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CAPITULO I

INTRODUCCION

El Problema y su Importancia

El problema objeto de este estudio, es determinar algunos aspectos

de la influencia de las cooperativas de caficultores y de ahorro y cre

dito, asi como de la Junta Rural de Credito sobre la adopcion de cier

tas practicasagricolas recomendadas por Extensi6n.

La labor educativa de Extension se desarrolla ,. ~ siempre parale

la 0 conjuntamente con la de otras instituciones tambien interesadas en

elevar el nivel de vida de las poblaciones rurales. Desempefian algunas

de estas instituciones ciertas funciones provechosas al proceso de Cam

bio a que se dedica Extension.

El factor economico constituye, al lado de los factores sociales y

cUlturales, una palanca esencial en las actividades agropecuarias. Es

dificil imaginarse una actividad agricola cualquiera sin inversion de

capital. Aun cuando el agricultor cuente con mano de obra familiar,

necesita dinero para comprar herramientas, semillas, abonos, fungicidas

e insecticidas y para el transporte de los productos hacia los merCa

dos.

Por favorable que sea la actitud de los agrieultores hacia las nu!

vas ideas sobre practicas agricolas, hay poea probabilidad de que las

adopten si no disponen de medios eeon6mieos. Al eonsiderar la influen

cia de la interrelaeion de los factores economicos, sociales y cultura

les en la actuacion del ser humano, es muy dificil que pueda ser eonsi

derado cualquier tipo de credito como completamente satisfactorio para

las actividades de todos los agricultores.
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Dependiendo de las condiciones de otorgamiento del credito y del

procedimiento de la institucion crediticia, los resultados del financi~

miento de las actividades del pequeno agricultor pueden ser efectivos 0

negativos. Asi, 10 importante no es solamente proveer credito, sino

tambien suministrar al pequeno agricultor un tipo de credito que Ie pe~

mita hacer uso de los nuevos metodos de la tecnologia agricola, sin

riesgo para el y para la institucion crediticia.

Frente a la carencia de medios economicos en America Latina para

el desarrollo de la agricultura, los gobiernos han hecho y estan hacien

do esfuerzos para establecer instituciones de credito agricola. En la

actualidad, hay un interes creciente por el desarrollo del credito agrf

cola, particularmente en Argentina, Costa Rica y Jamaica. Aunque exis

ten facilidades de credito en estos y otros paises, no siempre estas

benefician el desarrollo de la agricultura por no responder a las aspi

raciones, condiciones y necesidades del pequeno agricultor.

El estudio de dos sistemas comunes de credito funcionando en una

misma comunidad es importante, ya que tiende a determinar cual de

ellos, en combinacion con la ensenanza de Extension, puede facilitar

una mayor adopcion de practicas agricolas. Los conocimientos adquiri

dos pueden ayudar a los dirigentes de programas de desarrollo agropecu~

rio, orientandolos mejor respecto a los planes de credito para los pe

quenos agricultores.



1""'0--------------------------- --

- 3 -

Variables

El presente estudio tuvo por campo de investigacion el Canton de

Palmares, en donde operan varias organizaciones de indole socio-

economica. Durante el planeamiento de la investigacion, se identifica-

ron las variables independientes y dependientes. Estas fueron concebi-

das as:l.:

Independientes

1. Credito proporcionado por las Cooperativas de Caficultores
y de Ahorro y Credito.

2. Credito proporcionado por la Junta Rural de Credito.

3. Ensefianza de Extension.

Dependiente

Adopcion de practicas agricolas.

Hipotesis

Con el proposito de orientar hacia sus fines principales este est~

dio, fueron planteadas la hipotesis general y las subhipotesis siguien-

tes;

Hipotesis General

La combinacion de credito, proporcionado por las Cooperativas de

Caficultores, de Ahorro y Credito 0 la Junta Rural de Credito, junto

con la ensefianza de Extension, resulta en una mayor adopcion de nuevas

practicas que cualesquiera de estos dos factores por separado.
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Subhipotesis

a. Los prestatarios de las Cooperativas que son clientes de Exten

sion han adopt ado un numero mayor de practicas nuevas que:

1. Los prestatarios de la Junta Rural de Credito, sean estos
clientes 0 no de Extension.

2. Los agricultores sin credito, sean estos clientes 0 no de
Extension.

3. Los prestatarios de las Cooperativas que no son clientes
de Extensiono

b. Los prestatarios de la Junta Rural de Credito que son clientes

de Extension, han adoptado un numero mayor de practicas nuevas que:

1. Los prestatarios de las Cooperativas que no son clientes
de Extension.

2. Los prestatarios de la Junta Rural que no son clientes de
Extension.

3. Los agricultores sin credito, sean estos clientes 0 no de
Extension.

Limitaciones del Estudio

En el presente estudio, el termino "credito cooperativo" se refie-

re a los fondos proporcionados a sus socios en calidad de prestamos por

las Cooperativas de Caficultores y de Ahorro y Credito. No se tomo en

cuenta si los fondos eran propiedad de estas Cooperativas 0 simplemente

~dministrados por elIas. Ademas se consideraron en un solo grupo los

socios de la Cooperativa de Caficultores y los de la Cooperativa de

Ahorro y Credito. Hubiera sido conveniente considerarlos por separado,

siendo cada una de las Cooperativas una entidad que puede tener caracte

risticas propias, fa;lIlrables 0 desfavorables a la adopcion de practicas

agricolas.
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Por otra parte, el numero reducido de prestatariosde las Coopera

tivas no ha permitido conseguir la uniformidad de condiciones de los di

ferentes grupos de agricultores considerados. El autor se limito a es

coger una muestra representativa en cada grupo y no ha podido controlar

ciertos factores y caracteristicas personales de los agricultores que

podfan, al influir sobre la adopcion de practicas (13), alterar las di

ferencias entre los grupos. Estos factores y caracteristicas son:

tamafio de la finca, tenencia de la tierra, nivel educativo, nivel eco

nomico, edad.

Aclaracion de Terminos

Para una mejor comprension del estudio, se definen a continuacion

algunos terminos segun el significado que se les da en la presente in

vestigacion.

Adopcion:

Es la etapa final de la ensefianza que Extension imparte a los agr~

cultores y consiste en poner en practica la ensefianza. Se determino me

diante preguntas al agricultor sobre el tiempo de uso de la practica,

el uso actual de la misma y por medio de observaciones personales del

investigador en la finca.

Credito Bancario:

Es el elemento economico proporcionado en prestamo al agricultor

por una institucion bancaria (en el Caso presente, la Junta Rural de

Credito) para permitirle financiar sus actividades de produccion.
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Cr~di!o Cooperativo

Es el elemento economico proporcionado a sus socios en prestamo

por una Cooperativa para permitirles hacer las inversiones tendientes a

meJorar su producciono

CO" tao tos Es table cidos

Son los agricultores que, en sus actividades agropecuarias, se be-

nefician de la asistencia tacnica de la Agencia de Extension.

Posibles Contactos

Son aquellos agricul tores que,' han solicitado y recibido algun ase-

soramiento de la Agencia de Extension perc que no han continuado aprov~

chando su asistencia tecnica.

Influencia Indirecta

Es el proceso por el cual los agricultores que no han tenido con-

tacto con Extension, han aprendido y adoptado ciertas practicas agrico-

las bajo la influencia de otros agricultores que son 0 fueron clientes

de Extension, La influencia indirecta de Extension se determino median

te preguntas a los agricultores sobre las fuentes de conocimiento y de

adopcion de las practicas agricolas.
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CAPITULO II

METODOLOGIA

Con el objeto de recopilar informacion valida para el cumplimiento

de los fines del presente estudio, se siguieron los pasos que a continua

cion se describen:

1. Revision de literatura pertinente al problema.

2. Seleccion del area de estudio.

3. Disefio experimental.

4. Tecnicas de investigacion.

5. Instrumento.

6. Realizacion de la investigacion.

7. Procedimiento de analisis de los resultados.

Revision de Literatura

El autor consul to la literatura disponible en la Biblioteca del

Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de Turrialba. Hasta

donde pudo informarse, no encontro estudios especificos que analicen

por comparacion la influencia de las instituciones crediticias sobre

la adopcion de practicas recomendadas por Extension. De manera gene-

ral, se ha estudiado la influencia del credito en la agricultura y las

ventajas peculiares a tal 0 cual sistema.

Del Rio (5) en su estudio "Limitaciones de la Extension Agricola

en America Latina como instrumento de desarrollo integral", sostiene

que el credito tiene una importancia fundamental en el desarrollo inte-

gral de los paises. Opina este autor que la carencia de medios con los
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cuales se pueden financiar las actividades de desarrollo, es causa de

que mucha de la nueVa tecnolog1a no pueda ser adoptada par los agricul-

t or-e s ,

Phanord (9) entrevisto en Guadeloupe, en 1962, 21 miembros del

:II;
personal tecnico de la S,I.C,A, y 75 prestatarios de esta misma organi

zacion que combina Extension, credito supervisado y cooperativismo.

Encontro que la combinacion de la ayuda financiera 'cpn la asistencia

tecnica favorece la adopcion de las practicas agr1colas. Determino una

diferencia altamente significativa en la adopcion de ,Pfacticas par par

te de los socios, antes y de apuSe de au entrada en la S'.I.C.A.

Juste (7), entrevistando en Costa RiCa en 1958, uns,muestra de 24

agricultores prestatarios de la Junta Rural de Credito, encontro que

una Cooperativa constituyo la fuente principal de informacion y de ayu-

da en la adopcion de practicas, Sefiala el que los agricultores que re-

cibieron beneficios de credito y de Extension introdujeron un numero m~

yor de cambios que los agricultores que solo recibieron los beneficios

del credito.

Analizando diferentes instituciones de credito, Belshaw (1) encon-

tro que tanto los bancos comerciales como el credito privado, no se

ajustan a las normas de un buen sistema de credito para los campesinos.

Opina que un sistema de credito eficaz tiene que basarse en el conoci-

miento no solo de las condiciones y necesidades economicas, sino tam-

bien de las relaciones y actitudes sociales,

:II; Societe Civil d'Interet Collectif Agricole que significal
Sociedad Civil de Interes Colectivo Agricola,
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Edwards (66) con base en un estudio hecho en Jamaica, menciono que

e1 agricultor tiene miedo de estar endeudado y que eso constituye un fac

tor limitante para un programa de credito en ciertas sociedades. Obser-

vo que ciertos agricultores interesados en conseguir prestamos fueron

generalmente reticentes para solicitarlos de las principales institucio

nes crediticias porque estas piden como garantis, ls finca.

Segun Roa (11), el credito agricola puede ser una contribucion si~

nificativa al desarrollo, solo cuando esta efectivamente coordinado con

una variedad de medidas, especialmente con Extension Agricola. Final-

mente, Belshaw (1) enfatizo que el credito agricola no debe ser consi-

derado ais1adamente, sino como parte de un proceso integral de desarro-

110 economico y social, aplicado de tal manera que las poblaciones rura

les confien en los resultados.

Seleccion del Area de Estudio

Para la escogencia del area de estudio, se tomaron en cuenta los

siguientes factores:

1. Existencia de los tipos de credito cooperativo y bancario.

2. Un numero razonable de pequenos agricultores trabajando con
estos dos tipos de credito y la asistencia de Extension.

3. Un numero razonable de pequenos agricultores que trabajan
con estos dos tipos de credito y sin la asistencia de
Extension.

De acuerdo con el Departamento de Economia y Oiencias Sociales y

la Direccion del Servicio de Extension de Oosta Rica, se encontro que

el Canton de Palmares satisfacia los requisites y fus escogido ceme

,',I"',J de estudio. Se entrevistaron agricul teres en sua aeis :Pistri tos,

o sea en Buenes Aires, Candelaria, Centre (Palmares), Esquipulas,

Santiago y Zaragoza (Figuras Nos. 3 y 4),
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Diseno Experimental

En este estudio, el universe se constituyo en base a las listas de

sus actuales clientes sometidas por las instituciones crediticias y la

Agencia de Extension. Segun estas listas, se encontro 10 siguiente:

23 agricultores con credito cooperativo y Extension.

8 agricultores con credito cooperativo sin Extension"

17 agricultores con credito bancario y Extension.

25 agricultores con cr e d.i, to bancario sin Extension"

27 agricultores clientes de Extension y sin credito.

60 agricultores (aproximadamente) sin Extension y sin credi to ~

De estos grupos, se eliminaron aquellos agricultores que eran a

la vez clientes de ambas instituciones de credito. De los grupos sin

credito se sacaron muestras al azar resultando en una muestra total de

82 agricultores distribuida asi:

15 de los 23 agricultores con credito cooperativo y con Extension:
65%

7 de los
87.5%

15 de los
88%

15 de los
60%

15 de los
55.5%

8 agricultores con credito cooperativo y sin Extension:

17 agricultores con credito bancario y sin Extension:

25 agricultores con credito-bancario y sin Extension:

27 agricultores clientes de Extension y sin creditol

15 de los 60 agricul tores sin Extension ,I sin credi to: 25%

Posteriormente, en el transcurso de la investigacion, se hicieron

algunos cambios por el hecho de que ciertos agricultores considerados

en las listas de las instituciones como no prestatarios 0 no clientes

dB Ext0.nsi6n~ en realidad 10 eran o Finalmente j la investigacion se
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realiz6 con una muestra de 92 agricultores distribuidos como sigue:

15 agricultores con credito cooperativo y Extensi6n.

7 agricultores con credito cooperativo y sin Extensi6n.

23 agricultores con credito bancario y Extension.

15 agricultores con credito bancario y sin Extension.

15 agricultores con Extensi6n y sin credito.

17 agricultores sin Extensi6n y sin credi to.

Determinaci6n de las Practicas Agricolas

Las practicas agricolas incluidas en este estudio fueron determi-

nadas con la asesoria del economista del Departamento de Economia y

Ciencias Sociales y las sugerencias del Agente de Extensi6n de Palmares.

Estas practicas fueron introducidas por la Agencia de Extensi6n y requi~

ren cierta inversi6n de capital por parte del agricultor.

La lista de practicas adoptadas para los fines del estudio es

as! :

1. Combate de vaquita (Diabrotica ~.) y pulguita (Epitrix ~.)

con BRC, TDE, DDT, Folidol.

2. Combate de jobotos (Phyllophaga sp.) y gusanos de la raiz
(Agrotis sp.) con aldrin, dieldrIn.

3. Control de alternaria (Alternaria longipes) con Copper A.
Cupravit.

4. Control de la mancha mantecosa (enfermedad por virus).

5. Atomizaci6n de tabaco con Zineb, Maneb, Fermate.

6. Cura de terrenos con PCNB (Pentacloro - nitro benceno) y
Metaldehide.

7. Uso de bomba fumigadora propia.

8. Uso de espolvoreadora propia.
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9. Canales de ladera.

10. Barreras vegetativas.

11. Control de deficiencias en cafe con Zn, Bo, Mg, Mn, Nu-z.

12. Uso de abono 8-15-15; 10-15-15 en tabaco.

13. Poda por calles.

14. Uso de variedad de cafe Caturra (hibrido).

15. Uso de estufas para tabaco.

De estas 15 pl"icticas s~leccionadas para el estudio, 2 fueron elimi

nadas en el transcurso de la intrestigaci6n: el control de la mancha man-

tecosa y los canales de ladera. La primera no pudo considerarse por el

hecho de que muy pocos agricultores tuvieron esta enfermedad en sus ca-

fetales. La segunda tampoco, puesto que el Servicio de Extensi6n ha

hecho en el pasado una verdadera campana para la realizaci6n de canales

de ladera en casi todas las fincas.

Se encontraron los mismos canales de ladera que fueron estableci-

dos con la asistencia directa de los Agentes de Extensi6n. Se puede

decir que se realiz6 un trabajo de "fomento" en vez de "extensi6n" para

dicha practica.

Tecnicas de Investigaci6n

Con el objeto de recoger informaci6n de utilidad para la investi-

gaci6n, el autor hizo dos visitas preliminares al cant6n de Palmares:

la primera acompanado de su consejero principal, la segunda sclo.

Asi, se entrevist6 con el agente de Extensi6n, el delegado de la Junta

Rural de Credito, los gerentes de las Cooperativas de Cafe y de Ahorro

'y Credito, quienes le facilitaron las listas de los clientes de sus
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respectivas instituciones. T~nbien efectuo visitas de cortesla a las

autoridades y personalidades de influencia del Canton. Posteriormente,

con la asesorla del agente de Extension, se realizo el sorteo para cada

uno de los grupos considerados en el estudio.

Instrumento Usado en el Estudio

El instrumento utilizado para recoger la informacion basica del es

tudio fue un cuestionario (Apendice NO 1) que comprendio las siguientes

secciones:

1. Informacion sobre el agricultor y su finca.

2. Organizaciones.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Conocimiento y adopcion de practicas agrlcolas.

Participacion de Extension.

Credito.

Equipos y materiales.

Ingresos.

Mercado.

Nivel economico.

General.

Se incluyeron en el cuestionario algunas preguntas especlficas pa

ra los agricultores sin credito y sin participacion en el trabajo de

Extension.
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Realizacion de las Entrevistas

Las entrevistas se planearon con el agente de Extension de la si-

guiente manera:

1'. Visitas a los maestros de escuela para conseguir las direccio-

nes de ciertos agricultores, sobre todo los que no eran contac-
tos de Extension.

2. Visitas a los agricultores para fijacion del dia y de la hora
/

de entrevista~

3. Explicacion del proposito del estudio.

4. Explicacion del contenido del cue a t i.o na. , o ,

Los cuestionarios fueron llenados durante las entrevistas hechas

"Cara a cara" con los agricultores. Con el objeto de acumular informa-

cion complementaria, el autor hizo tanto en las casas como en las fincas

algunas observaciones personales.

Medidas Estadisticas Usadas en el Estudio

Para analizar los datos obtenidos de la encuesta, se utilizaron las

medidas estadisticas siguientes:

1. Para los datos relativos a los agricultores y sus fincas:

porcentajes, promedio, mediana, moda.

2. Para las comparaciones relativas a la adopcion de practicas,

se 'hicieron las pruebas de "variancia combinada" y de "t" of

"Student".
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CAPITULO III

LUGAR DEL ESTUDIO

Este capitulo esta dividido en dos partes! la descripcion del Can-

ton de Palmares en donde se realizo el estudio y la descripcion de alg~

nas organizaciones de la misma comunidad.

El Canton de Palmares

El Canton de Palmares es el setimo de la Provincia de Alajuela,

Republica de Costa Rica. Se encuentra localizado en el valle central,

a 69 kilometros de San Jose, eiudad Capital (Figura NQ 1).

Es una zona cuya superficie es aproximadamente 45 kilometros cua-

drados. Limita al norte y al oeste con el Canton de San Ramon, al este

con el Canton de Naranjo y al sur con el de Atenas (Figura NQ 2).

La poblacion de Palmares, hasta el 31 de diciembre de 1961, era aproxi-

madamente 12.607 habitantes (3).

Foliticamente, el Canton esta dividido en 6 Distritos! Palmares

(Centro), Buenos Aires, Candelaria, Esquipulas, Santiago y Zaragoza.

Adem&s cuenta con 2 Caserios que son! Rincon de Zaragoza del Distrito

de Zaragoza y La Granja del Distrito de Buenos Aires.

Ubicado a aproximadamente 1.000 metros sobre el. nivel del mar, el

Canton presenta una topografia mas 0 menos quebrada. La temperatura

varIa durante e1 ano de 10 a 30 QC con una media de 22Q. La epoca plu-

viosa se extiende de mayo a noviembre y la seca de noviembre a mayo.

I~\ La preoipitacion promedia anual es de 1.944 milimetros.,
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El Cant6n esta unido a las Provincias por la Carretera Panamericana

(Figura NQ 2) que Ie atraviesa en sus Distritos de Palmares (Centro) y

Buenos Aires. El Distrito Central se comunica con los demas por cami

nos transitables de los cuales dos son pavimentados y los otros lastrea

dos ..

En cuanto a la tenencia de la tierra, pre domina en el Cant6n el

minifundio, ya que la mayoria de los habitantes, 0 sea el 94.91% posee

sus parcelas propias. Se desarrolla en la zona un tipo de agricultura

intensiva y de ganaderia extensiva. De un total aproximado de 458 fin

cas, un 97.9% se dedica ala agricultura y un 2% a ganaderia.~

El cultivo principal es el cafe cuya producci6n va en aumento de

bide a la introducci6n de variedades de alto rendimiento y al uso de

abonos. En segundo plano esta el cultivo de tabaco que fue 10 mas im

portante en el pasado y que, debido a problemas surgidos en su mercado

a partir de 1950, fue sustituido por el cafe. Ademas se siembran en el

Cant6n el maiz y los frijoles en cantidad apreciable.

El Cant6n cuenta con un servicio electrico bastante eficiente.

Tiene servicios de correo, telefono, telegrafo y un cuerpo de bomberos

voluntarios.

Cuenta ademas con 33 organizaciones de caracter politico, social,

religioso, agricola, socio-econ6mico 0 socio-cultural. Entre elIas,

las mas importantes son las siguientes: Municipalidad, Jefatura Politi

ca, Banco, Junta Rural de Credito, Agencia de Extensi6n Agricola, Coop~

rativa de Caficultores "Antonio Vega R.L.", Club de Leones, Agrupaci6n

Datos proporcion dos por la Agencia de Extensi6n.
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de Organismos Locales, Junta de Educacion y la Junta de Defensa del Ta-

bac o ,

Organizaciones Inc1uidas en el Estudio

Para comprender mejor el papel desempefiado por las organizaciones

incluidas en el estudio, se hace a continuacion una breve descripcion

de cada una de ellas.

, . ~ XAgencia de Extension Agr~cola

La Agencia de Extension Agricola de Palmares fue estab1ecida en

el ano de 1948, 0 sea el mismo ano de inauguracion del Servicio de

Extension de Costa Rica. Funciono bajo los auspicios de STICAXX hasta

el ano de 1956, fecha en la cual el Servicio p&s6 a ser uno de los pri~

cipales Departamentos del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

La Agencia de Palmares cuenta con 5 funcionarios: 1 Agente de Ex-

tension, 1 Asistente de Clubes 4-s, 1 Agente Mejoradora del Hogar,

1 Secretario y 1 Mensajero, quienes tienen a su cargo 0 colaboran en la

ejecucion del programa que abarca las ramas de Extension Agricola, Mej~

ramiento del Hogar y Clubes 4-s. En la elaboracion del programa y el

desarrollo de otras actividades de la Agencia, participan ademas, comi-

tes organizados al efecto en algunos Distritos del Canton. Hay un C0ID!

te Central de Programas y Planes para es-tudiar los problemas y necesida

des de cada Distrito y coordinar el trabajo de la Agencia.

X Datos sacados de un informe del agente de Extension al Ministro de
Agricultura y Ganaderia en septiembre de 1962.

XX STICA = Servicio Tecnico Interamericano de Cooperacion Agricola.

-----,
i
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La Agencia trabaja de manera asidua con 325 agricultores que son

"contactos establecidos". Ademas, presta servicios cuando los solicitan

a otros agricultores que son inscritos en los archivos como "posibles

contactos". Funcionan dentro del area atendida por la Agencia (aproxi

madamente 40 Kms~) 23 clubes 4-8, de los cuales 15 son de mujeres y 8 de

varones. Tienen esos clubes una matricula de 294socias y 130 socios.

La Agencia trabaja en los siguientes proyectos: conservaci6n de

los recursos naturales, irrigaci6n y drenaje, cultivos diversos, maqui-

naria e implementos agricolas, industria animal, organizaci6n de agri-

cUltores, Clubes4-8 y mejoramiento del hogar. Ademas, lleva algunos

proyectos c?operativos con otras instituciones, por ejemplo, programa

de nutrici6n y asesorla sobre huertas escolares.

Para dar ensefianza, la Agencia cuenta con la colaboraci6n de es-

pecialistas de otros Departamentos del Ministerio de Agricultura y

Ganaderla, tales como las Secciones de Cafe, Malz y Publicaciones.

El tecnico de la Junta de Tabaco tambien presta su colaboraci6n a la

Agencia y se encuentra ubicado en la Oficina de Extensi6n.

Los metodos de trabajo mas usados, segun informaci6n recogida en

la Agencia, son: visitas ala finca y al h?gar, cartas circulares, reu-

niones, demostraciones de metodo y de resultado, ensayo de finca, parc~

las demostrativas y jiras.

Un sumariode la actividad de la Agencia es el siguiente:

1. Organizar comites de agricultores y de amas de casa, y orientar

las actividades de los mismos.

2. Asesorar y prestar servicios directos en el combate de plagas

y enfermedades tanto de los cultivos como de los animales.



3. Asesorar en practicas de conservaci6n de suelos y en el usc de

fertilizan t e s ,

4. Cooperar en la reforestaci6n de las vertientes de agua de la

comunidad.

5. Orientar el trabajo de los socios 4-s sobre huertas familiares,

viveros forestales, parcelas demostrativas, construcci6n de Ca

sas-club, cria de animales, apicultura y arreglos de parques.

6. Ensefiar a las socias 4-s y amas de casa el arte de la costura,

bordado, preparaci6n de alimentos, arreglo de la casa y cons

trucci6n de muebles econ6micos.

7. Cooperar con otras organizaciones en las campafias educativas.

8. Dictar cursillos sobre temas agricolas a miembros de algunas

organizaciones locales.

9. ,Facilitar herramientas agricolas y veterinarias a los agri

cultores que las solicitan en calidad de prestamo.

Recientemente, el 25 de julio de 1963, inaugur6 la Agencia un pro

grama semanal de radio, a traves de la estaci6n de radio ClMA, situada

en la Ciudad de San Ram6n, a 7 ki16metros de Palmares.

Junta Rural de Credito

Es una dependencia del Banco Nacional de Costa Rica. Fue organi

zada en Palmares en mayo de 1938 y su oficina es anexa a la Agencia del

Banco Nacional. La Junta Rural de Credito cuenta con una directiva lo

cal cuya funci6n principal es considerar las solicitudes de credito de

los agricultores. Los miembros de esta directiva actuan como orientado

res sobre el uso del credito, controlan y te6ricamente orientan los

prestatarios en cuanto a las buenas practicas agricolas.



La Junta Rural concede creditos a agricultores para la financiacion

de planes agricolas exclusivamenteo En la actualidad, las operaciones

de esta institucion se extienden a la mayoria de los agricultores del

Canton, Los prestamos se otorgan mayormente para los cultivos de taba-

co') cafe y maiz~

Cooperativa de Ahorro y Credito "Antonio Vega R.L,"

Esta Cooperativa tuvo su origen en un club 4-8. Fue organizada en

el ano de 1958, con la orientacion de la Agencia de Extension y la co-

laboraoion del Departamento de Cooperativas del Banco. Se inicio con

21 miembros y en 1963 canto oon 140 asociadas que fueron agricultores,

comerciantes y funcionarios publicos de la comunidad de Palmares.

:II:Tuvo un oapital estimado de 13.000 colones y concedio prestamos

destinados a la compra de maquinaria agricola, abono, instalacion de

sistemas de riego, financiacion de cultivos y proyectos de mejoramien-

to de la vivienda,

Sus actividades persiguen los siguientes finesg:ll::A;

10 Estimular el ahorro sistematico y facilitar la consecucion y

el uso directo del credito personal y solidario entre sus

asociadas"

2, Brindar a estos facilidades de credito a un tipo de interes

razonable, asi como cualquier otro servicio de los previstos

en,el articulo 305 de la Ley de Cooperativas.

:II: Un colon costarricense vale $ 0,15 E.U,A.

~' :l\::l\: Es una transcripcion de la parte pertinente de los estatutos de la
Cooperativa,
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30 Fomentar la educacion cooperativa y el impulso del movimiento

cooperativo.

4. Procurar la union entre los asociados con lazos de amistad,

buen compafierismo y mutua entendimiento,

5, Cooperar dentro de sus finalidades con el progreso material y

cultural del Canton.

Cooperativa de Caficultores

Esta Cooperativa tuvo su inicio en 1957 y era denominada

"Asociacion Cafetalera Palmarefia". Fue organizada por algunos agricul

tores a iniciativa de la Agencia de Extension, En 1963 conto con 98

asociados, ,todos productores de cafe,

La Cooperativa se preocupaba por conseguir mejores precios para su

cafe, Tuvo un fondo de operacion alimentado por prestamos del Banco que

Ie permitio atender a las solicitudes de sus miembros. Conoedio prest~

mos a cor to plazo (6 a 12 meses) para las practicas agricolas tendien

tes a mejorar la produccion del cafe, tales como poda, abonamiento, co~

bate de plagas y enfermedades, control de deficiencias y practicas de

conservaci6n de suelos o
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CAPITULO IV

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

En este capitulo se presentan los datos obtenidos en esta investi-

gacion en el orden siguiente:

l. Caracteristicas generales de los agricultores y de sus
fincas.

2. Participacion de Extension en el proceso de difusion de las
practicas.

3. Fuentes de credito y su uso.

4. Conocimiento y adopcion de practicas agricolas.

5. Fuentes de conocimiento y de adopcion de practicas agricolas.

Caracteristicas Generales de los Agricultores y de sus Fincas

En el presente trabajo se considero importante tomar en cuenta .

algunas caracteristicas de los agricultores, tales como edad, educacion,

estado civil; y de sus fincas como superficie y mano de obra. Estas

caracteristicas a menudo se relacionan con el estado de la agricultura

de una region y pueden justificar ciertas reacciones de los agriculto-

res a las nueVas ideas introducidas por las instituciones de cambio.

Segun el analisis estadistico de los datos presentados en el

Cuadro l, la edad promedio de los agricultores entrevistados fue de 42

afios, con una variaci6n del promedio de l,22 afios. El valor central

de las edades fue de 4l afios y la edad mas frecuente, alrededor de 36

aftoso
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• CUADRO 1

DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LOS AGRICULTORES ENTREVISTADOS

Divisi6n de Punto Frecuencia Porcentaje de
edades medio frecuencia

15 - 19 17 1 1

20 - 24 22 3 3

25 - 29 27 9 10

30 - 34 32 11 12

35 - 39 37 18 19

40 - 44 42 11 12

45 - 49 47 14 15

50 - 54 52 10 11

55 - 59 57 6 7

60 - 64 62 7 8

65 - 69 67 1 1

• 70 - 74 72 1 1

TOTALES 92 100

Promedio! (X) " 42 afios; Error standard: (S"X) " 1,22 alios

Mediana (Md) 41 " Lfmites de confianza c+ S"X)" " X -

Moda : (Mo) " 36 "

Estos datos indican que los agricultores entrevistados eran, en su

•

~, mayoria, relativamente j6venes. Esto constituye una ventaja que pueden

aprovechar los agentes de cambio,
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Del Cuadro 2 se desprende que el grade promedio cursado por los

agricultores que hablan as;9tido a la escuela se hallaba entre el tercero

y cuarto. Be puede inferir que en el Canton de Palmares, la mayoria de
.

los agricul tores habian ",So.O t i.do , por lomenos hasta el tercer grado. a

la esouela primaria. Unos pocos agricul tores nunca asistieron a La es-,

cuela primaria, mientras que otros habian cursado estudios secundarios •

CUADRO 2

DISTRIBUCION DE LOS AGRICULTOREB BEGUN EL ULTIMO GRADO

CURSADO EN LA ESCUELA

Grado
Punto
medio

OX 0

1 3 2

4 - 6 5

7 - 9 8

:. 10 - 12 11

TOTALES

-

Frecuencia

5

41

42

3

1

92

Porcentaje de
frecuencia

5

45

46

3

1

100

.'

:it Los que no habian asistido a la escuela no se tomaron en cuenta

en los calculos estadlsticos •

.-,----------------------

A1 oonsiderar los datos presentados en el Cuadro 3, se puede ver

que e1 87% de los agricultores entrevistados eran casados. Un solo

ag~oicul.t()r informo tener el estado civil de ccnviviente.
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En consecuencia, se puede presumir que existe cierta estabilidad de

las familias del Canton, Esto garantiza un minimo de organizacion nece-

saria para la buena marcha de las explotaciones agricolas, Por ser res-

ponsable del sostenimiento de una familia, el agricultor posiblemente

se interese mas en aumentar el rendimiento de su finca.

CUADRO 3

ESTADO CIVIL DE LOS ENTREVISTADOS

, ..

Estado civil

Casado·

Soltero

Separado

Conviviente

TOTALES

=

Frecuencia
(NQ de personas)

80

10

1

1

92

Porcentaj e de
frecuencia

87

11

1

1

100

.'

Del analisis de los datos presentados en el Cuadro 4, se obtuvo un

valor central de 5,4 que representa el numero de personas dependientes

de los agricultores, Sin embargo, el numero mas frecuente de perscnas

a cargo de los entrevistados era de 5,1. Por 10 tanto, se puede con-

cluir que un gran numero de los agricultores del Canton de Palmares te-

nian de 5 a 6 personas a su cargo, Tambien se encontraro~ muchos agri-

cultores (39%) con 7 a 12 personas bajo su responsabilidad •



·' CUADRO 4

NUMERO DE PERSONAS ~UE DEPENDI~f DE LOS AGRICULTORES

--_.~------
Numero de personas Frecuencia Poreentaje de

frecuencia

40

2

9

10

23

16

100

8

9

37

21

15

2

92

~-

6

3

9

4 -

o

10 - 12

13 .~ 15

=--==================
TOTALES

•

Hablan muchos agrieu1tores (55%) que trabajaban en mas de una fin-

oao Para algunos de ellos, la posesi6n de dos 0 mas pareelas no indica

que tuvieran una extension grande de tierrao El Cuadro 5 presenta la

dist.:d.. buc LSn de los en t r evLe t ado e Begun el ntinier-o de fine as trabajadas.

CUADRO 5

NUMEEO DE FINCAS TRABAJADAS POR LOS AGRICULTORES

Frecuencia Porcentaje de
frecuencia

1 41

51

45

55
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• Del Cuadro 6, se desprende que los agricultores del Canton ocupaban

la tierra con varios tipos de titulo. Sin embargo, se observa que pre-

dominaron los que trabajaban en calidad de dueno. Un 16% de las lllencio-

nes estaba constituido pOl' adlllinistradores y ocupantes, 0 sea pOl' perso-

nas que supuestamente no tenian derecho a los productos de las fincas.

Es illportante hacer notal' que ciertos duenos eran tambien administrado-

res 9 arr-endatarios 0 socios de otras fineas.

CUADRa 6

CALIDAD EN QUE TRABAJABM~ LOS AGRICULTORES SUS FINCAS

Calidad

-~._---------.

Duenos

Adluinistradores

Arrendatarios

Socios

Ocupantes

~'OTALES

======..._=.========
El valor central de la elctension de terreno trabsjada por los en-

trev1.stados. fue de 5 nianz aners j sin embargo, la superficie mas frecuen··

te iue de alrededor 3,75 manzanas.

Se pue de deair que en Palmares predcmd.nar on las pe qu efiae propieda-

des a pasal' de que algunos agricultol'es pose1an una extension de tierra

superior a 25 manzanas. De los elltrevistados, solo 8 informaron que

tl'abajaban menos de una manzana (Cuadro 7).
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• CUADRO 7

EXTENSION DE TERRENO ~UE TRABAJABAN LOS ENTREVISTADOS

Numer o de
ji;

Frecuencia Porcentajemanzanas

Menos de 1 8 9

1 - 2,99 18 19

3 - 4,99 19 21

5 - 6,99 11 12

7 - 8,99 9 10

9 - 10,99 3 3

11, - 12,99 7 8

13 - 14,99 3 3

15 - 16,99 1 1

17 - 18,99 1 1

19 - 20,99 3 3

21 - 22,99 0 0

23 - 24,99 0 0

25 o mas 9 10

TOTALES 92 100

X Una manzana equivale a 6.989 metros cuadrados.

Del analisis estadistico de los datos presentados en el Cuadro 8,

se desprende que la fuerza trabajadora estaba compuesta de la siguiente

~. manera! miembros de la familia, un promedio de 2,4 personas y un valor

central de 1,43 personas; jornaleros permanentes, un promedio de 2,9
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personas y un valor central de 1,4 personas; jornaleros temporales, un

promedio de 4,9 personas y un valor central de 2,6 personas.

Se puede inferir ~ue la mano de obra la supllan mayormente los jo~

naleros temporales. Estos trabajaban en un 73% de las fincas. Los

miembros de la familia tambien brindaron ayuda en las fincas de 61% de

los agricultores.

CUADRO 8

MANO DE OBRA EN LAS FINCAS

Numero de Miembros de Jornaleros Jornaleros SociosTrabaj adore's la Familia Permanentes Temporales

NQ Fincas NQ Fincas NQ Fincas NQ de Fincas

1 ~ 39 11 27 2Go

3 - 4 11 3 19 1

5 - 6 4 3 3 0

7 - 8 2 2 4 0
z.

69 - 10 0 1 0

11 - 12 0 0 1 0

13 - 14 0 0 0 0

15 - 16 0 0 7 0

TOTALES 56 20 67 3

Porcentaje 61 22 73 3

.f
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El promedio de personas trabajando en las fincas fue de 4,5 con

una variaci6n de 0,3, El numero mas frecuente de personas que suplian

la mano de obra era de cinco. En general, el numero de trabajadores en

una finca oscilaba entre 4 y 5. Muy pocos agricultores disponian de

una fuerza obrera mayor (Cuadro 9),

CUADRO 9

EQUIVALENTE DE MANO DE OBRA EN LAS FINCAS

Implementos Utilizados en el Trabajo Agricola

Todos los agricultores utilizaban para su trabajo, herramientas

sencillas tales como cuchillo, machete y pala, La mayoria de ellos po-

seia una bomba de atomizaci6n de espalda. Entre los otros implementos

de usa mas corriente, se pueden citar la bomba para hormigas, el rastri

.. 110 Y la espolvoreadora rotatoria.
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Cultivos Principales y su Produccion

De los agricultores entrevistados un 87% se dedicaba al cultivo

de cafe, un 61% al cultivo de maiz y un 49% al de tabaco. Solo un

30% tenia potreros.

Por otra parte, se puede ver en el Cuadro 10 que la mayoria de

los cultivos ocuparon una superficie de tierra menor de 5 manzanas.

Solo 13 agricultores informaron tener mas de 10 manzanas de cafe y 1,

mas de 10 manzanas de tabaco.

Segun el analisis estadistico de los datos presentados en el

kCuadro II, la produccion media de cafe por finca fue de 45,8 fanegas

y la de tabaco de 18,7 quintales. El numero mas frecuente de quinta-

les de tabaco cosechados fue alrededor de 15,6 quintales. Se despren-

de de estos datos que 1 0 mayoria de los agricultores de Palmares se de-

dicaba a los cultivos de cafe, frijoles y tabaco.

k Vease pie del Cuadro 11,
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CUADRO 11

DISTRIBUCION DE LOS AGRICULTORES SEGUN LA PRODUCCION

DE SUS CULTIVOS

Cafe Maiz Frijoles Tabaco Hortalizas
It - ltlt (Cajuelas)ll'fi (Q.uintales) (Q.uintales)Cantidad (Fane gas) (Fanegas)

cosechada

"
NQ Agri~, NQ Agri- NQ Agri- NQ Agri- NQ Agri-
cuLtares cultores ·cultores cultores cultores

I ~- 10 14 52 22 6 6

11 '. 20 6 2 10 19 I

21 ,. 30 10 0 4 9 0

31 - 40 6 0 3 I 0

41 - 50 6 0 2 2 2

51 - 60 7 0 0 2 0

61 ., 70 3 0 0 0 0

71 ,. 80 0 0 0 0 0

81 - 90 4 0 0 2 0
If) ..

91 - 100 2 0 0 0 0

100 o mas 21 0 I 4 0

-
TOTALES 79 54 42 45 9

~ Una fanega de cafe equivale a 112 libras de cafe exportable.

~~ Una fanega de maiz equivale a 768 libras de maiz seco (grana).

~~~ Una cajuela de frijoles equivale a 28 libras.
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Ganado

£1 promedio de cabezas de ganado VaCuno que poseian los entrevis-

tados fue de 6,7 con una variacion del promedio de 1,38, siendo la can-

tidad de cabezas mas frecuente alrededor de 2,7. Para las gallinas, el

promedio encontrado fue de 13,9 picos. Sin embargo, la cantidad maS

frecuente de gallinas que poseian los agricultores era de aproximadame~

te 7 picos.

Los otros animales tales como cerdos, pavos, pates y caballos se

encontraron en muy poca cantidad. Un numero reducido de los agricul-

tores se dedicaba a la cria de estos (Cuadro 12).

Mercado

Los entrevistados informaron que vendian sus productos en el Canton

de Palmares, principalmente en el centro 0 en el mismo distrito. £1 ca-

fli se vend.:l.a a los beneficios pri.v8.dos y a la Cooperativa de Caficul to-

res. El tabaco 10 compraba la Compania "Republic Tobacco Co.". Las

horte.l.izas, huevos y leche se vend.:l.an en parts a los comerciantes esta-

blecidos y en parte en el meraado del centro.

Con respeato a la venta de sus productos, los entrevistados infor-

maron no tener mayores problemas. S610 los tabacaleros alegaron que a

veces no podian vender a buen preoia el tabaco sobrante, una vez satis-

fechos sus contratos con la "Republic Tobacco Co.".

•
I



CU
AD

RO
J.

2

D
IS

TR
IB

U
C

IO
N

DE
LO

S
EN

TR
EV

IS
TA

D
O

S
SE

G
U

N
EL

NU
M

ER
O

DE
M

1I
M

A
LE

S
D

O
M

ES
TI

CO
S

QU
E

PO
SE

IA
N

N
um

er
o

de
G

an
ad

o
V

ac
un

o
C

er
d

o
s

G
a
ll

in
a
s

P
av

o
s

P
a
to

s
C

a
b

a
ll

o
s

a
n

im
a
le

s
NQ

A
g

ri
cu

l=
NQ

A
g

ri
c
u

l-
NQ

A
g

ri
c
u

l-
NQ

A
g

ri
c
u

l-
NQ

A
g

ri
c
u

l-
NQ

A
g

ri
c
u

l-
ta

re
s

to
re

s
ta

re
s

ta
re

s
ta

re
s

to
re

s

1
-

5
2

2
7

1
3

3
3

6

6
-

1
0

3
0

2
0

1
0

0

1
1

-
1

5
1

0
9

0
0

0
I \.N

16
.

-
1

8
\.D

2
0

2
0

0
0

0

21
-

2
5

1
0

2
0

0
0

2
6

-
3

0
2

0
5

0
0

0

3
1

-
3

5
0

0
3

0
0

0

3
6

-
4

0
·0

0
2

0
0

0

TO
TA

LE
S

3
1

7
72

4
3

6

P
o

rc
e
n

ta
je

3
3

8
80

4
3

7

-
~
-
-
_

...
._
,
~
~
~
.
,
,
~
~
.
~
_
.
-
.

-
-
.-

''
_

'c
__
.
_

•
•
_

.
_



•

•

- 40 -

Ingresos de los Agricultores

La principal fuente de ingresos de los entrevistados era la agri

cultura (Cuadro 11). Estos ingresos fueron en su mayoria porconcepto

de los cultivos de cafe y tabacoo El Cuadro 13 que se presenta a con

tinuacion muestra la distribucion de los agricu1tores segunla cantidad

de productos vendidos en e1 periodo 1962 - 1963.

De los 92 entrevistados, 55 vendieron oafe, 44 tabaco y 13 maiz •

Los productos tales como frijoles, horta1iZas y leche fueron vendidos

por muy pocos agricultores. El 22% de los agricu1tores vendio mas de

50 fanegas de cafe, mientras que un 15% vendio mas de 50 quintales de

tabaco. Solo 13 igricultores vendieron de 1 a 5 fane gas de maiz •
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CUADRO 14'.
Valor en dolares E.U.A. Frecuencia PorcentajeClases (NQ Agricultores)

1- 300 18 20

'. 301 - 600 27 30

601 - 900 14 16

901 - 1.200 11· 12

1,201 - 1.500 7 8

1.501 - 1.800 0 0

1~801 - 2.100 4 5

2.101 - 2.400 0 0

2.401 - 2 .. 700 5 6

2.701 - 3.000 0 ' 0,

3.001 - 3.300 0 0

3.30i - 3.600 3 3
~i~~

--
TOTALES 89 100

Segun el analisis estad.istico de los datos presentados en el

Cuadro 14, el valor promedio de las ventas 6S de 874,09 d61ares, con

una variacion del promedio de 777 d61ares, 10 que indica que el valor

, promedio de las ventas realizadas pOI' agricul tor durante e1 periodo

1962~1963 varia entre 97~09 y 1.651,09 dolares. Se puede deducir que

,~ los ingresos brutos de los agricu1tores de Palmares fueron relativa-

mente elevados. 'Se ~ncontraron 3 agricultores cuyos ingresos alcanza-

ron mas 'de 3.000 d61ares.



CUADRO 15

ANOS DE PRACTICA EN AGRICULTURA

Numero de anos Frecuencia Porcentaje de
frecuencia

1 = 6 8 9

.. 7 - 12 8 9

13 - 18 17 18

19 - 24 18 20

25 - 30 17 18

31 - 36 8 9

37 - 42 9 10

43 ~ 48 6 6

49 ~ 54 1 1

TOTALES 92 100

Los datos del Cuadra 15 muestran que los entrevistados eran agri-

cu1tores con bastante experiencia. La mayoria~ 0 sea un 56%, dE~larp

tener de 13 a 30 anos trabajando en 1a agricu1turao 8610 un 18% infor-

mo tener de 1 a 12 anos.

CUADRO 16

DISTRIBUCION DE LOS AGRICULTORES SEGUN OCUPACION

Actividades Ng Agricu1tores Porcentaje

~'-."".'.'\~

Agricu1tura

Agricultura y otras

73

19

79

21

TOTALES 92 100
:;; =
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Se puede ver en el Cuadro 16 que un 79% de los entrevistados se

dedicaba unicamente al trabajo agrlcolac Solo 19 agricultores, ademas

de trabajar en sus fincas, tenlan otras actividades fuera de la agri-

culturac

CUADRO 17

ORGANIZACIONES A QUE PERTENECIAN LOS ENTREVISTADOS

Organizaciones

Cooperativa de Ahorro y
Credito

Cooperativa de Caficultores

Junta Bdificadora de la
Iglesia

Junta Progresista

Patronato Escolar

Junta de Educaci6n

Junta de Caminos

Agrupacion de Organismos
Locales

Comites de Trabajo de
Extension Agricola

TOTALES

Menciones

26

21

8

6

8

2

4

3

2

80

Porcentaje

33

26

10

8

10

2

5

4

2

100

El Cuadro 17 presenta algunas organizaciones de la comunidad de

Palmares a las cuales declararon pertenecer los entrevistados. Unos

26 de elIas eran socios de la Cooperativa de Ahorro y Credito,
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"i"
mientras que s610 dos eran miembros de comites de trabajo de Extension

Agricola 0

CUADRO 18

TENENCIA DE LA VIVIENDA

Tenencia Frecuencia Porcentaje

Propia 74 81

Administrada 1 1

Prestada 4 4

Ocupante 1 1

Familiar 12 13

Alquilada 0 0

TOTALES 92 100
}

Se puede observar en e1 Cuadro 18 que muchos (81%) de los entre-

vistados eran propietarios de las casas en que vivian. No se encontr6

un solo agricu1tor que viviera en oasa aiquilada. Considerando que

diez informantes eran solteros (Cuadro 3), se puede decir que muy pocos

agricu1tores con 'familia propia vivian en Oasas que no eran de su pro-

piedad o

Las Casas presentaron las caracteristicas siguientes:

1 0 Un 98% de ellas era de madera y una sola de cemento armado.

t-.". 2 0 67% de ellas tenia piso de madera, 10% de mosaico y 13% de
tierrao
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3, Un 96% de las Casas tenIa techo de zinc y 57% de teja.

4. 91% de las Casas tenia agua potable; 71% corriente elec~

trica y 76% un aparato de radio.

5. La cocina de hierro era utilizada en 47% de las casas y
la cocina electrica en 23% de ellas.

6 •. Se encontro un excusado tipo inodoro en el
casas, y un pozo negro en el 5~4 de elIas.
de las casas no tenIa excusado.

38% de las
Solo un 12%

7. El mobiliario estaba mayormente compuesto por sillas ,
bancos, Camas y meSaS.

La mayoria de los entrevistados (60%) alego USar los servicios

medicos particulares.

Parti~ipacion de Extension en el Proceso de Difusion de

las Practicas

Uno de los fines del presente estudio era determinar, entre dos

tipos de credito, el que en combinacion con las ensenanzas de Extension,

produjo una mayor adopcion de practicas agricolas. Para alcallzar este

fill, se estudio la forma en que habia sido utilizada la ayuda de Exten-

sion por los agricultores que utilizaban uno u otro tipo de credito.

Be considero ademas el uso dado al credito agricola por los agricultores

ajenos al programa de Extension.

Es importante recordar que se selecciollaron seis grupos de agricul-

tores, de los cuales, tres participaban de las actividades de Extension.

En estos tres grupos entraron solamente los "contactos establecidos" de

la Agencia de Extension y se considero suparticipaci6n durante el peri~

do de 1961 a 1963.

Los Cuadros 19, 20 Y 21 que se presentan a contilluacion, muestran

la psrticipacion de los agricultores prestatarios en los metodos mas co~

rrientes empleados por Is Agencia de Extension.
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CUADRO 19

AGRICULTORES ~UE HABIAN RECIBIDO VISITAS DE EXTENSIONISTAS

Agricultores

Cooperativo Bancario Extension TotalSituacion y Extension y Extension sin Credito
N = 15 N = 23 N = 15

NQ % NQ % NQ % NQ %.,
Recibio 10 67 11 48 5 33 26 49
visitas

No recibio 5 33 12 52 10 67 27 51
visitas

TOTALES 15 100 23 100 15 100 53 100

Se encuentra en el Cuadro 19 que un 49% de los agricultores que ha-

clan uso de credico recibio en sus fincas la visita de un extensionista.

Los agricultores que alegaron recibir un mayor numero de visitas fueron

• los del grupo COOPERATIVO CON EXTENSION, mientras que solo un 33% del

grupo CON EXTENSION Y SIN CREDITO declaro reoibir visitas.

Como se puede observar en el Cuadro 20, un 87% de los agricultores

del grupo COOPERATIVO CON EXTENSION dijo realizar visitas a la Agencia •
..~.

El grupo que realizo menos visitas fue el de EXTENSION SIN CREDITO.

Se puede inferir que el metodo de visitas fue mas utilizado con

los agricultores del CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION, mientras que

con e1 grupo EXTENSION SIN CREDITO fue menos uti1izado.



CUADRO 20

AGRICULTORES ~UE HABIAN VISITADO LA AGENCIA

Agrieu1tores

Cooperativo Baneario Extension
Situaeion y Extension y Extension sin Credito Total

N = 15 N = 23 N = 15

NQ % NQ % NQ % NQ %

Habia visi tado 13 87 16 70 10 67 39 74
la Ageneia

No habia visitado 2 13 7 30 5 33 14 26
la Ageneia

TOTALES 15 100 23 100 15 100 53 100

Proposito de las Visitas a la Finea y al Hogar

Las visitas a 1a finea para atender problemas en los eultivos tuvie-

ron e1 mayor numero de meneiones, 0 sea un 69%. En segundo lugar fueron

meneionadas las visitas para atender problemas con animales, con 11% del

total de 26 meneiones.

Proposito de las Visitas a la Ofieina

El proposito maS freeuente de las visitas de los agrieultores a la

Ageneia de Extension fue la eonsulta sobre problemas con los eultivos,

con un 39% de las 47 meneiones. En segundo lugar se coloearon las visi-

tas para solieitar herramientas en ealidad de prestamos, con 23% de las

mencioneso
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CUADRO 21

PARTICIPACION DE LOS AGRICULTORES EN LAS

ACTIVIDADES DE EXTENSION

Agrieul tores

Cooperativo Baneario Extension
Aetividades y Extension y Extension sin Credito Total

Ii> N = 15 N = 23 N = 15
NQ % NQ % NQ % NO %

Reuniones de 6 35 14 40 8 38 28 53
agrieultores

Demostraeiones de 8 47 7 20 8 38 23 43
metodc

Demostraeiones de 3 18 10 29 5 24 :;.8 34
resultados

Exposieiones 0 0 1 3 0 0 1 2

Programa de ". timu
10 de Beryl"'.!=; 4-5 0 0 1 3 0 0 1 2

Aetividades de
elubes 4-s 0 0 2 5 0 0 2 4

TOTALES 17 100 35 100 21 100

Se nota en el CuadrQ 21 que los agricultores de los tres grupos

partieiparon mayormente eri las reuniones, demostraeiones de metodo y de

resultado •. Solo CREDITO BANCARIO CON EXTENSION partieipo en las otras

actividades.

Los dos grupos CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION Y EXTENSION SIN

,~ CREDITO participaron igualmente en las demostraeiones de metodo. Esta

partieipaeion fue mayor a la del CREDITO BANCARIO CON EXTENSION. Sin
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embargo, este ultimo grupo tuvo una participaci6n mayor en las reunio

nes y demostraciones de resultados que los primeros.

Publicaciones y Programa de Radio sobre Agricultura

De los 53 agricultores que participaron en las actividades de

Extensi6n, 36 recibieron las publicaciones tecnicas distribuidas por

la Agencia. Un 80% del grupo EXTENSION SIN CREDITO recibi6 pUblica

ciones, mientras que estas fueron recibidas respectivamente por 66% y

61% de los grupos CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION Y CREDITO BANCARIO

CON EXTENSION.

En cuanto a los programas de radio sobre agricultura, en todos los

grupos, aun en el SIN EXTENSION Y SIN CREDITO, se encontraron muchos

agricultores que alegaron escucharlos. En igual forma se manifest6 un

8~~ del CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION, un 48% del CREDITO BANCARIO

CON EXTENSION y un 6~~ del EXTENSION SIN CREDITO.

Fuentes de Credito y su Usc

Para los fines de este estudio, las fuentes de credito fueron de

terminadas de antemano y se consideraron la Junta Rural de Credito,

las Cooperativas de Caficultores y de Ahorro y Credito. Cabe mencionar

que de los 22 agricultores con credito cooperativo, 6 utilizaban los

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Credito y 15 los de la Coop~~'

rativa de Caficultores. S610 un agricultor consigui6 credito de las

dos Cooperativas •
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Carac t er isti cas de los Dos Tipos de Credito

Los tipos de cr edito co ns i derados en e1 es t u dio presentaron las

siguientes caracteristicas:

1. Ambo s t ipos er an a corto plazo, 0 s ea concedidos por una
duracion de 6 meses a un ano .

2 . Ambos f ueron otorgados y utiliza dos para las actividades
agr icolas , tale s co mo compra de ins ecticidas y fungicidas,
de equipos y materiales , abonos, atomizacion de t abaco ,
mano de obra y arrendamiento de terreno.

Tiempo de Us o del Credito

La mayoria, 55% de los 38 a gricultor es con cr edito bancario

men ci on6. tener 10 0 ma s afios de usar e1 credi t o. Solo 12 agricu1 t o-

re s llevaban usandolo menos de 7 anos.

Un 36% de los agr i cul t ores con ."~redito cooperativo" declaro

haberlo usado por 10 0 mas anos. E1 resto, 0 sea un 64%, 10 usaba

desde hacia manos de 10 anos.

Los agricul tores con "credito cooperativo" declararon no haber

tenido dificultad en cons eguir prestamos en l as cooperativas. Un

17% de los agr i cul to r es con "credito bancario" menciono haber con-

front ado ciertas di ficultades . en cons eguir credito de la Junta Rural

(Cuadro 22 ) .

Las dificultades indicadas por ·los agricultores fueron el conse-

guir <la fian~a y el a t r aso de l as operaciones . Un s olo agricultor

consider6 como un problema el hecho de que el credito concedido por

el Banco es de cor to plazo.
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Segun el caIculo del indice de apreciacion, las opiniones del

grupo COOPERATIVO CON EXTENSION, en cuanto a la ayuda proporcionada

por el credito, varian de 2,04 a 3,10, 0 sea entre regular y mucho

(Cuadro 23). Las opiniones del CREDITO BANCARIO CON EXTENSION se 10-

calizaron entre 1,53 y 2,99, es decir que hay una gran variacion de

estas opiniones, desde "poco" hasta "mucho". Las opiniones del

CREDITO COOPERATIVO SIN EXTENSION cayeron entre 1,63 y 2,93, 10 que

indica una gran variacion desde "poco" hasta casi "mucho".

Las opiniones del CREDITO BANCARIO SIN EXTENSION tambien presen-

taron mucha variacion. Se localizaron entre 1,68 y 3,24, mas bien

desde "poco" hasta "mucho". Aparentemente, existia un consenso de

opinion entre todos los agricultores clientes de Extension que utili-

zaban eL "credito cooperativo" en que este les·fue de gran ayuda en

sus actividades agricolas.

Preparacion del Plan de Trabajo para el Credito

En cada uno de los grupos estudiados, se encontraron algunos

agricultores que declararon preparar un plan de trabajo con el fin de

conseguir el credito. En primer lugar, se coloco el grupo CREDITO

BANCARIO CON EXTENSION con 75% de sus miembros, y en segundo lugar el

CREDITO COOPERATIVO CON EX~::;.:\$ION con 55% de sus mdembz-o s , Un 40% del

CREDITO BANCARIO SIN EXTENSION declaro preparar un plan de trabajo par~

conseguir .el credito.

La mayoria de los agricultores menciono recibir ayuda tecnica en

la preparao l Sn del plan, del delegado del Banco :1' d:Lrectivas de las

cooperativas segun fuera el caso. Los padres, amigos y vecinos fueron

mencionados para este tipo de ayuda en una proporcion mi~ima.
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Todos los agricultores, excepto dos del CREDITO BANCARIO CON

EXTENSION, manifestaron estar dispuestos a continuar con prestamos de

las mismas instituciones. Las razones que dieron estos dos agriculto

res fueron: uno, el problema de fianza, y e1 otro, las facilidades que

consigue en las casas cafetaleras.

Libros de Contabilidad para las Fincas

S610 el 32% de los agricultores can credito llevaba libros para

anotar los gastos y entradas de sus fincas. Un 67% de +os miembros

del CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION aleg6 llevar libras, mientras

que s610 un 3~~ del CREDITO BANCARIO CON EXTENSION Y un 29% del

CREDITO COOPERATIVO SIN EXTENSION dijeron llevarlos (Cuadra 24).

De los 19 agricultores que 11evaron libras, 15 declararon tener

de 1 a 6 afio6 de utilizar eSa practica. El resto indico haberlos es

tado llevando por mas de 10 afios •
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CUADRO 25

CONOCIMIENTO DE LOS AGRICULTORES SIN CREDITO DE LAS

INSTITUCIONES QUE PROPORCIONARON PRESTAMOS

Instituciones Menciones Porcentaje

Junta. Rural de Credito 30 79

Cooperativa de Ahorro y
Credito 5 13

Cooperative. de Caficul- 3 8
tares

TOTALES 38 100

El Cuadro 25 presenta la distribuci6n de los agricultores "sin

credito" segun su conocimiento de las instituciones crediticias.

La insti tuci6n mas conocida fue la Junta Rural. de Credito ~l.:e tuvo 79%

de las menciones. Las Cooperativas de Ahorro y Credito y de Caficul-

tores fueron colocadas en segundo y tercer lugar con 13% y 8% de las

menciones respectivamente.
".

Los agricultores que no hacian uso del credito, alegaron entre

otras ra.zones, el problema de la fianza en el Banco y la pequefiez de

sus terrenos. Tarobien declararon algunos a.gricultores no necesitar

dinero prestado para trabajar sus fincas.

POr otra parte, la mayor1a de los 32 agricultores trsin credito ll

(75%) se decla.ro satisfecho de la marcha de sus fincas can sus propios

\~ fondos. Una de las principales ra.zones de eSa satisfacci6n fue Ie.

siempre buena cosecha de sus fincas •
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S610 4 de los 8 agricultores "sin credito ll y no satisfechos de la

marcha de sus fincas, manifestaron interes en conseguir prestamos en

una de las instituciones crediticias. Uno de ellos opto por una insti

tuci6n que podria prestar a largo plazo.

Conocimiento y Adopci6n de Practicas Agricolas

El fin principal de este estudio era determinar algunos aspectos

de la influencia de las instituciones de credito sobre la adopcion de

practicas agricolas recomendadas por Extension. Para lograr este

•

fin, se hizo una se1eccion de practicas agricolas cuya adopcien no

puede rea1izarse sin cierto desembo1so por parte de los agricultores.

Es importante tener en mente que en el Canton de Palmares, ademas

de Extension, existian muchas entidades que podian ejercer cierta in-

fluencia en 1a adopcion de las practicas agricolas. Entre elIas, la

Agencia "Abonos Superior ll dirigida por un antiguo agente de Extension

de Palmares, la Compania "Republic Tobacco" y la Junta de Defensa del

Tabaco.

El Cuadro 26 que se presenta a continuaci6n muestra el conocimien-

to y la adopcion de practicas agrlcolas por parte de los diferentes

grupos considerados en el estudio.

El grupo CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION tuvo conocimiento de

mas practicas que los otros, con un promedio de 63% de sus miembros.

En segundo Lugar , se localize e1 CREDITO BAN'.~.A.?T.O CON EXTENSION, con

un promedio de 54% de sus miembros.
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E1 ana1isis estadistico de los datos presentados en e1 Cuadro 26

dio los siguientes resultados I

Comparaciones Xl - X2 Sd t calc.

81 - 48 12,7

75 - 48 12,2

CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION
VERSUS CREDITO BM~CARIO CON EXTENSION 81 - 75 10,33

CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION
VERSUS CREDITO COOPERATIVO SIN EXTENSION 81 - 67 14,1

CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION
VERSUS CREDITO BANCARIO SIN EXTENSION 81 - 79 12,0

CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION
VERSUS EXTENSION SIN CREDITO 81 - 60 13,0

CREDITO COOPERATIVO CON EXTENSION
VERSUS SIN EXTENSION Y SIN CREDITO

CREDITO BANCARIO CON EXTENSION
VERSUS CREDITO COOPERATIVO SIN EXTENSION 75 - 67 13,7

CREDITO BANCARIO CON EXTENSION
VERSUS CREDITO BANCARIO SIN EXTENSION 75 - 79 11,6

CREDITO BANCARIO CON EXTENSION
VERSUS EXTENSION SIN CREDITO 75 - 60 12,5

CREDITO BANCARIO CON EXTENSION
VERSUS SIN EXTENSION Y SIN CREDITO

0,58

1,00

0,50

1,62

2,60

0,62

0,34

1,20

2,21

NS

NS

NS

+

NS

NS

o

CREDITO COOPERATIVO SIN EXTENSION
VERSUS CREDITO BANCARIO SIN EXTENSION

CREDITO COOPERATIVO SIN EXTENSION
VERSUS EXTENSION SIN CREDITO

CREDITO COOPERATIVO SIN EXTENSION
VERSUS SIN EXTENSION Y SIN CREDITO

CREDITO BANCARIO SIN EXTENSION
VERSUS EXTENSION SIN CREDITO

CREDITO BM~CARIO SIN EXTENSION
VERSUS SIN EXTENSION Y SIN CREDITO

EXTENSION SIN CREDITO
VERSUS SIN EXTENSION Y SIN CREDITO

67 - 79 25,0

67 - 60 15,7

67 - 48 15,5

79 - 60 13,0

79 - 48 11,6

60 - 48 21,0

0,48

0,45

1,23

1,46

2,67

0,57

NS

NS

+

NS

X Significativa a1 Po 0,05

+ Significativa a1 Po 0,20
o Significativa al P. 0,30
NS No significativa

I
I
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Aparentemente existe una gran diferencia entre los distintos gru

pos, si se observan los promedios. Sin embargo, la variabilidad en el

porcentaje de adopcion es tan grande que el error standard resulta su

mamente elevado. Se necesita una diferencia muy grande entre dos gru

pos para que la misma sea significativa. En estos Casos, se toma como

limite de significacion hasta el 30% de probabilidad, considerando que

esta diferencia es aun muy marcada.

Fuentes de Conocimiento y de Adopcion de

Practicas Agricolas

Extension no era la unica fuente de informacion y de adopcion de

practicas agricolas. Aun en los grupos considerados expresamente como

clientes de Extension, hubo una influencia fuerte de otras entidades y

personas (Cuadro 27).

Sin considerar Extension, cuya influencia se limito a tres grupos,

se pue de ver en el Cuadro 2~<' que los amigos y vecinos influyeron en

una gran proporcion en todos los grupos. En efecto, 81% de los agri

cultores entrevistados menciono los amigos y vecinos como fuentes de

informacion y de adopcion de practicas. En segundo lugar se encontra

ron las casas comerciales cuya influencia se extendio a 50% de los

agricultores. La Compania Tabacalera y los parientes influyeron res

pectivamente sobre 38% y 37% de los agricultores entrevistados.

Se puede decir que los amigos y vecinos constituyeron una fuente

importante de conocimiento y de adopcion de practicas agricolas.

Ellos han contribuido a una mayor difusion de las practicas agricolas

introducidas originalmente por Extension u otras entidades en el Can

ton de Palmares.
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CUADRO 28

RELACIONES DE LOS AGRICULTORES DIFUSORES DE PRACTICAS

CON EXTENSION

Relaciones Frecuencia Porcentaje

Participaban en Actividades 9 39
de Extension

.,~

No se Sabe si Participaban 10 44

No participaban 4 17

TO TALES 23 100

Al preguntar a 23 agricultores "sin Extension" si las personas de

quienes aprendieron las practicas agricolas eran clientes de Extension

(Apendice NQ 1),39% de ellos contestaron positivamente, un 44% tuvo

duda y el res to (17%) contesto negativamente. Considerando estos da

tos y el gran numero de agricultores (81%) que informaron haber apren-

dido ciertas practicas de sus amigos y vecinos, se puede concluir que

1a inf1uencia indirecta de Extension es fuerte en 1a zona de Pa1mares.

I

I
:1
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Considerando los resultados obtenidos, la conclusion principal de

estudie es la siguiente:

Les dos tipos de credito, cooperativo y bancario, fueron factores

d$t6::"ll1inal,tes en la adopcLon de prac t.Lc as agrLcol.ae , Las ensefianzas de

Extensil):a aumen t ar-o n la ado pc.l.Sn ya que permi t Lan a los agricul tores

conoceX' mas practicas. Estas ensefianzas parec:f.an tener mas efecto so-

br e los 8.gricultores que r-ecLbf.an ademas. credito cooperativo que sobre

G.q:,;,G~..l,,;s q'..1G a e beneficia-ron del credi to bancario e

Toma:~.do em (menta las condiciones especiales de Pa'Lmar-ea , en don-

de Oh'8.S $:J.tidades ademas de Extension imparten ensefianza a los agri-

C",,~.tore'3, ~s rie c e s ar-Lo precisar que las conclusiones que ae deriven de

este est:udio mues t.r-an mas bien tendencias generales que resultados ter-,

mi:la.ntes. Estas conclusiones pueden servir de base para estudios futu~

~C8 d~ mayor alcance ..

Con relacion a la combinacion del credito con la ensenanza de

ExtE'nsior., los resultados del es t ud.i.o han demostrado que ci.ertae hip6".

t.esis formuladas no eran aplica"bles a las condicione.s del Canton de

Palmareso A 00ntinuacion se consider a cada una de estas hipotesis:

10 Los prestatarios de las Cooperativas que son cJientes de
E~'Ctension han ado p t s.do un nfimero mayor de practi';as nuevas
que los prestatarios de la Junta Rural de Credito, sean
Istos olientls 0 no de Extension

Es'ca hipotesis fue rechazada ya que no se encontro c1ifeJ'enc;ia.

signi fica'l:'''''Q'a entre las variables 0
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2. Los prestatarios de las eooperativas que son elientes de
Extension han adoptado un numero mayor de practicas nueVas
que los agricultores sin credito, sean estos clientes 0 no
de Extension.

Esta hipotesis fue aceptada. El analisis muestra diferencias

.significatiYas en ambos caao s , entre las variables.

3. Los prestatarios de las cooperativas que son elientes de
Extension han adopt ado un numero mayor de praetieas nuevas
que los prestatarios de las eooperativas que no son clientes
de Extension.

Esta hipotesis fue reehazada ya que no se encontro diferencia

signifioativa entre las variables.

4. Los prestatarios de 1a Junta Rural de Credito que son clien
tes de Extension han adoptado un numero mayor de practicas
nuevas que los prestatarios de las cooperativas que no son
clientes de Extension.

Esta cipotesis fue rechazada. El analisis muestra una diferen-

cia no significativa entre las variables.

5. Los prestatarios de 1a Junta Rural de Credito que son clien
tes de Extension han adoptado un numero mayor de practicas
nuevas que los prestatarios de la Junta Rural que no son
clientes de Extension.

Esta hipotesis fue rechazada ya que no se encontro diferencia

significativa entre las variables.

6. Los prestatarios de la Junta Rural de Credito que son clien
tea de Extension han adoptado un ~umero mayor de practicas
nuevas que los' agricultores sin credito, sean estos clientes
o nO de Extension.

Esta hipotesis fue aceptada. El analisis muestra diferencias

signi.ficat.ivas en ambos casas, entre las variables.

7. La combinaoion de credito proporcionado por laB Cooperativas
de Caficultores. de Ahorro y Credito 0 la Junta Rural de
Credito junto con la ensefianza de Extension, resulta en una
mayor adopeion de nuevas practicas que cualesquiera de estos
dos factores por separado.
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Esta hip6tesis general fue rechazada ya que no se encontr6 dife-

rencia significativa entre las variables en todos los casos,

Aunque no estuvo puesta como una hipotesis en el planeamiento de

la investigaci6n, resulto altamente significativa la siguiente conclu-

Bi6n~

La combinaci6n de credito (cualquiera de los dos tipos) con
Extensi6n, causo mas adopciones que Extensi6n pOI' s1 sola,

Esto quiere decir que la educacion es mucho maS efectiva cuando, ala

vez, se suministran los recursos econ6micos necesarios para poneI' en

practica los conocimientos adquiridos.

Sobre e1 credito en s1

1, Los agricultores que se beneficiaron del credito, sea este

cooperativo 0 bancario, adoptaron un numero mayor de practicas nuevaS

que aquel10s que nc contaron con credito,

2, Los agricultores estaban conscientes de que ten1an ciertas

dificultades en conseguir credito bancario, mientras que no exist1a

mayor problema en conseguir credito cooperativo.

3, Existia un consenso de opinion entre todos los agricultores

qae utilizaban el credito cooperativo en que este les era de gran

ayuda en sus actividades agr1co1as. Se nato una gran variacion en

las opiniones de los agricultores que utilizaban e1 credito bancario

en cuanto a la ayuda que este les proporciono.

4. E~ general, los agricultores estaban mas fami1iarizados con

el credito bancario que con e1 credito cooperativo.

,. Los agricu1tores con credito cooperativo tend1an mas a lle-I. var registros de gastos y entradas de la finca que aqueLl.os con credi·o

to banc ar-Lo ,
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Sabre La Partioipacion en las Actividades de Extension

1, No exist£a una diferencia marcada sobre la partioipaoion en

las actividades de Extension entre los agricu1tores con credito banca

rio y aqu.e.llos con credi to cooperativo ,

2, L~s motivos mas frecuentes por los cua1es los agricultores

soli,cj_ t ab an La ayuda de Extension fueron re1acionados con problemas

en los cu.ltivos y para adquirir herramientas agricolas.

3, Aparentemente, no existia gran diferencia entre la ayuda pres

tada por Extension a los prestatarios y 1a prestada a los agricu1tores

!ue~!~_~onocimielltoy de A~opcion de Practicas Agricola~

1. Los amigos y vecinos constituyeron una fuente importante de

ca'10cimJ.e;clto y de adopcdSn de prac t.Lcas tanto para los prestatarios

oomo para. los agricultores sin credito,

2, La influencia indirecta de Extension por medio de sus contac

toe directos iue relativsmente fuerte. Esto se manifesto mayormente

por e1 numero de practicss sdoptadas por parientes, amigos y vecinos

de los c1ientes de Extension,

3, Sin considerar Extension, tanto 19S prestatarios como los

a.gricultores sin credito indioaron cuatro fuentes principales de oono

ci.miento y de adopcion en e1 orden siguiente:

a, Amigos y Vecinos

.. ',." ()

Casas Comercia1es

Compania Tabaca1era

Parientes
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4. Las Cooperativas y la Junta Rural de Credito no fueron mencio

nadas por los agricultores como fuentes de conocimiento y de adopcion de

practicas agricolas,

Recomendaciones

Con base en las informaciones obtenidas y de acuerdo con las limi

taciones del estudio, el autor se permite hacer las siguientes recomen

daciones:

1. Establecer un sistema formal de coordinacion entre las insti

tuciones de credito agricola y la Agencia de Extension de una misma co

munidad. Eso permitira combinar la ayuda economica de las institucio

nss orediticias y la ayuda tecnica de Extension.

2. Estudiar la posibilidad de eliminar algunas formalidades que

1iraitan e1 uso del credito por los pequeflos agricultores. En este es

tudio se presentli a la fianza como limitacion mayor del credito banca

r5.o. Se podria buscar otra forma de seguridad mas apropd.ada a la si

tuacion. de las comunidades rurales, puesto que la mayoria de los agri

Qultores necesita credito para sus actividades agricolas.

3. Brindar educacion a los agriculto~es en cuanto al uso del

credj.. to. con el fin de que este sea mas productivo para ellos.

4. Lograr que las Agencias de Extension cuenten con. personal su

ficiente para proveer asistencia tecnica adecuada al mayor numero posi

ble de prestatarios de las instituciones de credito agricola.

5. Conseguir que los agricultores clasificados como contactos ~s

tablecidos, se consideren ellos mismos como clientes de las Agencias de

Extension. De esta manera, se lograra mas participacionde ellos en
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las diferentes actividades educativas de las Agencias.

6. Repetir este estudio en la misma comunidad despues de un pe

riodo minimo de dos aftos y realizar, si es posible, otros estudios de

la misma naturaleza en otros palses latinoamericanos.
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El Problema

El problema basico del estudio fue determinar algunos aspectos
de la influencia, tanto de las cooperativas deCaficultores y de
Ahorro y Credito, como de la Junta Rural de Credito sobre la adopcion
de ciertas practicas agricolas recomendadas por Extension.

Importancia del Problema

El factor econbmico c one t.i t uye, a I, lado de los faotores sociales
y culturales, una paLanc a esencial en las actividades agropecuarias.
Aun cuando el agricultor cuente con,mano de obra familiar, necesita
dinero para comprar herramientas, semillas, fungicidas e insecticidas
y para el transpcrte de los pr cdu c t os hac La los me r ca do a , De ahi la
importancia del credito agriccla.

Existen en varios paises de America Latina, racilidades de credi to,
las cuales no siempre benefic:!.an el desarrollo de la agricultura por no
responder a las aspiraciones, condiciones y necBsidades del pequefio
agricultor. Dependiendo de las condioiones de otorgamiento del credito,
del procedimiento de la institucion crediticia, los resultados del fi
nanciamiento de las actividades del pequefto agricultor pueden ser efec~
tivos 0 negativos.

El presente estudio tuvo Como fin, determinar entre dos sistemas
de credito comunes, aquel cuya influencia facilite la mayor adopcion
de las prac t Lcas agricolas recomendadas per Extension. Se realizo en
el Canton de Palmares, Republica de Costa,Rica, con 92 agl:'icultcrss de'
los cuales, 38 eran prestatarios de laJ~nta RUral de Oredito y 22
prestatarios de las cooperativas de Oaficultbres y de A~orro y Cradito.

Hi~6tesis General

La combinacion de cradito propol:'cionadopor las cooperativas dEl



Caficultores y de Ahorro y Credito 0 la Junta Rural de Credito, junto
con La enseiianza de Extension, r e suLt a en una may o.r a d op c Lon de nuevas
practicas que cualquiera de estas dos factores por.separadoo

Subhipotesis

80 Los prestatBrios de las cooperativas que son clierites de Ex
tension han adoptado un Dumaro mayor de practicas nuevas que:

1. Los prestatarios de la Junta Rural de Credito, sean estos
clientes 0 no de Extension.

20 Los agricultores sin credito~ sean estas clientes 0 no de
Extension (>

3. Los prestatarios de las cooperativas que no son clientes
de Extension 0

b. Los prestatarios de la Junta Rural de Credito que son olientes
de Extension? han adoptado un numero mayor de practicas nuevas
que:

1. Los prestatarios de las cooperativas que no son clientes de
Extension (>

2. Los prestatarios de la Junta Rural que no son clientes de
Extension.

30 Los agricultores Bin credito, sean estas clientes 0 no de
Extension.,

Metodologia

Para cumplir los fines del estudio, se:

1. Seleccionaron 15 practicas agricolas introducidas por la Agencia
de Extension y que requererianinversion de capital por parte del
agricul tor.

2. Utilizo un cuestionario para agricultores como instrumento de
investigaci6no

3. Seleccionaron seis grupos de agricultores de la manera siguien
tel

a. Agricultores con con credito cooperativo y que fueron
clientes de Extension.

b. Agricultores con credito cooperativo y que no beneficiaron
de las ensefianzas de Extension ..

c. Agricultores con credito bancario y que fueron clientes de
Extension"

d. Agricultores con credito bancario y que no beneficiaron
de las ensefianzas de Extensi6n~

e. Agricultores clientes de Extension y que contaron con
creditoo



• fo Agricultores que no contaron con ensenanzas de Extension
ni cr e d.i t.o ,

40 Entrevisto a los agricultores mediante visitas a las fine as y
a los hogareso

5. Utilizaron para el analisis de los datos recogidos, las medidas
estadisticas: porcentajes, promedios, mediana y modao Tambien
se hizo las pruebas de varianza combinada y de lit de student"
para las comparaciones relatives a la adopci6n de las practicas
agricolas o

Conclusiones

Cualesquiera de los das tipos de credito cooperativo 0 bancario
fue un factor determinante en la adopcion de practicas agricolaso
Las ensefianzas de Extension aumentaron la adopcion ya que permitian a
los agricultores canacer mas practicas~ Estas ensefianzas parecian
tener mas efecto sobre los agricultores que recibian tambien credito
cooperativo que sobre aquellos que se beneficiaron del credito bancarioo

Fueron rechazadas las hipotesis siguientes:

I. Los prestatarios de las cooperativas que son clientes de Exten
sion han adopt ado un numero mayor de practieas nuevas que los
prestatarios de la Junta Rural de Credito, sean estos clientes
o no de Extensiono

2. Los prestatarios de las eooperativas que son elientes de Exten
sion han adoptado un numero mayor de praetieas nuevas que loe
prestatarios de las cooperativas que no son elientes de Extension,

30 Los prestatarios de la Junta Rural de Credito que son clientes
de Extension han adoptado un numero mayor de practicae nuevas
que los prestatarios de las eooperativas que no son elientes de
Extensiono

40 Los prestatarios de La Junta Rural de Credito que son' clientes
de Extension han adoptado un numero mayor de practieas nuevas
que los prestatarios de la Junta Rural que no son eliente$ de
Extension 0 •

5. La combinaeion de credito proporeionado por las cooperativas
de Caficultores y de Ahorro y Credito 0 la Junta Rural de Cre
dito, junto con la ensenanza de Extension, resulta en una mayor
adopci6n de nuevas pricticas que cualesquiera de est as dos
factores por separado.

Fueron aeeptadas las siguientes hipotesis:

I. Los prestatarios de las eooperativas que son elientes de Exten
sion han adoptado un numero mayor de praetieas nuevas que los
agrieultores sin cr-e da t o , sean estos clientes 0 no de Ex t e n ed.Sn ,

2. Los prestatarios de 1a Junta Rural de Credito que son elientes
de Extension han adoptado un numero mayor de practicas nuevas



• que los agricultores sin credito, sean estas clientes 0 no
de Extension"

Ademas de estas dos hipotesis, una conclusion importante del estudio
es Is siguiente:

La c ombd.nac i Sn de cr-e di.t o (cualesquiera de los dos tipos) con
Extension 9 causo mas adopciones que E~tenpiQn por si salad

Esto qui.ere decir que la e du oac i.Sn es mucho mas efectiva c uando , a La
vez? se suministran los recursos economicos necesar~os para poner en
practica los conocimientos adquiridoso

Los agricultoresque se beneficiaron del credito, sea este coo
perativQ 0 bancario~ adoptaron un Dumero mayor de practicas nuevas que
aquellos que no contaron con creditoo

Los agricultores estaban conscientes de que tenian ciertas difi
cultades en conseguir credito bancario~ mientras que no existia mayor
problema en. conseguir credito cooperativQo

Existia un consenso de opinion entre los agricultoresque utili
zaban el credito cooperativo en que este les fue de gran ayuda en sus
actividades agricolaso Se noto una gran variacion en las opiniones
de los agricultores que utilizaban el credito bancario en cuanto a la
ayuda que este les proporcionabao

En general~ los agricultores estaban maS familiarizados con e1
cr e d i.to bancario que con el cr e ddt o c.oope r-a t i v o ,

'. . )

Los agr a.cu Ltor-ee con cr e d i t o cooperativo t e nd I an a llevar registros
de gastos y entradas de la finca con mas frecuencia queaquellos con
credito bancaiio. .

No existi.a una diferencia marcada respecto a la participacion en
las actividades de Extension entre los agricultores con credito ban
cario y aque Lt.o s con cr-e d.i.t o cooperativo.

Los motivos mas frecuentes por los c\.\ales los agricultores solici
taban 1a ayuda de Ex t e na i.Sn fueron los relacionados con problemas en
los cultivos, y para adquirir herramientas agricolas.

Aparentements, no existia gran diferencia entre la ayuda prestada
por Extension a los prestatarios y la prestada a los agricultoressin
creditou

Los amigos y vecinos constituyeron una f\.\ente importante de cono
cimiento y de adopc1on de pr6cticaa tanto para los prestatarios como
para los agricultores sin creditoo .

La LnfLu e nc.l e indirectadeExte.ns16n por medLo de sus contactos
directos fue relat~vamente fuerte. Se manifesto mayormente por el



• numero de practicas adoptadas por parientes, amigos y vacinos de los
clientes de Extensi6no

Sin CODsiderar Extension 1 tanto 108 prestatarios como los agri
cultores sin cr~dito, indicaron cuatro fuentes principales de conoc~

miento y de adopci6n~ en e1 orden siguiente:

10 Amigos y vecinos
2" Casas comerciales
3, Compania tabacalera
4, Parientes

Las cooperativas y la Junta Rural de Credito no fueron mencionadas
por los agricultores como fuentes de conocimiento y de adopcion de prac
ticas agricolas<>

Recomendaciones

lu Establecer un sistema formal de coordinaci6n entre las insti
tuciones de credi to agricola y La Agencia de Lx te ne i.Sn de una
misma comunidad. Eso permitiria combinar la ayuda economica
de las instituciones crediticias y la ayuda tecnica de Exten
sion"

2. Estudiar la posibilidad de eliminar algunas formalidades que
limitan el usa del credito par los pequenos agricultores. En
eate estudio? se present6 a la fianza como limitacion mayor
del credito bancario~ Se podria buscar otra forma de seguri
dad mas apropiada a La a i.t.uac i.on de laos c omun i.d.ade s rur a Le e ,
puesto que La mayoria de los agricultores necesita credito
para sus actividades agricolaso

3. Brindar educacion a los agricultores en cuanto al usa del
credito, can el fin de que este sea mas productivo para ellos.

40 Lograr que las agencias de Extension cuenten con pert"301H:11

suficiente para proveer asistencia t&cnica adecuada al mayor
numero posible de prestatarios de las instituciones de credito
agricola"

5~ Conseguir que los agricultores clasificados como contactos
establecidos~ se' consideren elIas mism9s como clientes de las
agencias de Extensi6n~ De eata manera, se lograr~ m~s parti
cipacion de ell08 en las diferentes actividades educativas de
las agencias"

6~ Repetir eate estudio en la misma comunidad despues de un peri
odo minima de dos atios y realizar, si 8S posible, otros
estudios de la misma naturaleza en otros paises latinoamericanos.
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THE STUDY OF TWO CREDIT SYSTEMS AS INDUCTIVE AGENTS
IN THE ADOPTION OF AGRICULTURAL PRACTICES IN

PALMARES, COSTA RICA

Antonio Aime

Tesis Summary for the Degree of
~agister Scientiae

in the

Inter-American Institute of Agricultural Sciences of O.A.S.
Turrialba, Costa Rica

September, 1963

Problem

The basic problem of this study was to determine some aspects of
the influence of the Coffee-growers Cooperative, Saving and Credit
Cooperative and the Rural Credit Board on the adoption of some
agri"ultural practices recommended by the Agricultural Extension
Service 0

Imgor~anoe of the Problem

The eoonomic factor, together with social and cultural factors,
oonstitute an essential instrument in agricultural activities. Even
when the farmer primarily uses family labor ,he needs money to buy
tools, seeds, fungicides and insecticides, and for transporting the
produots to the markets. Here lies the importance of agricultural
oredit •

Many oountries of Latin America have credit facilities which
sometimes are inadequate for agricultural development, because they
do not meet the small farmer's aspiratio~s, conditions and needs.
The result of finanoing the small farmer aotivities can be positive
or negative, depending on the conditions under which credit is
granted and the procedure followed by the financing agency.

The purpose of the study was to determine which of two common
oredit systems had the greatest influence on the adoption of
agricUltural practioes reoommended by Extension. This study WaS
oarried out in the oommunity of Palmares, RepUblic of Costa Rica,
wi.th 92 farmers of which, 38 were borrowers of the Rural Credit
Board, and 22 were borrowers of the Coffee-growers Cooperative and
the Saving and Credit Cooperative •



• General Hypothesis

The combination of Credit Coffee-growers Cooperative and Saving
and Credit Cooperative with Extension teachings, or from Rural Credit
Board with Extension teachings produces a greater adoption of new
practi.ces than any of these factors considered separately.

Sub-.&potheses

a. The cooperatives's borrowers who received Extension teachi.ngs
have adopted a greater number of new practices than:

1. The borrowers of the Rural Credit Board whether or not
they are working with Extension.

2. The farmers without credit, receiving or not receiving
Extension teaching.

3. The cooperatives's borrowers who are not receiving
Extension teaching.

b. The borrowers of the Rural Credit Board who are working with
Extension have adopted a greater number of new practices
than t

1. The cooperatives's borrowers who are not working with
Extension.

\ .

•

2. The borrowers of the Rural Credit Board, whether or not
they are working with Extension.

3. The farmers without credit, whether or not they are
working with Extension.

!ite tho dolo !l:;'L

To accomplish the purpose of this study, the following procedure
was followed:

1. Fiftheen agricultural practices introduced by Extension
Agency and which required investment by the farmer were
selected.

2. A questionnaire for farmers Was utilized as the investi
gation instrument.

3. Six groups of farmers were selected in the following
marmer t

a. Farmers with "cooperative credit" who were working
with Extension.
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b. Farmers with "cooperative credit" who did not receive
Extension teaching.

c c. Farmers with "banking credit" who received the benefit
of Extension teaching.

d. Farmers with "banking credit" who did not receive the
benefit of Extension teaching.

e. Farmers who received Extension teaching but did not
have credit.

f. Farmers who neither reoeive Extension teaching nor
have credit.

i, ..

•

4. Farmers were interviewed by means of visits to their farms
and homes.

5. In the analysis of the data obtained, the following
statistioal measurements were used: percentage, average,
median and mode. Combined proofs of variance and "t of
Student" tests were also made for the relative comparisons
in the adoption of agricultural practices.

Conclusions

Either of the two types of cooperative credit and banking credit
was a determining factor in the adoption of agricultural practices.
Extension teaohing increased the adoption of practices because it gave
knowledge of more praotices to the farmers. ~his teaching seemed to
have more effect on the farmers that received cooperative credit than
those who received banking credit.

The following hypotheses were rejeoted!

1. The cooperatives's borrowers who received EJ(tension
teaching have adopted a gre~ter number of new practices
than the borrowers of the Rural Credit Board, whether
or not they were working with Extension.

2. The cooperatives's borrowers who received Extension
teaching had adopted a greater number of new practices
than those who were not receiving Extension teaching.

3. The borrowers of the Rural Credit Board who were working
with Extension had adopted a greater number of new
practices than the cooperatives's borrowers who were not
working with Extension.

4. The borrowers of the Rural Credit Board who were working
with Extension had adopted a greater number of new
practices than those who were not working with Extension.



- 80 -

5, The combination of credit from the Coffee-growers
Cooperative and Saving and Credit Cooperative with
Extension teaching, or from Rural Credit Board with
Extension teaching produced a greater adoption of
new practices than any of these factors considered
separately,

The following hypotheses were accepted:

1, The cooperatives's borrowers who received Extension
teaching had adopted a greater number of new practices
than the farmers without credit whether or not they
were receiving Extension teaching,

2, The borrowers of the Rural Credit Board who were working
with Extension had adopted a greater number of new
practices than the farmers without credit, whether or
not were working with Extension,

Besides these two, an important conclusion of this study is the
following:

The combination of credit (whatever type) and Extension
caused more adoptions than Extension alone,

This means that education is much more effective when, at the same time,
the necessary economic resources are provided so that the acquired
k~Qwledge can be put into practice,

The farmers who received credit benefits either from cooperatives
or Rural Credit Board, adopted a greater number of new practices than
those who did not receive it,

The farmers were conscious of the difficulties they had in
obtaining banking credit, while there were no major problem in
obtaining oooperative oredit,

All the farmers who used cooperative credit were of the opinion
that this type of oredit helped them a great deal in their agricultural
activities, A great difference was found in the opinions of the
farmers who used Rural Board credit in regard to the help that this
credi t pr-ovf.de d them,

In general, the farmers were more familiar with banking credit
than with cooperative credit,

The farmers receiving cooperative credit were more inclined to
keep records of their farm income and expenses than those reoeiving
cred:i.t from the Rural Board,

No marked differenoe existed in the participation of the
Extension activities among the farmers receiving credit from the Rural
Board and those from the cooperatives,

I
:
f

I.,
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The more frequent reasonS for whioh the farmers required help
from Extension were those related to crop problems and to acquiring
agricultural tools,

Apparently there was not a great difference between the help
given by Extension to the borrowers and the farmers without credit,

Friends and neighbors represented an important source of
knowledge and adoption of praotices for borrowers as well as for
those without oredit,

The indirect influence of
contacts Was relatively strong,
the number of practices adopted
of the farmers who were working

Extension by means of its direct
This was strongly manifested in

by relatives, friends and neighbors
with Extension,

Outside Extension, the borrowers as well as the farmers without
credit indicated four main sources of knowledge and adoption in the
following order!

a, Friends and neighbors

b. Commercial houses

o. Tobacco Company

d • Relatives

The cooperatives and the Rural Credit Board were not mentioned
by the farmers as sources of knowledge and adoption of agricultural
pr-ac t Lce s ,

Recommendations'" ._..--..-...

1, To establish a formal system of coordination between the
agricultural credit institutions and the Extension Agency in the same
community, This will allow the combination of economic help of credit
institutions with the technioal help of Extension.

2, To study the possibili.ty of eliminating some of the formalities
that lim:l.t the use of credit by small farmers, In this study, security
WaS the great limitation of the banking credit. It should be possible
to find a more adequate form for the situation of the rural communities
as the majority of the farmers need credit for their agricultural
activities.

3. TO ed~cate the farmers regarding the use of credit so that
it may be more profitable to them,



4. To ensure that the Extension Agency has sufficient personnel
to provide adequate technical assistance to the greatest possible number
of borrowers of the agricultural credit institutions.

5. To achieve that the farmers classified as established contacts,
consider themselves as working with Extension. This would make possible
greater participation from them in the different educational activities
of these agencies.

6. To repeat this study in the same community after a minimum
period of two years and to carry out, if possible, other studies of
the same nature in other Latin American countries.
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Le probl~me fondamental de cette etude etait de determiner
q~61ques aspects de l'influence des cooperatives de 0afeculteurs,
d'Epargn~ et de Credit et du Comite Rural de Credit sur l'adoption
de certaines pratiques agricoles recommandees par l'Extension.

\
Ill\~'?.£tan<,::~. dl~ Proble~

Le facteur economique constitue ~ cSt~ des facteurs sociaux et
culturels un levier essentiel dans les activites agriooles. Alors
m£me que l'agriculteur dispose d'une main d'oeuvre familiale. il
nec,eesi t e des fonds pour ache tel' des outils ,semences, engrais,
fongicides et insecticides et pcur le transport de ses produits vel'S
les marches. De la l'importance du credit agricole.

Il existe dans plusieurs pays de l'Amerique Latine des facilites
de credit qui. ne contribuent pas toujours au developpement de
l'agriculture, parce qu'elles ne correspondent pas aux aspirations,
conditions et bssoins des petits agriculteurs. Selon les conditions
d'octroi du credit et 11.'. facon de proceder des institutions de credit,
le financeinent des activites des petits agriculteurs peut donner des
resultats positifs ou negatifs.

L'objet de cette etude etait de determiner lequel de deux
syst~mes de credit resulte en une adoption plus generalis~e des
pratLques agricoles r-e ccmmandeee par l' Extension. Cette etude. se
realisa dans le Canton de Palmares, Republique de Costa Rica, avec 92
fermiers dont 38 etaient debiteurs du Comite Rural de Credit et 22
debiteurs des cooperatives de Cafeculteurs et d'Epargne et de Credit.
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HiJ2.2.th~.se Ger~rale

Le credit octroye par les Cooperatives de Cafeculteurs et
d'Epargne et de Credit ou par le Comite Rural de Credit, joint ~
l' enE'eignen.,nt ·if. 'Extension, resul te en une adoption plus generalisee
de nouve.i.r.es pz-atd que s agricoles que si n ' importe lequel de ces deux
facteurs etait considere separemento

~pcth~ses secondaires

a. Les debiteurs des cooperatives qui participent aux activites
de l'Extension ont adopte un plus grand nombre de nouvelles
pr at.Lque s qUE: g

1,

2.

Les debiteurs du Comite Rural de Credit, que ceux-ci
participent ou non aux activites de l'Extension.

Les agriculteurs qui ne beneficient pas de credit,
qu'ils participent ou non aux activites de l'Extension,

Les debiteurs des cooperatives qui ne participent pas
aux activites de l'Extension,

b, Les debiteurs du Comite Rural de Credit qui participent aux
activites de l'Extension ont adopte un plus grand nombre de
nouvelles pratiques agricoles que:

1. Les debiteurs des cooperatives qui ne participent pas
aux activites de l'Extension,

2, Les debi.teurs du Comite Rural de Credit qui ne participent
pas aux activites de l'Extension,

3. Les agriculteurs qui ne beneficient pas de credit, qu'ils
participent ou non aux activites de l'Extension,

Methodologie

Pour atteindre les objectifs de cette etude, OIl;

1, Selectionna 15 pratiques agricoles introduites par l'agence
d'Extension et qui requierent un investissement de fonds de
1a part de l'agrioulteur,

2. Utilisa comme instrument d'investigation un questionnaire
prepare pour les agriculteurs.

3, Se1eotionna 6 groupes d'agriculteurs de 1a faoon suivante:

a. Agricu1teurs jouissant du credit coop/iratif et parti
cipant aux activites de l'Extension.



b. Agricul t.eur-s jouissant du credit cooperatif et ne
participant pas aux activites de l'Extension.

o. Agriculteurs jouissant du credit bancaire et bene
ficiant des enseignements de l'Extension.

d. Agriculteurs disposant du credit bancaire et ne bene
ficiant pas des enseignements de l'Extension.

e. Agriculteurs participant aux activites de l'Extension
et ne beneficiant pas de credit.

f. Agriculteurs ne beneficiant ni de credit, ni des en
seignements de l'Extension.

4. Realisa des entrevues avec les agriculteurs au moyen de
visites aux fermes et aux foyers.

5. Utilisa dans l'analyse des donnees recueillies les mesures
statistiques telles quel pourcentages, moyenne, me diane et
mode. On pratiqua aussi des tests de variation combinee et
de "t" de "Student" pour les comparaisons relatives a
I'adoption des pratiques agricoles.

Conclusions

N'importe lequel des deux types de credit cooperatif ou bancaire
fut un fac,teur determinant dans l' adoption des pratiques agricoles.
Lee ense:Lgnements de l'Extension augment'erent 1 0 adoption de ces
pz-s.tLque e , etant donne qu'ils permirent aux agriculteurs d'en connaitre
davantage. Ces enseignements sembl'erent avoir plus d"effet sur les
ag~~iculte",~rs qui reoevaient du credit cooperatif que sur ceux qui
disposa:Len:t. du credit bancad r e ,

On rejeta les hypoth~ses suivantesl

1 0 Les debiteurs des cooperatives q)li.partioipent aux activites
de l'Extension ont adopte un plus grand nombre de nouvelles
uratiques que les debiteurs du Comite Rural de Credit, que
aeux=ci participent ou non aux activites de lQExtensj.on.

2. Les debiteurs des oooperatives qui participent aux activites
de l'Extension ont adopte un plus grand nombre de nouvelles
pratiques que ceux qui ne participent pas aces activites.

3. Lee debiteurs du Comite Rural de Credit qui participent aux
aativites de l'Extension ant adopte un plus grand nombre de
!wlJ.vellee pratiques que les debi teurs des cooperatives qui
The partioipent pas ~ ces activites.
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4. Les debiteurs du aomite Rural de Credit qui participent
aux aotivites de l'Extension ont adopte un plus
gr-and nombre de pr-at Lque s nouvelles que les debiteurs
du m~me comite qui ne prennent aucune part a. ces e.cti .....
vites"

5. Le credit octroye par les cooperatives de Cafeculteurs
et d"Epargne et de Credit au le Cornite Rural de Credit,
joint a l"enseignement de l'Extension, resulte en une
plus grande adoption de nouvelles pratiques agricoles
que si n'importe lequel de ces deux facteurs etait con
sidere separement.

On ac cep t a les hy·poth),ses suivan t es i

1. Les debiteurs des cooperatives qui participent aux ac
t.ivites de l'Extension ant adopte un plus grand nombr-e
de nouvelles pratiques que les agriculteurs qui ne dis
posent pas de credit, qU'ils participent au non aux aC
tivites de l'Extension.

2. Lea debiteurs du COlJlite Rural de Credit qui participent
aux activites de l'Extension ant adopte un plus grand
nombrs de nouvelles pratiques que les agriculteura qui
ne beneficient pas de credit, qu'ils participent au non
aux activi tes de 1 vExt ened.on 0

Outrs ces deux hypotheses, une conclusion importante de l'etude
est 113 aud.van t e s

L'Extension joint au credit (n'importe lequel des deux
types de credit) produisit une adoption plus generalisee
que l~Extensi.on seule.,

Oe qui signifie que l' education est plus efficace quand les l"eSSOU:r~eF

eoonomiques necessaires pour mettre en pratique les connail.>sance ..
acquises sont fournies.

Les agricul teurs qui beneficj.~rent du credit, que ce dernier soi t
cooperatif ou be.ncaire, adopt),rent. un plus grand nombr e de nouvelles
pratiques que ceux qui ne disposerent pas de credit.

Les agriculteurs etaient conscients qU'ils confrontaient certaines
d.if:fioult~s pour obtenir du credit banoaire, alors qU'il n'existait
aWJ\Ul. prob1:~1Y!e important en ce qui a trait h l'obtention du credit
'1ooperatif,

Les agrll)ul t eurs qui utilisaient le credit oooperatif etaient
tOU6 d'e.,coord que ee facteur les aittait grandement dans leurs activites
agrioolas. 11 se notait un desacoord entre les agriculteurs qui
·\1t11i8a.1en-o Le credit banoaire quant 'a l'aide qu'i.l leur proourait.
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En general, les agriculteurs etaient plus familiarises avec le
credit bancaire qu'avec le credit cooperatif.

Les agriculteurs disposant du credit cooperatif etaient plus
enclins ~ noter les depenses et les rentrees de la ferme que ceux qui
beneficiaient du credit bancaire.

Il n'existait pas une difference marquee quant ~ leur parti
cipation aux activites de l'Extension, entre les agriculteurs qui
jouissaient du credit bancaire et ceux qui jouissaient du credit
cooperatif.

Les motifs les plus frequents pour lesquels les agriculteurs
sollicit~rent l'aide de l'Extension etaient en relation avec les
probl~mes des cultures et l'acquisition d'instruments aratoires.

Apparemment, il n'existait pas une grande difference entre l'aide
fournie par l'Extension aux agriculteurs qui beneficiaient du credit
et celle accordee aux agriculteurs qui n'en jouissaient pas.

Les amis etles voisins constituyerent une source importante de
connaissance et d'adoption de pratiques tant pour les agriculteurs qui
jouissaient de credit que pour ceux qui n'en beneficiaient pas.

L'influence indirecte de l'Extension, par l'intermediaire de ses
contacts directs, fut relativement forte, Elle se manifesta le plus
souvent par le nombre de pratiques adoptees par les parenm, amis et
voisins de ceux qui participaient aux activites de l'Extension.

Mise ~ part l'Extension, tant les agriculteurs beneficiaires de
credit que ceux qui n'en disposaient pas, indiquerent '+ sources
principales de connaissance et d'adoption de pratiques dans l'ordre
suivant: '

'sl>
a. Amis et voisins

b. Maisons de commerce

c, Oompagnie de Tabac

d. Parents

Les cooperatives et Ie Oomite Rural de Oredit ne furent pas
mentionnes par les agriculteurs comme sources de connaissance et
d ' adoption de pratiques agrf.co'Lea ,
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Recommandations

1. Etablir un systeme formel de coordination entre les ins
titutions de cr~dit agricole et l'agence d'Extension
d 'une m&me communaut e , Ceci permettrai t de combiner l' aide
economique des institutions de credit et l'aide technique
de l'Extension.

2. Etudier la possibilite d'eliminer certaines formalites
qui limitent l'utilisation du credit par les petits
agriculteurs. Dans cette ~tude, le cautionnement se pre
sentait comme la plus grande limitation du or~dit bancaire.
On pourrait chercher une forme de garantie plus appropriee a
la situation des communaut~s rurales, puisque la majorite des
agriculteurs necessite du credit pour ses activites agricoles.

3.

4.

6.

Eduquer les agriculteurs a mieux utiliser le cr~dit afin que
cet ~lement soit pour eux plus productif.

Obtenir que les Agences d'Extension disposent d'un personnel
suffisant pour offrir une assistance technique ad~quate au
plus grand nombre possible de clients des institutions de
credi t agricole.

ObtBni.r que les agriculteurs classes comme "contacts
etablis" se consid~rent eux-m'ilmes comme des clients des
Agel1ces d'Extension. De cette facon, ils participeront
davantage aux differentes activites educatives des Agences.

Repeter cette etude dans la m~me communaute apr&s une
periode minimum de deux ans e t , si possible, r~aliser d ' au·"
~res etudes de m~me nature dans d'autres pays de l'Amerique
Lat.i~'le 0

'il
:1

!

'I;1
,J
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APENDICE I

Cuestionario uti1izado en el estudio



Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la O.E.A.
Centro Tropical de Investigacion y Ensefianza para Graduados

Departamento de Economia y Extension
Turrialba, Costa Rica

ESTUDIO DE DOS SISTEMAS DE CREDITO COMO AGENTES INDUCTIVOS

EN LA ADOPCIONDE PRACTICAS AGRICOLAS EN

PALMARES, COSTA RICA

Numero del Cuestionario

Fecha:

Nombre del agricultor:

Comunidad:

Enumerador:

Edi t ado por:

La informaci5n proporcionada es confidencial y se utilizara unicamente
para el presente estudio.

Esta pagina sera retirada del cuestionario al finalizar la entrevista.
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Cuestionario para Agrieultores

I. INFORMACION SOBRE EL AGRICULTOR Y SU FINCA

NQ _

1. Cuantos miernbros de su familia dependen de Ud?

2. Cuantos ailos haee que se dedica a la agricultura?

3. Cuantos ailos hace que trabaja,en esta finea?

4. Trabaja Ud. en otra finca tambien?

Sf

No

5. Trabaja Ud. en otras cosas?

sf ---
No

6. Cuantos ailos tiene Ud?

7. Cual es el ultimo ailo que curso Ud. en la eseuela?
(Marque la casilla eorrespondiente)

Primarial LI LI LI 4;-1 LI 4-1
1 2 3 5

Secundarial LI LI LI 4;-1 LI 4-1
1 2 3 5

Otrol Especifique

8. Estado Civil

Casado _

Soltero __

Separado __

Viudo _

Conviviente _
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9. Sobre su finea, podria Ud. deeirme en que ealidad la trabaja,
(y extensi6n)

Superfieie en Manzanas

____--:Duefio

______,Administrador

Arrendatario----'

........ "----------------
.._----------------

______Colono
•••••• • 0 ------------

_______Ocupante 00 •••••••••••••••_------------- __

_____Otro (espeeifique) ••••••••

10. Cuales son los eultivos prineipales a que se dediea en su finea?
(Indique superfieie y produeei6n durante los ultimos doee meses)

,

Cul tiv('

Cafe

Maiz

Tabaeo
------------~-------

Hortalizas--------------------
Potreros

------------~-=-----

Superfieie en
Manzanas

-------------------

Produeei6n durante los
ultimos doee meses

---------------------------

.--------------------------
---------------------------

---------------------------

.--------------------------

---------------------------

---------------------------
---------------------------
---------------------------
-~-------------------------
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11. Que animales domestieos eria Ud. en su finea? (Indi~ue numero)

Animal Numero

_______Ganado vacuno •••••••••.•••••••••...• __

_______Cerdos ••••••••••••••••••••••••••••••, __

_______Gallinas.ooo ••••••••••••• ~ •••••••••• __

_______Chompipes ••••••••••••••••••••••••••• __

_______Patos •••••...•••.••••••••••••••••••• __

_______Caballa~ •••••••••••••••••••••••••••• __

_______Otros •••••••••••••••••••••••••••.•••, __

12. Con ~uienes trabaja su finea?

Por si solo

Miembros de la familia

Jornaleros permanentes

Jornaleros temporales

Otros (especifi~ue)

II. ORGANIZACIONES

Numero E~uivalente

13. A euales organizaeiones perteneee Ud.?

Cooperativa de ahorro y credito

Cooperativa de cafe
Junta,d!3 cami.nos _

Patronato escolar

Junta edifieadora de la Iglesia

Junta Progresista __

Comite de trabajo de Extensi6n Agricola

Otros (espeeifique)
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III. CONOCIMIENTO Y ADOPCION DE PRACTICAS AGRICOLAS

14. Cuales de las siguientes praetieas conace Ud.?

(a) (b) (e) (d) (e) (f) (g)

c-. ml
0 ;:l
<'< 0a
'" Ul 0
•r! m-0 m '" c-• '"d
+' H'r! H o 0

~0 m <'<
0 H 0 0 ..cI a Ul

c-. +' o <i '"g c- '" ::l

'" <i <'<0 '" 'r!0 m o '" m '"' -I-'
",c;-.

0 '" Ul H<) Ul '" m'" 0 '" m <'< .r! 0 bO-r!
0 +'H S+' Ul+' -r-i l>
0 '" '" '" 0 '" '" Ul m

0 '" Ul "" -m '"dm m
~~

m H 'r! ::l m 0
H 0:1 0:1<'< til 0 H+'

P r act i c a Observaciones

28.

16.

17.

18.

19.

4.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Combate de vaquita y pul
guita con BRC, TDE, DDT,
Folidol
----------------------------~---- -- ------ - ------~- ---------------------

15. Combate de Jobotos y
gusanos de. la raiz con
aldrin, dieldrin
----------------------------~---- -- ------ - ------~- ---------------------
Control de alternaria con
_2~RR~~_!:2~R~~Y~~ ~-- ~_~- - _
Control de maneha
mantecosa
----------------------------~---- -- --_._- - ------~- ---------------------
Atomizaci6n de tabaco

-~~~-~~~~~~-~~~~~~_!~~~~~~--~---- -- ------ - ------~- ---------------------
Cura de terrenos con PCNB
(Pentaeloro-nitro-benceno)

-~-~~~~~~~~~~~------------------- -- ------ - ----~- - ---------------------
Uso de bomba fumigadora

_R~~R!~ ~.__· -- -- --_. -- 1-_ - :----_----------------

Uso de espolvoreadora
_R~~R~~ ~ _

Canales de ladera-----------------.--.---------_._- -- --- -- - -~--I--"- ~----~---------------

-~~~~~~~~-y=~~~~!~y~~------- -- -- -- --- -- - ------~- ------------------_._-
Control de deficieneias
_~~~_~~~_~~l_~~~_~~~_~~:~_____ __ __ __ _ __ _ ~ _
Uso de abono 8-15-15;
_~~:~2:~2_~~_!~£~~£ . ~--- "- ~ ..
Poda por calles 0 poda to
tal de una hd.Leza cad a afio
en los cafe tales

------.---------------------- -- -- -- --,- -- - ---"1-- - ---..-- ..---------- .......... -
Uso de variedad Caturra
(cafe)---------------------------------- --"--- -- - ------ - -------------------,.-
Uso de estufas para tabaco---------------------------- -_. -- -- "--- -- - ---- -- .- ---------------------
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NO

IV. PARTICIPACION DE EXTENSION

29. Ha sido Ud. visit ado en su finca por algun empleado de agricultu
ra del gobierno durante los ultimos dos aDOS?

Si _

No _

Q.uien----
30. Si es sf, con que proposito le visit6

31. Ha visitado Ud. la oficina de la Agencia de Extension de este
. Canton durante los ultimos dos anos?

Si---
No----

Cuantas veces?---
32. Si es sf, con que proposito?

33. Participa Ud. en los comites de programa de la Agencia de
Extension?

Si---No _

34. A cuales de estas actividades promovidas por la Agencia de
Extension ba participado Ud.?

Reuniones de agricultores Cuantas veces? _

Visitas a otras fincas para:
Observar como se hac en cosas Cuantas veces? _

Visitas a otras fincas para:
Observar los resultados Cuantas veces? _

Otras (especifique)

Cuantas veces?--_._------- ----
Cuantas veces?-------------- ----
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NQ

35. Ha reeibido Ud. publioaciones de la Agencia de Extensi6n?

8i _

No _

36. 8i es asi, sobre que asunto?

37. Escucr~ Ud., algunas veces, programas de radio sobre agricul
tura~

8i---No _

38. 81 es asi, sobre que asunto?

V. CREDITO

39. De cuales institueiones consigui6 Ud. prestamos para trabajar
su finea?

40. cuanto tiempo tiene de trabajar con prestamo?

41. En que ano consigui6 Ud. el ultimo prestamo?

42. Por cuanto tiempo consigui6 Ud. el prestamo?

43. Para cua1es actividades usa Ud. e1 prestamo?

44. Ha encontrado Ud. a1gunas dificu1tades en conseguir e1 prestamo?

8i,__-:-_

No----



l
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NQ

45. 8i es as!, cuales son estas dificultades?

46. En quEi grado considera Ud , que el crEidito Le ayuda a re so.l,ver
sus problemas agricolas?

Mucho

Regular

Poco

47. Hizo Ud. un plan de trabajo al solicitar el prEistamo?

8i _

No _

48. 8i .as asi, con la ayuda de quien?

Delegado del Banco

Directiva de la Cooperativa __

Agente Agricola------..,..--
otro (especifique)

49. Esta Ud. dispuesto a continuar con prestamos de la misma ins
titucion para su trabajo agricola?

8i _

No _

50. (En caso negativo), cuales son los problemas que Ud. ha encon
trado?

51. Lleva Ud. 1ibros para atestar gastos y entradas de la finca?

8i-------
No _
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52. Si es asi, cuando comenzo a usarlos?

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

53. Cuales de los siguientes equipos utiliza Ud. en su trabajo?
(ver pagina ilustrada anexa)

54. Cuales de estos equipos ha comprado Ud. va1iendose del
prestamo?

v.tI. INGRESOS

55. Podria Ud. decirme que cantidad ha vendido de los siguientes
productos durante los u1timos 12 meses?

Productos Cantidad Valor total

Cafe

Maiz

(l (> (l <> " (I (I (I (I e c " " (> (I " " " " "Q o, fanegas

" (> (I (I " (I " " .. " " " <> (I " (I " " '" Cl " Q' _

Aves """ " g 0 ..----

Leche 000000000000000000000' _

Otros (especifique)

VIII. MERCADO

56. Donde vende Ud , sus productos? _

57. A quien vende Ud. sus productos? _
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580 Tiene Udo dificultad para vender sus productos?

Si, _

No _

59. Si es as!, que tipo de problemas tiehe?

IX. NIVEL ECONOMICO

60. Tenencia de la casa

NQ _

Numero de Come- Corriente
Tenencia habitaciones Sala dor Agua eHctrica

~~E~~____ --------=--_... -f.'------ ------ --- ....._-- -----------
I-gg,~g!:~!:- .~---_ ...._...._--=--fo------ ------ -----_... -----------

Otro

61. Tipo de construcci6n

Tipo Fiso Paredes Techo

Tierra -----------_.-~-------------- --_ ....----------- --------------
Madera
-~--------------.....-----------~--

-_ .....---------_... ------------
Cemento ---_ .... _-----------~"----------- '--------------- ----------,--
Ladrillo

,

--------------- --------------- -------------- ------------.
Adobe
-~-------------- --------------- _...._----------- ------------
Teja -_ ..._----------- -------'----_.---------------- --------------
Zinc

f-;.,-~,---------,.-- -_ ....""'---------- -------------- - .... ---......._----
,



IL
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NQ

62. Hay un radio en su casa?

8i-----
No. _

63. Que tipo de cocina se utiliza en la casa?

eHotrica

gas _

can f'Ln --'------
oocina de hierro

fogon

otro (especifique)

64. Tipo de muebles (observaci6n)

sillas

mesas _

oamas --------
armario --------
bancas --------
Otros (especifique)

65. Tiene excusado?

8i, _

No _

66. 8i 10 tiene, de que clase es?

Inodoro

l'ozo negro _

80bre rio 0 aoequia __

Otro (especifique)

67. AcoRtumbra Ud. usar los servicios de un medico particular?

, .
'~-----

No _
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NQ

SOLO PARA AGRICULTORES SIN CREDITO Y SIN PARTICIPACION AL TRABAJO DE

EXTENSION

68. ~uien Ie ha deeidido a ejeeutar las nuevas praetieas en su
fine a? .

69. Si fue un agrieultor, piensa Ud. que el partieipa en las
aetividades de la Ageneia de Extension?

Si----
No _

No se---
70. Conoee Ud. alguna institueion en este Canton que proporeiona

prestamos para agrieultores?

Si----
No-----

71. Si es as!, cual 0 euales?

72. Por que no hace Ud. usc del eredito de una de estas insti
tueiones?

73. En el pasado, ha eonseguido Ud. prestamo de una de estas
institueiones?

Si----
No-----

74. Si es as!, cual?

75. Esta Ud. satisfeeho con la mareha de su finea con los fondos
propios de que dispone?

Si _

No

Por que?
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NQ

76. Si es no, ha pensado Ud. conseguir a1gun tipo de credito?

ss. _
No--,...---

77. Si 10 ha pensado, de que instituci6n?

X. GENERAL

78. Tiene Ud. a1gun otro comentario que 1e gustaria hacer?

MUCHAS GRACIAS.

Antonio Aime

AERL/493/63

i,

jj



•

• •
•

( ;

o
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APENDICE II

Lista de los agrioultores entrevistados



Lista de los Agricultores Entrevistados:

Buenos Aires

1. Rafael Vargas Pacheco

2. Antonio Ledezma Campos

3. Rafael Maria Castillo

4. Gonzalo Gonzalez V.

5. Hernan Morera Vargas

6. Jaime Pacheco F.

7. otilio Jimenez C.

8. Juvenal Vargas R.

9. Jose Luis Vargas V.

10. Heriberto Moya Z.

11. Genaro Quesada Bastos

12. Alfredo Ramirez C.

13. Carlos Cambronero M.

14. victor Vazquez C.

15. Miguel Ledezma R.

16. Victor Julio Vazquez C.

17. Flavio Quesada R.

18. Amancio Rojas Campos

19. Benedicto Castro Quesada

20 •. Enrique Morera Vargas

21. Rodrigo Sancho B.

22. Carlos Luis Jimenez C.

23. Victor Manuel Monge

24. Jose Manuel Rodriguez

25. Francisco Cordoba S.

26. Efrain Araya V.

27. Luciano Varela Varela

28. Gabino Mendez Rojas

29. Jose Maria Fernandez M.

30. Maximo Milton Fernandez

31. Miguel Vargas B.

32. Macayo Mora

33. Jose Joaquin Lopez

34. Jorge Campos Solis

35. Heriberto Araya Rojas

Candelaria

36. Ibo Francisco Rojas

37. Juvenal Miranda M.

38. Humberto Varela R.

39. Norberto Sanchez C.

Esquipulas

40. Neftali Mejia Molina

4l. Gonzalo Solis Castillo

42. Rodolfo Vega Montero

43. Daniel Solorzano R.

44. Domingo Murillo R.



45. Carlos Mora

46. Moises Sancho A.

47. victor Julio Solorzano

48. Jose Joaquin Solis

Palmares (Centro)

49. Gerardo Barrantes B.

50. Hernan Fernandez C.

51. Fabio Araya Vargas

52. Victor Vazquez R.

53. Abelardo Delgado A.

54. Marco Tulio Quesada

55. Carlos Moya Rojas

56. Jose Maria Rojas V.

57. Francisco Pacheco

58. Misael Mora Rodriguez

59. Jose Maria Araya V.

60. Victor Manuel Quesada R.

61. Urias Sancho Gonzalez

62. Misael Mora Urena

Santiago

63. Gilbe.to Chaves Fuentes

64, Arturo Rodriguez A.

65. Francisco Rodriguez A.

66. victor Manuel Barahona

67. Felix Mendez Mendez

68. Lidio Pacheco A.

- 2 -

Zaragoza

69. Victor Julio Vazquez R.

70. Mario Arguedas Bolafios

71. Francisco Vazquez R.

72. Jaime Rojas Rodriguez

73. Marcos Mora Chaves

74. Deseado Pacheco Alvarado

75. Francisco Vazquez V.

76. Francisco Sancho Sancho

77. Albino Bolafios Rojas

78. Daniel Castillo Rojas

79. Javier Rojas Rojas

80. Humberto Vargas Vazquez

81. Juan Miguel Vargas V.

82. Jose Manuel Vazquez R.

83. Celimo Rojas Rojas

84. Roberto Zufiiga

85. Heriberto Quesada R.

86. Amado Arias Brenes

,·87. Domingo Jimenez Vazquez

88. Isaias Vargas Vargas

89. Edwin Campos Campos

90. Mario Tulio Barahona P.

91. Constancio Rojas Campos

92. Francisco Vega Bolanos.
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