con mayor probabilidad 
de no ser elegidas. 

En lo que respecta a la factibilidad económica en el 
escenario pesimista, se muestra que los ingresos, a 
pesar de una baja del 10% en la demanda proyecta
da, serían positivos hasta el cuarto año, con un pe
riodo de recomo del 6%. En el caso del escenario 
realista, se presume que el proyecto eguiría siendo 
positivo, con ingresos de <1t60, 163,527 colones al 
año y un TIR de 54%, mientras que en el escenario 
optimista se observó que el proyecto tendría ingreso 
anuales de q/,123,419,682 colone al año y un TIR 
que supera el 84%. 

Se logró la conformación de una precooperariva con 
37 asociados, llamada Coopeirigüi, que funcionará 
como tour operador de turismo rural comunitario, 
ofreciendo las actividades que la comunidad po ee 
y aprovechando la infraestructura existente de hos
pedaje, y alimentos y bebidas. Los asociados deben 
formalizar el proceso cooperativista y motivar e 
con las capacitaciones. 

Se logró obtener apoyo en forma de capacitacione 
realizas por el CENECOOP para la precooperariva; 
se impartieron cursos como Diseño con Identidad. 
Además, se logró establecer convenios con el IMAS 
para aumentar las capacitacione , a í como que el 
I A nombrara una persona para ge rionar las capa
citaciones que la cooperativa requiera. Capacitar a la 
comunidad no es una rarea que pueda cumplirse de 
la noche a la mañana, por lo que se entiende que el 
nivel profesional se alcanzará en cuatro años. 

Conclusiones 

La propuesta tuvo éxito porque e trabajó con líderes 
comunales; además, la comunidad tenía la necesidad 
de trabajar el turismo alternativo, en lo que al final se 
tradujo la propuesta. 

e logró que la comunidad e organizara en una coo
perativa admini erada por lo mismos empresarios 
turísticos de la comunidad. 

e con iguió que el canal 13 promocione la labor de 
lo pobladore locales a cargo de la cooperativa y de 
us actividades turísticas. 
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Se alcanzó que cada proyecto y actividad cunsnca 
llevada a cabo por cada empresario dentro de la coo
perativa tuviera su certificado de producto. 

Trabajar con comunidades con bajo índice de escola
ridad suele ser un desafío, ya que instituciones como 
el INA piden como requisito tener como mínimo 
el sexto grado de la escuela. Se consideró que para 
solventar esa necesidad las universidades estatales de
ben trabajar más en extensión docente, con cursos y 
capacitaciones para este mercado. 

Se requiere que los estudiantes universitarios se in
corporen más con las comunidades, y brinden opcio
nes para el mejoramiento de sus gestiones diarias en 
distintas disciplinas (turismo, informática, inglés). 
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