
Introducción

a con ser va ción mo der na en fren ta hoy, en 
Amé ri ca La ti na, un di le ma de gran im por-
tan cia. Mu chas tra di cio nes cul tu ra les de sa-
rro lla das a lo lar go de va rios si glos se han 

cons ti tui do en fac to res hu ma nos que ame na zan, en 
dis tin tos grados, la exis ten cia de di ver sas es pe cies de 
flo ra y fauna. No obs tan te, nue va le gis la ción es crea da 
pa ra res pon der a esa cir cuns tan cia.

Sin em bar go, los al can ces en las le yes y ju ris-
pru den cia es muy re la ti vo. En áreas ru ra les y re gio-
nes his tó ri ca men te mar gi na das de Amé ri ca La ti na el 
com pro mi so y cum pli mien to de las nor mas le ga les 
am bien ta les re pre sen ta una fuer te di fi cul tad pa ra los 
fun cio na rios gu ber na men ta les, ya que las tra di cio nes 
cul tu ra les so bre el uso de las es pe cies sil ves tres no 
de sa pa re cen con la apro ba ción de nue vas nor mas 
le ga les.

La edu ca ción am bien tal (ea) se con si de ra una de 
las cla ves más im por tan tes pa ra avan zar ha cia la 
sos te ni bi li dad y pa ra pre ve nir la ex tin ción de es pe cies 
fau nís ti cas. En la co rrien te con duc tis ta de la ea se 

ar gu men ta que el pro pó si to es cam biar las ac ti tu des y 
con duc tas hu ma nas ha cia los eco sis te mas y ani ma les 
sil ves tres. El co no ci mien to de la his to ria na tu ral de 
las es pe cies y el apre cio de la pro tec ción eco ló gi ca 
son en se ñan zas que pre do mi nan en los pro gra mas 
edu ca ti vos pa ra la con ser va ción de es pe cies ame na-
za das. 

Pe ro la ea, si bus ca pre ve nir la ex tin ción de es pe-
cies, de be plan tear se el aná li sis del con tex to so cio cul-
tu ral, que da ori gen y re pro du ce las tra di cio nes de 
re la ción con la fau na y sus há bi tats, y de be adap tar se 
a ese con tex to con me to do lo gías apro pia das. La eva-
lua ción del es fuer zo edu ca ti vo de be te ner re la ción 
di rec ta con los cam bios lo gra dos en el pla no so cio-
cul tu ral.

Es te tra ba jo se en fo ca al aná li sis de pro ce sos edu-
ca ti vos re la cio na dos con la tra di ción cul tu ral del con-
su mo de la tortuga verde en el Ca ri be costarricen se. 
Dis cu te las ca rac te rís ti cas del con tex to sociocul tu ral y 
el im pac to po si ble de al gu nas ac ti vi da des im pul sa das 
en el pa sa do pa ra edu car a la po bla ción ca ri be ña en 
la con ser va ción de la es pe cie. Ade más, se plan tean y 
dis cu ten las ne ce si da des y op cio nes edu ca ti vas de ri-
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El mues treo no fue, por lo tan to, es ta dís ti co, si no 
teó ri co, de acuer do con el pro to co lo de la in ves ti ga-
ción so cial cua li ta ti va (Tay lor y Bog dan, 1998). La 
mues tra de en tre vis ta dos re fle ja di ver si dad de ex pe-
rien cias re la cio na das con la tor tu ga ver de, de ter mi na-
das prin ci pal men te por ofi cios (22 dis tin tos ti pos de 
en tre vis ta dos) y eda des (de 24 a 75 años). 

2. Revisión bibliográfica y documental
Se con sul ta ron di ver sas fuen tes bi blio grá fi cas y do cu-
men ta les so bre ac cio nes edu ca ti vas re la cio na das con 
las tor tu gas ver des en el Ca ri be cos ta rri cen se. Se apli-
có el mé to do de aná li sis de con te ni do (Ola bue na ga e 
Is pi zua, 1989) a dos car ti llas edu ca ti vas so bre tor tu gas 
ma ri nas. 

3. Observación participante
El in ves ti ga dor si guió el pro to co lo bá si co de la ob ser-
va ción par ti ci pan te (Tay lor y Bog dan, 1998) al asis tir a 
cua tro even tos cul tu ra les en la ciu dad de Li món: pes ca 
de la tor tu ga, pro ce sa mien to de la car ne y hue vos, 
pre pa ra ción de ali men tos y ce na gru pal.

4. Entrevistas semi-estructuradas 
a educadores y líderes estudiantiles
Co mo par te de la prác ti ca de un cur so en el prmvs 
(Téc ni cas de in ves ti ga ción so cial y edu ca ción am bien-
tal-tisea), do ce es tu dian tes y quien sus cri be rea li za ron 
un con jun to de 24 en tre vis tas se mi-es truc tu ra das a 
edu ca do res del Mi nis te rio de Edu ca ción (mep) y del 
Mi nis te rio del Am bien te y Ener gía (minae), y a lí de-
res es tu dian ti les de la ciu dad de Li món, en los tres 
ni ve les edu ca ti vos: pri ma ria, se cun da ria y uni ver sita-
ria. Esas en tre vis tas tu vie ron co mo pro pó si to reali zar 
un diag nós ti co cua li ta ti vo de ne ce si da des edu ca ti vas 
re la cio na das con la tor tu ga ver de. Una guía de ta lla da 
pa ra la en tre vis ta orien tó la con ver sación con ca da 
en tre vis ta do. Ca da en tre vis ta fue graba da y trans cri ta 
en un re su men que se usó co mo ba se en el aná li sis 
cua li ta ti vo. 

5. Talleres
La prác ti ca del cur so tisea in clu yó tam bién la rea li za-
ción de un ta ller en la ciu dad de Li món con edu ca do res 

y es tu dian tes ti tu la do: Co no cien do nues tras ne ce si da-
des edu ca ti vas pa ra con ser var la tor tu ga ver de. Es te 
ta ller se re pi tió en tres oca sio nes: a) con do ce edu ca-
do ras de una es cue la pri ma ria pú bli ca, y b) con quin ce 
edu ca do ras de una es cue la pri ma ria y se cun da ria pri va-
da, y con nue ve edu ca do res y diez lí de res es tu dianti les 
de la se cun da ria pú bli ca. El ta ller uti li zó una me to do lo-
gía par ti ci pa ti va pa ra eva luar y me jo rar el diag nós ti co 
de ne ce si da des de ri va do de las en tre vis tas in di vi dua les 
y per mi tió la eva lua ción de un con jun to de ma te ria les 
edu ca ti vos ela bo ra dos por los do ce es tu dian tes del 
cur so tisea (Bui tra go et al., 1999). 

6. Sondeo de consumo de carne y huevos
Se di se ñó un son deo ex plo ra to rio pa ra es ti mar la 
im por tan cia re la ti va del con su mo de car ne y hue vos 
de tor tu ga ver de en di fe ren tes et nias, gru pos de edad 
y se xo en la ciu dad de Li món. El son deo, que al can zó 
a 110 in di vi duos, se hi zo por con ver sa ción in for mal y 
ob ser va ción di rec ta. És te fue rea li za do con el apo yo 
de es tu dian tes del prmvs (Aba día et al., 1998). 

Los resultados
Los re sul ta dos prin ci pa les de nues tro tra ba jo de cam-
po pue den or de nar se en cua tro as pec tos bá si cos: 
el con tex to so cio cul tu ral; los co no ci mien tos 
de la po bla ción acer ca de la tor tu ga ver de; el ti po 
de edu ca ción am bien tal so bre es ta especie en el 
pa sa do re cien te, y las ne ce si da des edu ca ti vas de hoy 
re la cio na das con tor tu gas ma ri nas. 

1. El contexto sociocultural
La tra di ción del con su mo de la tor tu ga ver de pa ra 
ali men to, afro di sía co y me di ci nal en el Ca ri be cos-
ta rri cen se se aso cia con la mi gra ción de po bla ción 
ne gra des de va rias is las del Ca ri be, prin ci pal men te 
Ja mai ca, a par tir de 1870 (Var gas, 1999: 73). Al 
me nos unos 120 años de his to ria ca ri be ña en Cos ta 
Ri ca han da do for ma y con te ni do a un ras go cul tu ral 
im por tan te den tro del sin cre tis mo cul tu ral ca ri be ño. 
Si ca da 30 años se ini cia una nue va ge ne ra ción, 
ten dría mos que se tra ta de una his to ria que in vo lu cra 
a seis ge ne ra cio nes de la po bla ción ne gra y a un par 

vadas de un tra ba jo de in ves ti ga ción so cial cua li ta ti va 
y de do cen cia uni ver si ta ria de pos gra do rea li za dos en 
la ciu dad de Li món, en el pue blo de Tor tu gue ro en tre 
ju nio de 1998 y oc tu bre de 1999. 

La in ves ti ga ción y prác ti ca do cen te fue ron rea li za-
das den tro del Pro gra ma Re gio nal en Ma ne jo de Vi da 
Sil ves tre pa ra Me soa mé ri ca y el Ca ri be (prmvs) de la 
Uni ver si dad Na cio nal de Cos ta Ri ca. La in ves ti ga ción 
fue par te de un pro yec to más am plio ti tu lado: Fau na 
Sil ves tre y So cie dad en Cen troa mé ri ca, el cual in clu yó 
un com po nen te so bre eva lua ción de me to do lo gías e 
im pac to de pro gra mas de ea so bre fau na sil ves tre. 
Las ta reas do cen tes se rea li za ron co mo par te del 
cur so: Téc ni cas de in ves ti ga ción so cial y edu ca ción 
am bien tal de la maes tría del prmvs. Los pro fe so res 
y es tu dian tes de dos pro mo cio nes de es te pro gra ma 
rea li za ron prác ti cas de in ves ti ga ción 
y ea en la ciu dad de Li món (Aba día et al., 1998; 
Buitra go et al., 1999).

Área de estudio
El li to ral Ca ri be cos ta rri cen se se ex tien de a lo lar go 
de 260 ki ló me tros, des de la de sem bo ca du ra del río 
San Juan en la fron te ra no res te con Ni ca ra gua, has ta 
la bo ca del río Si xao la, en la fron te ra su res te con 
Pa na má. Trein ta y seis de esos ki ló me tros, apro xi ma-
da men te des de la de sem bo ca du ra del río Pa ris mi na 
has ta la bo ca del río Tor tu gue ro, cons ti tu yen la más 
ex ten sa pla ya de ani da ción in ten si va de Che lo nia 
my das del mar Ca ri be. Es ta pla ya se so bre po ne 
par cial men te con el pue blo de Tor tu gue ro y con el 
Par que Na cio nal del mis mo nom bre.

La cos ta del Ca ri be cos ta rri cen se ha te ni do un 
pa trón de po bla mien to tar dío, con cen tra do prin ci pal-
men te en la se gun da mi tad del si glo xx. A lo lar go 
de va rios si glos la po bla ción se man tu vo ais la da 
y dis per sa en po cos pun tos del li to ral. La ciu dad 
de Li món, don de hoy se con cen tra más de 80% de 
la po bla ción del Ca ri be cos ta rri cen se fue fun da da en 
1892 por De cre to Eje cu ti vo del Go bier no de Cos ta 
Ri ca (mu ni ci pa li dad de Li món, 1992).

El pue blo de Tor tu gue ro au men tó su po bla ción de 
unas de ce nas a fi na les de los años ochen ta a 600 ha bi-
tan tes en 1998. Li món au men tó de 15 mil ha bi tan tes 

en 1950 a 50 mil en 1984 y hoy día cuen ta con 80 
mil. En Tor tu gue ro hay una es cue la pri ma ria (seis 
pri me ros años) y un co le gio (es cue la se cun da ria del 
sép ti mo al on cea vo año) de muy re cien te fun da ción. 
En el cen tro ur ba no de Li món exis ten ocho co le gios 
y 33 es cue las (drel, 1999). La in ves ti ga ción cu brió 
so la men te el área de Tor tu gue ro y la ciu dad de Li món, 
pe ro prin ci pal men te es ta úl ti ma.

Los métodos
El di se ño y eje cu ción de la in ves ti ga ción se fun da-
men tó en la co rrien te me to do ló gi ca de la in ves ti-
 ga ción so cial cua li ta ti va (Tay lor y Bog dan, 1998; 
Ola bue na ga e Is pi zua, 1989). El mé to do prin ci pal 
apli ca do fue la en tre vis ta en pro fun di dad, el cual fue 
com ple men ta do con re vi sión bi blio grá fi ca y do cu-
men tal, en tre vis tas se mies truc tu ra das, aná li sis de 
con te ni do de dos car ti llas edu ca ti vas y ob ser va ción 
par ti ci pan te o di rec ta de al gu nos even tos re le van tes 
re la cio na dos con la tor tu ga ver de. La in ves ti ga ción 
so cial cua li ta ti va no bus ca la me di ción es ta dís ti ca del 
fe nó me no en es tu dio, si no avan zar sig ni fi ca ti va men te 
en su com pren sión. 

1. Entrevistas en profundidad
Es te ti po de en tre vis ta se ba sa en con tac tos re pe ti dos 
en tre el en tre vis ta do y el en tre vis ta dor. Se ex plo ra, 
de ma ne ra li bre —aun que con una guía bá si ca de 
sub te mas—, el ob je to de es tu dio (Tay lor y Bog dan, 
1998). Ca da con ver sa ción, con po cas ex cep cio nes, se 
re gis tra en cin ta mag né ti ca y, pos te rior men te, re su mi-
da por el in ves ti ga dor, y el en tre vis ta do la evalúa. La 
ver sión fi nal de la ma yo ría de las en tre vis tas (27/33) 
cuen ta con la eva lua ción del in for man te. Con ca da 
en tre vis ta do hu bo un mí ni mo de dos con tac tos. Se 
lo gró en tre vistar, a pro fun di dad, con apo yo de los 
es tu dian tes de la décima pro mo ción del prmvs, un 
con jun to de 33 in for man tes ca li fi ca dos, quienes re pre-
sen ta ron dis tin tas par tes re la cio na das con la tor tu ga 
ver de: pes cadores, fun cio na rios del go bier no, edu-
ca do res, con su mi do res, pe que ños in dus tria les, ex-ex-
por ta do res, ar tis tas, cien tí fi cos y lí de res re li gio sos y 
co mu ni ta rios de la ciu dad de Li món y del pue blo de 
Tor tu gue ro.
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de ge ne ra cio nes de los mi gran tes del Va lle Cen tral 
a par tir de 1950. 

El son deo ex plo ra to rio rea li za do en tre los li mo nen-
ses en 1998 es ti mó pre li mi nar men te que 75% de la 
po bla ción de la ciu dad con su me car ne y hue vos de 
tor tu ga ver de (Aba día et al., 1998). De las en tre vis tas 
rea li za das se con clu ye que los li mo nen ses, a lo lar go 
de la his to ria, han apren di do a con su mir car ne de esa 
tor tu ga des de muy tem pra na edad, cuan do tam bién 
apren den a con su mir las otras car nes. Es prin ci pal-
men te la fa mi lia el me dio don de se re pro du ce es ta 
tra di ción. Igual men te, las en tre vis tas per mi ten con-
cluir que la ha bi li dad pa ra pre pa rar la car ne de tor tu ga 
ver de se ad quie re co mo par te de la tra di ción cul tu ral a 
una edad tem pra na, apro xi ma da men te a los tre ce años 
de edad. En la po bla ción ne gra, tan to hom bres co mo 
mu je res apren den a pre pa rar los pla tos de tor tu ga. 

En las pri me ras ge ne ra cio nes de es ta his to ria de 
re la ción con la tor tu ga ver de exis tió un sen ti do ce re-
mo nial aso cia do con el ani mal. Mc Do nald (1998: 5) 
hi po te ti za que en las tra di cio nes cul tu ra les afri ca nas 
más an ti guas, que ha brían si do traí das por los es cla-
vos, las tor tu gas ma ri nas eran dei da des que ins pi ra-
ban res pe to en los se res hu ma nos. El sin cre tis mo 
cul tu ral en tre las prác ti cas es pi ri tua les afri canas y el 
pro tes tan tis mo in glés ex pan di do en las co lo nias bri tá-
ni cas del Ca ri be, ha bría sig ni fi ca do la va lo ra ción de la 
tor tu ga ver de con un sen ti do de ma yor es pi ri tua li dad. 
La tor tu ga to da vía hoy, en algu nos in di vi duos ma yo-
res de la et nia ne gra, se asume co mo una ben di ción, 
co mo un sím bo lo de ale gría y bie nes tar, cer ca no a 
al gu nas ce re mo nias de ca rác ter es pi ri tual (Var gas, 
1999: 76). 

Pe ro en el con tex to so cio cul tu ral mo der no la es pi-
ri tua li dad del pa sa do es di fí cil men te re co no ci ble 
en las nue vas ge ne ra cio nes. Lo que hoy pre do mi na 
es una pers pec ti va uti li ta ria del ani mal. La ciu dad 
de Li món se ha ex pan di do de quin ce mil ha bi tan tes 
en 1950 a unos 80 mil en 1998. La po bla ción ne gra 
ya no es el sec tor ma yo ri ta rio den tro de la po bla ción 
to tal. El son deo ex plo ra to rio en con tró que los fe no-
ti pos es tán dis tri bui dos sin di fe ren cias es ta dís ti cas 
im por tan tes en tre ne gros, blan cos y mes ti zos (33% 
ca da gru po). Es tos dos úl ti mos gru pos han cre ci do 

con si de ra ble men te den tro de la ciu dad en los años 
pos te rio res a la gue rra ci vil (1948) y tie nen un pa sa do 
cul tu ral di fe ren te al de la po bla ción ne gra.

La his to ria de Li món es, ade más, una his to ria de 
dis cri mi na ción y mar gi na li dad. Los li mo nen ses en 
los pri me ros se sen ta años, des de la fun da ción de su 
ciu dad, ob ser va ron las in ver sio nes es ta ta les cre cer en 
el Va lle Cen tral, en San Jo sé. Las com pa ñías ba na ne-
ras tras na cio na les im pu sie ron sus nor mas den tro de 
la po bla ción de ma ne ra ca si in de pen dien te al Es ta do 
cos ta rri cen se. Es ta si tua ción em pe zó a cam biar len-
ta men te des pués de la gue rra ci vil de 1948, pe ro 
to da vía hoy una par te de la po bla ción li mo nen se 
con si de ra que si gue sien do ob je to de dis cri mi na ción. 
De la gen te en tre vis ta da hay quie nes pien san que 
Li món de be bus car su fu tu ro en el in ter cam bio con 
otros paí ses ca ri be ños y de ma ne ra in de pen dien te. 

Ese con tex to po lí ti co plan tea una re la ción par ti cu lar 
en tre las le yes del Es ta do cos ta rri cen se y al gu nas 
prác ti cas cul tu ra les li mo nen ses. Va rios ejem plos 
ilus tran es te as pec to. La lo te ría clan des ti na ha de sa-
fia do exi to sa men te el mo no po lio es ta tal de la Jun ta 
de Pro tec ción So cial de Cos ta Ri ca so bre los jue gos 
de azar du ran te más de 70 años (Ba di lla, 1998: 
2). En el ca so de la tor tu ga ver de, la ven ta ile gal 
de hue vos se ha rea li za do de ma ne ra abier ta en las 
ca lles des de que se pro hi bió su ven ta en los años se-
 ten ta. La car ne se vende des de los años se sen ta. Al 
es ta ble cer se la ve da a la tor tu ga ver de en 1984, la 
ven ta se or ga ni zó le gal men te en el pe rio do au to ri za do 
(del 1 de ju nio al 31 de agos to), pe ro tam bién de 
ma ne ra ile gal fue ra de esos me ses. 

En fe bre ro de 1999 se ve dó com ple ta men te la ca za 
de la tor tu ga ver de. La Sa la Cons ti tu cio nal aco gió el 
re cur so de in cons ti tu cio na li dad plan tea do por va rias 
or ga ni za cio nes con ser va cio nis tas. Sin em bar go, nues-
tras ob ser va cio nes di rec tas con fir ma ron que la car ne y 
los hue vos vol vie ron a ser ven di dos de ma ne ra abier ta 
o en cu bier ta po cos me ses des pués, en tre ju nio y oc tu-
bre del mis mo año. Al gu nos ven de do res re co rrie ron 
las ca lles vo cean do y ofre cien do car ne de tor tu ga. 
Al gu nos res tau ran tes la ofre cie ron tam bién a sus clien-
tes en días fi jos por se ma na, aun que sin anun ciar la 
en sus me nús. El co me dor de los tra ba ja do res de una 
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em pre sa es ta tal ofre ció el pla to de tor tu ga va rias ve ces 
du ran te el pe rio do, y nu me ro sos in di vi duos, in clui dos 
al gu nos de nues tro gru po de en tre vis ta dos, in for ma ron 
te ner car ne de tor tu ga en sus ca sas pa ra pre pa rar la. 
Un fes ti val de in ter cam bio cul tu ral en tre Gua na cas te 
y Li món, rea li za do en una es cue la pú bli ca li mo nen se 
en ju lio de 1999, ofre ció en su me nú de pla tos tí pi cos 
ca ri be ños el ri ce and beans con tor tu ga. 

De los en tre vis ta dos en nues tro son deo ex plo ra to rio 
en la ciu dad de Li món, 25% afir mó que re cha za ba el 
con su mo de car ne y hue vos de tor tu ga, prin ci pal men-
te mu je res, quie nes se ña la ron su sim pa tía ha cia los 
ani ma les que lle gan a de so var. El re cha zo al con su mo 
se da tan to en las ge ne ra cio nes jó ve nes co mo en las 
ma yo res. Pe ro el res tan te 75% ex pre só que sí con su-
me car ne y hue vos de la tor tu ga ver de, es pe cial men te 
los hom bres (cua dro 1).

Cuadro 1

consumo de carne de tortuga verde 

en la ciudad de Limón, por sexo

         

 Mas cu li no           86.2%                  13.8%           100% (n = 58)

 Fe me ni no           64.8%                  35.2%           100% (n = 52)

chi cuad. = 5.93       GL = 1       P = 0.014

Fuen te: Son deo ex plo ra to rio en la ciu dad de Li món (Aba día et al., 

1998).

2. Conocimientos en la población 
de Limón sobre la tortuga verde
La ac tual po bla ción de la ciu dad de Li món co no ce 
la tor tu ga ver de prin ci pal men te a tra vés del con su mo 
di rec to de car ne y hue vos. So la men te gen te que 
ha es ta do di rec ta men te re la cio na da con la pes ca en 
el mar ha vis to el ani mal en su me dio na tu ral. Las 
entre vis tas a pes ca do res su gie ren que ellos, en 
su per cep ción del mun do ma ri no, sa ben có mo se 
re pro du cen las tor tu gas, có mo co pu lan “en man cuer-

na” so bre las olas du ran te ex ten sas jor na das, sa ben 
que po nen al re de dor de 100 hue vos por ni da da y que 
una hem bra pue de alo jar en su vien tre has ta unas 
12 o 15 do ce nas de hue vos, unos blan cos y otros 
ama ri llos. 

Esos pes ca do res es ti man que una mis ma hem bra 
sa le va rias ve ces a la pla ya du ran te su re gre so a 
Tor tu gue ro y que, al gu nas ve ces, cuan do va a de so var, 
en tra a la pla ya, vuel ve a sa lir y lue go re gre sa pa-
 ra de jar sus hue vos es con di dos ba jo la are na. Sa ben 
que en sep tiem bre se em pie zan a ir pa ra re gre sar al 
año si guien te, en ma yo o ju nio. 

Los pes ca do res sa ben tam bién que las co rrien tes 
ma ri nas pue den arras trar a las tor tu gas al sur de 
Ma ti na, don de al gu nos de ellos pu die ron cap tu rar las 
le gal men te has ta agos to de 1998. Uno de los pes ca-
do res en tre vis ta dos de ma yor edad se ña ló que no es 
con ve nien te to mar los hue vos por que en ton ces no 
ha brán tor tu gui tas nue vas pa ra el fu tu ro, y que de 
do ce do ce nas de hue vos só lo una do ce na se sal va por-
que “la mor tan dad es muy ele va da” (Anó ni mo, 1998). 
Se ña lan que los ene mi gos de los recién nacidos son 
los ma pa ches, zo pi lo tes, ti bu ro nes, can gre jos y pe rros 
do més ti cos. 

En la ciu dad de Li món los sig ni fi ca dos cul tu ra les 
tra di cio na les de la tor tu ga ver de (co mo ali men to afro-
di sía co y me di ci nal) se han ex ten di do en apro xi mada-
men te 75% de la po bla ción (Var gas, 1999: 74). 
Al gu nos pes ca do res cal cu la ron que una tor tu ga hem bra 
de buen ta ma ño pue de ali men tar has ta cien in di vi-
duos. Esos sig ni fi ca dos han pa sa do a for mar par te del 
co no ci mien to po pu lar so bre el ani mal. 

Al gu nas mu je res en tre vis ta das, por su par te, ma ni-
fes ta ron ha ber vis to las es ti vas de tor tu gas ver des en 
al gu nos pa tios de ca sas o en ca mio nes, bo ca arri ba 
es pe ran do ser sa cri fi ca das. Han ob ser va do el lí qui do 
que des pren den por sus ojos cuan do es tán en esa po si-
ción. Ade más han no ta do que la car ne fres ca ven di da 
en pues tos del mer ca do brin ca “co mo si es tu vie ra 
to da vía vi va.” De esas ob ser va cio nes al gu nas de ellas 
con clu yen que las tor tu gas su fren y llo ran an te el 
mal tra to, y en ton ces re cha zan su con su mo. 

Es te con jun to de co no ci mien tos po pu la res —y ac ti-
tu des aso cia das— en la ciu dad de Li món se de ri va 

Se xo                Sí con su me         No con su me              To tal
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fes ti va les gas tro nó mi cos, jue gos re crea ti vos, bai les 
y li be ra ción de tor tu gui tas cria das en cau ti ve rio y 
de otras adul tas do na das por los pes ca do res que las 
ha bían cap tu ra do. 

La ac ti vi dad di se ña da pa ra lo grar un ma yor im pac to 
edu ca ti vo fue la li be ra ción de las tor tu gas. És ta bus ca-
ba dar con ti nui dad a una par te de la tra di ción cul tu ral 
rea li za da prin ci pal men te por los pes ca do res de ma yor 
edad. Esos pes ca do res, an te la abun dan cia del re cur so 
y su sig ni fi ca do co mo me dio de vi da, se mos tra ban 
agra de ci dos ca da año por el re gre so anual de los 
ani ma les (Cha ves, 1999). Ese sen ti mien to po día ser 
ca na li za do de ma ne ra po si ti va, en el ca so de los pes-
ca do res, a tra vés de la li be ra ción de tor tu gas adul tas 
cap tu ra das y de las tor tu gui tas cria das a par tir de los 
hue vos de los ovi duc tos. 

La ac ti vi dad tam bién es ta ba aso cia da con la in te-
gra ción de los ni ños y jó ve nes co mo prin ci pa les pro-
ta go nis tas de la crian za y li be ra ción de los ani ma les. 
El in vo lu cra mien to di rec to bus ca ba un ma yor im pac-
to en la for ma ción de ac ti tu des po si ti vas ha cia las 
tor tu gas ma ri nas en los ni ños par ti ci pan tes.

El pro gra ma de Res ca te de las Tor tu gas Ma ri nas, 
con sus dos pro yec tos edu ca ti vos, lle gó a su fin en 
1990. Igual que la ma yo ría de ini cia ti vas en edu ca-
ción am bien tal en Cos ta Ri ca, és ta tam po co con tó con 
una eva lua ción sis te má ti ca de los lo gros al can za dos 
en tér mi nos de “mo di fi car la tra di ción cen te na ria del 
pue blo li mo nen se y for jar una ac ti tud de res pe to y 
pro tec ción ha cia las tor tu gas ma ri nas.” No se con ta ba 
tam po co con es tu dios que es ta ble cie ran las con di cio-
nes pre vias al pro yec to pa ra po der rea li zar pos te rior-
men te una com pa ra ción. 

El he cho de que 25% de la mues tra de un son deo 
ex plo ra to rio en la ciu dad de Li món in for ma ra que no 
con su me car ne de tor tu ga (Aba día et al., 1998: 15) 
po dría te ner re la ción con un po si ble im pac to de los 
fes ti va les, pe ro los da tos dis po ni bles no per mi ten fun-
 da men tar apro pia da men te esa hi pó te sis. 

La in ves ti ga ción rea li za da per mi te tam bién con cluir 
que el ac ce so a ma te ria les edu ca ti vos so bre tor tu gas 
ma ri nas en la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria de la 
ciu dad de Li món ha si do muy li mi ta do. Los maes tros 
y maes tras en tre vis ta dos en 1999, al gu nos de ellos 

con más de vein te años de ex pe rien cia pro fe sio nal en 
Li món, coin ci den en afir mar que no han te ni do a su 
dis po si ción ese ti po de ma te ria les. 

Sin em bar go, han exis ti do al me nos dos car ti llas 
edu ca ti vas so bre tor tu ga ver de y tor tu gas ma ri nas, 
di ri gi das a edu ca do res, y que han es ta do dis po ni bles 
en años dis tin tos en Cos ta Ri ca, una del go bier no 
(Mo ra les, 1983) y otra de la ccc (ccc, sin fe cha). El 
aná li sis de con te ni do de am bas pu bli ca cio nes de mues-
tra que la edu ca ción que bus can re for zar en los lec to-
res-es tu dian tes es la que se orien ta a crear ac ti tu des 
y con duc tas de pro tec ción de ani ma les en vías de 
ex tin ción, cu ya prin ci pal ame na za es la de pre da ción 
hu ma na. Las ca te go rías con cep tua les más fre cuen tes 
en el tex to fue ron pro tec ción (n=34, en Mo ra les; n=30 
en ccc) y con ser va ción (n=23 en ccc). 

Otras ca te go rías con cep tua les co mo ma ne jo, uso 
ra cio nal, re cur so o par ti ci pa ción co mu ni ta ria es tán 
prác ti ca men te au sen tes en la pu bli ca ción de la ccc. 
En nin gu na de esas ca te go rías (n) fue ma yor que uno. 
Al gu nos as pec tos cul tu ra les de los ha bi tan tes cos te ros 
son men cio na dos con sen ti do ne ga ti vo por la ccc 
(n=5). En Mo ra les (idem) se da ma yor im por tan cia 
a es tas ca te go rías re la cio na das con el po si ble uso de 
la especie: el uso ra cio nal se uti li za co mo ca te go ría 
on ce ve ces en el tex to y a di fe ren cia de la ccc, 
la men ción de la cul tu ra en Mo ra les (idem) tie ne 
con no ta ción neu tral o po si ti va (n=5). 

Am bas car ti llas y otros ma te ria les ana li za dos en es te 
es tu dio ponen én fasis en los as pec tos de his to ria na tu ral 
de las tor tu gas ma ri nas. En el ca so de la pu bli ca ción 
de la ccc se sos la ya la his to ria cul tu ral, las prác ti cas 
tra di cio na les ca ri be ñas y los in ten tos de ma ne jo, pro-
mo vien do su pre ser va ción ab so lu ta. El aná li sis de las 
imá ge nes uti li za das en las dos car ti llas rea fir man es ta 
in ter pre ta ción. En Mo ra les (idem), de 12 imá ge nes, 
ocho pre sen tan so la men te al ani mal y dos son ma pas. 
En ccc, de 33 imá ge nes, 25 pre sen tan so la men te al 
ani mal y tres pre sen tan únicamente a se res hu ma nos. 
La ccc se men cio na a sí mis ma 34 ve ces en el tex to. 

Un mu ral edu ca ti vo en ex hi bi ción per ma nen te en 
un kios ko de edu ca ción am bien tal en el cen tro del 
pue blo de Tor tu gue ro in for ma a los tu ris tas so bre 
la his to ria so cioe co nó mi ca del pue blo, pe ro omi te la 

de la ex pe rien cia par ti cu lar de ca da li mo nen se con 
la tor tu ga ver de. No son co no ci mien tos de ri va dos de 
la edu ca ción for mal. Los li mo nen ses del pue blo de 
Tor tu gue ro, por su par te, sí han vis to a la tor tu ga 
de so van do. Los ni ños, en años an te rio res a la crea-
ción del Par que Na cio nal Tor tu gue ro, cre cie ron allá 
ju gan do con las tor tu gas. Des pués de la crea ción 
del Par que han te ni do opor tu ni dad de apren-
 der as pec tos de la his to ria na tu ral de las tor tu gas 
ma ri nas en ac ti vi da des edu ca ti vas en la es cue la pri-
ma ria del pue blo. 

Esos otros co no ci mien tos so bre la tor tu ga ver de, los 
que se de ri van de la ex pe rien cia edu ca ti va for mal en 
la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, son muy li mi ta dos 
o ine xis ten tes en la ciu dad de Li món. Lau ra Za va le ta, 
edu ca do ra de cien cias en va rios co le gios de Li món y 
fun da do ra de un Club Am bien ta lis ta Es tu dian til con si-
de ra que “el co no ci mien to de los es tu dian tes li mo nen-
ses so bre la tor tu ga ver de es em pí ri co; lo más que 
sa ben es que se co me y que se pue de ca zar por que 
vie ne a Tor tu gue ro” (Za va le ta, 1998: 2). Asi mis mo, 
ad vier te que “la ba se de la se cun da ria es tá en la pri-
ma ria, don de los do cen tes son con su mi do res asi duos 
de tor tu ga” (Za va le ta, 1998: 3). Es te as pec to, es de cir, 
el he cho de que el con su mo es tá ex ten di do en tre los 
mis mos edu ca do res, se re fle jó du ran te los ta lle res 
rea li za dos con maes tros y pro fe so res en la ciu dad 
de Li món y en las 24 en tre vis tas rea li za das a los 
edu ca do res y lí de res es tu dian ti les (Bui tra go et al., 
1999). 

Tan to los edu ca do res co mo los lí de res es tu dian ti les 
en tre vis ta dos coin ci die ron en que la in for ma ción dis-
po ni ble pa ra apren der so bre la tor tu ga ver de es muy 
es ca sa o no exis te (Bui tra go et al., 1999). Una maes tra 
de pri ma ria ex pli có que las com pa ñías que ven den 
pas tas de dien tes les pro por cio nan ma te ria les edu ca ti-
vos pa ra de sa rro llar con los ni ños el te ma de la hi gie ne 
bu cal, pe ro que na die les ayu da pa ra edu car so bre 
tor tu ga ver de (Cha cón, 1998: 3).

La si tua ción en Tor tu gue ro es cla ra men te dis tin ta. 
Allí la Cor po ra ción pa ra la Con ser va ción del Ca ri be 
(ccc) y el Sis te ma de Par ques Na cio na les han de sa-
rro lla do a lo lar go de va rios años ac ti vi da des de 
edu ca ción am bien tal so bre tor tu gas ma ri nas y otros 

te mas re la cio na dos con el Par que Na cio nal Tor tu gue-
ro. La pro yec ción de esas ins ti tu cio nes en la ciu dad 
de Li món ha si do muy li mi ta da. Nin gu na ins ti tu ción 
edu ca ti va en esta ciu dad ha te ni do una ex pe rien cia 
si mi lar a la de la es cue la pri ma ria de Tor tu gue ro.

3. La educación ambiental 
sobre tortugas marinas en Limón
La edu ca ción am bien tal so bre tor tu gas ma ri nas en la 
ciu dad de Li món ha si do in ter mi ten te y ais la da y, en 
con se cuen cia, de im pac to li mi ta do en la po bla ción 
ge ne ral. 

El es fuer zo edu ca ti vo de ma yor pro yec ción fue 
rea li za do por el Pro gra ma de Res ca te de Tor tu gas 
Ma ri nas de la Fun da ción de Par ques Na cio na les, a 
fi na les de los años ochen ta y du ran te el año 1990. 
Dos pro yec tos de es te pro gra ma (“De mos vi da” y 
“Equi li brio”) bus ca ron, en tre otros ob je ti vos, “for jar 
una ac ti tud de res pe to y de pro tec ción ha cia las tor-
tu gas ma ri nas.” Am bos pro yec tos tra ba ja ron du ran te 
cin co años en la re pro duc ción de tor tu gas ma ri nas 
en cau ti ve rio e in vo lu cra ron a ni ños y jó ve nes en su 
li be ra ción pos te rior. 

El pro yec to “Equi li brio”, en su fa se fi nal, bus có 
“el lo gro ma yor y com ple jo de mo di fi car la tra di ción 
cen te na ria del pue blo li mo nen se.” Pa ra ello coor di nó 
con la Coo pe ra ti va de Pes ca do res de Li món al gu nas 
ac ti vi da des edu ca ti vas. Una de ellas con sis tió en 
re co ger hue vos de los ovi duc tos de las hem bras cap-
tu ra das y muer tas, e in cu bar los pa ra de mos trar su 
via bi li dad. Ni ños scouts tam bién par ti ci pa ron dan do 
asis ten cia a las tor tu gas que es pe ra ban la muer te. 

Es te pro gra ma edu ca ti vo or ga ni zó de ma ne ra con-
sis ten te, du ran te cin co años con se cu ti vos, el Fes ti val 
de Li be ra ción de Tor tu gas Ma ri nas. Tres de esos fes ti-
va les fue ron rea li za dos en la ciu dad de Li món (dos 
en el Par que Re crea ti vo Ca ria ri y uno en el Ba rrio 
Cie ne gui ta), otro en Ba rra del Co lo ra do y el úl ti mo en 
San Jo sé y en el li to ral Pa cí fi co. 

Ca da fes ti val tu vo sus par ti cu la ri da des, pe ro en 
ge ne ral los rea li za dos en Li món bus ca ron la in te gra-
ción de gru pos cul tu ra les y or ga ni za cio nes lo ca les 
en la pla ni fi ca ción y eje cu ción de las dis tin tas ac ti-
vi da des: des fi les y com par sas, ta lle res eco ló gi cos, 
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cien cias na tu ra les y es tu dios so cia les y con tar con un 
aba ni co di ver so de téc ni cas y ma te ria les pe da gó gi cos 
(dra ma ti za cio nes, tí te res, poe sía, di bu jos, can cio nes, 
con cur sos, his to rias grá fi cas, de cla ra ción de un día de 
la tor tu ga ver de, jue gos de me sa, di ná mi cas, char las 
con es pe cia lis tas, in for ma cio nes ra dia les, te le vi si vas 
y de pren sa es cri ta). 

Nues tra prác ti ca do cen te bus có res pon der a las 
ne ce si da des plan tea das por los edu ca do res a tra vés de 
la crea ción de nue vos ma te ria les edu ca ti vos: can ción 
Bi tá co ra de una tor tu ga (le tra y mú si ca de F. Bui tra-
go), un jue go de me sa, un cues tio na rio re crea ti vo 
so bre co no ci mien tos acer ca de la tor tu ga ver de, otro 
cues tio na rio pa ra me dir co no ci mien to, con su mo y 
ac ti tud ha cia la tor tu ga en jó ve nes de la se cun da ria, 
una ver sión sim pli fi ca da en es pa ñol de un ar tí cu lo 
cien tí fi co re cién pu bli ca do en in glés so bre la ani da-
ción de tor tu gas ver des en Tor tu gue ro, una ver sión 
sim pli fi ca da del fa llo de la Sa la Cons ti tu cio nal que 
pro hi be los per mi sos de pes ca de la tor tu ga y una 
car ti lla edu ca ti va so bre tor tu gas ma ri nas. Tam bién se 
rea li za ron dos con cur sos in fan ti les de di bu jo so bre el 
te ma: la tor tu ga ver de y mi co mu ni dad. 

Las pri me ras ver sio nes de esos ma te ria les fue ron 
pre sen ta das a tres gru pos de edu ca do res du ran te los 
tres ta lle res rea li za dos. Los par ti ci pan tes los eva lua ron 
du ran te los ta lle res e hi cie ron al gu nas su ge rencias pa ra 
me jo rar las ver sio nes fi na les pre sen ta das con de ta lle 
en el in for me fi nal de Bui tra go et al. (1999). En una fa se 
pos te rior de es te tra ba jo, se coor di na rá con or ga ni za cio-
nes li mo nen ses, la for mu la ción y eje cu ción de un pro-
yec to de edu ca ción am bien tal co mu ni ta ria a rea li zar se 
en la ciu dad de Li món. 

Discusión
La tor tu ga ver de ha si do uti li za da co mo ali men to 
y me di ci na du ran te si glos en la cos ta ca ri be ña cen-
troa me ri ca na. Hoy su im por tan cia si gue vi gen te en 
nues tros paí ses cen troa me ri ca nos. La tor tu ga ver de ha 
si do ade más ob je to de es tu dio en dos ge ne ra cio nes de 
cien tí fi cos y ac tual men te es una especie pro te gi da por 
las es tra te gias de la con ser va ción mo der na. 

La po si bi li dad de la ex tin ción de es ta es pe cie, en 
el con tex to de opo si ción en tre la ma yo ría de los con-

serva cio nis tas y cien tí fi cos y las po bla cio nes cos te ras 
cari be ñas que co se chan to dos los años mi les de es pe cí-
me nes, plan tea pre gun tas de gran im por tan cia: ¿cuál 
es el pa pel de la edu ca ción en la con ser va ción y 
uso sos te ni ble de la es pe cie y el eco sis te ma ma ri no-
cos te ro?, ¿có mo de be abor dar se, edu ca ti va men te, el 
cho que cul tu ral en tre los con ser va cio nis tas mo der nos 
y los po bla do res cos te ros?, ¿de ben las ins ti tu cio nes 
de in ves ti ga ción eco ló gi ca com par tir los re sul ta dos de 
su tra ba jo de ma ne ra abier ta en pro gra mas edu ca ti vos 
con las po bla cio nes cos te ras?, y ¿cuá les de ben ser las 
ca rac te rís ti cas de una es tra te gia edu ca ti va que ayu de 
efec ti va men te a pre ve nir la ex tin ción de la es pe cie, 
a con ser var el eco sis te ma ma ri no, y que tam bién 
con tri bu ya a la sos te ni bi li dad del de sa rro llo cos te ro? 

El tra ba jo rea li za do en es ta in ves ti ga ción per mi te 
en sa yar al gu nas res pues tas a esos in te rro gan tes.

1. El contexto sociocultural y las estrategias 
educativas: necesidad de un diálogo 
que supere la confrontación
La edu ca ción am bien tal, fren te al ti po de pro ble ma 
plan tea do por el con tex to so cio cul tu ral des cri to, tie ne 
al me nos dos op cio nes es tra té gi cas. Pue de apli car 
prác ti cas edu ca ti vas “de cor te in di vi dua lis ta y con duc-
tis ta” (Car val ho, 1999: 32), se lec cio nan do con te ni dos 
de his to ria na tu ral y re for zan do aque llos que ha gan 
re fe ren cia a la le gis la ción na cio nal e in ter na cio nal 
que cen su ran la prác ti ca cul tu ral. Es te en fo que, que 
ha si do el pre do mi nan te en el ca so ana li za do, es 
esen cial men te con ser va dor. Alien ta el en fren ta mien to 
con los in te re ses po pu la res, des va lo ri za y es tig ma ti za 
la prác ti ca cul tu ral y da con ti nui dad a una prác ti ca 
edu ca tiva con raí ces cul tu ra les fue ra del con tex to la ti-
noa me ri ca no (Gon zá lez Gau dia no, 1999; Car val ho, 
1999). 

Una se gun da op ción es tra té gi ca es la que con si de ra 
co mo ob je ti vo fun da men tal el de sa rro llo de las ca pa-
ci da des lo ca les pa ra asu mir las res pon sa bi li da des 
so cioam bien ta les que co rres pon da, de acuer do con las 
con di cio nes par ti cu la res. La prác ti ca edu ca ti va so bre 
tor tu ga ver de en el Ca ri be cos ta rri cen se ha te ni do muy 
po cos ele men tos que se orien tan en es ta di rec ción. 
Nues tra in ves ti ga ción só lo en con tró la ac ción de li be-

re la ción tra di cio nal en tre los po bla do res y la tor tu ga 
ver de a lo lar go de su his to ria de 90 años. El guión 
de un vi deo que en ju nio de 1998 es ta ba tam bién 
en ex hi bi ción per ma nen te en el Mu seo de His to ria 
Na tu ral en Tor tu gue ro re la ta que el pue blo siem pre ha 
apo ya do el tra ba jo de in ves ti ga ción eco ló gi ca, pe ro 
no se da la pa la bra ni la ima gen a los pro ta go nis tas 
po pu la res (Head, 1994: vi deo).

4. Las necesidades educativas ambientales de hoy
Un con jun to de 24 en tre vis tas a edu ca do res y lí de res 
es tu dian ti les li mo nen ses rea li za das en 1999, jun to 
con los re sul ta dos de tres ta lle res so bre ne ce si da des 
edu ca ti vas so bre tor tu ga ver de, per mi ten ac tua li zar 
nues tro aná li sis y en ri que cer lo con nue vas ideas 
(Bui tra go et al., 1999). 

Se en con tró que los en tre vis ta dos y los par ti ci pan tes 
en los ta lle res con si de ran di fí cil in tro du cir el te ma 
de las tor tu gas ma ri nas en el ac tual plan de es tu dios, 
por que ya es ta ba sa tu ra do con otros con te ni dos. Es to 
ha ce más di fí cil aún la rea li za ción de ac ti vi da des de 
cam po que de man den tiem po ex tra de los edu ca do res y 
es tu dian tes, y que po drían te ner un ma yor im pac to en 
los edu can dos (Bui tra go et al., 1999: 5).

Ade más, plan tea ron que la in for ma ción bio ló gi ca 
so bre tor tu gas ma ri nas, so bre la ver de en es pe cial, 
no es tá dis po ni ble, lo cual in flu ye di rec ta men te 
en la con cien cia de to da la po bla ción, in clu yen do 
educa do res, pa dres de fa mi lia y es tu dian tes. Son muy 
po cos edu ca do res, se gún ellos, quie nes cuen tan con 
in for ma ción cien tí fi ca acer ca de la eco lo gía de las 
tor tu gas ma ri nas. Ade más, la edu ca ción no tie ne un 
en fo que re gio nal y no se dis po ne de ma te ria les edu-
ca ti vos adap ta dos a las con di cio nes ca ri be ñas. Las 
en tre vis tas y ta lle res re ve la ron que los edu ca do res no 
co no cen las car ti llas ana li za das en el pun to an te rior. 

El mis mo in for me se ña la que la con ser va ción de la 
tor tu ga ver de en fren ta un cho que cul tu ral muy fuer te, 
in clu so de par te de los mis mos maes tros, dado que 
el uso del ani mal co mo ali men to y afro di sía co es tá 
muy ex ten di do. La po bla ción li mo nen se, se gún los 
edu ca do res, ha te ni do una ac ti tud de in di fe ren cia 
ha cia la pro ble má ti ca de la tor tu ga ver de. Ello se 
re fle ja cuando las or ga ni za cio nes lo ca les no asu men 

el pro ble ma pa ra in ten tar so lu cio nes. Las ins ti tu cio-
nes del go bier no tam po co abor dan  esa pro ble má ti ca 
es pe cí fi ca, aun que exis te un avan ce en la for mu la ción 
y apli ca ción de una es tra te gia de edu ca ción am bien tal 
fu tu ra que en fa ti za la par ti ci pa ción ciu da da na (minae-
sinac-aclac, 1999). Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, en 
ca da ni vel, tra ba jan por se pa ra do y con es ca sos re cur-
sos fi nan cie ros pa ra pro gra mas edu ca ti vos es pe cia les. 

Pe se a ese pa no ra ma de ad ver si da des, los edu ca-
do res plan tea ron tam bién diversas op cio nes al ser 
in te rro ga dos so bre opor tu ni da des y pro pues tas. Sa ben 
que sí exis te in for ma ción cien tí fi ca so bre tor tu gas 
ma ri nas y que en Tor tu gue ro se han rea li za do es tu-
dios, los cuales no se han divulgado en la ciu dad 
de Li món. Con si de ra ron que las 32 ho ras de tra ba jo 
co mu ni ta rio obli ga to rio pa ra los es tu dian tes de úl ti mo 
año de la se cun da ria (quin to año) pue den ser apro-
ve cha das pa ra or ga ni zar al gu nas ac ti vi da des re la cio-
na das con la con ser va ción. Plan tea ron que al gu nas 
ins ti tu cio nes edu ca ti vas cuen tan con clu bes, que la 
pla ya de ani da ción en Ba rra de Ma ti na es ac ce si ble 
y que hay tam bién or ga ni zacio nes y au to ri da des 
am bien ta lis tas en la re gión que po drían apo yar ini cia-
ti vas edu ca ti vas.

El con jun to de edu ca do res y lí de res es tu dian ti les 
pro pu sie ron que un pro gra ma edu ca ti vo so bre tor-
tu gas ma ri nas de be ría orien tar se ha cia las es cue las 
pri ma rias, las se cun da rias, las amas de ca sa, las or ga-
ni za cio nes ju ve ni les, uni ver si da des, pes ca do res, pro-
fe so res y maes tros, uni da des fa mi lia res, au to ri da des 
de go bier no y co mer cian tes de las tor tu gas.

Al ser in te rro ga dos so bre la te má ti ca que de be ría 
cu brir se, su gi rie ron abor dar los si guien tes pun tos: 
bio lo gía de la tor tu ga; su im por tan cia en el eco sis-
te ma; con se cuen cias de su po si ble ex tin ción; usos, 
co se cha y be ne fi cios so cioe co nó mi cos; épo cas de 
ve da; al ter na ti vas de uso y con su mo, y con ser va ción 
y tu ris mo co mo al ter na ti vas de uso. 

Fi nal men te, en tér mi nos me to do ló gi cos, los edu-
ca do res y lí de res es tu dian ti les pro pu sie ron que un 
pro gra ma edu ca ti vo ideal de be orien tar se fun da men tal-
men te a “crear con cien cia” en los edu can dos (do cen tes 
in clui dos) de acuer do con su ni vel edu ca ti vo. Ser un 
pro gra ma con ti nuo, es pe cial men te en las ma te rias de 
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car se só lo en ella con tri bu ye a per der la pers pec ti va 
so bre el ob je to de la edu ca ción am bien tal.

El en fo que edu ca ti vo am bien tal pa ra las po bla cio-
nes cos te ras con cier ne al mar y a tie rra fir me y, so bre 
to do, a las re la cio nes establecidas en tre am bos. La 
con cien cia crí ti ca con una pers pec ti va de eco sis te mas 
in te rre la cio na dos pue de re dun dar en ma yo res be ne fi-
cios pa ra las es pe cies in di vi dua les. Sin em bar go, en 
nues tro ca so de es tu dio, se con fir mó el én fa sis de 
los pro gra mas y ma te ria les edu ca ti vos en una es pe cie 
en par ti cu lar o en el gru po de las tor tu gas ma ri nas 
pre sen tes en el Ca ri be. 

4. La educación ambiental es necesaria 
con niños y niñas, pero también con adultos
Una ca rac te rís ti ca del en fo que con duc tis ta de la edu-
ca ción am bien tal en el ca so es tu dia do ha si do po ner 
én fa sis en que los pro gra mas y ac ti vi da des edu ca ti vas 
de ben rea li zar se prio ri ta ria men te con ni ños, pues los 
adul tos di fí cil men te “cam bian de ac ti tud.” És ta es una 
vi sión li mi ta da de la res pon sa bi li dad que con lle va el 
pro ce so edu ca ti vo en la so cie dad. Se asu me que los 
cam bios de im por tan cia ocu rri rán só lo al ca bo de tres 
ge ne ra cio nes y que los adul tos se gui rán oca sio nan do el 
mis mo im pac to am bien tal. Se asu me, ade más, pre jui-
cia da men te, que los adul tos no apren den. 

No es di fí cil re co no cer que el pro ce so de la edu ca-
ción am bien tal “abar ca la vi da en te ra de los in di vi duos 
y se ad quie re a tra vés de los con tex tos so cia les en los 
que és tos se de sen vuel ven, des de la trans mi sión de 
in for ma ción y va lo res en el nú cleo fa mi liar, has ta la 
in fluen cia de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción y 
de los sis te mas for ma les de es co la ri za ción” (Cas ti llo, 
1999: 38). Una am plia ex pe rien cia la ti noa me ri ca na 
de tra ba jo con or ga ni za cio nes po pu la res en edu ca ción 
am bien tal co mu ni ta ria de mues tra que los adul tos 
apren den y cam bian de ac ti tud. In clu so pa san a la fa se 
de ac ción ge ne ran do sus pro pios pro yec tos am bien ta-
les, es pe cial men te cuan do se for ta le cen sus ca pa ci da-
des au to ges ti vas res pe tan do sus pro pias tra di cio nes 
y vi sio nes del mun do (Es te va, 1994; Cas ti llo, 1999; 
Bre nes, 1998, en tre otros). 

5. La integración de la historia social 
y la historia natural es necesaria, 
lo mismo que interpretar el papel del poblador 
costero como factor positivo de cambio 
Cos tan za (1993, ci ta do por Cas ti llo, 1999) y otros 
au to res han de ba ti do la ne ce si dad de que la cien cia 
de la eco lo gía se vea en ri que ci da con los apor tes 
de las cien cias so cia les y del co no ci mien to po pu lar 
so bre la na tu ra le za. Nues tra re vi sión de los ma te ria les 
edu ca ti vos uti li za dos so bre tor tu gas ma ri nas en la 
cos ta ca ri be ña de Cos ta Ri ca in di can que hay un 
mar ca do én fa sis en as pec tos de his to ria na tu ral de las 
tor tu gas y que cuan do se abor dan as pec tos so cia les 
es pa ra des le gi ti mar el co no ci mien to po pu lar o pa ra 
se ña lar al po bla dor cos te ro co mo una ame na za pa ra 
la especie. 

De acuer do con la in ter pre ta ción de Car val ho (1999: 
32) ese én fa sis po dría co rres pon der a una to ma de 
po si ción am bien tal ba sa da en un idea rio con ser va dor. 
Al gu nas prác ti cas de quie nes asu men esa po si ción 
po drían ca rac te ri zar se se gún Car val ho “por su an ti-
hu ma nis mo, in di vi dua lis mo, se gre ga ción so cial y au to-
ri ta ris mo po lí ti co en nom bre de la pre ser va ción de la 
na tu ra le za”.

Es tas con si de ra cio nes su gie ren que los con te ni dos 
de los ma te ria les edu ca ti vos de ben ser de fi ni dos en 
con jun to con los edu can dos. De ben fun da men tar se en 
el en fo que de eco sis te mas y sus in te rre la cio nes con 
las po bla cio nes cos te ras. De ben re co no cer la his to ria 
so cio cul tu ral jun to a la his to ria na tu ral de las es pe cies 
y de ben ser fie les al co no ci mien to cien tí fi co y po pu lar 
so bre esos pro ce sos. De ben plan tear tam bién la po si bi-
li dad de que el po bla dor cos te ro no sea só lo la prin ci-
pal ame na za pa ra las tortugas, si no ade más un fac tor 
po si ti vo de cam bio ha cia un fu tu ro sos te ni ble. 

Conclusión
La edu ca ción am bien tal so bre tor tu gas ma ri nas en 
el Ca ri be cos ta rri cen se ha te ni do un al can ce muy 
li mi ta do. Cua tro dé ca das de in ves ti ga ción eco ló gi ca 
so bre esos ani ma les sil ves tres no se han pro yec ta do 
de ma ne ra sis te má ti ca y efi cien te en la ciu dad de 
Li món, prin ci pal cen tro de con su mo de la tor tu ga 
ver de en Cos ta Ri ca. Hay muy po cos ma te ria les 

rar tor tu gas ma ri nas en los fes ti va les co mo un po si ble 
ele men to con sis ten te con el con tex to. 

En es ta se gun da op ción la edu ca ción am bien tal es 
par te fun da men tal de un pro yec to so cial li be ra dor, 
don de los su je tos com pren den que su pro pia li be ra ción 
pasa ne ce sa ria men te por li be rar a la na tu ra le za de la 
ex plo ta ción a que es so me ti da (Or dó ñez, 1994). Es te 
en fo que se fun da men ta en el diá lo go per ma nen te y en 
el res pe to ha cia to das las for mas de vi da, in clui das 
las di fe ren cias his tó ri cas y cul tu ra les en tre los se res 
hu ma nos, y en cuen tra pro fun das raí ces en el con tex to 
la ti noa me ri ca no (Gon zá lez Gau dia no, 1999; Car val ho, 
1999). 

2. Necesidad de una práctica 
científica con responsabilidad social
La res pon sa bi li dad so cial de las ins ti tu cio nes de in ves-
ti ga ción eco ló gi ca si gue sien do un te ma im por tan te de 
dis cu sión (Cas ti llo, 1999: 35-43). Hoy es ca si un lu gar 
co mún afir mar que la in ves ti ga ción rea li zada so bre 
asun tos am bien ta les de be con tri buir al avan ce ha cia la 
sus ten ta bi li dad. Un me dio in dis pen sa ble pa ra avan zar 
ha cia ese ob je ti vo es la so cia li za ción de los re sul ta dos 
de esas in ves ti ga cio nes.

Sin em bar go, es tu dios re cien tes cons ta tan que las 
so cie da des de ecó lo gos en In gla te rra y Es ta dos Uni dos, 
por ejem plo, mues tran es cep ti cis mo en tor no a los 
al can ces prác ti cos de los tra ba jos rea li za dos (Cas ti llo, 
1999). Per sis te la bre cha en tre la prác ti ca cien tí fi ca y 
los usua rios de los re cur sos. Nues tro ca so de in ves ti ga-
ción no po dría ser más con tun den te: des pués de ca si 50 
años de ha ber se ini cia do las in ves tiga cio nes eco ló gi cas 
so bre la tor tu ga ver de (Carr, 1973), los po bla do res 
cos te ros, en su gran ma yo ría, aún no han te ni do ac ce so 
a los re sul ta dos de esas in ves ti ga cio nes. Dos ge ne ra-
cio nes de ni ños y jó ve nes de la cos ta han con clui do ya 
su edu ca ción for mal sin en ri que cer sus co no ci mien tos 
y prác ti cas so bre las tor tu gas ma ri nas. 

Un son deo rea li za do por no so tros en 1998 en las 
prin ci pa les bi blio te cas pú bli cas de San Jo sé y Li món 
de mos tró que las pu bli ca cio nes rea li za das por los 
in ves ti ga do res de las tor tu gas ma ri nas de la cos ta 
Ca ri be de Cos ta Ri ca no se en cuen tran dis po ni bles 

pa ra con sul tas. Tam po co hay co pias en las bi blio te cas 
pú bli cas de los ma te ria les edu ca ti vos uti li za dos en el 
pa sa do. Los li bros y ar tí cu los cien tí fi cos pu bli ca dos 
só lo en idio ma in glés han te ni do una dis tri bu ción muy 
li mi ta da y no han si do tra du ci dos al es pa ñol en su 
gran ma yo ría. Una ex ce len te ex cep ción es el li bro del 
geó gra fo Niestch mann (1976) tra du ci do al es pa ñol y 
dis po ni ble en bi blio te cas pú bli cas en San Jo sé.

Tröeng (1998: 5) plan teó que en el pa sa do los in ves-
ti ga do res han te ni do al gu nos acer ca mien tos a la ciu dad 
de Li món, es pe cial men te ha cia los pes ca do res y que en 
el pue blo de Tor tu gue ro han im pul sa do la for ma ción 
de clu bes am bien ta les en tre los ni ños. Cha ves (1999: 
9-10) se ña ló que la or ga ni za ción a car go de la in ves ti-
ga ción cien tí fi ca rea li zó ac ti vi da des edu ca ti vas, prin ci-
pal men te char las en la es cue la de Tor tu gue ro, pe ro no 
co mo par te de un pro gra ma sis te má ti co de edu ca ción 
am bien tal di ri gi do a esa co mu ni dad de la cos ta. Sin 
em bar go, Tor tu gue ro y los po bla dos ale da ños ha cia 
el nor te con cen tran me nos de 5% de la po bla ción ca ri-
be ña cos ta rri cen se, por lo que es ne ce sa rio so cia li zar 
la in for ma ción cien tí fi ca a lo lar go de to do el li to ral, 
es pe cial men te en la ciu dad de Li món, con mé to dos 
con sis ten tes con las ne ce si da des edu ca ti vas y cul tu ra-
les. 

3. Necesidad de que la educación ambiental 
sobre especies de fauna silvestre amenazada 
se plantee en términos de ecosistemas 
y su interacción con el ser humano
Si el ob je to de la edu ca ción am bien tal es “la in ter de-
pen den cia de las for mas de vi da del pla ne ta” (Or dó ñez, 
1994: 71-75), en ton ces edu car con én fa sis en una so la 
es pe cie de tor tu ga ma ri na o so la men te so bre tor tu gas 
ma ri nas es un en fo que muy res trin gi do. Las po bla cio-
nes cos te ras de ben pa sar de una con cien cia in ge nua 
a una con cien cia crí ti ca (ibi dem) en re la ción con su 
am bien te co mo un to do. Y su am bien te son los eco sis-
te mas de la cos ta y del mar, jun to con las re la cio nes 
so cia les que los po bla do res es ta ble cen en tre sí, en 
sus pue blos y ciu da des y con esos eco sis te mas. Una 
es pe cie de tor tu ga ma ri na, cual quie ra que ella sea, 
es un ele men to im por tan te del eco sis te ma, pe ro en fo-
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edu ca ti vos dis po ni bles so bre tor tu gas ma ri nas y és tos 
en ge ne ral po nen én fa sis en la his to ria na tu ral del 
ani mal, al de jar a un la do las in te rac cio nes his tó ri cas 
en tre los ha bi tan tes cos te ros y los eco sis te mas na tu-
ra les ma ri nos y te rres tres.

El en fo que éti co im plí ci to en el es fuer zo edu ca ti vo 
ana li za do en es te ar tí cu lo ha si do que to da tor tu ga 
ver de tie ne de re cho a exis tir y que los se res hu ma nos 
no te ne mos nin gu na pre rro ga ti va en re la ción con es te 
de re cho, ex cep to su res pe to ab so lu to. Por lo tan to, en 
ese en fo que no es ne ce sa rio dis cu tir si los da tos dis po-
ni bles pue den o no jus ti fi car una co se cha sos te ni ble de 
la es pe cie, pues la co se cha es una op ción des car ta da 
en la me di da en que im pli ca la ma tan za de tor tu gas. La 
in ves ti ga ción cien tí fi ca rea li za da so bre la tor tu ga ver-
de en el Ca ri be cos ta rri cen se no permi te fun da men tar 
ni re cha zar la po si bi li dad de co se cha sos te ni ble; al 
res pec to no hay con sen so en tre cien tí fi cos (Cha ves, 
1999; Tröeng, 1998; Bjorn dal et al., 1999). Ese ti po 
de ma ne jo, de ser po si ble, po dría dar con ti nui dad 
e in fluir po si ti va men te en la di ná mi ca in ter na del 
cam bio cul tu ral.

Los edu ca do res y edu ca do ras que quie ran asu mir 
aho ra el com pro mi so de la edu ca ción am bien tal  en 
las po bla cio nes cos te ras de ben re vi sar y dis cu tir sus 
op cio nes. Es te tra ba jo ar gu men ta en fa vor del en fo que 
de eco sis te mas y sus in te rre la cio nes con el ser hu ma-
no; pro po ne la in te gra ción del co no ci mien to po pu lar 
de pes ca do res y otros gru pos con el co no ci mien to de 
las cien cias na tu ra les y so cia les, con li bre ac ce so a 
to dos los da tos dis po ni bles y, so bre to do, plan tea que 
una edu ca ción am bien tal efec ti va de be in te grar, de 
mo do res pon sa ble y sin ce ro, a los dis tin tos gru pos 
de la so cie dad (ni ños, jó ve nes y adul tos), y abrir 
al mis mo tiem po los es pa cios de par ti ci pa ción que 
per mi tan a los po bla do res cos te ros avan zar ha cia la 
sos te ni bi li dad en el fu tu ro. 

En el ca so cos ta rri cen se, la Cor te Cons ti tu cio nal ha 
pro hi bi do la pes ca de la tor tu ga ver de des de fe bre ro de 
1999, res pon dien do a las de man das de gru pos con ser-
va cio nis tas. No só lo la pes ca y el con su mo tra di cio na-
les han si do de cla ra dos ile ga les e in cons ti tu cio na les 
y en via dos a la clan des ti ni dad, si no que, ade más, la 
edu ca ción que rea li zan los mis mos maes tros y maes-

tras li mo nen ses, con su mi do res o no de car ne y hue vos 
de tor tu ga, no po drá pro mo ver el uso ra cio nal de 
la es pe cie. La clan des ti ni dad po dría en ton ces se guir 
dic tan do sus pro pias nor mas y se ha bría per di do la 
opor tu ni dad de edu car pa ra un cam bio cul tu ral au tó no-
mo (Var gas, 2001, en pren sa). 

Si con ce bi mos la edu ca ción co mo una prác ti ca 
li be ra do ra, de be mos re co no cer que la edu ca ción 
am bien tal tie ne co mo pro pó si to que hom bres y mu je-
 res, co mo in di vi duos y co mo co mu ni dad, avan cen 
en su con cien cia crí ti ca so bre ellos mis mos y so bre 
su am bien te na tu ral. Fren te a la na tu ra le za, los se res 
hu ma nos te ne mos el im pe ra ti vo éti co de ac tuar en 
pro de su mis ma li be ra ción. Fren te a los otros se res 
hu ma nos el im pe ra ti vo éti co es tam bién el res pe to a la 
vi da hu ma na y a su di ver si dad cul tu ral. 

Agradecimientos

El au tor agra de ce a mu cha gen te que vi ve, tra ba ja y 
cons tru ye la his to ria del Ca ri be cos ta rri cen se, que qui-
so com par tir con no so tros (in ves ti ga dor y es tu dian tes 
del prmvs), sus pun tos de vis ta so bre el lu gar que ha 
ocu pa do la tor tu ga ver de en la vi da cul tu ral de sus 
co mu ni da des. Una par te im por tan te de es te tra ba jo no 
hu bie ra si do po si ble tam po co sin la par ti ci pa ción de 
la ma yo ría de los es tu dian tes de la dé ci ma y on cea va 
pro mo ción del prmvs. 

Bibliografía

Aba día et al. (1998) La pro ble má ti ca de la tor tu ga ver de 
en Li món. Re sul ta dos de una prác ti ca de in ves ti ga ción 
so cial. He re dia, prmvs-una.

Anó ni mo (1998) “Las nor mas al re de dor del apro ve cha mien-
to de la tor tu ga ver de no se ha cen cum plir”. En tre vis ta 
de Emi lio Var gas y Ge rar do Aba día a un pes ca dor 
li mo nen se. Li món, Cos ta Ri ca, 29 de oc tu bre de 1998. 

Ba di lla, J. (1998) “Li món es un cri sol de ra zas, con su 
pro pio idio ma (me ca te lio), los chan ces clan des ti nos y 
la tor tu ga ver de”. En tre vis ta de Kar la Apa ri cio. Li món, 
19 de oc tu bre de 1998.

Bjorn dal, K.A. et al. (1999) “Twenty-six years of green 
tur tle nes ting at tor tu gue ro, Cos ta Ri ca: an en cou ra ging 




