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Resumen
El turismo en Gua-

nacaste ha sido una de las 
actividades económicas con 
mayor crecimiento en esta 
región, habiendo aumenta-
do el producto interno bruto 
de Costa Rica. Sin embargo, 
pese a sus bellezas naturales, 
Guanacaste ofrece limitacio-
nes asociadas con las condi-
ciones naturales, por ejem-
plo: los seis meses de período 
seco, las pendientes pronun-
ciadas de algunas laderas y 
la importancia ecológica de 
las áreas de montaña y zonas 
costeras. Las condiciones na-
turales y sociales en las que 
se ha dado el crecimiento de 
esta actividad económica han 
ocasionado situaciones con-

y desarrolladores. En este 
artículo se analiza los con-

se han producido entre las 
comunidades costeras y los 
proyectos de desarrollo tu-
rístico en los últimos 20 años 
en Guanacaste, Costa Rica. 
El análisis se basa en infor-

Abstract
The tourism in Guana-

caste has been one of the eco-
nomical activities with major 
growing in this region and 
its economical importance 
even impacted the growth of 
the Internal Gross Product 
of Costa Rica. However, in 
spite of its natural beauties, 
Guanacaste offers limita-
tions associated to the same 
natural conditions like, the 
six months of dry periods, the 
pronounced slopings of same 
hillsides and   the ecological 
importance of the mountain 
areas and coastal zones. The 
social and natural condi-
tions in which the growth of 
this economical activity has 
taken place, the appearance 

resulted between communi-
ties and developing enter-
prises. The objective of these 
pages is to analyze the re-
sulting socio environmental 

communities and the devel-
oping projects in the last 20 
years in Guanacaste, Costa 
Rica. As part of the meth-

Introducción

ara efectos de este documento, los 

los que participan agentes sociales 
interesados en el mantenimiento o mejora 
de las condiciones naturales de un lugar. 
Estas pugnas se originan, principalmente, 
por las transformaciones provocadas por el 
desarrollo, en este caso las relacionadas con 
el crecimiento turístico. 

-
-

puesta por Paniagua (2006) considera seis 
aspectos ligados con este tipo de disputas: 
los temas (en disputa), los actores que par-
ticipan, la escala espacial (local, regional o 
nacional), la escala temporal, la situación 
(estado de resolución) y la intensidad. 

desigualdades en el desarrollo turístico en 
Guanacaste han escalado al ámbito nacio-
nal, es decir, se han ampliado, vinculando a 
diversos actores, desde asociaciones comu-
nales hasta entidades estatales, y la men-
ción de estos es recurrente en medios de co-
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resultado, se logró sistemati-

que se han abierto y se han 
organizado en una tipología 
que permite apreciarlos den-
tro de un conjunto de temas 
que afectan el desarrollo en 
Guanacaste. 

Palabras clave: Guanacaste, 
-

tos socio-ambientales, comu-
nidades costeras.

odology it has carried out a 
search in the national press 

a result, It has been possible 
to achieve the systematiza-

opened and organized in a 
typology which lets to a ap-
preciate them among a joint 
of topics which are affecting 
the development in Guana-
caste.

Key words: Guanacaste, 
tourist development, socio-

coastal communities.

municación masiva, informes y documentos 
(Observatorio de Desarrollo Humano, 2001; 
Paniagua, 2006; Gutiérrez, 2007; Morales, 
2011). 

En las zonas costeras de Guanacaste, 
el modo de vida antes del crecimiento ace-
lerado del turismo, a partir de la década de 
1990, estaba marcado por el desarrollo de 
actividades tradicionales como la ganadería 
extensiva, la agricultura y la pesca. El turis-
mo, como actividad, no ha transformado solo 
las actividades productivas, sino que afecta 
el modo de vida de las comunidades rurales, 
pues ha provocado cambios sociales impor-
tantes y presión sobre recursos como el agua 
y el espacio litoral.

En los últimos años han existido distin-
tas manifestaciones que denuncian una serie 
de inconformidades sobre la manera como 
se desarrolla la actividad turística en Cos-
ta Rica. Las inconformidades son variadas 
y las acusaciones de responsables también, 
y considerando la importancia socioeconó-
mica del turismo para Guanacaste es nece-

y supervisión que merece esta actividad de 
servicios. El objetivo de este artículo es estu-

han producido entre las comunidades coste-
ras y los proyectos de desarrollo turístico en 
los últimos dos decenios en Guanacaste. 

Desarrollo turístico en 
Guanacaste

Con el crecimiento de la actividad tu-
rística (cuadro 1) en Costa Rica, Guanacaste 
se constituyó en un destino privilegiado por 
su oferta orientada hacia el turismo de sol y 
playa y para el desarrollo inmobiliario. Por 
ejemplo, en el 2010, Guanacaste recibió el 
10,7% de la visitación que llegó vía aérea al 

Ir a contenidoIr a contenido
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país (Instituto Costarricense de Turismo, 2010) 
y cuenta con una oferta de casi 500 empresas de 
hospedaje que ofrecen más de 10 mil habitaciones 
(cuadro 2). 

Cuadro 1. Llegada de turistas internacionales a 
Costa Rica, 1986 – 2011.

Año Turistas
1986 260 840
1990 435 037
1995 784 610
2000 1 088 075
2005 1 679 051
2010 2 099 829

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del ICT, 2010.

Cuadro 2. Establecimiento de hospedaje por 
áreas de planeamiento.

Unidad de planea-
miento

Empre-
sas

Habitacio-
nes

Guanacaste norte 340 8 651
Guanacaste sur 141 1 645

Subtotal 481 10 296
Total nacional 2 468 43 715
% que representa Gua-
nacaste       19,5         23,6

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del ICT, 2011.

En la actualidad, el turismo como activi-
dad económica, en cuanto a su aporte al Producto 
Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, se encuentra 
en descenso desde el 2005, cuando llegó a su ni-
vel más alto, representando el 8% del PIB y, en 
la actualidad, su aporte representa un 5,5% del 
PIB del país (Instituto Costarricense de Turis-
mo, 2011). Sin embargo, este aporte al PIB no se 

mejores condiciones de vida o mayor desarrollo. 
Así lo señaló Morales (2011: 18) para dos canto-
nes de Costa Rica: “Santa Cruz, y Garabito, que 
concentran el mayor desarrollo turístico del país, 
ven levantarse los grandes complejos hoteleros, 
están también entre los cantones con mayor cre-
cimiento de la pobreza humana para el año 2007”.

La mayor visitación turística que recibe Cos-
ta Rica se produce entre los meses de diciembre a 

-
ríodo de mayor ingreso de turistas al país coincide 

-
tarricense, de los cuales diciembre, enero, febrero 
y marzo se presentan como meses ecológicamente 
secos, es decir, con menos de 50 mm de precipi-
tación mensual (Vargas, G., 2008). Esto produce 
que la actividad turística en Guanacaste dependa 
de la explotación de los acuíferos para el mante-
nimiento de sus actividades, con el agravante de 
que estos son poco permeables (Gutiérrez, 2007) 
y, en algunos casos, como en los acuíferos de las 
playas Panamá, Hermosa, del Coco, Potrero, Bra-
silito y Jicaral, se ha señalado que son vulnera-
bles a la sobreexplotación y a la intrusión salina 
(Observatorio de Desarrollo Humano, 2001). 

Figura 1. Llegada de turistas internacionales 
en Costa Rica por mes, 2001 - 2010

Fuente: ICT, 2011.

Si bien es cierto que el crecimiento de la 
actividad turística en Costa Rica mostró un au-
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ya en el decenio de 1980 se desarrollaba la pro-
moción de inversiones en Guanacaste, principal-
mente para la atracción de inversión extranjera 
directa. Un ejemplo es el megaproyecto Papaga-
yo, ubicado en bahía Culebra, que fue presentado 
a la comunidad guanacasteca como un proyecto 
de interés público y como una oportunidad para 
atacar el desempleo y la pobreza existente en esta 
provincia. Tal como lo mencionaron Arrieta y Ri-
vera (2009: 151), en la década de 1980 “el tema 
del proyecto Papagayo domina el centro de las 
discusiones acerca del turismo en Costa Rica”, 
por lo que  “Guanacaste, como provincia, se con-
vierte en sustantivo condicionado de Papagayo”. 

El crecimiento de la actividad turística deri-
vó en que las comunidades de esta provincia, que 
se caracterizaban por poseer sistemas económicos 
tradicionales, orientados hacia la pesca, la agri-
cultura y la ganadería, a partir de la década de 

-
ción, principalmente hacia el sector de servicios 

señalar que los cantones de Liberia, Nicoya y 
Santa Cruz presentaban 4 100 trabajadores dedi-
cados a actividades primarias (agricultura, caza, 
ganadería, silvicultura y pesca) en el año 2005, 
mientras que 7 677 trabajadores estaban vincu-
lados a alguna actividad comercial (al por menor, 
al por mayor, a restaurantes y hoteles) en este 
mismo año (Morales, 2011) (cuadro 3).

Cuadro 3. Número de trabajadores por 
actividad, entre 1996 y 2005, en Liberia, Nicoya 

y Santa Cruz.

Actividad Trabajadores 
agricultura, 

ganadería, caza, 
silvicultura y 

pesquería

Trabajadores 
en actividades 
de comercio, 

restaurantes y 
hoteles

 Cantón Año 
1996

Año 
2005

Año 
1996

Año 
2005

Liberia 2 231 2 372 2 143 3 406

Nicoya 1 193 887 1 031 1 210

S a n t a 
Cruz

617 841 2 324 3 061

Total 4 041 4 100 5 498 7 677

Fuente: Elaboración propia con datos de Observatorio de Desarro-
llo Humano, 2011 citado en Morales, 2011.

Los resultados económicos, sociales, am-
bientales y culturales que ha ocasionado el desa-
rrollo turístico, principalmente en las zonas cos-
teras de Guanacaste, produce fuertes y variadas 
transformaciones en el modo de vida rural, lo que 
ha generado disconformidades y disputas territo-
riales en los últimos 20 años. Tal situación fue se-
ñalada por el Diagnóstico de la Región Chorotega: 
Análisis de Competitividad Territorial y Mercado 
de Trabajo, presentado por el Instituto de Inves-
tigaciones en Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Costa Rica (IICE), que, de acuerdo con 
Vargas (2011), “reveló que [la guanacasteca], a 
pesar de los grandes desarrollos inmobiliarios, 
turísticos y de agroindustria, es la población de 

-
tivo”. Algunas conclusiones referidas al mencio-
nado diagnóstico indican que “el turismo no ha 
generado el desarrollo social esperado, trayendo 
más pobreza y exclusión” (Vargas, R., 2011).

En este mismo sentido, el 19 de julio de 
2009, la Diócesis de Tilarán-Liberia, hizo públi-

Ir a contenido
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ca una Carta Pastoral donde denunciaba los pro-
blemas sociales y ambientales de la provincia de 
Guanacaste relacionados con el turismo (Cañada, 
2011). Otros informes que circulan en los medios 
nacionales cuestionan los contrastes socioeconó-
micos presentes en la zona con respecto al país; 
por ejemplo, señalaban que tiene una tasa de 
desempleo abierto (en busca activa de empleo y 
dispuesto a trabajar) de 9,6, mientras que la na-
cional es de 7,3 (Villegas & Arce, 2011). Asimis-
mo, fue en el 2010 la segunda región con mayor 
pobreza de Costa Rica. 

El poco aumento del empleo ocurrió pese al 
crecimiento hotelero, dado que “… en la década 
pasada, la provincia no contó con la mano de obra 

por lo que personas del Valle Central se apropia-
ron de los puestos” (Villegas & Arce, 2011). Aho-
ra, los representantes de las nuevas inversiones 
en Guanacaste, por ejemplo el Hospital Clínica 
Bíblica, señalaron que existe actualmente una 
carencia de mano de obra de primer orden y de 
calidad (Arce, 2011). 

el modelo de desarrollo basado en el crecimien-
to turístico tradicional en Guanacaste no tuvo 
como consecuencia los resultados que se esperaba 
en términos de mejoras en la calidad de vida ni 
en oportunidades de trabajo. Tal como lo señaló 
Allan Flores, ministro de Turismo, “la provincia 
de Guanacaste debe mejorar su enfoque turístico 
y apostarle con más fuerza al turismo rural comu-
nitario” (Arce, 2011).

ConÁictos socio-ambien-
tales entre comunidades 
y proyectos turísticos en 
Guanacaste

Arrieta y Rivera (2009: 151) mencionan 
que, durante la década de 1980, las páginas de la 

prensa nacional estuvieron llenas de reclamos en 
torno al Proyecto Turístico Papagayo. La zona de 
bahía Culebra, lugar en el que se encuentra este 
desarrollo, se declaró de utilidad pública para uso 
turístico desde 1979 y ya para el año 1982 se pu-
blicó la Ley Reguladora de Desarrollo y Ejecución 
del Proyecto Turístico de Papagayo  (Picón, Balto-
dano & Parada, 2006, pág. 39).

Los reclamos de los pobladores de las comu-
nidades cercanas, como  Liberia y  Carrillo,  toma-
ron fuerza en la primera década del siglo XXI. La 
polémica ha acompañado todo el proceso de ejecu-
ción y desarrollo del Proyecto Turístico Papaga-
yo, incluso un informe de la Asamblea Legislativa 
indicó que este proyecto no ha cumplido con las 
metas de desarrollo prometido a las comunidades 
(Picón, Baltodano & Parada, 2006, pág. 43).

Existen casos en Guanacaste que exponen 
situaciones incongruentes entre turismo y desa-
rrollo local. Algunos de éstos aparecen a conti-
nuación:

Fuente: Falcón, Alejandro, 2003.

Figura 2. Marcha en defensa de la cuenca 
Nimboyores, Santa Cruz, 2003.
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Caso Nimboyores. En el año 2003 ya se pre-
sentaban manifestaciones y protestas de grupos 
civiles organizados de Santa Cruz, que reclama-
ron el uso del patrimonio de las comunidades 
para uso turístico; principalmente, el reclamo 
estuvo relacionado con el uso del agua para pis-
cinas, canchas de golf y riego de jardines, entre 

Los polos de desarrollo han provocado dis-
putas por el agua con las comunidades y uno de 
los resultados de las manifestaciones del 2003 fue 

intenciones entre el Ministerio del Ambiente, el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 
la Municipalidad de Santa Cruz, el Servicio Na-
cional de Aguas Subterráneas, Riego y Avena-
miento (Senara) y la Asociación de Comunidades 
para el Desarrollo Sostenible de Santa Cruz, en la 
cual se reconoció que en la zona costera de Santa 
Cruz se da un acelerado desarrollo poblacional y 
turístico, generando preocupación  en las comuni-
dades de la zona por el uso del acuífero Nimboyo-

res (Municipalidad de Santa Cruz, 2005). Consi-
derando esta realidad, según Gutiérrez (2007), el 
desarrollo turístico de Guanacaste debe analizar 
la limitante de los acuíferos con media o baja per-
meabilidad de la zona.

Caso playa Matapalo. Existen denuncias de 
explotación de la cultura local y de eliminación de 
la cobertura forestal. En el primer caso, se percibe 
una mercantilización de la vestimenta, los bailes 
y las tradiciones guanacastecas. En el segundo 
caso, existen denuncias sobre deforestación, como 
la ocurrida frente al hotel de playa en Matapalo, 
en la que se denunció el envenenamiento de árbo-
les en peligro de extinción (Méndez, 2011).

Caso El Jobo. Pese a las experiencias, las 
propuestas de megaproyectos turísticos continúan 

en gobiernos locales y Gobierno central. Comu-
nidades como El Jobo, ubicada en bahía Salinas 
del cantón La Cruz, confían su desarrollo local a 
la inversión de Santa Elena Preserve, “cuya in-
versión está calculada en aproximadamente $125 
millones para ejecutarse en el 2012” (Arce, 2011). 
Esta empresa (Santa Elena Preserve) ofrece bajo 
la denominada responsabilidad social corporati-
va, donar a la comunidad el arreglo de caminos de 
acceso (12 kilómetros de lastre), un parque infan-
til y la construcción de un acueducto para agua 
potable valorado en 3,5 millones de dólares (Arce, 
2011). Es necesario apuntar, con respecto al cre-
cimiento turístico en la comunidad El Jobo en el 
cantón La Cruz, que en el 2008 se denuncia pro-
cesos de expropiación de campesinos que habita-
ban parcelas del Instituto de Desarrollo Agrario, 
cuya licitación fue publicada en La Gaceta Nº 222 
del 17 de noviembre del 2008 (Asamblea Legisla-
tiva de la República de Costa Rica, 2008).

Caso playa Tamarindo. En esta playa el con-

socio-ambiental. Esta playa fue declarada lugar 
de interés turístico desde 1970, sin embargo en los 
últimos años se están experimentando las conse-

Fuente: Falcón, Alejandro, 2003.

Figura 3. Marcha en defensa de la cuenca 
Nimboyores, Santa Cruz, 2003.
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-
-

residencial y comercial de la zona marítimo terres-
tre (Picón & Baltodano, 2009, pág. 164).

El caso de Tamarindo se ha convertido en 

en Guanacaste, principalmente, por la defensa 
que ha realizado la comunidad de los recursos na-
turales (Morera & Sandoval, 2008). Otros lugares 
en los cuales existen tensiones por los desarrollos 
turísticos son playa Hermosa, playa Panamá y 
Sardinal (Morera & Sandoval, 2008).

-
trucción de acueductos con inversión privada, 
bajo el amparo del mecanismo conocido como res-
ponsabilidad social corporativa (RSC). En este 
sentido se apunta que la prioridad en cuanto a 
abastecimiento de agua la tienen las municipa-
lidades, y la inversión privada no debe ser para 
proveer agua a desarrollos turísticos ni segundas 
residencias (Honey, Vargas & Durham, 2010).

ConÁictos entre comuni-
dades y proyectos

-
les es el resultado de una búsqueda en el periódi-
co  La Nación

en Guanacaste considera los siguientes aspectos: 
-

to, escala espacial y estado actual. 
El año de reporte de apertura de la situación 

-
do por los medios de comunicación escritos.

Los temas  o asuntos que se encuentran en 
medio de la disputa son aquellos que producen las 
diferencias entre las partes y, por lo tanto, son los 

-

tos socio-ambientales pueden estar relacionados 
con el uso y abuso del recurso natural (por ejem-
plo, el agua), el cambio de uso de la tierra (por 
ejemplo, eliminar el bosque) y el acceso al recurso 
natural (por ejemplo, playas y aguas termales). 

-
tuación o tema en disputa y que se sienten afecta-
dos por los cambios en la situación. Estos actores 
pueden ser organizaciones, instituciones formales 
e informales o individuos. Los actores en un con-

aquellos que tienen un interés directo en la situa-
ción y se involucran activamente en su evolución; 
partes secundarias, tienen un interés indirecto 

que actúan como facilitadores en la resolución del 

entre las partes involucradas.

-

escalen momentáneamente al ámbito nacional, 
pero esta escalada puede no tener una consecuen-

puede ocurrir porque, en realidad, no se produce 
-

volucramiento de actores de escala regional, na-
cional o internacional. En este sentido, la escala 

que hayan logrado los actores locales, es decir, los 
aliados y  patrocinadores a escala regional, nacio-
nal o internacional. 

abierto, si se llegó a alguna solución, si se man-
tiene en la misma condición, si se produjo una 

retirándose de la situación.
A continuación aparecen los principales 

-
nacaste desde 1990 hasta la actualidad:
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ñalar el papel que ha desempeñado la organiza-
ción comunal en las manifestaciones de descon-
tento y cómo estas han derivado en la mayoría de 

los desarrollos.

Conclusiones

Guanacaste ha experimentado un desarro-
llo turístico de carácter explosivo que no permitió 
que los pobladores se percataran de los efectos 
(oportunidades y amenazas) que podrían deri-
varse de él en el mediano y el largo plazos. La 
introducción del turismo en Guanacaste obedece 
al modelo turístico conocido como el “modelo ba-
lear”, referido al esquema de sol y playa utilizado 
en las islas Baleares e introducido en Costa Rica 
por desarrolladores turísticos de corte transna-
cional.

sol y playa en Guanacaste no guarda relación con 
las características socio-ambientales y climáticas 

uso excesivo para el turismo del recurso hídrico, 
principalmente de los acuíferos. Otros problemas 
presentes se relacionan con el acceso a la playa, la 
contaminación de ríos y playas y los problemas de 
manejo de desechos sólidos y líquidos que afectan 
la calidad ambiental en la zona.

La presión ejercida por agrupaciones de 
base comunitaria en defensa del patrimonio na-
tural, ha sobrepasado la escala local, llevando los 

-
nal. Como resultado, los desarrolladores turísti-
cos están respondiendo con el mecanismo cono-
cido internacionalmente como responsabilidad 

desaparecen, ya que este mecanismo no compen-
-

bladores locales ante el desarrollo turístico tradi-
cional de sol y playa.
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.

Como es posible apre-
ciar en el cuadro anterior, 
las principales situaciones 
que producen tensiones en-
tre desarrollo y comunida-
des y grupos interesados en 
el ambiente son las relacio-
nadas con el acceso al uso 
del agua, su explotación y la 
posibilidad de hacer uso de 
las playas. En este último 
punto, se reconoce que los 
hoteles han realizado obras 
para permitir el uso de las 
playas, pero los reclamos se 
orientan a poder mantener 
un uso más acorde con la 
cultura local, como por ejem-
plo el acampamiento, no es-
tar sujetos a horarios de uso 
y formas de tránsito hacia la 
playa, entre otros.

Adicionalmente, otras 
tensiones son por denuncias 
que plantean la posibilidad 
de que el desarrollo turísti-
co esté ocasionando daños 
al ambiente en áreas prote-
gidas. En estos han parti-
cipado como actores desde 
asociaciones comunales que 

por las condiciones del am-
biente, municipalidades, Mi-
naet e ICT, entre otros. Fue-
ra de las áreas protegidas, 
también se han hecho recla-
mos por los planes regulado-
res que se han efectuado y 
las concesiones que se han 
otorgado por los municipios. 
También es importante se-
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