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Resumen 
 
Estos últimos años, hemos tenido que reinventarnos, debido a las nuevas políticas emitidas por el 
Ministerio de Salud y el gobierno, ante la pandemia del COVID. Se ha suspendido el Mercado de la 
Tierra de Slow Food en Costa Rica, hasta nuevo aviso. Debido a lo anterior, se han suministrado 
listas de contactos y potenciales clientes para participantes del Mercado de la Tierra y otras ferias, 
que se vieron afectados económicamente por estas medidas tomadas para evitar el hacinamiento. 
Sobre todo, se ha logrado apoyar familias de agricultores, artesanos y cocineras, mediante la 
elaboración de estos contactos y apoyos económicos logrados mediante programas 
gubernamentales de apoyo, buscando paliar esta situación. Una de las familias favorecidas, fue la 
familia Araya, a la cual, se dio facilidades para la compra de un camión, que minimizaran la 
problemática económica, sufrida durante el tiempo que duraron las medidas para evitar el COVID. 

Ellos y otros grupos de productores y pequeños artesanos se dedicaron a vender sus productos con 
base en estas listas y posicionaron sus productos en línea, desplazándose a llevar sus productos 
locales de calidad, a los diferentes consumidores interesados, lo que les permitió mayor solvencia 
económica para los estudios y necesidades de sus familias. 

Como estrategia para un desarrollo territorial en Tucurrique, se presentó una propuesta a la Comisión 
Nacional de SIPAM de Costa Rica y se elaborarán los estudios pertinentes para presentar una  futura 
solicitud de SIPAM a FAO, buscando el desarrollo de un SIPAM para Tucurrique, como estrategia o 
motor de desarrollo, para la valoración y uso racional del patrimonio tangible e intangible, por medio 
de la sinergia entre la agricultura, el turismo rural y la cultura del lugar, aprovechando que  tienen el 
pejibaye, primer producto al que se dedica una feria y cuyo producto y organización 
son  consideradas patrimonio y del cual se ha desarrollado una gastronomía rica y particular que 
viene desde tiempos indígenas. Cabe destacar que hoy en día los chefs y cocineros prefieren estos 
productos por su riqueza nutritiva de vitamina A y otro compuesto, elaborando novedosos platos y 
bebidas. 

No cabe duda de que un nuevo SIPAM, gozará de las ventajas de ser parte de la red Mundial de 
SIPAMES, que los beneficiará positivamente. 

Grupo: 07 Cuestión Agraria y Reordenamiento Territorial 

Introducción 
 
Se puede considerar a la red de “SIPAM” mundial como una estrategia integral, beneficiosa y que 
promueve valorar y conservar la cultura local, sobre todo las que presentan sistemas alimentarios 
tradicionales que han permitido la seguridad alimentaria hasta hoy en día. Promueven la 
conservación de la agrobiodiversidad y el mantenimiento de la identidad propia de las comunidades. 
En la actualidad está creciendo el número de SIPAM en el mundo promovida por la FAO, Slow Food 
y otras organizaciones. Se define al SIPAM como sistemas que conforman una red agroalimentaria 
ancestral, que busca: identificar, valorar y usar sosteniblemente los recursos patrimoniales y el 
paisaje del territorio.  En este tipo de “marca territorial”, se integran una serie de estrategias como 
motor de desarrollo, que valoran los productos locales, la gastronomía y el turismo local. Integra los 
grandes esfuerzos realizados en estos últimos años en países latinoamericanos para adoptar los 
beneficios que ha logrado Europa al valorar y proteger sus productos y subproductos locales de 
calidad,  con signos distintivos como; Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, etiqueta 
roja, etiqueta tradicional garantizada y muchos más incluyendo los desarrollados en cada país. En 
Latinoamérica amparados por la OMC y la OMPI, los esfuerzos por adaptar estas certificaciones, no 
han sido tan exitosos y no han ido desarrollándose de la misma forma, dependiendo cada uno de 



sus leyes de Propiedad Intelectual: convenios y Tratados firmados, a diferencia de la implementación 
técnica, regulaciones y control de cumplimiento por parte de autoridades agrícolas que en Europa, 
que ha ido evolucionando desde hace más de un siglo de experiencia en estas certificaciones y 
consejos reguladores, promoviendo la transparencia y equidad o buena distribución de las 
ganancias. Por lo anterior el SIPAM al ser una red mundial integral, permite minimizar estas 
diferencias y lograr el que toda la comunidad gane y se sienta orgullosa de su identidad, por haber 
logrado conservar hasta hoy día sus productos base de su seguridad alimentaria, su paisaje, su 
sistema agrícola tradicional, el uso sostenible de sus productos locales, su preparación y 
complemento nutricional para la salud y de la población.   

Los SIPAM son sistemas destacables de uso de la tierra y los paisajes, ricos en diversidad biológica 
de importancia mundial, que evolucionan a partir de la co-adaptación de una comunidad con su 
ambiente y sus necesidades y aspiraciones, para un desarrollo sostenible. Hasta febrero de 2022, 
se reconocían 36 sistemas del patrimonio agrícola, que cubren una superficie de unos 5 millones de 
hectáreas en todo el mundo, principalmente en Asia, América y África. 

Esta red mundial ya ha logrado una mayor afluencia de turismo, ganancias y trabajo decente para 
las poblaciones. Este trabajo se ha dedicado a Tucurrique, aunque tenemos identificado varios sitios 
en Costa Rica que podrían llegar a formar parte de esta red como son las zonas azules de gran 
longevidad en Nicoya, Guanacaste; las zonas cafetaleras que conservan sistemas protegidos como 
parques nacionales como lo es Dota y sistemas con ganadería, agricultura orgánica y flores como 
Zarcero, Sistemas de pescadores artesanales tanto en Limón como en el Pacífico. entre otros. 

Desarrollo 
 
El SIPAM, se caracteriza por presentar: una constante evolución; son sistemas resilientes; con gran 
agrobiodiversidad. Se distinguen por sus conocimientos tradicionales, culturas y paisajes 
invaluables; son gestionados de forma sostenible por pobladores del lugar (indígenas, pequeños 
agricultores, comunidades locales y sus familias); Se conservan sus bosques, como medio de vida 
y seguridad alimentaria. 

Cuentan asimismo con sistemas y tecnologías de la biodiversidad, manejo y conservación de los 
recursos de suelos y aguas que pueden mejorar los agroecosistemas modernos. Además, sus 
sistemas agrícolas diversificados contribuyen a la seguridad alimentaria y a favorecer los medios de 
subsistencia locales y nacionales. 

 De todo lo anterior podemos considerar a Tucurrique como un potencial SIPAM por contar con: 
Paisajes impresionantes asociados al producto de pejibaye. Presentar un sistema agrícola y un 
ambiente específico, basados en prácticas sostenibles ancestrales de los indígenas Huetares; con 
una gran agrobiodiversidad; Es un ecosistema resiliente al cambio climático; con valioso patrimonio 
cultural material e inmaterial, que representa a la comunidad; con prácticas culturales ancestrales, 
agro sostenibles en el pejibaye y pioneras para el desarrollo del cultivo del palmito; su producto es 
considerado como el de mejor calidad nutritiva y ha sido multifuncional para la comunidad, al 
brindarle Seguridad alimentaria. Representa un Sistema agroalimentario que se basa en prácticas 
ancestrales indígenas y sostenibles. Los recursos naturales se gestionan y son adaptados a las 
condiciones locales y han sido creados, modelados y mantenidos por innumerables generaciones 
de agricultores. 

En cuanto a la metodología se realizó una encuesta y entrevistas a productores y sus familias en 
Tucurrique y a través de análisis estadísticos, se identificaron las principales problemáticas de la 
comunidad.  Entre los principales problemas se identificó la comercialización del pejibaye, ya que 
deben desplazarse a diferentes lugares del país, ya que no cuentan con mercados locales. Por otra 
parte, se identifica un bajo nivel de escolaridad, por lo que solicitan capacitaciones en diferentes 
temas, principalmente en nuevas tecnologías y mejoras agrícolas y sinergias con industria y turismo; 



se indica que falta promoción del pejibaye, por lo que requieren mercadear y promover el producto 
de diversas formas, sobre todo a través de las redes sociales, que han demostrado ser un buen 
medio para promocionar los productos. Se requiere mejorar las buenas prácticas en el Pejibaye, ya 
que los suelos están agotados y hay presencia de plagas y enfermedades, que bajan la calidad del 
producto; a la vez, se debe mejorar los equipos, para una mayor calidad del producto e inocuidad; 
identificar e innovar con diversificación de productos por medio de la harina y fermentaciones del 
fruto, que permitan prolongar su ciclo de vida; esto permitirá nuevos nichos de mercado; estudios de 
mercados; nuevas alianzas locales, nacionales e internacionales. Se da mayor producción que 
ventas, lo que representa mucho desperdicio y desinterés, debidas a la poca durabilidad del fruto 
una vez cocinado; el pagar el valor agregado del producto puede ser una buena opción a través de 
una certificación o una innovación industrial; se requiere implementar centros de acopio, mercados 
y plataformas digitales; mejoras en organización y coordinación del grupo; así como aprovechar la 
belleza escénica del lugar con rutas turísticas.  

 Cabe desatacar que algunos jóvenes si hace uso de tecnologías digitales, no así los productores 
mayores. Pese a que la Feria del Pejibaye fue la primera en celebrarse dedicada a un producto, nos 
indican en las encuestas que ya las nuevas generaciones no saben ni cómo prepararlo, por lo que 
se está perdiendo su consumo. 

 De las anteriores respuestas se realizó un lienzo de propuesta de valor, donde se escogen los 
principales problemas o frustraciones de la comunidad: Se mencionan la falta de comunicación y 
organización grupal y que se requiere mayor conocimiento agrícola; de TICS, de gestión para el 
turismo rural y de mercadeo; indican que hay mucha competencia y bajos precios.  

Se proponen para generar soluciones: 1. Integrar las fuerzas vivas de la comunidad y desarrollar 
estrategias de cooperación futuras. 2) Apoyo y capacitación en temas de TICS, apoyados con los 
CECIS (Centros Comunitarios Inteligentes) del MICIT, para nuevos empleos 3) Diferenciación y 
certificaciones del producto y se propone el SIPAM para integrar todas estas problemáticas y 
solucionar la falta de valoración del pejibaye de Tucurrique como el de mejor calidad del país, lo que 
puede generar mejores precios. Entre las tareas a realizar, se identifican: 1) diferenciar el pejibaye 
de Tucurrique por su calidad, sabor, salud y nutrición. 2) Nuevos mercados por medio del uso de tics 
y buenas prácticas agrícolas 3) Posicionamiento de nuevos mercados, gracias a innovación y 
sinergias con industria y turismo. 

Conclusiones 
 
Como soluciones y funcionalidades a estos problemas se Propusieron 1) la obtención de certificación 
que garantice la Inocuidad, la calidad y la trazabilidad; 2) Las capacitaciones en los principales temas 
indicados 3) El posicionamiento y logro de nuevos mercados.  

Como medio de obtener ganancias, se identificaron: 1) El logro de un SIPAM, formar parte de la red 
internacional y diferenciar su producto estrella y conservar su agrobiodiversidad, paisaje, cultura y 
gastronomía 2) Mejorar la infraestructura y conocimiento en los temas requeridos; acceso a la 
información y capacitación; así como venta en línea; 3) Nuevos mercados locales, nacionales e 
internacionales. Como generadores de ganancia se identifica: diferenciación por origen, calidad, 
nutrición y sabor del pejibaye; 4. Apoyo e integración de fuerza vivas de la comunidad; alianzas 
estratégicas locales, nacionales e internacionales. 

Ya se ha publicado la intensión de que Tucurrique con el pejibaye y Dota con el café, sean parte de 
la Red SIPAM.” Mapa (2022) y Ministerio Relaciones Exteriores (2021) La FAO sería un magnífico 
socio inteligente para Cosa Rica, aprovechando que el país ha alcanzado casi el 100% de su 
producción energética proveniente de fuentes renovables. Además, el país seguirá comprometido 
con difundir los programas en materia de pago por servicios ambientales y está trabajando muy 
comprometidamente en lograr la declaratoria de los dos primeros Sistemas Importantes de 



Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) para Centroamérica en la región de Dota (con el café) y 
Tucurrique (con el pejibaye). “  
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Palabras clave 
 
Es: SIPAM (Sistema Importante de Patrimonio agrícola Mundial), Pt: SIPAM, En: GIAHS; (Globally 
Important Agricultural Heritage Systems); Es: Desarrollo Rural; Pt: Desenvolvimento Rural; En: Rural 
Development; Es: Valor Agregado; Pt: Valor Agregado, En: Value added 
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