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En el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF estamos convencidos que desde 
la práctica y el intercambio de experiencias se genera un conocimiento muy valioso, 
con soluciones adaptables, claridades conceptuales y formas de trabajo que permiten 
mejorar la práctica, y que puede ser apropiado de manera más clara por parte de 
lideres comunitarios y organizaciones locales, y de instituciones. En este contexto, 
nace la iniciativa de un proyecto de cooperación SUR-SUR entre los PPD de 
Colombia, Panamá, Costa Rica y México, para aprovechar las diversas experiencias 
en turismo comunitario de organizaciones locales en los diferentes países, y facilitar 
intercambios nacionales y regionales para construir aprendizajes, profundizar en la 
comprensión y facilitar un trabajo colaborativo entre organizaciones e iniciativas 
locales de turismo comunitario. Esta proyecto conjunto entre países vecinos 
refuerza la cooperación entre pares en un sector tan dinámico y globalizado como 
es el turismo.

Así, el Proyecto Diálogo de Saberes en torno al Turismo Comunitario de Naturaleza, 
realizado por la Red Local de Turismo de San Rafael y Travolution, facilitó un espacio 
de reconocimiento de organizaciones comunitarias líderes en turismo de naturaleza, 
y generó un proceso de formación teórico práctico y una visita a Costa Rica que 
afianzó conocimientos, identificó buenas prácticas y generó ideas y propuestas para 
mejorar el turismo ofrecido por cada organización, y en conjunto.

Esta cartilla es uno de los productos de este proyecto, que presenta a manera de 
cuentos, buenas prácticas identificadas alrededor de los temas de gobernanza, 
redes colaborativas e incidencia en política. La cartilla es complementaria a otra que 
trabajamos previamente con Travolution desde el PPD Colombia (link).

Uno de los aspectos más interesantes de esta cartilla es su formato narrativo, 
que presenta desde las voces y vivencias locales, el enfoque, los valores y buenas 
prácticas que debe tener el turismo de naturaleza para que sea una actividad liderada 
por las comunidades y organizaciones sociales, que favorezca el desarrollo de una 
economía local sostenible que integre varias actividades productivas del territorio, 
y responda al interés de potenciar la riqueza ambiental y cultural y favorecer la 
gobernanza y el buen vivir de los pobladores locales. Somos conscientes que, si 
bien el turismo comunitario de naturaleza tiene unos principios, que se dejan ver 
en los relatos, la manera como se desarrolla en cada territorio surge de procesos de 
diálogo, construcción conjunta y negociación particular a cada territorio. Y muchas 
veces, hay tensiones más que un único enfoque y apuesta común por parte de los 
diferentes grupos. En ese sentido, los cuentos son solo un ejemplo, un referente que 
ilustra a partir de experiencias concretas, algunos elementos que puedan favorecer 



estos procesos. Por ello, la cartilla propone una metodología para fomentar procesos 
de reflexión y discusión local, que esperamos faciliten la construcción de esa visión y
apuesta común sobre cómo realizar el turismo comunitario. 

 Finalmente, queremos reconocer el trabajo entusiasta y comprometido de Travolution 
y la Red Local de Turismo de San Rafael, así como de las 23 organizaciones sociales 
de Colombia, Panamá y México, y las organizaciones anfitrionas de la visita a 
Costa Rica, y resaltamos los aprendizajes y los resultados fruto del encuentro y 
trabajo colaborativo de tantas organizaciones sociales de la región. Esperamos 
que esa cartilla sea una invitación y motivación para otras organizaciones y grupos 
comunitarios, para que cada una encuentre sus formas de potenciar un turismo que 
los favorezca y genere la conservación y apropiación de su territorio.

Ana Beatriz Barona
Coordinadora Nacional

PPD Colombia

Beatriz Schmitt
Coordinadora Nacional

PPD Panamá
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Buenas prácticas de turismo rural comunitario en Redes Buenas prácticas de turismo rural comunitario en Redes 
colaborativas, Incidencia política y Gobernanzacolaborativas, Incidencia política y Gobernanza

Contexto: Contexto: 
El Proyecto Diálogo de saberes latinoamericanos en torno al turismo comunitario 
realizado en el 2021, tuvo el propósito de formación en los temas Asociatividad, 
Redes colaborativas, Comercialización, Perspectiva institucional, Comercialización 
y Bioseguridad. Participaron 23 organizaciones de turismo comunitario: diez por 
Colombia, diez por Panamá y tres por México. El Proyecto desarrolló cuatro 
componentes principales: Formación virtual, Intercambio de experiencias en Costa 
Rica, Ejecución de un Fondo para el desarrollo de redes colaborativas en Colombia 
y Panamá, y la Sistematización del proceso pedagógico. La presente cartilla de 
Buenas prácticas de turismo rural comunitario en Redes colaborativas, Incidencia 
política y Gobernanza es uno de tres productos de la sistematización, resultado 
de la pregunta por las buenas prácticas en Asociatividad, Redes colaborativas y 
Perspectiva institucional.  

La sistematización de Diálogo de Saberes tiene el propósito, por medio de su 
publicación en la presenta cartilla, de motivar y facilitar la adopción de la diversidad 
de buenas prácticas en distintos proyectos comunitarios de acuerdo a las necesidades 
propias, proyecciones y contextos.

Introducción:Introducción:
La presente cartilla en Buenas prácticas de turismo rural comunitario, es el resultado 
pedagógico y didáctico de sistematizar los componentes de Formación virtual, el 
Intercambio de experiencias en Costa Rica y el Diagnóstico de las organizaciones 
participantes. Tiene el propósito de facilitar el aprendizaje a las organizaciones, 
emprendimientos o iniciativas de turismo comunitario en las buenas prácticas en 
Redes colaborativas, Incidencia política y Gobernanza. Éstas han sido puestas en 
práctica por las experiencias de turismo comunitario participantes del Diálogo 
de Saberes, con conocimiento y reconocido éxito. Por motivos pedagógicos, han 
sido complementadas con los conocimientos generosamente compartidos por 
los consejeros temáticos y comunitarios en las sesiones de formación y los otros 
componentes antes mencionados.

Primero encontramos un instructivo pedagógico, donde se hacen las recomendaciones 
de uso y facilitación didáctica de la cartilla. En el centro de la cartilla encontramos tres 
relatos con su respectiva ayuda didáctica, cada uno inspirado en una experiencia de 
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turismo comunitario con buenas prácticas en cada tema. Inspirado significa que cada 
relato está basado en una experiencia real, pero se adapta a la forma pedagógica de 
la ficción literaria y se complementa con aspectos teóricos de la formación virtual. 
El primero, cuyo tema es las Redes colaborativas, está inspirado en la experiencia de 
la Cooperativa de Turismo Comunitario los Campesinos, de Costa Rica; el segundo, 
cuyo tema es la incidencia pública y política, está inspirado en la experiencia de la 
Asociación de Turismo Comunitario Yarumo Blanco, de Colombia; y el tercer relato, 
sobre gobernanza, está inspirado en la experiencia de la Fundación Agua y Tierra, 
de Panamá. Para nosotros estas tres organizaciones representan la perseverancia, la 
resistencia y el coraje de las organizaciones de turismo comunitario de toda América 
Latina. Es así que esta cartilla es también un reconocimiento y humilde homenaje 
que queremos hacerles con todo respeto.

Agradecemos a todas las organizaciones de turismo comunitario participantes 
del Diálogo de Saberes, a los consejeros temáticos y comunitarios, a nuestras 
organizaciones anfitrionas del intercambio de experiencias en el hermano país de 
Costa Rica, y a todas las personas que con más o con menos visibilización han hecho 
posible el Diálogo de Saberes y la realización de esta publicación. 

PANAMÁPANAMÁ
Cooperativa De Turismo Playa Muerto- COOTURPLAM
Cámara De Turismo De La Provincia De Los Santos - CAMTUR
Cooperativa De Turismo De Santa Fé- COOPTURSANTAFÉ
Fundación Para El Desarrollo Integral Comunitario Y Conservación De Los Ecosistemas 
En Panamá- FUNDICCEP
Asociación De Amigos Del Parque Internacional La Amistad - AMIPILA
Fundación Agua Y Tierra-FUNDAT
Organización De Mujeres Unidas De Bonyic-Omub
Fundación Para El Desarrollo Del Pueblo Wounnam- FUNDEW
Asociación De Amigos Y Vecinos De La Naturaleza- AAMVECONA

COLOMBIA COLOMBIA 
Cooperativa Multiactiva Agroecológica, Turismo Y Soberanía Alimentaria - CATYPSA 
Asociación De Turismo Natural Y Comunitario De La Provincia Ricaurte (TURISTIVA)
Donde Se Oculta El Sol 
Red Comunitaria De Turismo De San Carlos- RECOTURS
Asociación Azufral Los Andariegos
Fundación Anna Watta Kai - FAWK 
Asociación Comunitaria Yarumo Blanco 
Fundación Cerca Viva
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Corporación De Monitoreo De La Biodiversidad Del Sur- MASHIRAMO
Corporación Social, Ambiental, Ecológica Y Turística – COSETUR
Red Local De Turismo De San Rafael- RLT

MÉXICOMÉXICO
La Red De Turismo Comunitario De La Zona Maya De Quintana Roo- Caminos Sagra-
dos- KILI’CH BEJO’OB
Turismo Alternativo Y Comunitario - CO’OX MAYAB
Consejo De Turismo Rural Campeche

Sistematización de las buenas prácticas:Sistematización de las buenas prácticas:
Entendemos las buenas prácticas de turismo comunitario como la unidad entre 
un principio de diferenciación ética con un saber que la organización posee como 
producto de su experiencia.  El saber que se encuentra a la base de una buena 
práctica es una especie de convicción conceptual y práctica, con la cual la organización 
hace depender la relación consigo misma y con los otros: las comunidades, otras 
organizaciones, instituciones y turistas. A su vez, las buenas prácticas constituyen 
un principio de diferenciación ética dentro del turismo entendido como actividad 
económica y como problema social, cultural y ecológico. Entendida así, una buena 
práctica cuestiona el conjunto de saberes, de costumbres y de valores con los cuales 
se suele implementar el turismo y el turismo convencional en particular.

Con la sistematización nos preguntamos por el significado que para las organizaciones 
poseen las buenas prácticas, porque hacen parte de su identidad y modo de ser y de 
hacer, pues reflejan sus valores y sus propósitos más estratégicos. La pregunta por 
las características de las buenas prácticas es el saber que las organizaciones poseen 
como resultado de la experiencia práctica en sus diferentes contextos políticos, 
culturales y naturales; y finalmente nos hacemos la pregunta por los desafíos a los 
que las buenas prácticas responden en el desarrollo de la  actividad turística, de 
acuerdo a su propósito de garantizar la permanencia digna en sus lugares de origen, 
con capacidad de gobernanza: de gestión y participación efectiva en el destino 
propio y el de sus territorios.

El objeto de la sistematización de las buenas prácticas de turismo comunitario hace 
énfasis en las categorías de redes colaborativas e incidencia pública. Consideramos 
estos dos aspectos como fundamentales para fortalecer la gobernanza, la autonomía 
y el crecimiento del turismo comunitario en este momento histórico. 
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Instructivo pedagógicoInstructivo pedagógico
La metodología que caracteriza el proceso formativo y de intercambio de experiencias 
es el diálogo de saberes, la misma metodología proponemos para el uso de esta 
cartilla de buenas prácticas de turismo comunitario. El Diálogo de saberes propone 
el conocimiento como un bien común, pues todos poseen saber, y es el resultado 
de una construcción colaborativa con la participación activa de toda la comunidad. 
La participación se hace dentro de relaciones horizontales, amables e incluyentes.  
En este sentido se promueve compartir el conocimiento por parte de todos los 
participantes desde sus experiencias, sus contextos y sus propósitos. 

Instrucciones de aplicación metodológica: Instrucciones de aplicación metodológica: 
Se entiende que las personas facilitadoras deberán ayudar a destacar aquellas 
conclusiones, conceptos claves y propuestas que sean útiles para tomar decisiones 
sobre la aplicación o modificación de formas de pensar y de hacer sobre las buenas 
prácticas en el turismo rural comunitario, bien sea en su realidad local comunitaria 
o en el emprendimiento.

Primero, sobre la lectura: Primero, sobre la lectura: antes del trabajo en grupo el lector o lectores deben leer 
el relato y sus apoyos conceptuales, con el propósito de familiarizarse con la trama, 
el ritmo, el tema, las palabras y sus conceptos. 

SegundoSegundo, sobre el círculo: una vez con el grupo de trabajo, éste se dispone en círculo, 
cómodamente, para crear un ambiente de unidad, horizontalidad y reciprocidad. 

TerceroTercero, sobre la inducción metodológica: el facilitador explica la metodología, dice 
cuál es el tema y expone el propósito que se desea. Hecho esto, a través de permitir 
algunas preguntas que el grupo tenga, se hace un sondeo del entendimiento sobre la 
metodología y se da claridad sobre los aspectos que no hayan quedado muy claros.
 
Cuarto:Cuarto: se realiza la lectura en voz alta y clara, bien sea un solo lector o dos, quienes 
previamente se habían familiarizado con el texto. La lectura se entona para resaltar 
algún aspecto relevante del relato, según la relación que el relato tenga con la 
realidad local o grupal.  

Quinto:Quinto: de modo circular se hace también el ejercicio de interpretación. Esto 
significa que los participantes intervienen con un orden y uso democrático de la 
palabra. Puede variar la forma, pero recomendamos hacerlo de modo circular, 
comenzando de izquierda a derecha, y sólo con quienes deseen participar con sus 
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comentarios e interpretaciones. Para promover la reflexión, el facilitador preguntará 
sobre el relato teniendo en cuenta el contexto sociocultural del grupo y los temas 
de interés común. Sin embargo, se recomienda preguntar por las conclusiones, a las 
que también pueden llamarse enseñanzas y aprendizajes, consejos o moralejas, etc.

Sexto:Sexto: de la misma manera, el facilitador preguntará por los conceptos claves de 
la buena práctica, con el fin de ayudar a una apropiación de sus características 
principales. Ya el relato posee como ayuda didáctica una serie de conclusiones y 
de conceptos claves, pero en ningún caso pueden ser las únicos conclusiones o 
conceptos, pues deben tomarse solo como guía para estimular el diálogo de saberes 
y no para remplazarlo. La interpretación como la apropiación, no es más que volver 
una vez y otra sobre el núcleo temático del relato para lograr la apropiación grupal 
de los textos, que están ahí a modo de caja de herramientas.

Séptimo:Séptimo: seguidamente, se activa el diálogo de saberes de acuerdo a los roles, 
funciones o responsabilidades de los participantes en la organización comunitaria 
o en el contexto social comunitario. De acuerdo a esto, es recomendable el trabajo 
por subgrupos o equipos, para promover el diálogo de saberes de manera más íntima 
y a mayor profundidad. 

Es importante, para mayores resultados, haber elegido un relator que tome nota 
de cada intervención y éstas se vayan visibilizando en un tablero, de este modo no 
solamente se recoge el saber y el punto de vista grupal sobre el tema, sino que las 
personas sienten que sus palabras son tomadas en cuenta y son importantes. 

Octavo:Octavo: para concluir, se debe socializar el conjunto de intervenciones de los 
participantes, procurando reunirlas por temas de modo participativo, y aclarando 
que cada opinión sí haya sido bien recogida de acuerdo al pensamiento de la persona 
participante, además debe ser clara y precisa con el fin de ser útil en la aplicación 
práctica. 

Debemos tener en cuenta que el resultado de este ejercicio no debe conducir solo a 
un aprendizaje teórico, sino una aplicación práctica, después de reflexionar sobre los 
modos de pensar y de hacer de la organización o la comunidad que realiza el turismo 
rural comunitario. Una vez hecha la reflexión, entonces tomar decisiones de modo 
democrático para desarrollar o modificar algunas prácticas.  Es nuestro deseo que 
las organizaciones de Turismo Rural Comunitario encuentren en esta publicación, la 
inspiración y algunas herramientas para la colaboración, la incidencia en las políticas 
públicas del turismo comunitario, y la gobernanza. 
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-Uno- 
El joven Prudencio aprende de turismo El joven Prudencio aprende de turismo 
comunitario con las personas mayores.comunitario con las personas mayores.

Este relato está inspirado en la experiencia de la Cooperativa
de Turismo Comunitario Los Campesinos – Costa Rica.
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En la costa del Océano Pacífico, en la cuenca del Río Savegre, a 200 msnm y en la 
puerta del sendero que lleva al bosque, se encuentran esta mañana los dos hombres, 
don Consejo y el joven Prudencio.

- Buenos días don Consejo, madruga usted a caminar el monte.

- Pues ya ve usted joven Prudencio que así es que me he mantenido sano.

- Pues venga le acompaño, que desde que regresé de la ciudad tengo curiosidad de 
hablar con usted, si me lo permite. 

- Mire usted joven Prudencio que eso de que los jóvenes busquen a los viejos ya poco 
se acostumbra. Camine pues.

Toman camino por el sendero del bosque como quien no tiene afán. Cada diez pasos 
el viejo se detiene a contemplar las flores del borde del camino, levanta la cabeza 
buscando el pájaro que saluda la mañana y que advierte al bosque la presencia de los 
hombres.  Prestan oídos y la conversa que era de dos se convierte en diálogo de tres.

- Desde hace días le veo dando vueltas por la Asociación, hablando con todos, y 
aunque no se le escapa el interés por las muchachas lo veo más interesado en el 
turismo comunitario y en cómo es que hacemos. Cuente pues joven Prudencio pa 
que es que soy bueno. 

Prudencio, respirando el aire limpio del bosque, se quita el sombrero y dice: Desde 
hace treinta años por áhi, que mi papá nos llevó a vivir a la ciudad, mi mamá vive 
como en un sueño y llenó mi niñez de cuentos de esta tierra, de este río y de sus 
gentes.

- En ese tiempo todo era muy distinto, después que las enfermedades acabaron con 
todos los cultivos fue más difícil, y su papá –que Dios lo tenga en su gloria – no 
encontró otro camino para salir de la pobreza que irse a la ciudad.

- ¿Entonces fue por eso que le vendió la finca a la Asociación campesina?

- Así es mijo. Recordemos que hace 25 años su papá tenía esta área de bosque con 
sembradíos de maíz, frijoles, arroz y ganado. Desde entonces está en protección y 
prácticamente ya pasa a ser bosque secundario. Camine, que en la parte alta vamos 
a encontrar bosque primario.

- ¿Y la Asociación, que ya es Cooperativa, recibe alguna paga del gobierno por la 
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protección?

- La conservación fue desde un principio por iniciativa de la comunidad, no fue por 
mandato del gobierno. Pero sí, recibimos un apoyo, que es poco, pero algo es algo 
dijo el otro.

- Y si es poco ¿qué los llevó a conservar la finca en bosque?

- Lo que nos lleva a tomar esta decisión es más que todo porque ya se había devastado 
mucho la montaña, todo el bosque. Recordemos que nosotros éramos campesinos, y 
los campesinos talaban mucho bosque para la siembra de agricultura. El campesino 
es muy dado a sembrar la agricultura con la ganadería en extensiva. 

- ¿Entonces qué pasó?

- Pues que los campesinos sembraban las especies que nos daba el gobierno y al final 
no tenía venta, o era muy barato. Como a todos en esa época, a su papá le gustaba 
sembrar en extensiva y trabajar mucho, mucho. Estamos hablando de que los 
campesinos trabajan de seis de la mañana a seis de la tarde, todo tipo de trabajo. Y 
así era su papá. Entonces hubo mucha devastación y los cultivos todos enfermaron. 

- ¿Y por qué no todos se fueron para la ciudad?

- La ciudad no es pa todos, mijo. Hay que ser muy duro, muy duro, porque es muy 
triste eso de abandonar la tierra y los amigos. 

- ¿Y entonces, don Consejo, qué hicieron ustedes? 

- Los que nos quedamos tuvimos que cambiar totalmente la actividad económica. 
Seguimos con la Asociación campesina, pero esta vez los mayores tomaron la decisión 
de que queríamos que nuestros jóvenes, igual que nuestros antepasados, conocieran 
el bosque primario. 

- Perdone don Consejo la preguntadera. ¿Y con qué plata empezaron el proyecto de 
turismo comunitario si estaban todos quebrados?

- Cuando nosotros empezamos a sembrar la vainilla y hacer venta, fue la primera 
vez que se organizó la comunidad en la asociación y estábamos de maravilla, pero 
fue cuando fue atacada por el hongo fusarium. Fue cuando quedamos sin trabajo, 
sin producción de vainilla, sin producción de agricultura.

- Y los que se quedaron, ¿qué hicieron para vivir?

- En ese caso quedamos apenas catorce familias de las 45 familias. Nosotros la 
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jugamos porque somos Cooperativa y ahí fuimos poco a poco. Como la asociación 
compraba la vainilla a los socios, ahí quedó una pequeña ganancia. Su papá, que era 

el dueño de esta finca, fue el último que migró a San José.

- Ah, entonces fue cuando les dijo: “Le voy a dejar esta finca a la Asociación que la 
compre, para ver si las catorce familias pueden sobrevivir”.

- Sí joven Prudencio, fue así, su papá era un líder de la comunidad y esa fue su 
voluntad. El ahorro de la Asociación fue parte de la plata con la que se compró esta 
finca, la única que se mantenía con este pliegue de bosque primario. Y entonces fue 
la idea, en el 95, de hacer este proyecto de turismo comunitario.

- Don Consejo, que vejez tan bonita ha tenido. Mire ahora este proyecto, 25 años 
después ya es toda una empresa hecha por ustedes mismos, y siguen siendo campesinos 
y asociados de la Cooperativa, conservando la naturaleza y viviendo en armonía.

- Gracias Prudencio, esa es la verdad, yo aquí soy muy feliz. Pero al principio, sobre 
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todo cuando las personas mayores se dan cuenta que hay que proteger cien por 
ciento las aguas, cien por ciento los bosques, cien por ciento lo animales entonces 
ahí dicen: ¿qué vamos a comer? Y ahí es cuando empieza el turismo. Los animalitos 
son agradecidos, porque nosotros con nada más proteger, el turismo paga por ellos.

- La verdad, ya me da ganas de quedarme a vivir por acá.

- Pues quédese mijo. En la Cooperativa desde el principio hay un acuerdo: que las 
familias que migraron y regresan, conservan su lugar en la Cooperativa y hacen 
parte del proyecto. Además, usted ya fue a la universidad y aquí necesitamos a 
jóvenes como usted.

Días después el joven Prudencio ya se encontraba activo en el Proyecto de Turismo 
Comunitario. Por esos días iba a todas partes y hablaba con todos para comprender 
mejor cómo era que habían logrado tanto éxito. 

Uno de esos días acompañó a doña Sofía, del Comité de Bienestar, a visitar una familia 
que había recibido apoyo de la Cooperativa para realizar un proyecto de pollos de 
engorde. Como el joven Prudencio era muy curioso y preguntón doña Sofía se sentía 
muy a gusto, pues le gustaba que los jóvenes mostraran interés en conversar con los 
mayores. Esta vez Prudencio se interesó en aprender cómo habían logrado crear las 
redes de trabajo colaborativo. 

- Señora Sofía – dijo - ¿me puede contar cómo hicieron al principio para recibir la 
colaboración de las organizaciones cooperantes y entidades del Estado para sacar 
adelante el Proyecto de turismo?

- Hijo, le explicó con su voz calmada y suave, en primer lugar, nosotros como 
Campesinos, una de las cosas que siempre tratamos es cuidar del trabajo 
colaborativo entre nosotros mismos los de la comunidad. Que se mantenga una 
buena comunicación, una buena armonía, es haciendo participe a toda la comunidad 
en el Proyecto. Segundo, que los niños, desde que tienen cinco años, compartan con 
la Cooperativa, con venir al restaurante, a las pozas naturales, a conversar con 
los turistas; a hacerlos sentir desde niños que es parte de ellos. Lo mismo que los 
jóvenes, a partir de los quince años pasan a ser asociados a la Cooperativa y con un 
permiso con los papás empiezan a trabajar ciertas horas. También a las familias que 
estén más organizadas, para que no tengan solamente la entrada del turismo, ellos 
pueden tener proyectos que vayan de la mano con lo que hacemos, la Cooperativa 
los apoya con dinero. Las familias tienen proyectos de vacas de leche, de árboles 
frutales, otros tienen caballos, yo tengo la plantación de vainilla y la señora Leticia, 
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que es pa donde vamos, tiene pollos de engorde. Ella le puede contar más.

- Buenas tardes doña Leticia.

- Buenas tardes, los estaba esperando. Pasen. 

Doña Leticia compartió con ellos una rica taza de café y respondió amablemente las 
preguntas que doña Sofía tenía sobre el proyecto de los pollos. Y a Prudencio le habló 
sobre las redes de trabajo colaborativo:

- Joven Prudencio, - le dijo - con esto 
de la pandemia no hubo turistas y 
quedamos con las manos colgando. 

Entonces tuvimos una gran 
oportunidad de probar 
nuestra red colaborativa. 
Todos nos quedamos acá y 

hacíamos intercambio, 
si unos tenían bananos 
otros tenían leche y 
así, entonces hicimos 
una especie de trueque, 
y pudimos sobrevivir 
sin tener que ir a buscar 
a otros lados. 

- Por eso es bueno, -terminó 
Sofía - que no pongamos todos 

los huevos en la misma canasta. La 
colaboración y la diversidad de actividades 

económicas son pilares de la sostenibilidad del turismo. 

 Ya de regreso, Prudencio le preguntó por las redes colaborativas con las que trabaja 
la Cooperativa. A lo que doña Sofía le contó:

- Sí, aparte de que el gobierno nos apoya en parte con el pago de servicios ambientales, 
y es una ventaja que se le da al turista para que pueda experimentar la naturaleza en 
su integridad, dentro del gobierno hay una entidad que se llama el INA – Instituto 
Nacional de Aprendizaje -, que es gratuito y esa organización nos ha ayudado mucho 
en capacitación. La Universidad de Costa Rica tiene muchos ornitólogos y otros 
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especialistas; ellos han venido acá para nosotros saber qué animales hay. También, 
tuvimos un gerente por siete años que nos proporcionó el MAG – Ministerio de 
Agricultura y Ganadería -. Pero cuando nos dijo que no nos podía apoyar más. 
Entonces ahí es donde llega Pablo, nuestro gerente ahora, del cual estamos muy 
orgullosos porque es un joven de la misma comunidad, que nunca ha querido irse y 
ya tiene su familia.

Prudencio también preguntó por otras organizaciones de turismo, a lo que Sofía 
respondió:

- Esas relaciones han sido de las más importantes para nosotros. Con ellas hemos 
logrado hacer la incidencia en política pública y sacar una ley que nos ayudara a 
fortalecer el turismo comunitario en todo el país. De hecho, en una de las últimas 
capacitaciones que nos dio el PPD -Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones 
Unidas - dijo: “Bueno, hagamos una cosa, les vamos a ayudar dándoles un dinero para 
que ustedes vayan a nivel nacional a otros lugares que estén haciendo lo que ustedes, 
para que vean cómo lo hacen y cómo les está yendo”. Fuimos a todos los lugares y 
tenían el mismo problema: todos tenían cabinas, comida, hospedaje, pero los turistas 
nada. Áhi fue la primera vez que se organizó una red de turismo rural comunitario 
a nivel nacional. Se llamó ACTUAR. Áhi fue donde empezamos a agarrar fuerza, 
ya podíamos peliarnos con el ICT – Instituto Costarricense de Turismo- con el 
INA, con todos los programas del gobierno.  Y áhi fue donde empezamos a lograr las 
capacitaciones, a lograr la ley de turismo rural comunitario, y empezamos a agarrar 
fuerza. Y entonces fue cuando empezó a visitarnos la gente. 

- O sea, dijo Prudencio, si no se organizan en red de turismo rural comunitario, en 
lo que es incidencia política es muy difícil.

Y con mucho más asombro se interesó por lo que le explicaron que se llama gobernanza 
– una palabra que no conocía-, y que explica cómo con la comunidad la Cooperativa 
había logrado acuerdos para conservar este lugar tan hermoso, este territorio con sus 
bosques y sus aguas, al mismo tiempo que tenían buenas carreteras, una linda escuela, 
dos iglesias, bonitas casas y servicios públicos para toda la comunidad.

Conclusiones:Conclusiones:
El trabajo en red es una herramienta que permite sumar fuerzas. Es una velocidad 
conjunta que a veces parece lenta, pero la lentitud nos permite conocernos, lento 
vamos más lejos, juntos nos apoyamos. El proceso colaborativo va de la persona al 
trabajo en equipo, la organización y la comunidad.
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Las habilidades que desarrolla la colaboración son la empatía y la confianza.

Reconocemos a una auténtica persona colaborativa en los líderes comunitarios. Para 
generar redes de trabajo colaborativo los egos son un obstáculo. La persona no es 
aislada del mundo, vivimos sistemáticamente, somos orgánicos, somos seres vivos. 
La cooperación, la colaboración, es dejar aparecer, ser en el hacer propio y con los 
otros. 

La red colaborativa es conversacional, donde un número de persona se reconoce y 
conversan. Hay que hacer mucho trabajo de convencimiento, de hablar con otros. La 
red puede estar tensa o relajada, de acuerdo a las emociones que afectan el lenguaje 
y el cuerpo.

La diferencia de las redes jerárquicas con las horizontales, es que las unas son rígidas 
y las otras son flexibles y móviles.

Para colaborar con otras personas debe uno observarse a sí mismo: su cuerpo, sus 
emociones, su lenguaje, su vacío, su conversación. El discernimiento, la meditación, 
los deportes, y otros… son necesarios para gestionar nuestro ser, nuestra persona. 
Es autocuidado, es entrenamiento.

El trabajo en red, es lo que nos ha permitido resistir y reactivarnos en medio de la 
pandemia por Covid.

Conceptos claves:Conceptos claves:
El propósito común:El propósito común:  Reconocer el propósito de los equipos y las comunidades 
evolutivas es un elemento fundamental de cohesión para la creación de redes de 
trabajo colaborativo. Se trata de encontrar objetivos comunes, de acciones conjuntas, 
para realmente llegar a esa cohesión y fortalecer nuestro trabajo y colaboración. El 
propósito responde estas tres peguntas sobre nuestro emprendimiento de turismo: 
el para qué, el cómo y el qué. 

El propósito personal: El propósito personal: Pero primero debemos reconocer el propósito personal, que 
tiene que ver con conectar con nuestro ser. Lo más importante de hacer algo es 
disfrutar eso, y de esta manera ir explorando la colaboración. Y ahí está la importancia 
del propósito personal. ¿Está en nuestros valores colaborar? Y eso tiene que ver 
mucho con cultivarnos, con entendernos. 

Dejar aparecer:Dejar aparecer: El amor es dejar aparecer. Es aceptar al otro como legítimo, lo 
contrario es negar al otro. El principal obstáculo en las redes son los egos: no dejar 
aparecer al otro. La clave del dejar aparecer es compartir el propósito comunitario. 
La cooperación, la colaboración, es dejar aparecer, ser en el hacer propio y con los 
otros.
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Aprendizaje: Aprendizaje: Somos estudiantes eternos, debemos mantener la mente abierta 
a nuevos aprendizajes. Y nosotros – comunidades indígenas, campesinas y de 
pescadores – debemos entender que todo cambia muy rápido, y no es fácil adaptarse, 
a no ser que tengas la mente abierta y aceptes los cambios como un reto.

Participación: Participación: Participar es hacer parte de algo. En el turismo comunitario lo 
ideal es que toda la comunidad haga parte del Proyecto. Existen “mecanismos de 
participación” como la paridad de género en los cargos de responsabilidad. Pero lo 
más importante es partir de la condición de las personas, comprender su condición, 
ya sea mujer, joven o persona mayor. Esto significa ser solidario y estar siempre, ser 
leal, atentos a la escucha. Eso atrae y da confianza a las mujeres y a los jóvenes para 
participar. En los emprendimientos comunitarios se debe contemplar críticamente 
los roles y los papeles asignados tradicionalmente a las mujeres por la sociedad.

Economía circular:Economía circular: Tenemos la buena práctica de la economía circular como uno de 
los pilares del trabajo colaborativo y en redes. Lo que se consume en la actividad 
del turismo se obtiene de la misma comunidad. Es también un pilar de la sostenibili
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-Dos-
Las buenas prácticas en redes de trabajo Las buenas prácticas en redes de trabajo 

colaborativo ayudan a superar las dificultadescolaborativo ayudan a superar las dificultades
Relato inspirado en la experiencia de la Asociación de

turismo comunitario Yarumo Blanco - Colombia.
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Johana llega muy temprano a la casa de campo donde viven los abuelos. Como cada 
fin de semana, ha caminado desde la ciudad anhelando este encuentro, sus sabias y 
serenas conversaciones en la cálida cocina de fogón de leña. En el colegio se le ve a 
veces como distraída, pero ella no es tonta, sino que anhela los senderos del bosque, 
su olor a tierra mojada, el murmullo de las aguas como voces antiguas y sabias, los 
cantos y colores de las aves, los chaparrones de lluvias tropicales.

Mientras el abuelo se toma una taza de café y contempla el paisaje cafetero, la abuela 
Carmen atiza el fogón cuando oye ladrar a Sombra anunciando a su nieta.  

- ¡Buenos días abuela, abuelo! Saluda Johana con su energía juvenil al entrar a la 
cocina, mientras abraza la negra cabeza de Sombra.  

Al verla, fuerte y decidida, la abuela piensa que no se equivocó cuando dio el nombre 
a su nieta. La mira y dice agradecida: “Dios es misericordioso”. Y sí, pues si algo tiene 
Johana es la misericordia con la que trata a todos: a las personas, a las plantas y a 
los animales. Como ante un espejo, Carmen percibe en la joven el ardor con el que 
ella llegó a estas tierras vírgenes, dio hijos, y cómo siendo líder de la Junta de acción 
comunal superó con estoicismo todo tipo de dificultades, esas mismas dificultades que 
le dieron la experiencia y la han hecho tan sabia.

En la mesa del desayuno Johana comparte con sus abuelos la preocupación por el lugar: 
observa cómo cambia el territorio por la tala de bosques para ganadería y la siembra 
de café, la contaminación de las aguas y la desaparición de la fauna que en su infancia 
se encontraba con frecuencia en los senderos del bosque. 

El abuelo interviene amorosamente en defensa de sus amigos y vecinos. Explica que 
la falta de mayor apoyo hace que los campesinos se vayan comiendo el bosque para 
sobrevivir. Que no conocen otra forma de alimentar a sus hijos. Que la agricultura es 
un oficio noble pero difícil, que no recibe el merecido reconocimiento.

Pasados unos días, en clase de biología Johana escucha sobre la riqueza natural que 
rodea la ciudad de Pereira. Fue entonces cuando les propuso que salieran a caminar las 
montañas para observar la naturaleza, queriendo compartir con los compañeros esa 
misma admiración y respeto que le provocan los árboles y las montañas. Así nació el 
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grupo juvenil que se convertiría en la Asociación de Intérpretes ambientales de paisajes 
de montaña de la cuenca del río Otún, que junto con la Cooperativa multiactiva 
Defensores del Medio Ambiente, de madres que prestaban servicios de hospedaje y 
alimentación, terminó siendo decisivo en la fundación de la Asociación de turismo 
comunitario Yarumo Blanco.

Con frecuencia, en los caminos de montaña el grupo juvenil se encontraba con 
funcionarios de Parques Nacionales Naturales del gobierno de Colombia, que 
administra el Santuario de Flora y Fauna Quimbaya. Entonces compartían sus 
impresiones del lugar, pudiendo reconocer el amor y la pasión que los jóvenes tenían 
por el cuidado del territorio. Con el tiempo, vieron en el grupo un potencial aliado en la 
conservación del área protegida.  Así fue que en 2009 los directivos de Parques toman 
la decisión de proponer a las dos organizaciones comunitarias unirse, para desarrollar 
el ecoturismo en esta área protegida. Esperaban, como efectivamente pasó, que la 
comunidad organizada en torno al turismo comunitario 
fuese una aliada estratégica en el logro de los 
objetivos de conservación, además de generar 
mayor bienestar social y económico de la 
comunidad local.

Han pasado años y ha sido mucho el 
aprendizaje, como el agua que ha 
pasado bajo los puentes del río Otún. 
Johana es ya no una mujer profesional 
en turismo y de un formado carácter 
que la hacen una líder de su comunidad. 
Asimismo, aunque ya no desarrolla el 
ecoturismo en el Santuario Quimbaya, 
Yarumo Blanco es un referente nacional 
de turismo, y continúa la historia de 
gobernanza y resiliencia que les gusta 
compartir a través de la buena práctica de 
Intercambio comunitario de conocimientos, como 
cuando los visitaron Jorge y sus amigos de Turistivá, 
una organización de turismo rural comunitario de la región 
de Boyacá.
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En el intercambio, mientras comparte con Jorge la pasión por la observación de aves, 
caminan con sus amigos por el sendero que lleva a la bella cascada de la finca cafetera 
en que Yarumo Blanco desarrolla su actividad de turismo. Johana va respondiendo a 
las preguntas que le hace Jorge: ¿Y qué fauna podemos encontrar?

Se encuentra una gran riqueza en aves, migratorias y endémicas - responde Johana 
-; y mamíferos muy representativos como el mono aullador rojo, la guagua, el tapir, 
el armadillo, o monos de noche. Estamos en medio de una importante zona de áreas 
protegidas, que en todos estos años con el turismo hemos ayudado a conservar.

- Pero, una vez se acaba el contrato con Parques Nacionales y llega la pandemia, 
¿cuáles han sido las buenas prácticas qué les han servido para poder levantarse de 
nuevo y reinventarse en esta crisis?

Lo más importante han sido las buenas prácticas en redes colaborativas. Con Parques 
Nacionales hicimos mucha escuela – cuenta Johana –, primero aprendimos a hacer 
todo con estándares de calidad, a llevar la contabilidad y manejar las finanzas, a 
hacer todo muy legal. Ahora se cierra esta puerta, pero se están abriendo otras: nuevas 
alianzas con otras instituciones y fortaleciendo las que tenemos con las comunidades y 
otras organizaciones del territorio. Así logramos continuar y tener mayor autonomía. 
Las redes colaborativas nos permiten la gobernanza, la conservación del patrimonio 
natural y cultural y la permanencia de las comunidades con oportunidades de trabajo 
digno.

- Pero el trabajo comunitario es difícil – dice Jorge -, en lo nuestro tenemos conflictos 
de intereses o líderes negativos. ¿Cómo lo han hecho ustedes?

Desde niños los mayores nos inculcan el amor por la naturaleza y el trabajo en 
comunidad. Somos campesinos por tradición, que amamos el territorio. El trabajo 
comunitario es de mucho amor y paciencia. Sabemos que no hay otra forma de hacer 
las cosas bien. Es con liderazgo y responsabilidad como salimos adelante. Justamente 
son las dificultades las que constituyen la experiencia.

- Es lindo todo, pero ¿cómo lo hacen cada día?
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Para resolver los conflictos y las 
dificultades hay que aprender a 
aceptarnos, mantener presente 
los objetivos comunes y ver los 
cambios como oportunidades. 
También se necesita mucha 
madurez y experiencia de vida, 
por eso mantenemos cerca a los 
mayores. Para ser resilientes hay 
que aprender a trabajar en equipo, 
colaborar entre compañeros, la 
comunidad y las instituciones. Y ser 
muy participativos en la gestión y 
gobernanza del territorio.

- ¿Y cómo evitan los conflictos por la 
plata del turismo? 

Una práctica es dinamizar la economía 
local, para mejorar la calidad de vida de 

todas las personas que están en este territorio. 
Desde la alta montaña hasta el valle, hacemos acuerdos con proveedores agrícolas, 
pecuarios, artesanos, transportadores. Intentamos que el dinero de quienes nos visitan 
se quede en la comunidad local, para que de esta forma se fortalezcan las cadenas de 
valor, se potencialice la economía local y se genera más empleo en la zona. 

- ¿Y con las instituciones también hacen redes colaborativas?

Por supuesto. Gracias a los reconocimientos y el trabajo con Parques Nacionales, 
nos relacionamos con otras instituciones estratégicas para la incidencia pública en el 
territorio. Con Aguas y Aguas de Pereira, la empresa pública del servicio de agua para 
la ciudad, que tiene el 50% de las tierras de la cuenca del Otún. Con la Universidad 
Tecnológica de Pereira, que en alianza con Aguas de Pereira llevan diferentes proyectos 
de investigación y hacemos principalmente turismo científico. Con la Gobernación 
y la Alcaldía, campamentos escolares con niños de escuelas rurales que aprenden de 
conservación y de manejo de recurso naturales.
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- Sorprende la capacidad de relacionarse. ¿Tienen algún secreto para eso?

No es un secreto porque todos pueden verlo: es la coherencia con los valores de la cultura 
campesina. Los valores nos orientan en lo que hacemos, son como el Yarumo Blanco, 
un árbol muy significativo de nuestras montañas. Él nos inspira la manera de actuar. 
Su nombre es Cecropia telenitida:  es importante para la restauración ecológica, la 
recuperación de suelos y áreas naturales degradadas porque requiere pocos nutrientes 
y aporta mucho material orgánico, crece rápido, da alimento a la fauna y bajo su 
sombra resguarda semillas de otras especies.

Bajando la montaña andina de bosque tropical montañoso, Johana y Jorge se detienen 
a ver los yarumos: es una impresión mágica, un adorno blanco en medio del vestido 
verde del bosque, de distinción y belleza que invita a la reverencia.

Conclusiones: Conclusiones: 
El turismo rural comunitario es un aliado y actor estratégico en la gobernanza 
para la conservación y uso sostenible de áreas protegidas. La mayor parte de las 
áreas protegidas tienen comunidades en su interior o en sus zonas de influencia, 
que pueden ser un factor de amenaza a la naturaleza, pero a través del turismo 
comunitario son aliados muy valiosos. Las relaciones de alianza y colaboración entre 
las autoridades ambientales y las organizaciones comunitarias locales de turismo 
es un factor de éxito en los objetivos de conservación y de vida sostenible: mejora 
la calidad de vida de las comunidades reduciendo la presión sobre los recursos 
naturales, y mejora la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. A su vez, 
las comunidades representan valores culturales que en muchos casos son objeto de 
conservación de las áreas protegidas.

La misión del turismo rural comunitario, su tarea, es el cuidado y la conservación 
ecológica del lugar con la presencia y la permanencia de la vida y la cultura local. 
Sería un salvador, un protector, un cuidador amoroso del lugar. Sueña con un mundo 
mejor en el que la comunidad, aun estando sin la posesión de lujos o riquezas, se 
provee en lo cotidiano de lo necesario y justo, y conserva a la naturaleza y al lugar 
libre del daño, de la explotación y de la servidumbre. La historia, el paisaje, los oficios 
y los pobladores cristalizan en las manos del turismo comunitario una “enciclopedia 
mágica” cuya sustancia es el destino del lugar: proveer a todos los seres una morada 
amable. El turismo comunitario genera con el lugar un vínculo intenso, significativo, 
cuidador, responsable.
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Si la organización de turismo comunitario está enraizada en la comunidad se 
identifica con su cultura, sus valores y su proyecto de vida, que no son la riqueza o el 
dinero, sino la permanencia digna y sin temor en el lugar que le da origen, sustento, 
paz e identidad.

Las buenas prácticas en redes colaborativas son necesarias para la efectiva incidencia 
pública. La colaboración dentro de las comunidades, entre las organizaciones 
comunitarias y en el entorno institucional, participando en escenarios de 
ordenamiento territorial y aportando en proyectos de desarrollo relacionados con la 
sostenibilidad del territorio.

Es el reconocimiento de las comunidades a los emprendimientos de turismo lo que 
permite ir con legitimidad y autoridad moral y con fuerza a hablar de incidencia 
pública con organizaciones del Estado. Las buenas prácticas consisten en perseverar, 
en mantenernos juntos y en nuestros propios territorios con una muy buena relación 
con las comunidades, construyendo el buen vivir comunitario. 

Ser muy inclusivos en los temas de jóvenes y de mujeres. Todo esto es importante 
a la hora de obtener o reclamar un reconocimiento, y evitar ser marginados o 
excluidos o no escuchados en escenarios de participación por alguna mala práctica. 
La experiencia es la base de la ciencia: los adultos poseen mayor experiencia de vida 
y de trabajo, es importante escucharlos y tener en cuenta sus ideas. La juventud 
es vitalidad y energía y poseen un poco más de conocimiento, pero no tienen la 
experiencia del adulto; es importante el diálogo entre la sabiduría del adulto y la 
vitalidad de los jóvenes.

Hay que pensar a largo plazo el territorio rural. Con hijos, hermanos pequeños y niños 
de la comunidad, con actividades culturales, con observación de aves y caminatas 
para que conozcan el ecosistema. Para que la juventud tenga otras oportunidades 
diferentes a las de sus padres, pero asimismo enraizadas en la tierra. Para que los 
jóvenes puedan permanecer en el territorio y hacer de él un uso responsable, pues 
aquí también tenemos el problema de la falta de oportunidades para los jóvenes y 
su necesidad y deseo de migrar hacia las ciudades o a otros países.

Se requiere de formación y capacitación permanente y multidisciplinaria.
Hay que compartir el conocimiento pues el conocimiento es de todos, es un bien 
común como el agua, es un proceso colaborativo. La documentación, seguimiento 
y sistematización de las experiencias de turismo comunitario hace posible el 
proceso de aprendizaje y enseñanza, fundamental para enfrentar los cambios y las 
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dificultades, contribuyendo a la persistencia de la organización comunitaria. Hace 
posible el intercambio de saberes y de servicios con otras organizaciones de turismo 
comunitario. Es como el amor, que sólo cuando se comparte crece, nos une y nos 
hace más fuertes y mejores personas. Además, documentar constituye una evidencia 
de buenas prácticas por las que se obtien en reconocimientos, liderazgo y renombre. 

Conceptos claves: Conceptos claves: 
Definición de Turismo Rural Comunitario: Experiencias turísticas planificadas e 
integradas sosteniblemente al medio rural, desarrolladas por los pobladores locales 
organizados, para el beneficio de las familias y de la comunidad en general.
Política pública: Política pública: Es una herramienta para la gestión del turismo comunitario, para 
que las comunidades se puedan integrar de mejor manera a la planificación del 
turismo dentro de sus territorios. Si no tenemos unas comunidades organizadas y 
con ideas claras sobre el turismo, va a ser muy difícil que puedan alzar la mano y 
participar de la gestión del turismo dentro de su territorio. 

Las políticas conllevan también presupuestos institucionales. Nada hacemos con una 
ley que diga a una institución que debe de dar acompañamiento a las empresas de 
turismo comunitario si eso no se ve reflejado en un presupuesto o en una cantidad 
de personas, de funcionarios, que verdaderamente estén dedicados a este tema.

Incidencia: Incidencia: Es el esfuerzo de participar, con la voluntad y consulta de los involucrados, 
para crear leyes, decretos, ordenanzas o acuerdos a nivel municipal en beneficio del 
turismo comunitario. Es trabajar con entidades territoriales que muestran interés 
en las comunidades, porque ahí es donde la labor de la articulación se vuelve 
indispensable. Lo que tenemos que hacer es convencer a las entidades territoriales 
de que echen ojito a su propio lugar y a esas organizaciones que están generando 
procesos de turismo comunitario dentro de los territorios. 

Gestión del turismo comunitario: Gestión del turismo comunitario: En la gestión, la inversión y el trabajo básicamente 
ha corrido por las mismas comunidades. Ahora es el momento de generar articulación 
con las entidades territoriales y de darle una forma, no solamente más integradora, 
sino más solidaria con los esfuerzos que las comunidades han venido haciendo desde 
hace varios años.

Posicionamiento del turismo comunitario: Se basa en ese mensaje relacionado a la 
naturaleza, a la sostenibilidad, y no una imagen basada en diversión y entretenimiento. 
Este tema de sostenibilidad es un tema complejo, es un tema de siempre, de todos 
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los días, de esfuerzos constantes. La sostenibilidad ya no es una opción, es una 
obligación. 

Proceso de formalización: Proceso de formalización: Es importante que el empresario o a la organización 
entiendan de qué se trata la actividad turística, que implica también iniciar el 
proceso de formalización. Es inscribirse en las entidades de economía y comercio si 
requiere patentes o permisos especiales, inscribirse en Hacienda, abrir y tener sus 
cuentas bancarias al día, entregar facturas, a nivel de los gobiernos también debería 
inscribirse e iniciar el proceso para la formalización. Con la formalización se obtienen 
derechos a continuar en esta ruta de trabajo dentro de la institucionalidad. Sin la 
formalización las empresas sencillamente no pueden ser apoyadas por la Institución.
La política pública se construye desde esfuerzos colectivos, no desde esfuerzos 
individuales. Tenemos que aliarnos para de manera conjunta incidir en la política 
pública; y es ahí como a través de la ley logramos beneficios para el turismo rural, 
para que se declare de interés nacional y se aprueben leyes u otras normas que 
lleguen a fortalecer la actividad.

Estos esfuerzos colectivosesfuerzos colectivos deben estar basados en datos. No podemos llegar con 
solo buenas intenciones. Tenemos que llegar con datos fehacientes y palpables 
para que pueda haber ese cambio a nivel de las personas que lideran una política 
a nivel territorial, regional o a nivel país. Tenemos que llegar con: cantidad de 
emprendedores, cantidad de familias, cantidad de empleos que genera el turismo 
comunitario rural, cantidad de encadenamientos, datos en términos de hectáreas de 
conservación.

La articulación y las alianzasLa articulación y las alianzas se vuelven fundamentales para llevar a cabo estas 
incidencias. Alianzas entre organizaciones y líderes, instituciones públicas a 
nivel local, gobiernos locales. Esta es la mejor forma de lograr incidir cuando 
verdaderamente hay una sintonía de esfuerzos y de motivaciones a nivel territorial 
y no los tradicionales conflictos y problemas que se dan en un territorio, o quien 
“aparecer en la fotografía”, figurar. Eso no lleva a nada.
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-Tres-
La tortuga de los huevos de oroLa tortuga de los huevos de oro

Este relato está inspirado en la experiencia
de la Fundación Agua y Tierra -FUNDAT, Panamá.
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En Mata Oscura – Panamá, en la península de Azuero en una zona costera del Océano 
Pacífico, hay una playa de 4 km donde desemboca el río Quebro. Eli Ann vive en 
Mata Oscura con su familia dentro de una comunidad de pescadores y campesinos. Se 
encuentran rodeados de áreas ricas en biodiversidad con humedales de importancia 
internacional y apartada de los centros urbanos. El manejo adecuado de los recursos 
es prioritario.

Cada año llegan a anidar cinco especies de tortugas marinas. Eli Ann era un niño de 
apenas seis años, cuando una noche su padre lo llevó por la playa en hombros a reunir 
huevos para protegerlos de los vecinos y de los perros. Su emoción fue tanta que su 
corazón saltaba y quería salírsele del pecho. 

A la mañana, mientras su madre separaba de la espiga las semillas de arroz, Eli Ann 
hablaba de las tortugas. Destacaba su admiración por la naturaleza y su ardiente 
deseo de conocimiento. La madre pensó en su padre, quien dio nombre al niño, y se 
alegró porque Eli Ann significa “Gracia del sol”.

Con una serenidad aprendida de las tortugas le dijo: Ellas son tan antiguas como la 
mar y tan sabias como los abuelos. Quedan muy pocas en el mundo. En la mar son 
hábiles y recorren enormes distancias, pero en la playa arriesgan sus vidas por anidar. 
Se exponen a extremo peligro, pues no todos entienden que son un presente de Dios y 
hay que cuidar de ellas.

Ese año Eli Ann ingresó a la escuela. Allí conoció a Don Jacinto, el director de la 
Fundación Agua y Tierra. Aquel día, entre el niño y el adulto, nació una amistad 
que durará toda la vida. FUNDAT es una organización comunitaria dedicada a la 
protección de las tortugas, los manglares y la zona costera. Con la maestra, Don Jacinto 
enseña a los niños sobre el respeto a la naturaleza.

Ante la clase, Don Jacinto usa un mapa de Panamá con sus ecosistemas marinos y 
explica a su esperanzador auditorio: Por décadas vivimos de la abundancia de los 
recursos naturales. La mar, los manglares y la tierra nos dan el arroz, la pesca y la 
ganadería. Pero ahora es distinto, la naturaleza sufre y vemos disminuir su riqueza. 
En la temporada de tortugas algunos comen la carne y los huevos de este estupendo 
animal. Ignoran su delicada situación y su importancia oceánica mundial. Por eso 
vengo a ustedes, niños y niñas, para que con la Fundación nos ayuden a corregir a 
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estas personas.

Desde aquel día, Eli Ann hizo parte del grupo Guardianes de las Tortugas marinas. 
Solía acompañar a Don Jacinto en las conversaciones con los pescadores y campesinos. 
Para entonces sólo unos pocos escuchaban y se interesaban por cuidar estas especies. 
Eli Ann notaba como Don Jacinto enseñaba con la calma y paciencia aprendida de las 
tortugas: de manos largas y gruesas, enseñaba con su voz acampanada y olorosa, y sus 
palabras eran semillas negras de forma esférica.  Pero no era fácil, pues la Fundación 
no tenía recursos y la economía de la comunidad también era escaza.

Ya joven, los padres de Eli Ann le mandan a estudiar a la capital. Pero papá – discute 
- no quiero irme, amo este lugar y aprendo más con Don Jacinto andando el monte, los 
manglares y las playas que con el tablero y los libros.

Tranquilo pero firme el padre resiste: No hijo - dice -, no queremos que tengas nuestra 
suerte de pocas oportunidades y trabajo duro. Un día seremos viejos y tendrás que 
cuidarte por ti mismo.

Esa semana se la pasó con Don Jacinto, quien le aconsejó que hiciese caso a sus padres: 
Jovencito, vaya y estudie, quien quita que estudiando puedas regresar a ayudar a tus 
padres y a las tortugas. Necesitamos jóvenes capacitados porque todo está cambiando 
muy rápido. Mire no más los turistas extranjeros que están llegando para ver anidar 
las tortugas o eclosionar los huevos. No les importa venir de muy lejos por vías difíciles 
y pasar incomodidades. Y algunos quieren ser voluntarios de la Fundación, pero no 
tenemos donde hospedarlos y tampoco hablamos inglés. Joven Eli Ann, ¡vaya a la 
capital y aprenda! y si todavía quiere, ¡vuelva que aquí necesitamos a los jóvenes!

Días después Eli Ann pide a todos en la Fundación: Sigan cuidando de las tortugas, me 
cuentan si este año vuelve “la mocha”, que vieja y sin una pata siempre tenemos temor 
que no regrese más.

Así, mientras hace sus estudios en la capital y sueña retornar, todos mantuvieron 
la promesa de continuar la defensa de las tortugas marinas. Participando en Pana 
Tortuga, la Red de protección de las tortugas marinas, la Fundación se dio cuenta que 
otras comunidades costeras en Colombia y Costa Rica también lo hacían y a veces 
recibían algún apoyo del Estado, pero más veces de alguna agencia de cooperación u 
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ONG. En el Cabildo Abierto que la comunidad y las autoridades locales hacen cada 
año para decidir sobre los recursos de inversión del Estado para la localidad, Don 
Jacinto aprovechó para contar a todos la nueva idea que tenía la Fundación. Con su 
voz calma y segura, como una tortuga sabia habló a todos: Amigos y vecinos, por los 
logros en conservación y educación ambiental la Fundación va a recibir apoyo para 
un programa de turismo comunitario y monitoreo científico. La idea es que así todos 
participemos en fortalecer los objetivos de conservación y la economía local.

¿Y qué hay que hacer Don Jacinto? – pregunta la señora Casiopea. - Tenemos que 
participar muchos para hacer un buen monitoreo científico, y así recibimos apoyo para 
la actividad de turismo. – dice. -Pero si no somos científicos - replican algunos. Otros 
en cambo dijeron: Nada perdemos si lo intentamos. Y el más viejo pescador, llamado 
Mock, de profundas arrugas y cara quemada por el sol tropical, dijo a todos: Ahora 
sí encontramos La tortuga de los huevos de oro. Y entonces todos rieron y se fueron a 
casa muy animados, pues la idea se sembró en la cabeza de todos, llenó los corazones 
de esperanza y las manos de tierno trabajo.

En Mata Oscura tuvieron que volverse científicos.  Y aunque no crean, eso no 
es tan difícil para un pescador o agricultor. Por su oficio tienen una aguda 

observación de la naturaleza y comprenden cómo funciona el 
ecosistema. Con capacitación, solo era escribir 

lo que ya sabían y observaban: periodos 
de anidación, especies y número de 
tortugas, cantidad de huevos y otras 
cosas más. 

Mientras, en la Universidad a 
Eli Ann se le veía nostálgico. Era 
época de tortugas y extrañaba 
su comunidad. Pero debido a la 
pandemia por covid 19 cierran la 
universidad, las clases ahora son 
virtuales y entonces regresa a sus 

amadas playas y montes. Ya en 
casa se da cuenta que sus amigos 
de infancia se han ido a estudiar y 
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buscar oportunidades afuera. Entonces se dedica por completo a su pasión por las 
tortugas, aprende rápidamente. Por su simpatía, trato amable y autenticidad todos 
ven su talento especial para para conectar con la comunidad y con los turistas. 
Los meses pasan y no reabren la universidad. Entonces, una noche en que venían de 
visitar los nuevos emprendimientos comunitarios de la Ruta turística, Don Jacinto, 
muy reflexivo, le dice: Ya no eres un niño y ya es tiempo de que tomes tus propias 
decisiones, te hablo como amigo y también como director de la Fundación Agua y 
Tierra: la crisis del turismo debido a la pandemia y la migración de los jóvenes 
- que no encuentran motivación y oportunidades para quedarse -, nos está afectando 
mucho, así que quiero que consideres quedarte a trabajar con nosotros. Necesitamos tu 
talento y capacidades para reactivar y promover la Eco Ruta Tortuga.

Fue entonces cuando Eli Ann se decide a compartir el pensamiento que no se salía de su 
cabeza: Don Jacinto, yo ya no quiero regresar a la ciudad. Quiero quedarme y trabajar 
por las tortugas y la comunidad. Pero no sé cómo decirles a mis papás, pues no lo van 
a aprobar.

A los pocos días Don Jacinto visita la familia del joven y comparten su pensamiento. 
Ellos no están de acuerdo, creen que eso significa abandonar la universidad y arriesgar 
un mejor porvenir en la ciudad.  Entonces Don Jacinto se lanza a la mar: 

La verdad -dice – yo apoyo a Eli Ann, en la comunidad necesitamos del talento de 
los jóvenes para sacar adelante el proyecto de turismo comunitario, necesitamos del 
relevo generacional y son pocos los jóvenes que desean permanecer en el territorio, 
educarse y trabajar por el Plan de vida que como comunidad tenemos. Por ahora 
puede seguir la Universidad por Internet, y el turismo se interesa cada vez más en 
la Eco Ruta Tortuga, la Fundación está creciendo y de ser voluntario ya podemos 
darle a Eli Ann un empleo. 

Los padres conversan entre ellos. Respetan mucho a Don Jacinto, así que deciden 
darles una oportunidad. Dicen: Vamos a permitir que pase unos días aprendiendo y 
apoyando su trabajo, y cuando se reactive la universidad reconsideramos el asunto. 
Don Jacinto, dando tranquilidad a los padres, dice: Es una decisión prudente, mañana 
mismo empezamos.

Esa noche los cuatro personajes tuvieron dificultad para conciliar el sueño, unos por 
3131



sus dudas, los otros por la ansiedad que amaneciera y empezar la capacitación que Don 
Jacinto prometió a Eli Ann.

Muy temprano Don Jacinto ya se encuentra en la oficina, se complace en los recuerdos 
de su juventud cuando con ardor comenzó el proyecto, está ansioso por tener un 
aprendiz joven y motivado. Eli Ann llega animado. Don Jacinto expone su plan, dice: 
Primero quiero que entiendas lo más importante, por qué el Turismo Comunitario 
sirve a la gobernanza del territorio. 

- ¿Qué es gobernanza, don Jacinto? 

Primero, que la comunidad esté organizada en formas asociativas y colaborativas 
a través del turismo, así como hacemos en la Fundación. Segundo, que tengamos la 
capacidad y el empoderamiento para decidir, con el Estado y los actores privados, qué 
se hace y qué no conviene hacer en nuestro territorio. Pero lo fundamental de una 
buena gobernanza es tener el plan de vida de la comunidad, o sea vivir de manera 
sostenible en armonía con la naturaleza y garantizando el bienestar humano. En todo 
espacio de participación y de incidencia política defendemos el plan de vida, que es 
más importante que cualquier plan de desarrollo, pues hay proyectos de desarrollo que 
destruyen nuestra manera de vivir. 

- ¡Sí! Como la cadena de hoteles que impedimos hicieran en la playa. Responde Eli 
Ann.

- Así es. Entonces preste atención: hoy vamos a visitar los nuevos emprendimientos 
de la Eco Ruta Tortuga: la granja agroecológica de doña Ceres y don YumKax, y la 
fábrica de yogurt de doña Esperanza. Ya diseñamos el producto turístico y recibieron 
el entrenamiento. Hoy reciben la primera visita y están muy emocionados y un poco 
nerviosos. Pero cuidado, Usted no vaya a intervenir, déjelos que ellos atiendan a las 
personas, hay que confiar, si ellos son auténticos campesinos les va a ir bien y así 
también conservamos el patrimonio cultural. 

- Yo he visto que a los turistas les gusta la gente de verdad, pero hay que capacitarse.  
Yo también estoy muy emocionado, camine Don Jacinto que se está haciendo tarde.

Aquel día fue histórico para la Fundación: se estrenaron dos emprendimientos 
comunitarios de la Eco Ruta Tortuga y Eli Ann pudo demostrar que aprendía rápido. 
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Don Jacinto pensaba: “Eli Ann será un buen ejemplo para los jóvenes y, no menos 
importante, será muy feliz”. Pues en todo momento Eli Ann fue atento, dispuesto y 
reía como lo hace un niño. Pero Don Jacinto, hombre sabio, se guardó su pensamiento, 
pues es sabido por los viejos que el temprano elogio a los niños y jóvenes puede afectar 
su formación, pues se vuelven vanidosos y dejan de esforzarse.
Llegó a casa avanzada la noche. Eli Ann encontró a sus padres ansiosos por saber cómo 
había sido su primer día en la Fundación. Una vez se abrazaron su madre sirvió una 
limonada de coco, y entonces su padre le preguntó qué había aprendido.

- Papá, aprendí que lo más importante del turismo comunitario no es hacer dinero 
ni conservar a las tortugas, sino que toda la comunidad adquiera la capacidad de 
liderazgo y de compromiso en la toma de decisiones sobre lo que se hace o no en el 
territorio, y eso se llama gobernanza. Para eso se requiere de buenas prácticas de 
turismo, como una fuerte cadena de valor.

¿Y qué es cadena de valor, hijo? - pregunta su mamá-.

- Es cuando la comunidad ofrece los productos y los servicios para que la Fundación 
reciba a los turistas, y así todos reciben beneficios sin tener que dejar las actividades 
productivas y culturales, como son pescar, cultivar o tener ganadería. Eso sí, hay 
que inscribirse en el Programa de Manejo sustentable de la Fundación. Si queremos, 
nosotros podemos ofrecer el yogurt que haces y al mismo tiempo papá puede recibir 
a los turistas y enseñar cómo trabaja el ganado en el sistema silvopastoril. Así se 
encadena toda la economía comunitaria con el turismo. Y con capacitación ustedes 
podrían ser guías auténticos, que es otra buena práctica de la cadena de valor.

- Que idea tan bonita – dice su madre -. Así somos autónomos con nuestro propio 
emprendimiento, y nos organizamos todos con el turismo comunitario.

- Sí mamá, y si somos autónomos podemos participar con independencia en los 
espacios de toma de decisiones sobre el desarrollo local.

Ya estando solos, los padres de Eli Ann se toman de las manos, unas manos rudas para 
el trabajo que saben ser tiernas en el amor, y agradecidos se dicen: 

Que bueno que Don Jacinto nos convenció de que se quede. Eso nos hace muy felices, 
pues sin los hijos y los nietos se siente la soledad. Como decía mi abuelo: “sufrir es 
pecado, pues Dios nos puso aquí para ser felices y hacer el bien a la comunidad”.
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ConclusionesConclusiones
“Se el cambio que quieres ver en el mundo”, dice Mahatma Gandhi.
El turismo comunitario, generalmente rural y estrechamente asociado al patrimonio 
natural y cultural, se aborda aquí como una estrategia de gobernanza del territorio 
desde la perspectiva o enfoque de sostenibilidad.

Para que haya una efectiva gobernanza, la actividad turística debe beneficiar a la 
mayor parte de la comunidad, y no solo a unos pocos como en las empresas de 
turismo privadas.  

Para el turismo comunitario es más relevante el plan de vida que el plan de desarrollo, 
puesto que son más participativos y sensibles a objetivos estratégicos de la actividad 
turística como: la conservación del patrimonio natural y cultural, la satisfacción de 
las necesidades humanas básicas, la participación ciudadana directa, etc.

Para que el turismo comunitario logre hacer una efectiva gobernanza es muy 
importante el relevo generacional y la autogestión, entendida como la acción 
permanente de formación de capacidades y de conocimientos. 

El turismo ayuda, pero no debe ser nunca la actividad principal de la comunidad. 
Los conocimientos populares y las tradiciones nos hacen ser lo que somos, y son 
atractivos para los turistas que desean compartir con personas distintas y auténticas. 
Así no se olvidan las raíces ni se pierden los valores de solidaridad y trabajo honesto 
que posee la cultura local.

Otra buena práctica de gobernanza es el manejo sustentable de las actividades 
productivas. Incluidas en el desarrollo del turismo comunitario complementa la 
actividad turística principal, como es la experiencia de ver tortugas. Las actividades 
productivas pueden ir ligadas a una ruta de turismo como es Eco Ruta Tortuga, donde 
también pueden hacer cascadas, senderos y ver fincas agro-turísticas. Al permear a 
la comunidad el proyecto de conservación puede ser sostenible. 

Es parte de la gobernanza que exista un programa de la sociedad civil que trabaje 
en el manejo participativo del territorio y el destino turístico, especialmente en 
áreas de especial valor ambiental. Los espacios de manejo participativo deben estar 
integrados por diferentes personas del territorio y ser incluyentes con poblaciones 
como las administradoras del hogar, que a veces no son incluidas en los comités o 
sectores.
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No se puede hacer todo solo, se requiere de apoyo y de ayuda, del compromiso y 
deber de las entidades públicas, de otras instituciones. Así podemos ver cómo se da el 
tema de gobernanza: un tejido de organizaciones que en redes colaborativas tienen 
como fin la protección y el cuidado del territorio, a través del turismo comunitario.
Si la Fundación Agua y Tierra no se hubiese organizado, no hubieran generado toda 
esa transformación y todos esos impactos positivos no hubieran ocurrido.  Cuando 
la comunidad está organizada se hace este llamado a la parte pública, se atrae su 
interés y su apoyo.

Hay una sinergia maravillosa entre el turismo comunitario y la conservación. Porque 
los turistas no sólo quieren gozar de los atractivos naturales, quieren que se les 
proteja y que los recursos vayan a una comunidad beneficiaria.

La entrega de responsabilidades a jóvenes de la organización es una estrategia 
de relevo generacional y fortalecimiento de la autogestión. La inclusión busca la 
permanencia de los jóvenes y seguir expandiendo la organización con el mejoramiento 
de sus actividades. 

Conceptos clavesConceptos claves
Gobernanza es la capacidad de las organizaciones locales y comunitarias de decidir 
efectivamente en la planeación y el desarrollo del territorio, pactando con el Estado, 
las empresas privadas y las organizaciones de cooperación la gestión de sus recursos 
y las actividades más convenientes para una forma de vida local respetuosa del 
entorno, que cuida de lo natural y de su propia cultura.

Sostenibilidad: Sostenibilidad: La unión sostenible entre nuestras culturas y nuestra naturaleza es la 
Tortuga de los huevos de oro. Si hacemos infraestructura para desarrollar el turismo, 
a deteriorar los recursos, a sobre explotar las áreas con una densidad de carga muy 
alta, entonces nuestros recursos no van a ser lo que los turistas fueron buscando. 
Tenemos que crecer y progresar como turismo comunitario, pero no podemos con 
un turismo masivo, que cambie las estructuras sociales, que destruya la naturaleza.
Mecanismos y espacios de participación ciudadana:  Son las maneras formales de la 
democracia participativa para la toma de decisiones sobre el territorio y otros temas 
de la vida en común. También son los espacios de diálogo y negociación entre los 
distintos actores del territorio y las autoridades locales o del Estado.

Autogestión:Autogestión: Es la acción permanente de formación de capacidades y de 
conocimientos, para que la organización comunitaria pueda incidir en la toma de 
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decisiones o gobernanza sobre el territorio, los planes de desarrollo y la vida en 
común. 
 
Pertenencia:Pertenencia: Pertenencia significa que las personas que viven en la comunidad 
de modo permanente, son quienes desarrollan el turismo. De esta manera se 
optimiza el trabajo porque hay amor por la comunidad. Sin pertenencia no puede 
haber autonomía, o sea tener la actividad turística en las propias manos y así poder 
participar con independencia en los espacios de toma decisiones.

Alianzas estratégicas:Alianzas estratégicas: Las alianzas estratégicas se hacen para fortalecer la gobernanza 
del territorio y hacer incidencia política. Nos aliamos con organizaciones que 
compartan los valores y los propósitos del turismo comunitario. FUNDAT participa 
la red de conservación PanaTortuga, y aunque no todas las 14 organizaciones son 
afines al turismo, en 2020 impulsaron la primera ley nacional de protección de 
tortugas marinas. Las Alianzas también se hacen por razones más prácticas en redes 
colaborativas, así la organización ahorra muchos recursos: si tienen voluntarios no 
tienen que invertir en mano de obra, las juntas o mingas pueden hacerse para limpieza 
de playas y casi cualquier mejoramiento del patrimonio público, el desarrollo de 
infraestructura, monitoreo científico, etc.

Monitoreo científico participativo: Monitoreo científico participativo: Es la parte científica que reúne el turismo 
comunitario con la conservación natural. El monitoreo nos da luces de qué está 
pasando con los recursos naturales, ayuda a rescatar las especies amenazadas para 
que podamos recuperar las poblaciones. Es la manera en que la comunidad se apropia 
de los objetivos de la conservación. Es también la evidencia que turistas, autoridades 
ambientales y entidades de cooperación necesitan para apoyar el turismo rural 
comunitario como una estrategia efectiva de conservación natural.

-FIN-
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